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Un grano de arena 

Desde su primer número -editado en 
Buenos Aires, en abril de 1974- Cua
dernos dei Tercer Mundo se propuso con
tribuir modestamente a informar acerca 
de la realidad y aspiraciones de los países 
emergentes. Esta tarea continuó, a partir 
dei número 1 O, en México. En estos casi 
diez anos, creemos que nuestra publica
ción aportó su grano de arena en apoyo 
de los procesos democráticos y las justas 
luchas de liberación en Asia, Africa y 
América Latina. 

En muchas ocasiones, la labor no fue fácil. 
Dificultades técnicas y carencias econó
micas nos impidieron salir con la regula
ridad deseada. Sin embargo, el apoyo 
que recibimos de nuestros lectores, sus
criptores y colaboradores nos impulsó a 
seguir adelante, tratando de mantener el 
nível de calidad en la forma y el contenido 
de Cuadernos. 

Por problemas financieros -reiterados 
aumentos en el precio dei papel y los 
costos de impresión- hemos estado au
sentes durante los dos últimos meses. No 

obstante, iniciamos 1984 con la decisión 
de superar estos escollos. Para compensar 
esta ausencia temporal, tenemos dos 
anuncios: a partir de este número, co
menzamos a editar un suplemento dedi
cado a Centroamérica y el Caribe. Consi
deramos que esta conflictiva región re
quiere un tratamiento continuo y espe
cial. En segundo lugar, próximamente 
aparecerá nuestra Gula dei Tercer Mundo 
1984: con su publicación tamb ién pro
curaremos ocupar, modestamente, unes
pacio en esta lucha de todos los días y 
todas las horas. 

En cuanto ai presente número, tenemos 
como tema de portada un informe espe
cial sobre Angola. EI problema de Chipre, 
la situación en la lndia y la Argentina 
posterior ai triunfo electoral de Raúl Al
fonsi'n, completan esta edición. 

Esperamos comenzar 1984 junto a nues
tros lectores y amigos, y continuar apor
tando nuestro grano de arena para !legar 
a qtro ano riu ":~1 sin Hiroshimas, ni nue
vos Beirut, ni otras G:-anadas, y sin las 
angustias de un holocausto nuclear. 
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Queridos amigos, 
Clulero acercarme a ustedes e traves 

de esta carta a fin de explicarlas bre
vemente lo que hemos vivido en Uru· 
guay en las últimas semanas debido a 
:os aconteclmientos que culminaron 
con la prohibici6n da las actividades 
dei Serpa1 (Servicic de Paa1: y Justicial. 

Nuestras actividades an defensa 
y amparo de personas cuyos derechos 
fundamanteles son violados. habfan 
aumentado considerablemente en los 
últimos meses. Un momento de mb1-
ma tens16n tue la denuncia que hiCI· 
mos. por primera vez Públicamente 
dentro dei pa(s, de tortura brutal a 
muchos estudientes que heb(an sido 
detenidos. Esta denuncia nsvo un 
enorme eco en la opinibn pública y 
los medios de comunicaci6n le dieron 
un espacio considerable. Medios pol(. 
ticos también se ocuparon de nuestra 
denuncia v exigieron un esclareci
mlento y sanciones para los culpables. 

En consecuencia de esa denuncia 
fui convocado por los servicios de se· 
gur1dad dei Estado y somatído a in
terrogatorio durante 12 horas conse
cutivas. Como suele suceder en esas 
ocasiones. en vez de investigar la de
nuncia investigaron ai denunciante ... 
No hubo hasta el momento ninguna 
espuesta o aclaraci6n dei hecho. 

Pocos días rlespués, ai 2 de agos
to, por decreto dei Poder Ejecutivo, 
foe suspendida toda actividad políti
ca en el pais y prohibido todo tipo de 
informaci6n referente a actividades 
pol/ticas y slndlcales. La prohibici6n 
sigue vigente hasta el momento. Si
multâneamente, algunos amigos me 
informáfon confidencialmente que el 
mmisterio dei Interior habla solicita
do mi procesamiento y la prohibici6n 
de las actividades dei Serpaí. 

Ante los rumbos que estaban to
mando los acontecimientos crel que 
sería oportuno recurrir a una medida 
extrema, que sacudiese a la opini6n 
publica y, si no lograse impedir las 
decisíones tomadas o que el ministro 
dei Interior estaba an vías de tomar, 
que alevasa por lo menos "el precio 
político" a pagar ... Fue as( que deci
di empezar un ayuno prolongado que 
debfa concluir en un dia de "Refle
xi6n Nacional". EJ ayuno durô desde 
el 10 hasta el 25 de agosto. Sin duela 
el resultado fue positivo, ya que colo-
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c6 ai país frente a una nueva dinémi
ca y ai tiampo da reflaxión culmin6 
con la protesta popular masiva dei 
pueblo urugueyo. 

EI proceso dai ayuno fue muy po
sit ivo, fecundo y detonador de acti· 
rudes nuevas en 1odos los sectores. 
trabajadores, pol/tlcos. estudlantifes, 
eclesiésticos etcétera. Ello preocup6 
sin duda a las autoridades, que final
mente tomaron la decisi6n de aplicar
nos las leves de axcepción llamadas 
en el pa(s "Medidas Prontas da Segu
ridad". poniendo fin a nuestrllS acti• 
vidades. declaréndonos ilegales y re
quisando todas nuestras herramientas 
de trabajo. 

Como Serpaj, interpuslmos un re
curso legal impugnando la fundamen
tacl6n y la validez dai decreto. Dicho 
recurso nos permite pedir la re11oca
ci6n de la decisi6n y la devoluci6n de 
los bienes requ1sados 

En este momento sigo trabajando 
en este causa irrenunciable de la de
fensa de los derechos dei hombre y 
dei pueblo, a tltulo personal. Ello es 
sin duda más riesgoso, pero lo sien
to como un deber de conc1encía. No 
hay decreto que puecla impedir esa 
c_onvicci6n y actuaci6n. Me preocupa 
el vac(o creado por la prohibicí6n dei 
Serpa]. dado que ara la única organ~ 
zaci6n de defensa de los derechos h1.r 

SERV1G10 
PAZ Y 

~~USTiCiA 
URU6UAY 

Pérez Aguirre (derecha), 
con Pérez Esqul11el 

manos que estaba actuendo en el 
país. En el momento, estamos tratan
do de consolidar nuevas lnnancias, 
como la "Comisi6n Nacional de De
rechos Humanos". Falta mucho para 
transformaria en algo operativo, pero 
ya estàn siendo dados algunos pasos. 

Para consolidar la lucha tamblén 
estoy buscando otros apoyos y perso
nas. Necesito para esa tarea (que no 
deja de ser rlesgosa v en este mo
mento muy expuesta ai control y a la 
represl6n) dei mayor respaldo inter· 
nacional posibla y dei reconocimien· 
to por parte de organizaciones dé 
prestigio o personalídadas. a fin de 
demostrar a nuestro régimen que lo 
que ocurre en el Uruguay estâ siendo 
observado con atancl6n. 

Adolfo Pérez E squivel -Premio 
Nobel da la Paz- amigo y compaM· 
o de luchas, puede confírmer y am

pliar todo lo que digo aquí. Hemos 
mantenido un contacto estrecho du· 
rante estos anos. Actualmenta, y de
bido a los últlmos acontecimientos, 
ha sido ·su entrada ai Uruguay ( ... ) 

En cuanto a mf, ya estoy total
menta recuperado dei prolongado 
ayuno y ya retomé todos mis traba· 
jos. Confío en la solidaridad de los 
amigos para encarar el futuro. Quiero 
que sepan que estamos más que nur1-
ca convencidos de la urgencia e im
portancia de la tares que estamos de
$8rrolfando hace varios a/los en defen
sa y promoción de los derechos hu· 
ha sido prohibida su entrada ai Uru
guay ( .. .) 

Les ruego qua divulguen esta carta 
y que la traduzcan a otros idiomas, si 
es necesarlo. Por razonas de tlempo y 
por la falta de medios en que queda
mos, no puedo hacerlo directamente 
en el momento. Confío mucho en 
todos ustedes y en la solidaridad ha
cla esta causa tan jus-ta y humana. De 
ahora en adalante, provisoriamente, 
solicito env(an la correspondencia a 
mi nombre a Sorlano 1472 -Monre
vldeo- Uruguay. 

Agradezco desde ya todo lo que 
puedan hacer para protegernos, res
paldar nuestro trabajo y remediar la 
situaci6n preca.ria en qua quedamos. 
Las envio un fuerte y sincero ebrazo 
de Paz y Salud. 

(Padre) luis Pérez Aguirre, Mon
tevideo, Uruguay. 
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EI Salvador: 
Fracaso de la reforma agraria 

D La ley de reforma agraria 
decretada en marzo de 

1980 por la Junta de Gobierno 
salvadoreõa ten ía un objetivo 
esencialmente propagandístico. 

Siguiendo un modelo puesto 
en práctica por los norteameri· 
canos en Vietnam, pretendia 
demostrar que transformando a 
los campesinos en propietarios 
de tierras se llegaba natural
mente a la pacificación rural. 

Pero ai igual que en Viet
nam fracasó en EI Salvador esta 
política reformista de intentar 
retirar las bases de la lucha po· 
pular a través de la neutraliza
ción de las reivindicaciones dei 
campesinado. Y eito ocurrió en 
buena medida porque los inten
tos de la estrategia norteameri
cana se chocaron con los in
tereses de la oligarquía, el ejér· 
cito y otros sectores dei poder 
que masacraron campesinos 
cuando éstos trataron de reci
bir los beneficios concedidos 
por la ley. 

La legislación de la reforma 
agraria salvadorenii estaba ini· 
cialmente dividida en dos par
tes. La fase I que incidía sobre 
todas las propiedades con más 
de 500 hectáreas y la fase 11 
que afectaba a las propiedades 
de 100 ó 150 hectáreas (y que 
variaban de acuerdo a la cali
dad dei terreno hasta 600 hec· 
táreas). 

la Junta de Gobierno inició 
la aplicación de la primera fase 
luego después de la promulga
ción de la ley. La segunda fase 
fue postergada indefin idamen
te. 

Junta anunció la fase 11 de la 
ley que no incluía ninguna in
tención de colectivizar las pro
piedades, sino que institucio· 
naflzaba el minifundio ai tras
formar a los campesinos que 
ocupan la tierra en propieta· 
rios de las parcelas que culti· 
vaban. AI anunciar esta fase el 
gobierno satvadoreõo afirmó 
que irfa a favorecer a 150 mil 
familias. 

Sin embargo, aplicando ape
nas ta fase 1, la zona de inci
dencia de la reforma agraria 
-excluyéndose los pastizales, 
florestas y otras tierras fuera 
dei ámbito de la ley- quedó re
ducida a menos de cinco por 
ciento dei total de las tierras 
aptas para la agricultura. Eito 
sin considerar las propiedades 
que fueron posteriormente de
vueltas a sus duefíos. 

La fase 11, nunca aplicada. 
afectaba 23% de las tierras cul
tivables, incluyendo 30% de la 
zona dei café (en la fase I no 
superaba l")ueve por ciento). 
tierras de cultivo de algodón y 
de cana de azúcar. O sea afecta· 
va considerablemente los pro· 
duetos de agro-exportación que 
son dominados por la oligar· 
quía latifundistél. Razón impor
tante para que esta fase fuese 
olvidada. 

Recientemente la Asamblea 
Constituyente discutió la inclu· 
sión de la reforma agraria en la 
economía dei país. Pero des
pués de un mes de violentos de
bates -con amenazas de muer
te contra diputados dispuestos 
a intervenir en favor de la ley
se mantiene el impasse en las 
votaciones que las diversas 
alianzas partidarias circunstan
ciales no logran vencer. Situa
ción que contribuye para el 
caos político en que está su
mergido el gobierno de Maga
i'ia, amenazado permanente
mente por un golpe de Estado. 

EI 29 de abril de 1980 la Campesinos ceivindican benelicios ooncedidos por lo. ley 
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lrán: 
Elecciones parlamentarias 

deberán radicalizar 
el régimen 

D Según opiniones de obser
vadores políticos en T ehe

rán, las próximas elecciones de 
febrero para el parlamento ira
n i (Shura) deberán conducir a 
una alteración profunda de la 
actual relación de fuerzas que 
resultará en la formación de un 
nuevo gobierno con posiciones 
más cercanas a la fínea política 
representada por el ayatol/ah 
Jomeini y por su más influyen
te colaborador. el ayatollah 
Montazeri. 

De acuerdo con el diario An 
Nahar de Beirut, que divulga 
dichas informaciones, los gran
des derrotados serán los libera
les dei Frente de Liberación de 
lrãn. Ellos conservan aún diez 
plazas en el Shura y son identi· 
ficados generalmente con la an
tigua tendencia liderada por el 
ex-primer ministro Mehdi Ba
zargan. 

Para el d iario libanês, el 
Shura -que controla todo el 
aparato legislativo iraní bajo la 
férrea dirección dei ayatol/ah 

Uruguay: clausuran 
medios informativos 

O EI gç,b1erno uruguayo clau
suró en un plazo de una s~ 

mana el diario " EI D ía", un pe
riódico conservador de larga 
trayectoria en el país, el sema
nano "Somos ldea", dei Parti
do Nacional y la radio " CX30': 
conbcida conw ''la Radio". 

EI motivo alegado por el go
bíerno para justificar las clausu
ras es que esos órganos de pren 
sa divulgaron 1nformaciones so
bre act1111dades políticas, lo qua 
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Manifestaciones en ias 
calles de Teherán 

Hashemi Rafasanjani- no po
drã aplazar por mucho tiempo 
más el debate sobre los graves 
problemas económicos dei país 
causados por la guerra prolon· 
gada con lrak, el alza de los 
precios y las relaciones entre 
los sectores público y privado 
de la economía. 

Por otra parte, los procesos 
contra los miembros dei Partr· 

estâ prohibido por la legisla
ción de excepciôn actual. En el 
caso de la radio " CX30", se 
trató de la trasmis1ón en v1110 y 
d irecto de la Convención dei 
Partido Nacional (Blancol en la 
que Wilson Ferreira Aldunate 
- hoy exiliado - fue declarado 
candidato a la presidenc,a de la 
República. " EI Oía" y ''Somos 
ldea" fueron clausurados tam· 
bién por haber divulgado una 
entrevista y el plan poUtico, 
respectivamente, dei candidato 
dei Partido Nacional. EI perio-

do Comunista iraní (Tudeh) 
-todos ellos acusados de esplo
naje en favor de la Uni6n So
viética- que según declaracio
nes ai diario libanés dei Fiscal 
General Revolucionario de 
lrán, Musavi Tabrizi, se inicia
rán brevemente, deberân resul
tar en varias condenaciones a 
muerte y largas penas de pri
si6n. Solo un número reducido 
de reos serán puestos en liber· 
tad. 

Interrogado acerca dei im
pacto que las ejecuciones y las 
confesiones de espionaje de los 
dirigentes dei Tudeh - trasmi
tidas por la televisión iraní
podrían provocar en las relacio
nes con la URSS, Musavi Tabri
zi afirmó que "en el caso que 
Moscú se permita una reacclón 
indignada, actuaremos de la 
misma forma como lo hicimos 
en relación a Estados Unidos". 

En otra entrevista publicada 
por el An Nahar, el ministro 
iranf de Relaciones Exteriores, 
Ali Akbar Velayati, declaró 
que su país no tiene ambicio
nes territoriales sobre lrak y 
que pretende apenas derribar ai 
presidente iraqul Saddam Hus
sein. "A nuestro juicio, salvar a 
los pueblos íranl e iraquí de los 
horrores de la guerra significa 
derribar ai régimen de Saddam 
Hussein", afirmó el ministro 
iraní. 

dista Germán AraúJo, de ·•ex, 
30", comenzó una huelga de 
hambre en la embajada de Es
paõa en Montevideo, donde • 
comenta que esas medi 
muestran la falta de control dl 
la s1tuac1ón por parte dei régi
men. La redemocrat1zac16n de 
la Argentina hace prácticamen, 
te ímposíble mantener la censu
ra de prensa en el Uruguay. E" 
todo el litoral uruguayo se cap
ta la televis16n argentina y se 
escuchan las radios dei vecino 
país. 
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Brunei: 
La independencia llega 
con las manos vacías 

D EI i'lltimo dfa de 1983 un 
nuevo Estado - Brunei

ingres6 en la comunidad inter
nacional. Formalmente tiene 
todos los títulos que corres
ponden a una nación indepen
diente. En la práctica continúa 
girando en la órbita de influen
cia britânica y está controlado 
por la trasnacional petrolera 
Shell hasta tal grado que suelen 
denominarlo un "Shellfare sta
te (juego de palabras con la ex
presión inglesa "wellfare", que 
significa bienestar). 

Brunei es un pequeno sulta
nato de 5.800 kilómetros cua
drados ubicado en el norte de 
la isla de Kalimantán (Borneo) 
y tiene poco menos de 200 mil 
habitantes. 

Rakyat Brunei) que controlaba 
la mitad dei parlamento local 
se oponfa, por considerar que 
la federación era una institu
ción que perpetuada el colo
nialismo britânico y aspiraba a 
la completa independencia. EI 
PRB era apoyado por el presi
dente indonesio Sukarno, en 
momentos ên que Kuala Lum
pur y Jakarta se enfrentaban 
duramente. 

EI PRB se lanzó a un movi
miento de protesta y de rebe
lión a fin de obtener la inde
pendencia que fue reprimido 
por las tropas britânicas. EI 
Partido fue ilegalizado y sus 
dirigentes arrestados o exilia
dos. E I sultán prefirió conti
nuar bajo control de Londres 
pues así se garantizaba el tro
no, que en 1967 fue ocupado 
por su hijo, Hassanal 8olkiah. 

La independencia que acaba 
de obtener es resultado de los 
acuerdos negociados en 1978, 
pero el destacamento britânico 
permanecerá en Brunei. 

Para los habitantes nada 
cambiará. Ellos continuarán 
bajo un estado autocrático ins-

taurado con la repres1on de 
1963, que Hassanal Bolkiah 
perfeccionó en 1970. Ese ai'lo 
disolvió el parlamento local. 
que hasta e9tonces era en parte 
designado por votación. Todos 
sus integrantes son nombrados 
por el sultán, los opositores si
guen presos y no está previsto 
ningún tipo de consulta demo
crática. 

Entretanto el problema étni-
co parece destinado a agravar
se. A semejanza de Malasia, en 
Brunei hay una minoría de ori
gen chino de alrededor de 30% 
de la población local, que con
trola gran parte dei comercio y 
tiene un nível de ingresos supe
rior ai de los habitantes de ori
gen malasio. Estos, los denomi
nados Hijos de la Tierra -Bu
miputra- suman 65% de la 
población. 

Los ingentes dividendos pe
troleros han permitido que el 
gobierno distribuya algunos pa
liativos compensatorios entre 
los Hijos de la Tierra relativos a 
habitación, servicios sociales y 
ocupación. Pero lo recibido por 
esta vía dista de satisfacer las 
aspiraciones populares, y hay 
tensión entre las dos comuni
dades. 

Se trata de una situación in
quietante para los chinos, a los 
que no se les reconoce la ciu
dadan fa de Brunei. 

EI siglo pasado britânicos y 
holandeses se disputaron el do· 
minio de la isla. EI sultãn de 
Brunei se alió a los ingleses, 
que en 1888 lo convirtieron en 
protectorado. En aquel enton
ces la corona britânica no le 
otorgaba particular interés, 
pero en 1929 se descubrieron 
importantes yacimientos de pe
tróleo. Hoy exporta un prome
dio de 150.000 barriles diarios 
de crudo y cinco millones de 
toneladas anuales de gas licua
do y en términos de ingreso per 
cápita es el mãs rico Estado 
asiático. Pero esas riquezas se 
reparten entre las empresas bri
táni cas, la familia real y una pe
quei'la y corrupta clase dirigen· 
te y los estratos populares reci
ben una ínfima parte. 

Capital de Brunei: mezquita. edifidos modernos y poblaciones marginadas 

Brunei accedió en 1959 ai 
estatuto de territorio autóno· 
mo. Posteriormente el sultán 
Omar Ali Saifuddin discutió 
con el gobierno de Malasia la 
posibilidad dei ingreso en la Fe
deraci6n Malasia. EI Partido 
Popular de Brunei (PRB -Parti 
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Ecuador: 
Resultado imprevisible de las 

elecciones presidenciales 

D De acuerdo con encuestas 
de opin16n pública revela

das en Quito, las elecciones pre
sidenciales ecuatorianas serân 
disputadas exacerbada mente 
por dos candidatos: el socialde
mócrata Rodrigo Borja, que 1 ,
der a la I zquierda Democrática 
(10) y León Febrés Cordero, 
apoyado por el Frente de Re
construcción Nacional (coall
ción de derecha integrada por 
los partidos Conservador, libe
ral, Socialcristiano y Naciona
lista Revolucionario). Ambos 
aparecen con 27"'c de los votos 
en la vispera dei pletto, pese a 
que Febrés Cordero habia 1n1-
ciado la campana electoral con 
44%. 

Bastante mãs distanciados 
en la escala de las previsiones 
estân F anc,sco Huerta, dei 
Partido Demócrata (PD). de 
centro-izquierda y Jaime Aspia
zu dei Frente Radical Alfarista 
(FRA). de centro. Los demâs 
candidatos, coo una prev1sión 
global que no supera cuatro 
por ciento son Angel Duarte 

(populista), Julio César (demó
cratacristiano), Jaime Hurtado 
(maoísta), René Mauge (comu
nista) y Manuel Salgado (socia-
1 ista marxista). 

Según el sistema electoral 
ecuatoriano, en caso de que 
ninguno de los candidatos 
obtenga la mayorta absoluta en 
el primer escrutm10, los dos 
más votados tendrán que dispu
tar una segunda vuelta que estâ 
marcada para el primer domin· 
go de mayo. 

En estas elecciones los ecua· 
torianos votarán simultânea
mente por los diputados dei 
Congreso, alcaides y conseje
ros provinciales y concejales 
(ediles) municipales. 

Siendo improbable que Ro
drigo Borja o Febrés Cordero 
obtengan el triunfo en la pri
mera vuelta, el resultado final 
dependerá dei apoyo que los 
demás candidatos y partidos 
concedan a cada uno de ellos 
después dei pleito. 

La crisis económica, el de· 
sempleo y la posicíón de cada 

Líbano: 
Israel impone el pasaporte interno 

D A partir dei 16 de nov1em· 
bre último los libaneses ne

ces"taban una autonzac1ón espe
cial para trasladarse dei sur ai 
norte dei pais. La exigenc1a de 
d1cha autorizac1ón especial ha 
sido encarada como un sintoma 
más de que Israel pretende ins· 
trtuc1onalizar la división dei Lí
bano, donde el gobierno de Tel 
Aviv -ejerce actualmente un 
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contrai militar absoluto 
Todos los v1a1eros que nece

s1ten cruzar el puente dei río 
Awah, utilizando cualqu1er t1 
po de transporte, tendrân que 
presentar un salvo conducto 
emitido por el cuartel general 
israelí en S1dón o por func,~ 
narios de la m1si61J especial ins· 
talada en el norte de Berrut. 
Todos los vehículos que atra-

candidato en relaci6n a la polí
tica seguida por el actual pre
sident e Osvaldo Hurtado, han 
sido los temas de la campana 
electoral, donde se inst al6 un 
clima de violencia que resultõ 
en un muerto y varias heridos. 
Los incidentes han ocurrido 
durante las manifestaciones de 
apoyo a Febrés Cordero cuyas 
"fuerzas de choque'' no dudan 
en disparar siempre que se en
cuentran con adversarias polí
ticos. 

La cuesti6n histórica de la 
demarcación definitiva de las 
fronteras entre Ecuador y Perú 
ha sido replanteada por algunos 
candidatos durante la campana, 
como el líder dei Partido De
mócrata, Francisco Huerta, 
quien propuso un plebiscito 
para disponer el c1erre de las 
fronteras con el vecino dei sur. 

Las dos naciones sudameri
canas mantienen un prolonga· 
do litigio desde el reconoc1· 
miento ecuatoriano dei proto· 
colo de R ío de J aneiro, que de· 
terminó los limites fronterizos 
después de la guerra de 1941, 
en la cual Ecuador perdió para 
Perú 200 mil ki 16metros cua
drados en la regi6n amazónica 
y su derecho de navegación en 
el mayor rio dei continente 
americano. 

viesen el poente dei rio Awali 
estarán sujetos asimtsmo a re
v1sac1ón e 1dentlficac1ón. 

EI diario libanês As Sôfir 
clas1f1có las medidas impuestas 
por 1as tropas 1sraelíes que ín· 
vadieron el Líbano como una 
·'v1olac1ón de todas las leyes m 
ternac1onales". EI gob1erno 11· 
banés sohc1tó a la ONU que 
trate de convencer a Israel de 
eliminar la ex,gencia dei salvo· 
conducto. Diputados de la opo· 
s1ci6n libanesa constderaron 
que las medidas impuestas a los 
v1a1eros son un paso más hac1a 
la elíminación total de la auto
nomía nacional dei país: 
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EUA/FMI: 
dos pesos, dos medidas 

Si el gobirrno norteameri
cano tuviese que pedir 

ayuda ai Fondo Monetario In
ternacional seguramente no la 
obtendría, porque el déficit dei 
presupuesto de Estados Unidos 
a fines de 1983 es porcentual
mente muy superior ai que el 
Fondo tolera en los países sub
desarrollados. EI balance final 
de las cuentas dei gobierno 
Regan presentó un déficit de 
6,5% dei Producto Nacional 
Bruto (PNB), casi el doble dei 
déficit presupuestario dei ano 
pasado. 

Normalmente el FMI no 
admite que los gastos públicos 
superen la recaudación en más 
de 3 a 4%, en el caso de los paí
ses endeudados que se ven obli
gados a sol icitar una renegocta
ción de su deuda Pero como 
en las finanzas internac1onates 
dei mundo capitalista la regia 
es dos pesos y dos medidas, la 
economia norteamertcana con
tinúa sumergiéndose en déficits 
crecientes sin que el Fondo 
Monetario haga ningún tipo de 
observac16n. 

Veinte por c1ento dei déficit 
de 1983 en Estados Unidos 
será financiado con el aumento 
de la renta Interna y otros 30% 
con financiamientos externos. 
Cincuenta por c1ento restantes 
se irán acumulando deliberada-

ZIMBABWE: enseõanza 
para todos 

A part ir dei mes de enero, 
con el com1eozo de un nuevo 
al'lo lectivo, todas las escuelas 
privadas en Zimbabwe debe
rén contar con un mínimo de 
60% de alumnos negros. La ma
tricula por cada alumno fue li
mitada a un máximo de 500 

1984 - enero - no. 66 

mente. Si no se toma ninguna 
medida y si la actual pollt1ca 
económica de Reagan conti· 
núa, et déficit norteamertcano 
llegará en 1988 a la cifra fan
tástica de 100% dei presupues
to. Esta posibilidad es aún teó
rica, porque si se concreta los 
Estados Unidos quedarán ai 
borde de la insotvencia, ya que 
estarán gastando dos veces más 
de lo que producen. 

En realidad el mecanismo 
dei déficit funciona como una 
especie de bomba aspiradora de 
los recursos de los países dei 
Tercer Mundo. Las autoridades 
r.orteamericanas aumentan la 
tasa de intereses bancarios para 
atraer dólares dei exterior que 
van a financiar el déficit presu
puestario. Sin intereses eleva
dos, los ricos no aplicarían sus 
recursos en bancos norteamcri
canos. Pero en cambio los pai
ses deudores quedan debiendo 
cada vez más porque se ven 
obligados a pagar intereses cre
c,entes por la deudas contraí
das. Y ello significa otra nueva 
forma de financiar el déficit 
norteamer,cano. 

Reagan está gastando más 
de lo que permite ta economia 
de su país para pagar los multi· 
millonarios provectos militares 
destinados a lograr una hipoté
tica hegemonia nuclear sobre la 

dólares zlmbaweanos por tr ' 
mestre. Las escuelas que no res· 
peten estos dispositivos serãn 
clausuradas. 

AI dar a conocer esta dect· 
s16n el ministro de Educación y 
Cultura, Dz1nga1 Mutumbuka, 
destacó que con esta mechda el 
gobierno pretende acabar con 
los bastiones rmantes dei racts-

Untón Soviética. Según algunos 
economistas europeos e incluso 
ex-asesores de Reagan, el presi
dente norteamericano instru· 
menta una política doblemente 
su1c1da. La carrera armamentis
ta no conduce a nada y la espi
ral deftcitaria amenaza sumer
gir todo el sistema financ,ero 
capitalista. Reagan, a juicio de 
los economistas europeos, está 
forzando el resto dei mundo a 
pagar la cuenta de los gastos 
militares norteamericanos. y el 
FMI hace la vista gorda. 

mo en el pais. Hasta ahora al
gunas escuelas cobraban hasta 
mil dólares tnmestrales por 
alumno. 

EI ministro declará que en 
"un país con 97% de la pobla
c1bn l'legra no pueden existires
ruelas que eduquen exclusiva
mente a los hiJos de apenas tres 
p()r clento de la poblac,ón". 
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editorial editor· 1 ed"to 1a d1torial ditorial editorial 

Las lecciones de Granada 
Juzgar o condenar la invas1ón norteamencana a 
Granada mediante el anâlisis de las justificaciones 
y m6viles aducidos por el gobierno de Ronald 
Reagan carece de sentido por estas razones: 
1) La Casa Bianca habla proyectado la 
intervención con anterioridad ai cruento y 
repudiable golpe que eliminó el gobierno dei 
primer ministro Maurice Bishop. asesinado junto 
con varias de sus colaboradores. De modo que las 
acusaciones y las grotescas "pruebas" fueron 
elaboradas a posteriori con el objeto de disfrazar 
una injerencia militar que es repudiable en sr 
misma. Entrar en la discusión acerca de si existia o 
no una amenaza real para la seguridad de los 
Estados Unidos, aparte de ser absurdo vista la 
disparidad de las fuerzas. implicaria caer en la 
trampa de discutir en quê condiciones hubiera 
estado justificada una inaceptable invasión. Se 
trata aqui de una cuesti6n de principios : las 
soberanias de las naciones independientes son 
absolutas e intangibles y toda eventual amenaza a 
la seguridad de un Estado debe ser encarada en el 
marco dei sistema de las Naciones Unidas y de 
acuerdo a la legislación internacional. 
2) La invasi6n decretada por Reagan consiste por 
lo tanto en el mês flagrante atropello reciente a la 
leg1slación internacional vigente y conlleva un 
antecedente gravísimo para la comunidad mundial. 
Si el ordenamiento jurídico, los ,compromisos 
internacionales y el sistema de las Naciones Unidas 
puede ser vulnerado impunemente y subordinado a 
los intereses subjetivos de la mayor potencia dei 
planeta, la soberanía de todas las naciones y 
especialmente las más débiles y pequenas están 
potencialmente amenazadas o en todo caso 
carecen de protección frente a la fuerza imperial. 
Puesto que la soberanía es un concepto absoluto e 
integral, deja de existir como tal en la medida en 
que no puede expresarse en formas y decisiones 
políticas que contraríen ai imperio. Se trataría, 
para usar un eufemismo, de la imposici6n de un 
sistema de soberanías limitadas dentro de la esfera 
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de influencia de los Estados Unidos, que va desde 
el conjunto dei continente americano hasta el 
Mediterrâneo, el Medio Oriente y las fronteras de 
Europa Occidental con el bloque socialista, y que 
puede extenderse a otras partes dei mundo si las 
consideran vitales para sus intereses los estrategas 
dei Pentágono. Esta concepción, que significa un 
brutal retroceso en todo lo referente a la coexistencia 
pacífica entre las naciones y el respeto a la 
independencia y la autodeterminaci6n de los 
estado~. que son un patrimonio jurídico de la 
humanidad y un pilar de la civilizaci6n moderna, 
constituye el nudo dei problema Y es 
precisamente por ello que la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reaccionó adecuadamente, 
infligiéndole una condena ultramayoritaria a la 
invasi6n. 
No estamos sobrevaluando a la ONU ni 
atnbuyéndole ai rechazo moral mês importancia 
de la que tiene. Ninguna votación, por unânime y 
fuerte que sea, moderará los actos dei ala dura dei 
establishment norteamericano ni ta arrogancia de 
un presidente que declara que la reprobación de la 
comunidad internacional no le ha "arruinado el 
desayuno". Pero cuando una intervenci6n militar 
de esta superpotencia sólo es aprobada por sí 
misma, los gobiernos de las seis islas dei Caribe 

/4:lependientes de Washington, que siguieron a los 
marines en funci6n policial. ademês de EI Salvador 
e Israel, cuando todos los integrantes de la Alianza 
Atlântica que lideran los Estados Unidos, 
condenan la invasi6n o se abstienen, y cuando la 
abrumadora mayoría de los países dei Tercer 
Mundo la repudia, quiere decir que existe consenso 
mundial para rechazar un acto militar rel'lido con 
el ordenamiento internacional y aislar ai gobierno 
Reagan en el plano moral; y esto, sea cierta o falsa 
la indiferencia dei gobíerno norteamericano es en 
cualquier caso una derrota ética y política de 
proporciones. 
3) Uno de los mês graves aspectos de la invasi6n 
radica en la nueva política que provecta 
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editorial editorial e itorial editorial e itoria editorial 

Washington. La Casa Bianca no tuvo nunca en real 

consideración el pretexto de que la seguridad 
regional estuviese amenazada. Si en alguna medida 

este asunto hubiese estado presente, se habría 
debido aguardar a que se concretaran algunas 
evidencias. Ello se desprende de lo sucedido con el 
famoso aeropuerto de Port Salines, que seg(m el 
gobierno Reagan sería a la vez civil y militar. EI 
primer grupo de periodistas occidentales que pudo 

ltegar a la isla tras la invasión, fue conducido a 
vísitarlo, guiados por un oficial norteamericano. 
Un periodista britânico le preguntó ai oficial 
dónde estaban las instalaciones propias de todo 
aeropuerto militar como hangares blindados y 
depósitos subterrâneos. EI oficial solo atinó a 
responder: "Probablemente los habrían construido 
más tarde." 
los Estados Unidos habrfan podido intervenir en 
el momento en que las supuestas instalaciones 
militares comenzasen a ser construidas con las 
mismas probabilidades de triunfo militar, y ai 
menos hubieran podido demostrar que aquel 
pretexto tendría algún asidero. 
Es más: si se tiene en cuenta lo acontecido durante 
la llamada crisis de los cohetes en 1962. este 
antecedente hace presumir que la interrupción de 
los hipotéticos trabajos se pudo lograr sólo oon la 
movilización bélica y las advertencias, y sin 
necesidad de invadir a un país independiente. o en 

último caso después de aquel despliegue y de la 
denuncia de rigor en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Por lo tanto está claro que el 
gobierno Reagan quiso reivindicar e imponer su 
prerrogativa de lntervenir con la fuerza para la 
eliminación de regímenes políticos que considere 
adversos para sus intereses, aún cuando no hayan 
dado paso alguno que pueda constituir amenaza 
militar para la superpotencia. 
Este último punto tiene no solo que ver con los 
aspectos jurídicos sino también con los geopolíticos 

de la agresión y que, en lo inmediato, son los que 
mayor peligrosidad contienen. Como 
reiteradamente hemos sei'ialado en estas páginas, 
en la rígida óptica de Reagan y de su 
ultraderechista equipo, todas las contradicciones y 
pugnas giran alrededor de la confrontación 
Este-Oeste y de sus ejes, Washington y Moscú. La 
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lucha de los pueblos dei Caribe, de Centrõamérica, 

de Africa Austral y dei Medio Oriente, no serían 
por lo tanto autónomas sino una simple 
consecuencia dei enfrentamiento Este-Oeste. 
Esta negaci6n de la evidencia se vincula con los 
fracasos de los Estados Unidos y de sus aliados en 
contener cambias desfavorables de carácter 
histórico y destinados a alterar la relación de 
fuerzas internacional en favor de los movimientos 
de liberación en el Tercer Mundo. Se trata de una 
tendenc,a universal que va desde el proceso de 
descolonización de la Revolución Cubana, el 
triunfo de Vietnam y la liberación de Angola y 
Mozambique y los otros países de lengua 
portuguesa, hasta la victoria sandinista. 
EI análisis, si así se lo puede llamar, que hacen 
Reagan y los suyos de estos procesos es que en 
gran parte pudieron ser impedidos si la 
superpotencia se hubiese dado los medios físicos y 
la decisi6n de reprimirlos y de preservar incólume 
su esfera de influencia y sus intereses en el mundo. 
Es coherente con un razonamiento tan elemental y 

antipolítico, la incentivación de la carrera 
armamentista decretada por Reagan con la 
intención de plasmar una superioridad bélica sobre 

la Unión Soviética y la violencia de sus amenazas. 
Pero ello no bastaria para darle credibilidada la 
voluntad de la Casa Bianca de impedir 
militarmente todo avance negativo. Tal como 
declaró un alto exponente de la administración 
norteamericana ai diario New York Times: "i,Para 

qué sirven las maniobras y la ostentación de la 
fuerza, si después uno jamás emplea la fuerza7" 

Efectivamente habla muchos motivos para dudar 
de que la mayor potencia de ta tierra pudiese 
acudir a métodos tan bárbaros, pero después de 
Granada han quedado disipados. Está claro que el 
imperialismo ha llegado a la conclusión de que no 
tiene a su disposici6n medias políticos que le 
permitan conservar sus posiciones, frente ai 
constante progreso de la conciencia y la resistencia 
popular de los pueblos dei Tercer Mundo. Y en 
este plano lo que más preocupa es el 
incuestionablemente alto grado de aceptación por 
parte de la opini6n pública norteamericana de la 
invasión aunque manipulada por los medios de 
comunicación. 

tercer mundo · 11 



Esto encierra un elevado grado de peligrosidad 
para Nicaragua y Cuba. aunque en este momento 
sea difícil preve1 como se manifestará la 
agresividad reaganiana en relación a estas naciones. 
P~ o lo que vale la pena subrayar aquí es que las 
amenazas no se limitan a dichos países sino que se 
ext1enden a todos los pa,ses independientes y en 
este sentido, no es suficiente la reacc16n de la 
Asambtea General de la ONU. 
EI rechazo dei precedente granachno debe 
expresarse en todos los ámbitos posibles, por dos 
motivos esenciales: 1) :os arriba citados en el 
aspecto jurídico y la consigu1ente negación de la 
autodeterminación de las naciones soberanas; 2) 
porque la reducción de la problemática mundial 
ai enfrentamiento Este-Oeste y la negación de la 
autonomia de los conflictos en los países 
dependientes, implicaria perpetuar y reforzar las 
esferas de influencia surgidas de la última guerra 
mundial. 
Es obvio que tan inaceptables y regresivas 
pretensiones no sólo lesionan los legítimos 
lntereses de los países que han elegido una vía 
socialista clásica, sino también la de todos los 
gobiernos y fuerzas polft1cas. en el Tercer Mundo 
y también en Europa, que procuran la 
independencia nacional, cualquiera sea su signo 
ideológico. Estas sólo serãn posibles si subsiste un 
sistema de garantias para la autodeterminación. 
EI frente potencial adverso a las pretensiones 
imperiales encarnadas por Reagan es por lo tanto 
enorme. Se trataria en consecuencia de articular 
iniciativas tanto a niveles regionales, políticos y 
sociales y de las Naciones Unidas. que expresen. 
a base de los princípios elementales que hemos 
mencionado, un rechazo organizado así como las 
correspondientes afirmac1ones sobre la 
ir.tangibilidad de las soberanias nacionales y la 
vigencia de la legislación internacional y sus 
instituc1ones. 
Para dar ejemplos concretos, los miembros dei 
Tercer Mundo de la Internacional Socialista 
podrían persuadir a los m1embros europeos de 
adoptar posiciones y políticas conjuntas entales 
sentidos, y algo semejante podrla hacerse en el 
âmbito dei Consejo Mundial de lglesias. 
Sólo réplicas de tales dimensiones podrían brindar 
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la fuerza disuasoria de reincidencias 
intervencionistas y por lo tanto iniciativas de este 
tipo constituyen una necesidad internacional 
apremiante 
Una última cons1derac16n: el pequeno escenario 
granadino enseíia que los desmanes imperialistas 
tienen un costo elevado, y no se pueden realizar 
impunemente. 
La resistencia opuesta por las mtnusculas fuerzas 
armadas granadínas y un pufiado de cubanos en 
mayoría cooperantes civiles con entrenamiento 
militar, frente a un aparato militar agresor de 
poderfo incomparablemente superior, solo podía 
sorprender a qu1enes en razón no de preju1c10s 
ideológicos, sino racistas, no estaban preparados para 
aguardaria Cualquiera sean los planes que tiene la 
Casa Bianca, sabe ahora cuál será el precio a pagar. 
Los heroicos combates ofrecidos en la pequena isla 
dei Caribe, tienen ademãs una dimensíón y una 
resonancia incomprensibles para el establishmenc 
imperialista, que toca cuerdas sensibles de pueblos 
ayer colonizados y hoy dependientes. Se vinculan 
con las legendarías luchas contra los 
conquistadores que evocan los nombres de 
Cuauhtemoc, Hatuey, Caupolicãn, Tupac Amaru y 
de tantos héroes americanos. Estas se prolongan 
con las luchas por la emancipación dei siglo pasado 
y la consiguiente resistencia a los imperios 
europeos y el ascendente caloso norteamericano. 
Tales antecedentes ciertamente no cuentan en los 
análisis dei Pentágono, pero conforman un valor 
implícito en la conciencia de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. Si acaso la invasión 
imperial de un país independiente se hubiera 
concretado sin oposiciõn física, sin el sacrificio y 
el riesgo de los llamados a defender la soberania 
y la dignidad, éste habría sido un precedente 
negativo para la tradición latinoamericana y sus 
aspíraciones independentistas. Por el contrariq los 
combates en Granada revelaron una voluntad 
de lucha en relac16n a princípios que nada tienen 
que ver con las contradicciones Este-Oeste ni, en 
último anãlisis con ideologías políticas, sino que se 
inscnben en la histórica lucha por la liberac16n y la 
autodeterminación de los pueblos dei Tercer 
Mundo. • 
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Angola 
agrediaa 

La invasión de Sudáfrica, el debate ideológico, 
~I mensaje dei presidente a los ocho anos de independencia, 

en un informe de nuestros enviados especiales 

Neiva Moreira / Beatriz B,s.rio 

n diversos momentos nuestra 
revista consideró que era necesario 
dedicar a determinados temas un 
mayor número de páginas de lo 
que habitualmente seles reservaba 
Asf pasó con el informe especial 
que dedicamos a Vietnam, EI 

Salvador, N icaragua, Líbano, el Fren1e 
Potisario y otros, y a temas económicos 
como, recientemente, nuestra nota de tapa 
dedicada ai alcohol. EI asunto, hoy, es 
Angola 
Nuestros compaiieros Neiva Moreira y 
Beatriz Bissio volvieron recientemente a 
Luanda donde permanecieron durante 
varios días. Entrevistaron a personalidades 
relevantes dei MPLA y el gobierno, 
escucharon informes militares objetivos y 
francos, estuvieron con oficiales y soldados 
combatientes cuyos uniformes estaban aún 
cubiertos por el polvo de las recientes 
batallas, oyeron testimonios conmovedores 
de los heridos en los hospitales, visitaron 
barrios, centros de trabajo y conversaron 
con las personas en las calles y en las casas. 
Como antes, en la guerra de liberación, en 
la batalla de Luanda y en las luchas 
posteriores a la independencia, el trabajo de 
nuestros compaiieros cubrió hechos más o 
menos conocidos, y también los que los 
medios internacionales de información 
frecuentemente tergiversan u ocultan. 
EI tono general de los testimonios 
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"El sueno imperialista no ae realizará jamú", dijo el presidente. Lu Fapla están movili.zadas para defender la Patrla 

recogidos es la frustración provocada por la 
guerra. E n momentos en que un pueblo 
creativo y amante de la paz, empenado en 
la lucha de reconstrucción, es obligado a 
abandonar los hogares, las escuelas, las 
fãbricas y los cultivos para volver a 
empunar los fusiles, es natural que todos 
maldigan la guerra de agresi6n de la cual 
son víctimas. Pero uno de los aspectos más 
significativos de la actual realidad de 
Angola es que, ai contrario de lo que se 
notaba hace dos anos, el pueblo se moviliza 
para la guerra y lo hace con una profunda 
conciencia de sus deberes patrióticos. 
No fue por casualidad que el MPLA escogió 
la histórica ciudad de Caxito para 
conmemorar sus ocho anos de 
independencia nacional. 
Caxito es un símbolo. En sus alrededores, 
en sus calles hoy tranquilas y acogedoras y 
en sus campos, donde el arroz, el frijo!, las 
hortalizas y tambíén las esperanzas 
volvieron a brotar, se trabaron duros y 
decisivos combates en la guerra de la 
independencia. "Acabamos de perder 
Caxito", nos decía en lágrimas en 1975 una 
joven militante dei MPLA, dei servicio de 
información de Guerra, en el palacio dei 
gobierno en Luanda. Conteniendo las 
lâgrimas, agregaba con firmeza: "pero 
vamos a retomaria". 
V asr fue. 
EI presidente José Eduardo dos Santos 
recordó con emoción esos días decisivos y 
reiteró la firme determinación dei pueblo 
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angoleiio, de derrotar nuevamente a sus 
agresores. "EI gran sueiio imperialista de 
mudar el poder político en Angola no se 
realizará jamás. Angola caminará hacia una 
Democracia Popular y hacia el Socialismo, 
libremente escogido por su pueblo", dijo 
el presidente. 
EI destac6 también como característica de 
la actual situación de su país, la decisión de 
no interrumpir el plan de desarrollo y de 
distribuir los recursos nacionales entre las 
ex igencias de la guerra y las tareas de la paz. 
Los reportajes o informes sobre el trabajo 
de los minísterios, la manera por la cual el 
comisariado de Luanda está enfrentando 
los graves problemas urbanos de la capital, 
el debate ideológico que se expresa en la 
entrevista de Lucio Lara y en el seminario 
sobre la poesía de Agostinho Neto, la lucha 
en el campo diplomático que explica el 
canciller Paulo Jorge en su entrevista, en 
fin, los aspectos de la vida cotidiana son 
tratatos en este informe especial sobre una 
Angola, que enfrenta hace 20 anos esta 
etapa crítica de su secular guerra de 
1 iberación. 
Esperamos que nuestros lectores en los casi 
70 países en que circulamos, hagan su 
evaluación dei cuadro angoleõo, sin 
olvidarse de que se está trabando en A frica 
Austral una batalla muy importante para 
los pueblos dei T ercer Mundo y que, 
aunque en países tan distantes, ella está 
relacionada con el futuro y la paz de todos 
nosotros. • 
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Angola Agredida--------------- -

"EI imperialismo 
y los racistas 
no pasarán" 

En las conmemoraciones de los ocho anos de independencia, 
el Jefe de Estado angoleno hace una evaluación de la 

situación política interna y de la política regional 

1 presidente dei MPLA-Partido del Tra
bajo y de la República Popular de Ango
la, José Eduardo dos Santos, pronunCJ6 
un discurso durante el acto central de 
las conmemoraciones del" 11 de Noviem
bre" en la ciudad de Caxito, capital de 
la provincia de Bengo, dei cual extra~ 

mo:. os pasajes mis significativos 

Presidente J. E. dos Santos: 
una evaluación de ocho anos de independencia 

Estimados camaradas: 
Como todos saben hace pocos dias un trâgico 

acontecimiento asol6 a la naci6n. Por razones de~ 
conocidas basta el momento, y que paiecen ser de 
naturaleza técnica, 126 ciudadanos perdieron la 
vida en un accidente de aviaci6n en la ciudad de 
Lubango. 
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Por ese motivo fueron recibidos desde el exte
rior vanos mensajes de condolencia que agradece
remos oportunamente. 

Aunque esternos en un día de fiesta, una gran 
tristeza invade aún a nuestro pueblo y sobre todo 
a los ciudadanos que perdieron sus familiares. 

Solicito " todos los presentes que bagamos un 
minuto de silencio ~n memoria de las vfctimas de 
ese irreparable accidente ( ... ). 

Es la primera vez que realizamos en la ciudad 
de Caxito el acto alusivo al 11 de Noviembre. 

El ano pasado conmemoramos esta fecha en 
Mbanza Congo, en la provincia de Zaire, donde 
fueron inaugurados importantes proyectos econó
micos en el campo dei petróleo( ... ) 

Vinimos hoy a la provincia de Bengo. Nuestra 
presencia en esta plaza recordará a todos los duros 
combates y las grandes batallas que se trabaron en 
esta área durante la Segunda Guerra de Liberaci6n 
Nacional. Gracias a la valentia y firmeza de nu~ 
tros com batíentes, Caxito fue arrancada varias 
veces de las manos invasoras y de los enemigos de 
nuestro pueblo, que esperaban instalar aquí su re
taguardia segura para marchar sobre la capital e im
pedir la proclamaci6n de la independencia nacional. 

En toda Angola e incluso en el exterior el nom· 
bre de Caxito se hizo conocido por la heroica re
sistencia en el campo de batalla contra el imperia
lismo y sus fantoches y agentes. Hombres, mujeres, 
anc1anos y niftos se levantaron todos unidos para 
rechazar ai enemigo ( ... ) 

Nuestra presencia aquí es, pues, una deferencia, 
un estimulo, un momento de atenci6n que mere
cen en general los miemlros de nuestro Partido de 
Caxito y las poblaciones de la provincia de Bengo. 

EI enemigo fue inmovilizado aquí como tam· 
bién en Keve, en su sana asesina y destructora con
tra el pueblo. A partir de las fronteras norte y sur 
marcharon columnas bien entrenadas y armadas de 
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ejércitos extranjeros invasores en connivencia con 
traidores y fantoches angolei'los, que pretendían 
aniqujlar por Ia fuerza ai MPLA, después de la de
rrota político-militar que sufrieron en julio-agosto 
de 1975. Su objetivo e ra implantar el neocolorua
lismo y mantener la opresión y la dependencia po
lítica dei pueblo angoleilo ai imperialismo. 

Nuestras gloriosas Fapla (Fuerzas Armadas Po
pulares de Liberaci6n de Angola) no lo permJtie
ron. Vencirnos ai enerrugo porque hicimos una gue
rra justa de todo el pueblo contra la agresión ex
tranjera, que contó con el apoyo dei mundo ente
ro y de todos aquellos que defienden la libertad, 
la independencia de los pueblos y la justicia social. 

La población de este município ha dado exce
lentes pruebas de determinaci6n y supo encarnar el 
deseo de nuestro pueblo de ser libre y de disponer 
de su propio destino cuando, de forma deciruda, 
apoyó a las fuerzas armadas y participó en los 
combates que detuvieron el avance enemigo y le 
infligieron derrotas y pesadas bajas, tomando dece
nas de prisioneros, entre ellos mercenarios y solda
dos extranjeros que por tener la piei negra quisie
ron hacerse pasar por libertadores. En esa acción 
fue reforzada la unidad dei pueblo con su brazo ar
mado, las Fapla, y quedó demostrado ante la opi-

' nión internacional que, tambíén por el norte, An
gola ya era víctima, poco antes de su independen
cia, de una agresión y ocupaci6n de fuerzas extran
jeras ai mando del imperialismo, que intentaban 
impedir la conquista de una independencia real y 
completa, conforme preconizaba el programa dei 
MPLA. 

Si no se hubiese detenido a las fuerzas enemigas 
en Kifangondo, después de duros combates traba
dos en Caxito, ellas habrían avanzado hacia la capi
tal y habría sido proclamada la independencia en 
condiciones màs difíciles. 

EI I J de Noviembre es pues la culminación de 
una gran epopeya de la lucha revolucionaria do 
nuestro pueblo. Es, a la vez, un punto de !legada y 
un punto de partida, en que el programa mínimo 
del MPLA cumplido crea las condiciones políticas 
necesarias para la aplicación de su programa ma
yor, pasando de la etapa de liberación poütica a la 
de liberaci6n económica(. .. ) 

Nuestra independencia no fue fruto dei azar, no 
fue algo entregado en bandeja. Fue el resultado de 
una resistencia secular de todos los verdaderos pa
triotas, que asumió distintas formas en eJ tíempo y 
el espacio, siendo su factor determinante de la lar
ga lucha armada de liberaci6n nacional. 

E1 MPLA, bajo la conducci6n clarividente dei 
anorado presidente Agostinho Neto, tuvo el méri
to y el papel histórico de unir a todo el pueblo, de 
Cabinda a CUnene, y de conducírlo, correctamen
te, en esta lucha de la cual nació la República Po-, 
pular de Angola y que abrió las perspectivas para la 
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Agostinho Neto, poco después de la proclamación 
de la independencia, el I J de noviembre de 1975 

const:rucción de una sociedad más justa, asentada 
en la voluntad y en las aspiraciones de las masas 
trabajadoras (. .. ) 

Camaradas, el 11 de Noviembre, fecha más.sig
nificativa de nuestra historia, es el product°.l dei es
fuerzo heroico de nuestro pueblo, de Caoinda a 
CUnene. Es el dia de la Independencia Nacional, la 
más valiosa conquista de todos nosotros, que tiene 

"Nosotros vencimos ai enemigo 
porque hicimos una guerra justa 

de todo el pueblo contra la 
agresión extranjera, que contó 
con el apoyo dei mundo entero 

y de todos aquel/os que 
dei ienden la libertad" 

que ser preservada por las generaciones presentes y 
vé.nideras sean cuales fueren los sacrifícios. 

Caxito, Kifangondo, Ebo, Cahama y Cangamba 
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se suman a los hitos históricos de la Pnmera Gue
rra de Liberaciôn y de la fase de resistencia a la pc
netración colonial, y traducen bien la deterruina
ción dei pueblo angoleno de ser libre, soberano y 
digno. 

No podemos olvidar que la lucha por la libera
ción económica se da en una difícil coyuntura in
ternacional y en un contexto nacional caracteriza
do por la intervención armada de fuerzas imperia
listas patrocinadas por el regimen racista de Sudã
írica y por las bandas fantoches que este país 
u tiliza. 

Se traba contra nuestra joven República una 
guerra no declarada y desestabilizadora. 

E1 enemigo externo aumentô, ba;o todos los 
puntos de vista, su agresividad contra nuestro pais 
y en una auténtica carrera contra el tiempo, pre
tende. en vano, forzar la duección dei MPLA-Par
udo dei Trabajo a abandonar su política de princi
pios, basada en la construcciôn de una sociedad 
que satisfaga los inttreses fundamentales de las 

·Nuestra independencia no f ue 
e/ fruto dei azar. Fue el 

resultado de una res,stencia 
secular de todos los 
verdaderos patriotas" 

masas trabajadoras, que asegure el control y la pro
tecciôn de nuestras riquezas naturales, la defensa 
mtransigente de la integridad territorial, la solida
ridad incondicional a los pueblos oprimidos y sub
yugados por el imperialismo, el ejercicio de la po
lítica de no alineaciôn y de una cooperaciôn con 
los demás pueblos y Estados a base de igualdad y 
ventajas recíprocas. 

En el terreno m.ilitar, el enemigo trató de reali
zar acciones impresionantes para llamar la atención 
de la opinión pública mundial y crear la falsa idea 
de que estaba en las puertas de la capital dei país. 
Se encuadran en esas acciones de salvajería y te
rrorismo la destrucción de la represa de Lomaun, 
los ataques a1 compleJo dei Alto Catumbela y a1 
municipio de Catulo, el descarrilamiento dei tren 
en Lau, el secuestro de cooperantes checoslovacos 
y de otras nacionalidades. Esas acciones fueron se
guidas por una campana de intoxicación de la opi
n ión pública internacional para hacerle creer que 
nuestro país no es víctima de una agresíón externa 
-por parte de la racista Sudáfrica, sino que vive un 
supuesto clima de guerra civil. 

La prensa, !a radio y la tetevisión de ciertos paí
ses occídentales divulgaron intencionalmente iofor
maciooes falsas o distorsionadas sobre lo que ocu
rr ía en Angola y presentaron muchas veces sus de.. 
seos como si fueran realidad. Hablaron de presu n-
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tas discrepancias en la direcci6n dei MPLA-Partido 
dei Trabajo, de manifestaciooes imaginarias de ele
mentos dei pueblo y Ucgaron incluso a afirmar que 
el poder pendia de un hllo y estaba a punto de ser 
tomado por los tacayos de los sudafricanos, que 
Jlegarían a Luanda el 11 de noviembre. Pero no 
quisieron decir que nuestro pueblo, de Cabinda a 
Cunene, organiz6 marchas importantes y grandio
sas manifestaciones de rechazo a las agresiones su
dafricanas y la actividad salvaJe de sus lacayos de la 
Unita. 

Tampoco quisieron decir que nuestro pueblo sa· 
be que son justamente los actos de sabotaje econó
mico, las destrucciones de objetivos económicos y 
sociales, y agresiones armadas contra nuestras uni
dades militares y poblaciones civiles de los racistas 
sudafricanos y de sus fuerzas complementarias in· 
tegradas a las bandas armadas de la Unita, los que 
retardan de hecho la solución de muchos proble,
mas económicos y sociales de las masas trabajado· 
ras. Pero esa verdad tiene que ser entendida para 
que se comprenda por qué nuestro pueblo tucha y 
está dispuesto a aceptar enormes sacrifícios para 
derrotar a los agresores y sus lacayos. 

En realidad, el régimen racista de Sudáfrica, con 
el apoyo dei imperialismo nortearnericano, tenia 
planes para aniquilar nuestra revoluci6n. Com bina· 
ron acciones militares, diplomáticas y de propagan· 
da para neutralizar las centrales hidroeléctricas, los 
principales depósitos de combustible, bloquear las 
vias de comunicación a través de la destrucción de 
puentes, orquestar campaõas de difamaci6n contra 

no. 66 - enero - 1984 



los dirigentes dei MPLA y promover a las bandas 
de la Unita en el área internacional. D1cho plan 
que comenz6 a ser ejecutado con su ataque a trai
c16n contra Canbamga, obtuvo una respuesta enér
gica de nuestras fuerzas armadas y de todo el 
pueblo, en particular de nuestros jóvenes, en edad 
de enrolamicnto milllar. 

La movilización general que se ha registrado en 
torno de la consigna "organícemos la defensa 
armada dei pueblo para defender la revolución" 
muestra claramente que la Revolución serã defen
dida y que el imperialismo, los racistas sudafrica
nos, en fín. la reacción, no pasaran. 

El gran sueíio imperialista de mudar el poder 
político en Angola Jjamás será realizado! Angola 
caminará por la via de la democracia popular y dei 
socialismo escogido libremente por su pueblo. 

Además de esa medida otras tomadas por la di
rección dei partido ya han producido resultados 
positivos. Dichas medidas, entre las que se desta
can la creación de los consejos militares regionales, 
tienen por objetivo, en su esencia, neutralizarei ene
m1go interno y limitar su acción a âreas de escaso 
interés económico y administrativo para, a partir 
de ahí, aniquilar lo para s1empre (. .. ) 

La participación de todo el pueblo en la v1gilan
cia popular y en apoyo a los combatientes de las 
Fapla es extremamente importante para neutrali
zar las bandas fantoches. Dei esfuerzo de todos no
sotros, dei cumplimiento diario dei deber de cada 
uno, de la conciencia de que tenemos que hacer la 
guerra para lograr ln paz depende la realización de 

1984 - enero - no. 66 

los objetivos deseados, es decír la defensa dei 
territorio nacional y dei pueblo y la construcc1ón 
de una patria próspera que asegure la felicidad para 
todos nosotros. 

La guerra cruel que Sudâfrica desarrolla contra 
nosotros afecta a todos los angoleíios patriotas. 

'Esas acc,on~s fueron segwdas 
por una campana mternac10na 
de mtox,cación de la op,món 

pública para hacerle creer que 
nuestro país no es vlct,ma de 

una agres,ón externa smo que 
vive un supuesto clima 

de guerra c1v1I 

Las bombas lanzadas por los av1ones sudafricanos, 
la destrucción de los cultivos, las represas y los 
puentes, las minas en las vias férreas, las matanzas 
y masacres de civiles afectan d1recta o indirecta
mente a toda nuestra población que, naturalmente, 
no puede permanecer indiferente ante las agresio
nes o la ocupación de parte de nuestro territorio 

la guerra nos afecta a todos, sobre.todo porque 
sabemos que muchos objetivos fijados en nuestro 
programa económico y social, no se han concreta. 
do hasta ahora debido aJ esfuerzo financiero que 
desarrolla la lllac16n para aumentar su capacidad 
defensiva y asegurar una resistencia creciente a los 

ataques dei enemigo. 
Solo las agresiones dei ejército regular sudafrica

no ya provocaron perjuicios materiaJes superiores a 
diez mil millones de dólares, privando a mâs de 
cien mil personas de sus hogares y bienes, al sur de 
las províncias de Cunene y de Kuando-Cubango. EI 
esfuerzo de guerra nos hace incluso desvtar para la 
defensa de la patria un gran porcentaje de nuestro 
presupuesto general dei Estado. 

Eso significa que las agresiones dei ejército ra
cista sudafricano nos obligan a importar menos 
medicamentos, a construir menos escuelas, menos 
hospitales, viviendas, etcétera. DeJamos asi de in
vertir en sectores que podrían proporcionar un re
lativo bienes1ar inmediato a nuestro pueblo, de 
modo que pueda gozar realmente de los frutos 
de la independencia y de los sacrificios que expen
mentamos durante varios siglos. 

Al imperialismo, a los racistas sudafricanos y 

sus lacayos no les interesa que el MPLA-Partido dei 

Trabajo realice su programa económico, porque te
men que se pruebe que la igualdad, la justicia social 
y el bienestar para todos en los países de Africa 
Austral solo pueden ser logrados en una sociedad 
socialista y, por eso, no son compatibles con el ra
cismo, el aparrheid y la explotación dei hombre 
por el hombre. 
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Pese a ello ha sido realizado un gran esfuerzo en 
favor de la reconstruccíón nacional, para asegurar a 
nuestro pueblo las mínimas condiciones de vida, 
en el âmbito de prog.ramas de emergencia. No 
hemos reconstruido apenas casi todo lo que el ene
m1go desrruye. hemos realizado e inaugurado 
anualmente nuevos proyectos. La preocupación 
principal de nuestro partido es en este momento 
crear condiciones que nos permitan real12ar, más 

"ta particlpac,ôn de todo e/ 
pueb/o en la vigilancia popular 

y en el apoyo a los combatlentes 
de las Fapla es extremamente 

importante" 

rápida y éx1tosamente, el programa de emergencia 
de la producción alimenticia. 

Están siendo dados pasos firmes en el terreno 
de la avicultura, de la pesca, y de la producción de 
saJ. azúcar y de otros bienes. Se pretende asim.is
mo mejorar el sistema de adquisición y distribu
ción de medicamentos y poner en prãctica el pr~ 
grama de combate a las grandes endemias y de cui
dados primarios de salud. 

Esta es una breve síntesis de lo que se ha prepa
rado y ejecutado en el plano de los programas de 
emergenc1a. 

En el campo económico, como en los demãs 
sectores de la vida de nuestro país, una de nuestras 
principales dificultades sigue siendo nuestra defi
ciente capacidad de controJ y organización. Esta si
tuación es consecuencia de la inexperiencia de los 
cuadros y sobre todo de la falta de técnicos nacio
nales para ejecutar y controlar tareas sumamente 
complejas. 

Hemos recurrido a la participación de técnicos 
ex tranjeros para solucionar muchas dificultades. 
Sin embargo, la cooperación técnica extranjera no 
siempre se ajusta a nuestra realídad y a nuestras ne-
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El esfueno de la guerra hace desviar gun parte dei 
presupues1o pata la defensa de la Patria 

cesidades y su costo es cada vez más dispendioso 
para el presupuesto general dei Estado. El Partido 
y la Asamblea dei Pueblo impartieron claras Qrien
taciones sobre la necesidad de control de la efecti
vidad, de la productívidad y de los costos de los 
cooperantes. Urge que se realice esa tarea. Ultima
mente, hemos observado un aumento impresionan
te de contratos de asistencia técnica entre empre
sas nuestras y extranjeras, sobre todo de países de 
Europa Occidental, -Portugal en primer término
ª través de los cuales se transfieren sumas exag!!ra
das de dinero, mientras Europa Occidental vive un 
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El presidente 
enfatiióJa 
importancia de 
la pa rticipació11 
dei pueblo en 
defensa y apoyo 
a los 
combatientes 

serio problema de desocupación que afecta a técni- y las alegrias de nuestras victorias. 
cos y obreros calificados. Dicha situación merece- Desesperado por esa ayuda füme y desinteresa-
ria una atención especial de los organismos compe- -dr, el imperialismo, a:cumula maniobras tras ma-. 
tentes dei gobierno, para que se estudien las medi- niobras, intentando lograr sin éxito su retirada de 
das de reajuste necesarias y aporten mayores bene- la República Popular de Angola; pero, ai contrario, 
ficios a nuestro pais( ... ) el apoyo de todos los gobiernos a nuestras posicio-

Debemos ejercer nuestra vigilancia para no per- nes com unes justas y de principios han aumentado. 
mitir lazos de cooperación con empresas o entida- La demora deliberada de Sudãfrica y de Estados 
des que puedan aprovechar los resultados financie- Unidos en la aplicación de la Resolución 435, que 
ros de esa cooperación para estimular políticamen- defiende la independencia de Namibia, con la excu
te o armar a los enemigos de nuestro pueblo. sa de la presencia cubana en Angola, ha sido objeto 

La diversificaci6n de la cooperaci6n económica de la más vehernente condena de la comunidad in
debe ser convenientemente dosificada y orientada ternacional. 
bacia nuestro objetivo estratégico, Y en ese terreno Recientemente el Consejo de Seguridad de las 
la secretaria de Estado de la Cooperaci6n Y el mi- Naciones Unidas recbaz6 la demanda absurda de 
nisterio de Planificaci6n desempenan un papel Sudáfrica y de Estados Unidos de vincular la des
fundamental. colonízaci6n de Namíbia a la presencia de fuerzas 

Sin renunciar a la cooperaci6n económica con internacionalistas cubanas en Angola, lo que de
los países occidentales, por razones objetivas, tene
mos que tener en cuenta la consolidaci6n y amplia
ción de las relaciones económicas con los países 
que han hecho una opci6n ideológica, similar a la 
nuestra ( ... ) 

Camaradas, como ustedes saben, mantenemos 
una cooperación ejemplar con Cuba en varios cam
pos de la vida civil y militar; a pesar de todas las 
campaiias, de todas las presíones y chantaj?s de 
nuestros enemigos, seguimos contando con inter
nacionalistas provenientes de países amigos, espe
cialmente con los compafteros cubanos que han 
curnplido con coherência, esp(rltu de sacrificio Y 
dedicación revolucionaria, junto a sus hermanos 
de Angola, las grandes tareas de la defensa y la ~~ 
construcción nacional. En nuestra lucha comllll 
contra el enemigo, hemos consolidado con sangre 
nuestra amistad y solidaridad militante, compar
tiendo las düicultades y tristezas, nuestros errores 
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'-AI imperialismoJ a los racistas 
sudaf ricanos y sus lacayos no 

les mteresa que e/ 
MPLA - Partido dei Trabajo 

realice su programa económico ' 

rnostró el creciente aislamiento internacional de 
los racistas y sus protectores. 

Preocupados con ese aislarníento, tratan de en
ganar nuevamente a la opinión pública con nuevas 
maniobras políticas. 

Pretenden atribuir a Namibia el estatuto de 
"protegidos" de Sudáfrica porque cÔnsideran que 
el pueblo namibio no reúne aún condiciones para 
adquirir la independencia. 

Namíbia es un pais ocupado ilegalmente y colo
nizado y no creemos que el pueblo namibio se deje 
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enganar por esa maniobra Pensa~os que no renun
ciará y seguirã luchando por la justa conquista de 
su derecho inalienable a la mdependencia nacional 
bajo la dtrección de la Swapo, que goza dei apoyo 
y la solidaridad de todos los pueblos amantes de la 
paz y la libercad, entre ellos la República Popular 
de Angola, que está en la primera línea de su reta
guardta. 

No hay dudas de queel único medio para supe
rar la critica sítuacjón existente en Namibia consis
te en La concreción de un acuerdo de cese dei fue
go entre las partes beligerantes y la realización de 
elecciones Jibres bajo el control de la ONU, de 
acuerdo con la Resolución 435 dei Consejo de Se
guridad. 

AsimISmo, el intento desesperado de romper su 
aislamiento y de atenuar por la fuerza las condenas 
internacionales, a través de la farsa electoral de un 
"referendum" que montó el régimen de Pretoria 
hace poco tiempo co,1 miras a cambios constitu
cionales de fachada, es una gran ilusión. 

Los derechos de la aplastante mayoría dei pue
blo sudafricano no fueron tenidos en cuenta. i,Có
mo podrá cesar. entonces, la lucha y la violencia en 
Sudáfrica sín la abolición dei apartheid, que margi-

. na a más de 20 millones de personas solo porque 
son negras? El régimen de Pretoria no debe buscar 
las causas de sus problemas internos fuera de sus 
fronteras ( ... ) 

La farsa electorai que acabó de realizarse no su
cederia sí no hubíera esa lucha interna. 

Es · también el resultado de la presión popular 
creciente por parte de los patriotas sudafricanos 
dei ANC. Por eso no aceptamos los argumentos 
que utiliza Sudáírica para desarrollar una guerra no 
declarada de ocupación y desestabilizaci.ón contra 
países soberanos dei Africa Austral y, particular
mente, contra la República Popular de Angola. 

Camaradas y compatriotas, en esta gloriosa fe
cha no podemos dejar de recordar a todos aquellos 
que dieron su contribución para que el dfa de hoy 
fuese posibie, especialmente el aiiorado presidente 
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Xi-Muto, comisario provincial de Bengo, local de IA fiesta 

Agostinho Neto que, con clarividencia y coraje co
mandó la lucha de liberación Y~ bajo presi6n de la 
guerra de agresión imperialista declaró al mundo 
nuestra independencia. 

Su legado histórico debe ser recordado siempre 
como fuente de inspiración para que prosigamos 
en e! combate contra los enemigos y construyamos 

"E/ legado histórico dei 
presidente Agostinho Neto debe 

ser recordado siempre como 
fuente de inspirac,ón para que 

pros,gamos en e/ combate 
a los enem,gos" 

la patria socialista, por la cual ya cayeron muchos .. 
y valiosos compaiieros de Jucba. 

La víctoria, nuestra victoria fue posible porque 
el MPLA supo unir, bajo la misma bandera de la lu
cba por la independencia, por la justicia social e 
igualdad, a todos los angoleiios, sin discriminación 
de raza, tribu o creencias ( ... ) 

En vuestro nombre, en el mío propio y en el de 
la dirección de nuestro Partido quisiera aprovechar 
esta ocasión para trasmitir un saludo especial a los 
com batientes angoleiios e internacionalistas que, 
en sus trincheras, en los cuarteles y en los organis
mos de defensa y seguridad, cumplen con abnega
ción el deber sagrado de -defender a la Patria y la 
Revoluci.ón. • 



La geopolítica 
sudaf rica na 

Las razon~s de la invasión y de las 
permanentes agresiones ai territorio 

angolano por parte dei régimen de Pretoria 

n una sala privada, jóvenes oficiales de 
las Fapla (Fuerzas Armadas Populares 
de Liberaci6n de Angola) nos explican 
el cuadro militar. Ninguno de ellos tiene 
más de 25 anos. Como muchos de sus 
companeros abandonaron la Universidad 
para asumir funciones militares. 

Una de las consecuencias más graves de la gue,. 
rra es que más de la mitad de los jóvenes recién re-
cibidos es Uamada a enrolarse en las fuerzas anna
das y algunos cursos científicos son suspendidos 

EI presidente Agostinho Neto concedió una 
entrevista a Neiva Moreira en un momento critico 

de la guerra de líberación: setiembre de 1975. 
Tropas enemigas cerraban el cerco sobre la capital 

y se esperaba en cualquier momento el 
ataque decisivo, antes dei 11 de noviembre, fecha 
marcada para la proclamación de la independenoia. 

Con una ejemplar ftrmeza y serenidad, el 
presidente Neto nos'dijo: "EUos no pasarán. 

Angola será independiente". Y efectlvamenle no 
pasaron y la independencia rue proclam3da en 

la fecha prevista. (En la foto de Beatriz Bissio, un 
momento de la entrevista en Fundungo de Belas, 
en la provincia de Luanda, que bajo eJ comando 

dei gran líder africano se había convertido 
en el estado mayor de la resistencia .ingolefia). 
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para que los jóvenes matriculados puedan atender 
las necesidades de la defensa nacional. 

En el informe que nos daban los jóvenes capita
nes no se detenían apenas en e) anâlisis dei cuadro 
propiamente militar, sino que se concentraban en 
el examen de los factores políticos y económicos 
que dieron origen a la guerra. Ellos son concientes 
de que la agresi6n no proviene de motivos históri
cos o cuestiones fronterizas ni empezó a partir de 
algún incidente que escapó al control del Estado. 
Angola es víctima de una agresión política y eco
nómica. 

La excusa para esa agresión es que el gobierno 
angolei'lo apoya la lucha de liberación de Namibia 
y que sería una especie de santuario para las fuer
zas patrióticas que resisten en dicho país a1 terror 
sudafricano. 

Es verdad que Angola - al igual que toda Afri
ca, incluso los gobiernos más reaccionarios- apoya 
la independencia de Namíbia. Como todos los pue
blos democráticos del mundo y los gobiemos com
prometidos con un nuevo orden internacional, Los 
angolei\os respaldan la lucha de los namibios por 
su soberanía. Cumplen los ideales del padre de la 
patria, el presidente Agostinho Neto y el programa 
dei movimiento de liberación. En su discurso en 
Menongue en 1979, el presidente Neto cüjo: ''En 
Namíbia el problema es claro. i.Quién está domi
nando Namibia? Naturalmente Sudáfrica, que tie
ne tropas aquí cerca de nuestra frontera, decenas 
de miles de hombres, medios de ataques importan
tes, medios modernos, estacionados en nuestra 
frontera para atacamos, simplemente porque tene
mos ese sentimiento de Craternidad hacia nuestros 
hermanos de Namíbia. l. Y podemos dejar de ser 
hermanos? i.. Cuál es el hijo dei mismo padre y de la 
misma madre que desprecia a su hermano? iQué 
vamos a hacer? Seguíremos dando nuestro apoyo a 
la lucha de nuestros hermanos de Namíbia". 

Angola asume, con sacrificios inmensos, las res
ponsabilidades emanadas de decisiones claras e in
discutibles de las Naciones Unidas, a favor de la in
dependencia, contra la ocupación de Namibia por 
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los sudafricanos} de combate a1 aparrheid. 
Es evidente que sí no existiese ese pretexto el 

gobiemo de Pretoria buscaria otro, porque el pro
blema no estã en Namibia sino en la propia Ango
la. Si éste fuera un país pobre no ser ia invadido, 
aunque apoyase la independencia de Namibi:t. 

Pero Angola es uno de los países más ricos de 
Aftfra. Produce petróleo, minernles, diamantes y 
tiene una costa apta para la pesca industrial Con 
una superficie superior a un mtllon docientos mil 
k1lómetros cuadrados ofrece excelentes condi
ciones para la pecuaria, la agricultura y sobre todo 
para el cultivo de café, dei cual el país fue y debe
rá ser en el futuro uno de los mayores producto
res de la variedad "robusta'' esencial para la pre
paración de los tipos blends en los mercados occi• 
dentales. 

Con casi ocho millones de habitances (estos 
datos podrán ser comprobados por el reciente cen
so demográfico), Angola tiene una población crea
t1va, dinámica y que supo conquistar su i.ndepen
dencia en una lucha de muchos anos. 

Dos metas sudafri canas 

Para Sudáfrica y sus geopolíticos la guerra de 
agresión se ·ustifica por dos motivos fundamenta
les· a) e! potencial económico de Angola; b) la ins
talación de un gobierno socialista en el lebensrau 
(el "espacto \ital") dei expansionismo sudafricano. 

Gran parte de lo que produce Angola comple
menta la economia sudafricana, sobre todo el pe
tróleo, dei cual carecen tanto los sudafricanos. EI 
hecho de que a partir dei territorio angolefio, sus 
exportaciones pueden expandirse ai norle dei río 
Congo, constituye un factor de peso en las ambi
ciontls sobre Angola. Su meta serfa transformar 
Luanda en una plataforma exportadora como Tai
wán o Hong Kong. 

Son sobre todo esas ambiciones expans1on1stas, 
las que explican la guerra. Si fuera porque el go
bierno angolefio apoya La independencia de Nami
bia, Sudáfrica tendría, por una cuestión de cohe
rencia, que declarar la guerra a Nigeria, Ghana, AI· 
gelia, a decenas de países dei continente y dei 
mundo que, con mayor o menor eficacia. están en 
la misma posición. 

Los sudafricanos han mantenido una actitud in
variable en busca de sus objetivos geoeconómicos 
en Angola desde la época dei colonialismo portu
guês, cuando e! problema nanúbio no había alcan
zado las connotaciones actuales. 

<- Y cuál es la estrategia que viene desarrollando? 
Elia tiene tres etapas definidas· a) el intento de 
controlar el proceso de transición a la independen
cia en complicidad con e! colonialismo salazarista, 
dejando en Luanda un gobierno títere; b) las gran
des invasiones militares con fuerzas convencionales 
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de l C>S t y 1982, e) el recrudec1miento de los opera
tivos de sabotaje a partir de la derrota de la Unita 
en la bataJJa de Cangamba. 

La primera fase termin6 en la batalla de Luan. 
da. Los sudafricanos y los restos dei régimen sala· 
zarista lanzaron a la lucha a sus grupos fantoches 
de la Unita y dei FNLA, que hablan sido impues
tos por el gobiemo colonial portugués de entonces 
para formar con el MPLA el gobiemo de transi· 
ción. EI triunfo dei MPLA en la batalla de Luanda 
y la rosistencia ai avance enemigo a partir dei sur 
obligaron a los sudafricanos a replegarse. A través 
de exitosos operativos de limpieza, las nacientes 
fuerzas armadas angolenas destruyeron todos los 
focos enemigos expulsand(? a Jonas Savimbi y su 
grupo remanente hacia Sudâfrica. 

1:.1 potencial económico de 
Angola es codiclado por los sudafricanos 

Fracaso estratégico 

El período de J 975 a 1981 se caracteriz6 por 
una guerra de desgastes con ataques localizados 
y renovadas presiones. Los sudafricanos estaban 
organizando sus fuer las expedicionarias y adies· 
trando los grupos de la Unita para la ofensiva de 
1981, resistida valientemente por las Fapla. A ese 
ensayo siguió, el ano pasado el ataque a CUnene. 

Los boers empenaron en esos operativos enor· 
mes fuerzas, brigadas de tanques y una poderosa 
fuerza aérea. Desde entonces ocupan parte de Cu· 
nene, província rica, donde se desarrolla una pe· 
cuaria de ca1idad. El ãrea ocupada representa cerca 
de diez por ciento de todo el territorio nacional 
angoleno. 

E! plan estratégico sudafricano era atraer a las 
Fapla a una batalla decisiva, obligando a los cuba· 
nos a retroceder mãs hacia el norte. Eso dejaría a 

no. 66 - enero - 1984 



los invasores en el control de una reg.i6n muy im· 
portanto de Angola, que abarca las decisivas pro• 
vincias de Moçâmedes y Huila. Según los especia· 
listas de Pretoria si ello ocurriese el gobiemo dei 
MPLA se desestabilizada. 

El plan fracas6. A través de hâbiles maniobras y 
de enfrentamientos en los puntos adecuados y en 
los momentos precísos, las Fapla detuvieron ai ejér
cito invasor eo la línea dei O,mene y los cubanos 
continuaron donde estaban. 

Lisboa en el eje 
Washington -Pretoria 

L os grupos contrarrevolucionarios angolcnos 
utilizan Portugal como el punto principal de 

su propaganda. Reivind1can acciones de terroris
mo, convocan conferencias de prensa, reclutan 
mercenarios, se rcúnen sin ser mole.~tados, a can 
ai gobicrno de Luanda con e1 cual Lisboa mantie
ne relaciones diplomáticas, organiz.an conspira
ciones. 

Dichas actitudes no son ignoradas en Luanda 
y otros países; a fricanos de lt.'11gua portuguesa. La 
Dedaradbn F inal de la Reunión Cumbre de 
Praia, S\L~crita hace un aiio por los prei;identes de 
Angola, Cabo Verde. Guinea Bissau. Mozambi
que )' Sâo Tomé y Príncipe, contenín una seria 
ad\lertencia a gobiemos que ;por su política son 
cómplices de grupos fanto che~ africanos que uti
lizan sus territorios para ·'fomentar y preparar 
acciones subvenivB!> y terroristas". Portugal no 
era citado cxpresamente, pero todos los observa
dores consideraron que esos párrafos de la De
claración estaban d irigidos ai gobierno de Lisboa. 

A pesar de esa posicl6n, de la denuncia hecha 
por algunos órganos de pre nsa y organizaciones 
políticas y de solidaridod portugueses, ui escalada 
de la conspiraclón prosiguió con llllB total impu· 
nidnd. El mes de sellembrc último, un enviado es
pecial de la revistll católica francesa Temu,gnage 
Chrrtum no escondia su sorpresa : "lisboa se ha 
tr.;nsformado en un centro de operación de los 
servícios secrcto li de Sudãrnca'". 

Ya en agosto de 1975, un pe1íodista de la re
\lLr:ta espanola Cambio 16 es~Tlbia : " Los enviados 
especiales de los d ,anos nortenmericanos come11-
1a11 estupefa ctos que se han encontrado cn los ba
res de los hoteles de lujo en Lisboa, a mucho~ Jc 
los agcn te.s de la CIA qu.- conocieron en Laos. 
Viet nam o Knmpuchea. 

En agosto d i? 1982 i.e traz.aron planes conspi· 
rat iwis muy gravM. Sll trataba de ln ''Opcración 
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El desarrollo de esos operativos fue importante 
en muchos aspectos incluso en la formaci6n de la 
nueva fuena combatiente. Angola dispone actual
mente de uno de los mejores ejércitos africanos, 
con la ventaja de una amplia experiencia en los 
campos de batalla. 

Los sudafricanos saben que si avanzan encon
trarán por delante a ese ejército. Pero eUos tam
bién temen dos factores que les soo muy adversos: 
la posibilidad de intervenci6n de las poderosas 

Cubango", nombre del códiao de un golpe de Es-, 
tado en Angola preparado en Lisboa, involucrao
do directamcnte a la embajada de Sudáfrica, con 
eJ conocimiento del cntonces ministro português 
de Administración Interna y dirigente dd PSD, 
Angelo Correia. 

EI plnn prcveía una invasión dei ejércilo suda· 
fricano y de cerca de dos mil mercenarios, algu· 
nos de ellos reclutados en Portugal El gobiemo 
português ordeno que la polida judicial investi
gase el Clll;O "a fondo", Sin embargo, los resulta
dos no fueron re,·eladosjam~. 

En marzo último, la agencia de noticias ango
lei\a Angop ncusaba frontalmente ai gobiemo de 
Lisboa de permitir "la exlstencia de organizacio
nes que conspiran contra lo Repúblic.a Popular 
de Angola•·. incluso concediendo " radicaaón 
permanente a altos'dirlgentes de los grupos fanto
ches antiangoleiios" . 

Esa misma agencia denunciaba a la vez el he
c:ho de que ln campana de propasanda de !a Uni
ra que "antecedió nl sabotaje de la represa de Lo
rnuan. eu ,mero de 1983, fue organiz.ada e instru· 
mentada en la capital portuguesa por elementos 
de aquella agmpadón contranevolucionana, con 
la colaboración directa de agentes ~udafricanos". 

Esa posición gubernamental fue condenada 
por el propio presidente de ta República, general 
Ramalho Eanes, por altu personalidades, organi
zaciones y empresarios que vcn que la reladón 
económfoa privilegiada entre Angola y Portugal 
corre pehgro. 

EI mini,;tro de Comercio Exterior de Angola 
afirmó que el fortalecimiento de relaciones eco
nómic~ con su país es incompatible con la 
"complacencia con respecto a los grupos provo
cadores apoyados por Sudáfrica, que actúan a 
partir de Portugal y otros países de Occidcnte, 
nuestros aliados económicos, contra los intcreses 
políticos, comcrciales y humanos de Angola". 
Más recientemente, el vice-ministro angolefto de 
Relacione,:; Exteriores, Venancio de Moura. dijo 
que la~ relaciones de Portugal con su país ''po
drán :;cr congeladas si la Unlta sigue actuando im· 
punemec-nle en territorio portugués" (Bi•rnardo 
('rc.sf1t1 ) . 
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fuenas cubanas y el hecho de que un avance racis
ta más hacja el norte puede desencadenar una crísis 
en la región e internacionalizar la guerra. Eso pue
de explicar por q ué esfín in movilizados alJ í. 

La segunda fase dei plan estratégico sudafricano 
quedô estancada. pero esa limitaciôn de operativos 
no significa que la guerra haya terminado con la 
ocupación de par~ de la província de Ornene. AI 
contrario. entrá en una nueva fase: operativos 
aéreos más profundos, infiltraciôn y sabotaje a 
gran escala. 

Esa es la etapa actual, la tercera dei prolongado 
y cruento plan de dominio sudafricano sobre 
Angola. 

El blanco principal de la nueva ofensiva fue 
trasladado de la província de CUnene bacia la de 

EI papel dei 
"lntelligence Defense" 

D E temente-coronel Niru Monteiro C'Ngon
go " ), Jefe-adjunto dei estado mayor generaJ 

de las Fapla, explica l nuc~a etapa de las agre-
·ones contrn Angola iniciada con la creaci6n de 

un a.ierpo militar que coordina las acciones de la 
Umta con las dei ejército regular sudafricano. Sus 
declarnciones son las ~iguien1es· 

''QuiSiem recordar que la imasión dei 23 de 
o5to de 1981 tmo lugar en momentos en que 

los políticos sudafricanos más racista.,;. bajo el 
comando de Pie ter Botba. estaban en cl gobiemo 
de Pretoria A partir de ahí, empezamos a com
probar inmediatrune;nte que las acclones sudnfri
canas contra nuestro país se incrementnban. Cuan
do Botha llegó al poder en Sudáfrica. se dio el 
triunfo de Reag:m en Estados Unidos. Fue cnton
ces que se creb el lntellige11ce Defefüe, organismo 

ue pasõ a dirigir y coordinar en Sudáfri~ y por 
lo tanto a tra\és del gobiemo de Pretoria, todas 
las acciones militares contra la República Popular 
de Angola. 

"EI lmellígence Defense fue creado precisa
mente para eso· coordinar las acCiones de las 
fuer1.as racistas sudafricanas con las de su ejército 
complementnrio, que son las bandas fantoches de 
la Umta. Antes de su creación, no habfo aún 
coordinación de las acetones militares de esas dos 
fuerza's 

'AI frente de ese organismo fue colocado el 
ministro racista ~ Defesa general Magnus Mnlan. 
Fueron realiudas entonoes acciones más agresi
vas no solo por parte de las fuerzas racistas sino 
también de las bandas fantoches. 

"'También se sintió el incremento de las nccio
nes lo largo de l:l Iínea férrea de Benguela, los 
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Kuando-CUbango, más ai norte (ver mapa), cu. 
briendo la frontera de Angola con Zambia. Ali! es, 
taban atrincheradas las Fapla, en una Jínca defens~ 1 

va cuya base central se encontraba en la pequena 
ciudad de Cangamba. 

Kuando-CUbango es una provincia territorial, 
mente grande, siendo parcialmente desértica, poco 
habitada: no más que cien mil habitantes, casi 
todos refugiados actualmente en Luanda y otras 
ciudades. 

Debido a las dificultades de una vigilancia con, 
tinua sobre toda la província, fue posible que e\ 
enemigo concentrara ali[ las principales fuerzas de 
la Unita y desencadenara una ofensiva en gran es
cala el d ia 2 de agosto pasado. 

El plan era simple y claro: la Unita rompería la 

sabotajo::. ..unlI.;i .:e.11lrni. l!COuonuco:. i111porUtn· 
tcs, el rapto de pacíficos cooperantes que apenas 
nos ayudan en el desarrollo socio-económico de 
nuestro país. Es:is y otras acciones demoi.'traron 
concretamente que con el /nrel/igence Defense 
las fuerzas de defensa sudafricanas y las bandas 
fantoches de lo Unita habían iniciado de hccho 
un nuevo periodo cn las agresiones y en el inten-
to de destruir la rcvolución angoleiia. 

"EI aiio pasado nos dimos cucnta que les ban· 
das de la Unita infiltradas en nuestro territorio 
tenfan como misi6n principal el rapto de jóvene5 
angolefios. especialmente en el campo, y su tras
lado a Nnrnibia para las hases racisttls que seen· 
cuentran a lo largo de la frontern con Angola, ocu
pada ilegalmente por las fuert..a.i; sudafricanas. Es 
el caso de ln base de Dodge üty, de la base Ome
ga, de Katma Mulilo (una- base aérea donde tam
hién se entrenan bandas fantoches) 

"Esos jóvenes angoleiios raptados fueron con
ducidos el ano pasado n esos campos de entrC11a· 
miento y este ano empezaron a ser introducidos a 
la fuerza a lo largo de la frontem entre Angola y 
Zambia, bacia cl urde ln provinci. de Moxico " 



E1 mapa nos da una idea 
aproximada de la situación 

militar: la província de Cunene, 
parcialmente ocupada, la 

provincia semidesértica de 
Kuando-Cubango, por donde 

se infiltr6 la Unita hasta ser 
contenida y derrotada en 

Cangamba y cuáles fueron los 
objetivos frustrados de los 

sudafricanos: la ocupación de 
Luena, capital de la provincia 

de Moxico, donde seria 
proclamado un "gob1erno 

fantoche". Posteriormente 
serían invadidas las ricas 

províncias de Lunda, centro de 
la producción diamantífera 

de Angola. En Cangamba, esos 
suel'ios fueron enterrados. 

l!nea de Cangamba y atacaria hacía el norte, ocu
pando Luena, capital de la província de Moxico. 
Alli instalaria un "gobierno" provisional que ense
guida sería reconoc1do por Estados Unidos, Sudâ
frica y sus aliados. Desencadenarfan desde Can
gamba una nueva ofensiva, hacia las províncias de 
Lunda, centro de la producción de diamantes y 

frontera con el Zaue. 
La batalla trabada entre el 2 y el 11 de agosto, 

fue extremamente violenta. Las Fapla infligieron 
una derrota categórica ai enemigo, que perdió su 
mejor fuerza, dejando en el campo de batalla mãs 
de 1.200 muertos y heridos graves. 

Crisis en la Unita 

Los sudafricanos no demoraron en socorrer a la 
Unita y el 14 de agosto realizaron, en las primeras 
horas de la manana, un violento bombardeo en el 
cual participaron cuatros jets tipo Canberra y cua
tro lmpala (MK-2). Tropas aerotransportadas y 
blindados Panhard fueron lanzados en el área des
pués que la aviaci6n destruyó totalmente la ciudad. 

Cuando estuvimos en Luanda el pasado mes de 
setiembre, las Fapla ocupaban regiones próximas a 
Cangamba y estaban atrincheradas allí. 

Como consecuencia de la derrota, la direcci6n 
de la Unita entró en crisís -un cabecílla contra 
otro- y había sintomas de gran desagregación en· 
Ire los grupos de acción. 
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Conforme senalamos, esa ofensiva fue el co
mienzo de la tercera fase de la guerra, y el hecho 
de que hubiera fracasado no solo no impidi6, smo 
que incluso estimul6, la intensificación de los ope
rativos de bom bardeo contra poblaciones civiles y 

objetivos económicos, la infiltración de grupos de 
sabotaJe y el desembarco de comandos en el inte
rior del país. 

El volumen de los bombardeos contra puentes, 
escuelas, hospitales, fâbricas, vias férreas y carre
teras, puertos, pequenas aldeas dei interior es es· 
pantoso. 

La aviación sudafricana ha atacado plantaciones 
con bombas incendiarias, usando incluso desfolian
tes químicos como en Vietnam. EI trânsito en los 
pequenos carninos vecinales ha sido perturbado 
permanentemente con ataques de ametralladoras, 
creando graves problemas ai flujo de la producción 
agrícola 

Esa política de "tierra arrasada" se complemen
ta con la infiltración de comandos terroristas a par
tir de Kuando-CUbango y de grupos dejados por 
aviones y helicópteros en el interior dei país. 

Hay que destacar que una parte dei territorio 
angoleno estâ escasamente habitado, lugar donde 
la infiltración enemiga es más fãcil La captura de 
esos grupos es segura, pero exige la movilización de 
refuerzos especiales, lo que lleva tiempo. Es como 
si un hecho de esa naturaleza ocurriese en la selva 
amazónica, donde, por las peculiaridades de la re-
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gión, la concen tración de fuerzas militares es más 
lenta y compleJa. 

En el interior de .\ngola fueron localizados seis 
grupos sudafricanos de sabotaje en las provincias 
de Huambo. Bié, Moxico, ~falange, Kwanza Norte 
y Benguela. Los grupos aerotransportados son lan· 
zados en general por aviones que vuelan por las 
rntas internacionales, entorpeciendo su i.ntercepta
ción por los '.1igs, angoleiios. Podría suceder como 
con el avión sud-coreano, que pese a cumplir clara
mente una misión de espionaje ulilizaba una ruta 
comercial. 

En los últimos cien dias, las Fapla y las fuenas 
auxiliares han logrado grandes éxstos en la captura 
y destrucción de bandas terroristas. Afgunas de 
ellas fueron sorprendidas miencras colocaban ba
nanas de dinamita en puentes vitales para la eco
nomia dei pais. 

iPor quê demoraron los angolenos en enfrentar 
esa nueva situación? Es simple. EI mayor peligro 
sobre Angola proviene de las fuerzas al'Il]adas regu
lares de Sudáfrjca. Angola organizá un ejército re
conoCJdamente eficaz, modernamente entrenado y 
armado para enfrentar a lós sudafri.canos en bata
lias convencionales. Pero, paradój1camente, uno de 
los movimientos populares que conoce más la teo
ría y la práctica de la guerrilla en Africa no estaba 
suficientemente preparado para ese tipo de guerra. 
Y ahora si lo está. 

Otro factor de êxito es de naturaleza politica. 
La relación guerrillero-pueblo es la misma que pez
agua. Mao Tsé-Tung, Ho Oti Minh, Tito y el "Che'' 
Guevara conocieron bien esas reg.las. Y las aplica
ron con mayor o menor êxito. EI gobiemo dei 
MPLA se beneficia ampliamente de la ventaja de 
tener el pueblo a su favor, mientras las bandas te
rroristas son vigíladas en las selvas por miles de 
ojos o rastreadas por muchos oídos, que constitu
yen el inmenso sistema de radar de las fuerzas ar
madas angoleiias. 
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EI "peligroso" modelo socinlista 

Como senalamos ai comien:7.0, esa polltica d, 
destrucción mas1v:1 no es casual. Forma parte dei 
proyecto geoeconómico de Pretoria y del sistema 
trasnacional que domina ln economia de Namíbia 
ai igual que la de Sudâfrlca. 

Ningún estado mayor juega apenas con una sola 
h1pótesis v los sudafricanos no escapan a csa regia. 
Por más que sean sectonos, ellos ya no pueden du. 
dar que la ocupación de Angola no serâ posible 1 

con un simple paseo militar y que una guerra total 
podrã tener consecuencias regionales imprevisible$ 
y graves repercusiones en el plano internacional. El 
gobierno de Preto_ria no puede, así, dejar de consi
derar la hipótesis de que Namíbia conquiste su 11r 
dependencia y que nuevos factores puedan abri, 
camino para una paz verdadera en la región. 

iY si eso ocurriera? Un país como Angola, con 
condiciones excepciona1es para hacer avanzar W1 

proyecto socialista powá cõnvertirse en un ex
traordinario polo de desarrollo no solo económico, 
sino sobre todo político, transformándose en una 
experiencia eJemplar para el Africa. 

Esa es una perspectiva mortal para los racista:; 
Con 'Jna población negra de 20 millones, inquieu 
y adquiriendo cada d ia mâs conciencia politica, los 
cuatro millones de biancas temen et impacto ideo
lógico dei ejemplo de Angola, pehgroso para el ex
pansionismo sudafricano y el oparcheid. 

Pero como no está en sus manos el contrai dt 
todos los factores poJíticos, diplomáticos, econó
micos y militares que inciden en el compleJO cua
dro dei Africa Austral, y por no tener, consecuen· 
temente, seguridad con respecto ai futuro, Sudáfri· 
ca está tratando de destruir bases materiales impor· 1 
tantes para el êxito de la experiencia socialista an· 
golena. Los estrategas de Pretoria consideran que, 
s1 no pueden doblegar militarmente a Angola, po1 
lo menos a través de ataques brutales, de bombar· 
deos y sabotajes, pueden trasformar el país en un 
verdadero caos, capaz de provocar la desestabili2a· 
ción dei gobiemo socialista de hoy, o tornarlo in· 
viable manana. 

Este es un cuadro que refleja, aproximadamen· 
te, el plan sudafricano, pero que hace resal tar de 
forma muy nítida e indíscutible el papel histórico 
que Angola, en el Atlántico y Mozambique, en el 
Indico, están desempenando en la vanguardia de 1 

un enfrentamiento que trascíende sus fronteras Y , 
se inserta en el proceso histórico como un aporte 1 

de primera magnitud a la lucha de los pueblos po1 
la libertad, por la democracia y por el socialismo. 
"La revolución socialista en Angola será el fin dei 
aportheíd", dtjo recientemente a los periodistas en 
Luanda el teniente-coronel Ngongo, jefe-adjunto 
dei estado mayor general de las Fuerzas Armadas 
Populares de Llberacíón de Angola. • 
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EI precio 
de la libertad 

La agresión sudafricana y los sabotajes 
de la Unita imponen ai pueblo angolano 

sacrificios permanentes y una 
determinación: vencer 

ever la tierra colorada de Angola nos 
caus6 tanto impacto como la primera 
vez, en el ya lejano junio de 1975, cuan· 
do h1cimos una escala en Luanda en ruta 
hacia Mozambique, donde asistiríamos a 
la fiesta de la independencia. En Uru
guay la tierra colorada es algo tan exóti

co que basta mereci6 una canción popularizada en 
los anos 60 por·• Los Olimarei'ios", un destacado 
dúo de folkloristas. Y en ni.nguna parte la vimos 
con la agresividad que tiene en Luanda y alrededo
res, donde las vastas extensiones de un rojo vibran
te parecen anticipar el dolor de este país agredido. 

Pero el tiempo no ha pasado en vano, y a pesar 
de los ataques permanentes los cambios son visi
bles en el propio aeropuerto i.4 de Febrero", bau
tiiado así en homenaje a la fecha en que fue toma
da la prisi6n portuguesa de São Miguel por comba
tientes dei MPLA, para liberar a los presos políticos 

Numerosos angoleiios, en su mayoría jóvenes, 
regresaban de sus vacaciones o de algún periodo de 
estudios en el exterior. Los equipajes eran exíguos, 
pero casi todos inclulan modernos equipos de 
tocadiscos y grabadores japoneses o brasileiíos. 
Constatamos que lo que más aspiran a comprar en 
e! exterior los angoleiios soo los valiosos equipos 
de música, un hecho que muestra hasta qué punto 
este pueblo tiene el ritmo en la sangre y en el cora
z6n. "Ahorré en todo, hasta en la comida, para 
juntar el dinero para mi equipo", nos babía co
mentado uno de los jóvenes durante el embarque, 
en Rio de Janeiro. 

La bulliciosa algarabia de los angoleõos recién 
llegados daba ai aeropuerto un aire muy distinto 
de aguei de 1975, cuando el éxodo masivo de co
lonos portugueses que huían de la guerra lo había 
transformado en una especie de hotel-dormitorio, 
con gente durmiendo api.nada en los pasillos, cuan
do familias enteras con sus casas a cuestas por así 
decirlo, buscaban desesperadas un lugar en el puen
te aéreo que varias naciones dei mundo habían es
tablecido entre Luanda y Lisboa. 

Diferente, también, la estructura organizativa 
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dei sector de inmigraci6n, donde funcíonarios me
jor entrenados lidian actualmente con fichas de em· 
barque y desembarque, visas y pasaportes con na
turalidad. En nuestras últímas visitas, en 1977 y 
78, -anos en que Angola y Mozambique eran ver
daderas escuelas de formacíón de cuadros en todos 
los campos de la actividad humana- los jóvenes 
destacados en el aeropuerto internacional sufrían 
con una legislaci6n migratoria que no conocían en 
toda su cornplejidad. Habíamos conversado en 
aquella oportunidad con una joven cuyas dificulta
des en cumplir la tarea eran visibles. "El pueblo an
goleiio no tenía acceso antes de la independencia 
ni siquiera a un documento de identidad. De un 
día para otro nuestro gobierno y nuestro partido 
tuvieron que destacar cuadros en todas partes. 
Aqui tenemos que cumplir con la legislación inter
nacional y además tratar con personas acostumbra
das a viajar y encontrar siempre todo resuelto con 
la máxima eficacia", nos babía comentado. "Y el 
aeropuerto es nuestra ventana ai mundo, no pode
mos pararlo para estudiar". 

Los barrios cercanos ai aeropuerto mantienen la 
misma apacible fisonomía. La plaza con los dos 
tanques como monumento simbolizando -según 
nos explicaron- "el nomenaje a los blindados, ver
daderos héroes que posibilitaron nuestra víctoria 
sobre las tropas invasoras", nos trajo recuerdos de 
la guerra conocida aqui como la "2~ guerra de li
beraciõn". El pensamiento nos llevõ a aqueUa con
ferencia de prensa a la q:.ie babíamos asistido a 
fines de 1975, en la cual un oficial dei 2<? Batallón 
Blindado dei ejército zairense, tomado prisionero 
por las Fapla, confirmaba la ínvasión a Angola 
por columnas de tanques de su país. Ante el mun
do las agencias notíciosas todavía divulgaban la 
noticia mentirosa de que aquellos blindados eran 
de las fuerzas angolefias de Holden Roberto, líder 
del FNLA. 

Las divergencias entre Angola y Zaire fueron 
atenuadas en 1979, gracias a un acuerdo hãbilmen
te negociado por el presidente Agostinho Neto. 
Desde entonces ambos países convíven pacífica-
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mente. Pero en este viaje nuevamente encontramos 
preocupaciones con la actitud del gobierno de 
Kinshaza. "Se están preparando para volver a 
actuar a partir de Zaire si se Uegara a concretar la 
independencia de Namibia", nos comentõ un alto 
responsable. 

En la entTevista que mantuvimos con el Comi
sario Adjunto de Luanda, Alberto de Almeida, su
pimos que en esos banios periféricos dei aeropuer• 
to es donde comenzarã una experienc1n piloto de 
llmpieza de la ciudad con tral)aJo voluntario. "Es 
ahi que desembarcan nuestros ,isitantes y la prime
ra impresión que tengan de Luanda scrã decisiva·•, 
Justificaba el dirigente. 

Tiene razón. Para quienes llegamos de las enga
nosas sociedades de consumo, donde brillan los le
treros luminosos, las plazas siempre tienen el ces
ped verde > conado y los edificios osten tan lujo
sas fachadas, la cara sin maquillaje de Luanda no 
disimula las marcas de la guerra. 

En Caracas, Rio d,., Janeiro o México hay mu
chas ãreas carentes, barrios enteros donde todo faJ. 
ta y las construcciones son tan precarias como las 
condiciones de Yida de la población. Pero estãn es
condidos. En la ciudad de México, convenientes 
muros protectores fueron levantados para que las 
desprevenidas miradas de los turistas no se sintie-
ran chocadas con la miseria de las colonias prole
tarias cercanas al aeropuerto. Pero los muros no 
amenazan los su frimientos de aquellas poblaciones. 
Es la política dei avestruz. 

En Angola, no. Las dificultades por las que atra
viesa toda la población (porque no hay significati
vas diferencias sociales) aparecen sin disfraces fari
saicos. No puede haber dinero para mantener ver
des los Jardines mi.entras falte para las necesidades 
priori tarias. 

Lo dramático es que esas kwanzas que no se 
pueden destinar a embellecer la capital muchas 
veces -la mayoría de las veces- no pueden tampo
co tr para la reconstrucción nacional con la que so
iia.ron los dirigentes históricos, cuando tomaron el 
poder en 1975. Van para el presupuesto de guerra. 

El cuarto de Pedrinho 

"ê,Usted es la que va a ocupar el cuarto de 
Pedrinho?", preguntó una de las empleadas del 
Hotel Turismo, cuando subíamos a la habitación 
por primera vez. "No", respondi sin entender bien 
a quê se referia. 

La habitación era amplia, con antesala y terra
za. Pero por los libros que habia en los estantes, las 
cajas de cartõn llenas de pertenencias personales en 
los rincones, la ropa col,gada en el armario y hasta 
el cepillo de clientes en el bano, mãs parecia que 
estábamos entrando como intrusos en un cuarto de 
una casa de familia que recibiendo la habítaciõn 
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impersonal y vacía que esperamos encontr ar en un 
hotel. 

Fue entonces qu e comprendimos el sentido de 
aqueUa pregunta. "Pedrinho" debia ser algOn 
cooperante ex tra.ajero, posiblemente português, a 
no ser que en el hotel ya hubieran nacionalizado el 
Peter alemân o inglês. Nuestro inesperado anfitríón 
también tenía en su mesa de luz algunos e1empla
res de cuadernos del tercer mundo. 

La s.ituación precaria en que se encuentran va
rios de los mãs importantes hoteles de Luanda 
como "El Presidente", llevó ai gobierno a Uamar a 
licitaciôn internacional para recuperarlos. Pero por 
motivos de diversa lndole, aún no estãn habilita
dos. Los que funcionan no son suficientes para a). 

bergar a todos los extrartjeros que con los mâs va-

Una nueva función para 
las lenguas nacionales 

D Durnnte la época colonial las lenguas 
nales angoleiia~ fueron marginadas o 1 

das en su funcibn, dado que todo eJ aparato 
E!:tado utiJizaba el portugués como 6nica 
oficial. 

El no re<:onocimiento de la diversidad r 
tica del país creô distorsiones y privô a am 
capas de la poblaci6n dei acceso e la edu 
Ahora las cosas tambtén han cambiado en 
terreno. EI gobiemo angolefio está empenado 
colocar las lenguas nadonales en pie de i 
con el portugués. A medida en que el estudlo 
las lenguas lo permita, va a ser definida la 
ca a ser instrumentada para utilizarias en la 
betiz.aci6n, en publicaciones y en los m 
comunicadón. 

Con el objetivo de estudiar cientifica 
esas lenguas nacionales se fundó en 1978 d 
tituto Nacional de Len_guas, subordinado a la 
cretaría de Estado de Cultura. 

Hasta ese momento, el único estudio 
lenguas nacionnles era el realizado por misio 
de di\·ersas nacionalidades que necesitaban 
cerlas para desarrollar su tarea evangelizadon. 

Como las lenguas nacionales habladas en. 
gola son muchas, el Instituto optó por co 
a trabajar con seis de e11as, escogidas en ti 
de los grupos étnicos dei pafs Esas lenguas 
ikoongo (hablada también en Zaire. Co 

Gab6n}; kzmbunilo, cokwe (hablada tam · 
Zaire y lambia), mbunda (habtada en 
umbu11do (Angola. región centro-sur) y 
ma (hablada en eJ sur de Angola y en Nam 

"No existía ningún material escnto", 
profesor Crist6foro Mwaulange, director 



riados motivos llegan a Angola, a los angolei\os dei 
interior que tienen que pasar algunos dias en laca-
pital y a los numerosos cooperantes extranjeros a 
10s que no se les puede adjudicar inmedíatamente 
una vlvienda por las carencias que también hay en 
el sector. 

No era extrai\o, pues, que cuando llegamos a 
Luanda, para hospedamos tuvieran que hacer uso 
de un cuarto habitado por uno de los miles de 
cooperantes extranjeros -nuestro "Pedrinho"
que, vinirnos a saber después, había ido a pasar sus 
vacaciones anuales a Portugal. 

No es necesario ser reportero para sentir que la 
guerra y las restricciones y sacrificios que ella im
pone son los temas que dominan la vida cotidiana 
dei país. En la puerta dei restaurante dei hotel una 

nota de la gerencía refleja la austeridad general: 
"Sólo se servirã almuerzo y cena a los huéspedes 
dei hotel, extranjeros o angolefl.os en trânsito". En 
el hotel los platos son fijos, pero siempre abundan
tes, con frutas y verduras de la zafra y con buena 
carne, lo que es un privilegio. 

El problema de la alimentación es uno de los 
mãs complejos. Por un lado, las continuas opera
ciones de sabotaje que realizan los sudafricanos en 
varias provincias dei país, afectan la cosecha y su 
distribuci6n, provocando situaciones dramãticas. 
Se obtienen con sacrificios excelentes zafras, como 
sucedió este afio con el tomate, pero en muchas 
zonas no hay forma de llevarlo hasta la mesa dei 
consumidor. Y la cosecha se pierde, por lo menos 
parcialmente. 
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Es lo que los sudafricanos buscan; dificultar el 
abastecimien to de las zonas urbanas y desestimular 
la producción para "8enerar descontento entre la 
población, castigada por largos anos de pnvaciones. 

Otra de las razones de las düicultades en el 
abastecimiento de Luanda es el crecimiento exage
rado de la capital en los últimos anos. Y esa tam
bién es una consecuencia de la guerra. En 1975 
la ciudad tenía unos 400 mil habitantes. Actual
mente se calcula que está en torno de un millón 
docientos mil. (EI primer censo estaba en prepara
cion durante nuestra estadia). "No hay nada que 
alcance" nos decia el ministro de Planificación 
Lopo do Nascimento. 

Las poblaciones campesinas de las ,onas ocupa
das por los sudafricanos o de las áreas de operación 
de sus comandos, emigran en las más precarias con· 
diciones, deJando atrás una familia diezmada por 
los ataques enemigos. casas} campos destruidos. 

La expansión de la capital es visible ai llegar en 
avión. Los barrios nuevo:.. extensas áreas de cas.itas 
modestas pero bien construidas (nada igual a las fa
i·elar en que se apiõan en nuestra América Latina 
las poblaciones expulsadas de las âreas rurales) 
tr:msformaron a Luanda en una ciudad exteodidí
sírna, plana y vasta. muy diferente de aquella le
vantada entorno de la bahia, que recordábamos de 
las últimas \''Ísitas. 

Y no se trata sólo dei desafio de alimentar a esa 
población. Se trata de planificar la construcción de 
casas. asegurarle escuela a los niiios, extender los 
servicios sanitarios y de salud pública, la red de luz 
eléctrica y basta la oferta de empleo. 

"Empleo no falta", nos decia el Comisario 
Adjunto de Luanda. Cunosamen te el mayor pro
blema de nuestros países. en los que la población 
campesina se apüia en las ciudades sin perspectiva 
de encontrar trabajo, en Angola no existe. "Tene
mos más oferta que demanda y a veces pasamos se
manas sin encontrar la mano de obra que necesita
mos". La explicación que recibimos para e1 fenó
meno a la inversa es que se han ido recuperando in
dustrias que habían quedado paralizadas después 
de la independencia y que el Estado está llevando 
adelante algunos proyectos importantes que absor
ben bastante mano de obra. 

Roberto Ca.rlos y 
el Capitán Kloss 

La televisión angoleiia -inaugurada antes de la 
independencía- transmite actualmente cuatro 
horas diarias, además de un horario especial para 
nüios los domingos por la maiiana. En estos tiem
pos de guerra, nuevamente la televisión y la radio 
están llamadas a cumplir un papel importante en la 
movilización e informacíón populares y en la orga
nización de la defensa. Los dias que permanecimos 
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en Luanda pudimos constatar el esfuerzo que se 
estâ realizando en ese sentido. La radio estâ for
mando locutores en todas las lenguas nacionales 
ampliando con la programación en los diverso~ 
idiomas, su penetraci6n en todas las áreas dei país. 
Y la televisión se esfuerza por superarse. Asistimos 
a la proyecci6n de un impresionante documental 
con testimonios de los refugiados de la provincia de 
Kuando-C\lbtlllgo, principalmente de muJeres y 
ninos, relatando las atrocidades cometidas por los 
sudafricnnos. 

Vimos también a Roberto Carlos, y otros mú
sicos brasilenos, los preferidos después de los pro
pios artistas angolanos. 

Asistimos también a una curiosa encuesta, rea
lizada en los salones de belleza, con hombres y mu
jeres. "i,la mujer angoleõa debe mantener la tradi
c1ón dei peinado africano?", preguntaba la perio
dista. Las opiniones estaban divididas, con mayor 
preferencia por los modelos nacionales. 

Fue interesante comprobar que el ídolo más po· 
pular entre los telespectadores angolefios no es nin· 
gún personaje sin moral ni princípios, típicos en 
los países en los que la televisi6n es un instrumen
to de lucro. EI "Capitân Kloss" que monopoliza 
todas las noches las atenciones de los angoleiios, es 
un agente de la resistencia polonesa infiltrado en 
las filas de] ejército de lfüler, durante la II Guerra. 
El arriesga su vida en defensa de una causa patrió
tica, lo que tiene una gran repercusíón en un país 
en guerra como Angola. 

En una entrevista a estudiantes, casi todos ellos 
afirmaron que su principal responsabilidad en la 
etapa actual era, ademãs de estudiar, ''estar pron· 
tos para vestir el uniforme y defender la Patria". 
"Por cada uno de nosotros que está aqui en Luan
da estudiando -declaró una universitaria- hay 
otro joven en el frente de com bate". 

Si alguna duda teníamos de que es alto el pre
cio que se está pagando para contener los sudafri- , 
canos y enfrentar a los saboteadores, bast6 una vi
sita a1 Hospital Militar de Luanda. Hablamos con 
numerosos heridos, jóvenes combatientes Uegados 
de la línea de frente. Promedio de edades: 18 a 25 
aiios. Muchos de ellos estaban mutilados, víctimas 
de minas, bombardeos, emboscadas. Su testimonio 
fue patético. Eran salas y salas llenas, un hospital 
construido por los portugueses que resulta chico 
para las necesidades actuales dei ejército angoleno, 
las Fapla. 

"Eso de la igualdad ... " 

Los cambios en la mentalidad de las generacio
nes jóvenes no se reducen a su conciencia en rela
ción a las exigencias de la guerra. 

Preguntamos a nuestro acompaiianle Ferrão, un 
joven cuadro dei MPLA, si habia descansado el do-
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Luanda: "Es aqui donde desembarcan los visitantes y su primera impresi6n será decisiva" 

mingo, después de una semana de intenso trabajo 
en la cual nos había acompaiiado todo el dia y has
ta tarde por la noche en nuestras actividades pro
r~ionales y después de una reunión el dia sábado 
de su comité dei MPLA-PT en la que durante toda 
la noche habían discutido cómo organízarse para la 
autodefensa, en esta coyuntura de recrudecimien
to de las operaciones de guerra. "D~cansar i,Cómo? 
Ahora con eso de la igualdad los domingos tenemos 
que ayudar a la dona", nos respondió. Y pasó a 
detallar la multiplicidad de tareas que había desa
rrollado en su casa, para ayudar a su esposa con el 
bebê y la limpieza. 

No podemos deducir, de estos ejemplos, que 
todos los jóvenes angolefios ya están con ese nível 
de conciencia. Tarnbién tuvimos oportunidad de 
conversar con aJgunos jóvenes decepcionados por
que aJgunos de sus colegas de estudio sólo piensan 
en recibirse para obtener el título -codiciado 
como un símbolo de sratus- e irse dei país. "}le
rencia dei colonialismo", comentaron. Se quejaban 
tambiên de la falta de canaJes para discutir algunos 
temas que inquietan a los j6venes, y en ese sentido 
seiialaban que ellos aspirarían a encontrar en la Ju
ventud dei MPLA una instancia activa y dinámica 
capaz de dar respuestas a esas inquietudes. 

Cuando tuvimos la entrevista con Lucio Lara 
(dirigente que mantiene con Jos anos la coherencia 
ideológica, actitud humilde y el mismo calor hu
mano que tanto nos impresionó cuando lo conoci
mos al entrevistar ai presidente Neto en el Fundun
go de Belas, en setiembre de 1975), sentimos que 
existe una conciencia muy clara en la dirección dei 
MPLA de la necesidad de ampliar la base política 
dei Partido y de revivir y dinamizar las estructuras 
de barrios y 'las organizaciones de masa. 

La autocrítica no proviene sólo de la dirigen-
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eia del MPLA-Partido del Trabajo. Sentimos nume
rosos comentarias en el mismo sentido de cuadros 
intermedios. "Cometimos un error de izquierdis
mo. 0-eírnos que íbamos a romenzar a construir 
un país con tranquilidad, con Sudáfrica bien tran
quila dentro de sus fronteras y con los enemigos 
internos neutralizados. Formamos un partido de 
cuadros y nos olvidamos de las masas, que queda
ron desmovilizadas. Cuántos compafteros míos de 
clandestinidad están hoy fuera del Partido. Ahora 
reflexionamos y los pronunciamientos soo claros: 
seremos un partido de masas", nos comentó un 
joven dirigente de nível medio. Esa reflexíón y 
autocrítica es una de las consecuencias de la gue
rra. Si por un lado las agresiones permanentes tie
nen un costo elevado envidas humanas y recursos, 
por otro están llevando al MPLA a retomar aJgunas 
de las prácticas de la época de la lucha de libera
ción, implantándose con más fuerza en la población. 

A pesar de las dificultades cotidianas y hasta de 
algunos errores cometidos -y reconocidos- no se 
siente un desgaste dei gobiemo como podría esprr 
rarse y sin duda ocurriría después de ocho arduos 
anos en cualquier otro país en que el régimen no 
estuviera sólidamente arraigado en las roasas. En 
Angola se pueden escuchar opiniones criticas. Pero 
en los comentarias está claro que se busca ayudar a 
detectar las carencias para superarias, porque nadie 
duda que la alternativa ai MPLA sería el regreso de 
la opresión, la impJantación de los racistas, el neo
colonialismo. 

El pueblo sabe Jo que ha conquistado. No hay 
nadie harapiento ni descaJzo, mientras que ocho 
anos atrás eran pocos los que conocían los zapatos. 
El Estado asegura a toda familia una casa, asisten
cia médica y educación gratuita y transporte bara
to. Antes la población negra iba a la ciudad de as-

wrcer mundo - 33 



... 

' 

f afro sólo para servir en la casa de los colonos blan
cos a cambio de salarios miserables. Antes era difí
cil andar de noche en Luanda, por los elevados {o
dices de delincuencia. la ciudad estaba llena de 
boutiques sofisticadas pero la abrumadora mayoria 
de los angoleflos no tenlan acceso al mercado de 
consumo. 

la población no sabia leer. Hoy es altísimo 
el número de personas que circula con el "Jor
nal de Angola'' en la mano, y son muchos los que 
hacen cola en la puerta dei periódico, para com
prado en cuanto sale. La cantidad de librerías que 
hay en Luanda - y siempre están llenns- causaria 
envidia a cualquier distribuidor de libros en otras 
capitales donde el precio de los libros los hace 
accesibles apenas para élites sofisticadas. 

A pesar de la guerra, la vida continúa. Y con 
ella las actividades culturales, que en Luanda siem
pre fueron sorprendentemente ricas incluso en los 
peores anos, cuando la "segunda guerra de libera
ción'' se trababa con duelos de artillería de un lado 
a otro de la calle. 

Poesia para los cuarteles 

Mientras estábamos en Luanda se realizó el 
"Coloquio sobre la poesia de Agostinho Neto", en 
111 Asociación de los Escritores Angoleiios, un edifi
cio próximo a la TV y a la sede dei MPLA. A pesar 
de las dificultades de transporte (el lugar no es de 
fácil acceso, y menos aún de noche) el coloquio 
-que había comenzado en ocasibn dei aniversario 
del presidente Agostinho Neto y dei cual aquella 
noche se realizaba la tercera sesión- tuvo una con
currencia numerosa, de jóvenes y adultos, estu
díantes, periodistas, poetas y dirigentes dei MPLA. 

El poeta Manuel Rui Monteiro, uno de los más 
destacados intelectuales angoleii.os, con obras tra
ducidas en numerosos idiomas, dio inicio a la nue
va sesión de debate. 

Fue una experiencía muy emocionante escuchar 
a aquellos angoleiios de tan distinta formación y 
experiencia, analizar y desmenuzar la poesia de) 
"saudoso presidente" o el "Guía inmortal", como 
es llamado Agostinho Neto cari.iiosamente por sus 
compatriotas, aún ahora inconformados con su 
muerte prematura. 

.Antes habian estado en aquella núsma sala cam
pesinos analfabetos y recién alfabetizados, sol
dados y jóvenes oficiales de las Fapla, mujeres mi
litantes y amas de casa, testimoniando qué mensaje 
les había dejadp la lectura (o el recitado, en el caso 
de los analfabetos) de los poemas de Neto. "A 
cada uno su poesía le traía evocaciones diferentes, 
siempre marcadas por la experiencia personal. Pero 
lo más significativo fue constatar que por todos 
ellos era bien comprendido el mensaje revoluciona-
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Rui Monteiro en el 
coloquio sobre Ili poesia de Agostinho Neto 

rio de lo§ poemas, que más impacto tenía en aque
llos que estaban más ligados a la problemática de la 
guerra actual", nos comentaba Lucio Lara, que 
particip6 activamente en el coloquio. 

Lara nos contó que mucho lo había impresio
nado la reivindicación de un joven miembro de ia, 
Fapla, que exigia que fuese llevada más poesia a 
los cuarteles. "Los poemas revolucionarios dei pre
sidente Neto nos ínspiran y dan más fuerzas para 
enfrentar el enemigo en las trincheras", habia afü.

1 
mado el joven combatiente. 

Realmente la poesia de Neto está llena de leo
ciones. A través de su poético retrato de la Patria 
colonizada los adolescentes de hoy reciben leccio
nes sobre la época colonial que no conocieron, o 
vivieron en sus e.stertores. Y en la convicción de 
Neto en la victoria cierta dei pueblo angoleiio so
bre la opresión está la fuerza moral que templa 
hoy el espíritu combativo de las generaciones hijas 
de la índependencia, que están siendo Uamadas a 
construir con su sangre el futuro. 

Angola está viviendo un momento de definicio
nes. El precio de la líbertad está siendo alto, como 
lo es para todos los pueblos dei mundo. Son ailos 
que quedarán marcados en la-- historia con el sello 
ind~leble de los mártires. Pero a pesar de todo, 
Angola está avanzando. • 



Angola Agredida 

Ayer y hoy los . . , 
mismos Jovenes 

heridos y mutilados 
l Hospital Militar Central de Luanda es 
el local donde confluyen los heridos de 
todas las regiones, para recibir asistencia 
médíca especializada. Los primeros auxi
lias se suministran en el propio local, 
con unidades médicas especiaJes. EI hos
pital liene 450 camas que resultan insu

ficientes en una etapa de recrudecimiento de la 
guerra, como la actual. AUí se atienden todas las 
especialidades de cirugía con médicos de varias na
cionalidades, principalmente cubanos. 

Uno de los heridos de J975: una generaci6n castigada 

Solamente los casos que necesitan de prótesis 
son encaminados actualmente ai exterior. Hay una 
enfermería femenina, para los familiares de los 
militares. Lo visitamos en 197 5 y en 1983. En las 
dos ocasiones, en plena guerra. Ayer y hoy, encon
tramos los mismos jóvenes, mutilados, heridos, 
convalecientes, una generaci6n marcada por los 
rigores del combate. 

Los heridos de l 97 5 pedían para volver ensegui
da ai frente de batalla, que para algunos de ellos es
taba bastante más cerca de Luanda, a sólo 17 kiló
metros, en Kifangondo, en Caxito, en la periferia 
de Ia capital. Los heridos de hoy vienen de lejos. 
Las operaciones de guerra en las que participaron 
tuvieron casi siempre por escenario la provincia de 
~nene, frontera con Namíbia u otras provincias 
dei sur. Ayer y hoy el promedio de edades está en 
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torno de los 20 anos, la edad en que losjóvenes de 
países menos castigados que Angola por la codicia 
internacional escogen su destino, organizan su 
vida, construyen su futuro. Estos jóvenes también 
están construyendo un futuro, el de toda la nación. 

Eduardo KaJenga (22 anos): perdió las dos piemas 

Eduardo Kalenga, de la província de Benguela, 
tiene actualmente 22 aiios. Entró ai MPLA en 
197 4, como pio nero. El pesado mes de agosto el 
vehículo en que se dirigia a buscar la alimentación 
de sus compaiieros cayó en una mina. Hoy es pri
mer teniente, perdió las dos piernas. Su esposa lo 
estaba visitando el dia dei accidente. Ella viajó con 
é! a Luanda, donde no tienen familia. Tienen un 
ltij ito de dos anos. 

Lorenzo dos Santos, tiene 26 aiios. Es primer te-
niente, originario de la província de Cunene. Entró 
a las Fapla en 1975 y fue destacado en la misma 
provincia. Se accidentó en la 9~ región militar de 
Malange, en un enfrentamiento con una columna 
de la Unita. Cayó en una emboscada. Su familia 
vive en Cunene, en la región ocupada por los suda
fricanos. Es casado y tiene 3 hijos, pero desde la 
invasión sudafricana no sabe nada de ninguno de 
ellos. 
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Graciano (19 anos). hace mucho que está en el frente 

Graciano BoDiue, 19 anos, soldado, es de la 
província de Huambo. Estaba en misión de recono
cuniento cuando fue emboscado por el "enemigo" 
(un comando de la Unita). Hizo fuego y resistió 
hasta que se qued6 sin municiones. Cortió y se 
cayó, herido de bala en el brazo, ensangrentado, 
cuando se aproximaron se quedó inm6vil. Lo die
ron por muerto y lo dejaron abandonado. Pasó un 
d ía y una noche, solo, sin poder moverse. Una co
lumna de las Fapla que sali6 de Huambo, lo en
contró el 3 de setiembre pasado, en el mismo lugar 
donde había sido atacado. Fue llevado en una am
bulancia al Hospital Militar Central de Luanda. No 
sabe si su familia está viva o muerta. Después de un 
ataque de la Unita, toda la población del municí
pio de Mungo -donde vivia su familia- fue obliga
da a abandonar el local y a acompai'iar la columna 
contrarrevolucionaria. No se sabe para dónde fue
ron llevados ni quê destino tuvieron. 

En el Hospital Militar, los lechos son insuficientes y ... 
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''Kuima.. no nos dijo su verdadero nom bre, 
S61o se identificó por su "nombre de guerra". Per
tenece a la 18~ Brigada de la província de Huambo. 
Estaba en misión, yendo de Benguela hacia Bié. 
Cayó en una emboscada, en la qué el chofer dei 
automóvil militar en que viajaba fue muerto. Heri· j 
do, saJt6 del vehículo. Tiene 23 anos y es sargento. 
Entró a las Fapla en 1979. 

-

Kalisto Tenguenene: de ingeniería ai frente de combate 

Kalisto Tengueneoe, de la província de Huam· 
bo, tiene 26 ai'ios. Desde 198 1 estaba en Cangam
ba, donde combatió en la resistencia a la invasión 
sudafricana dei pasado 2 de agosto. "Estábamos 
dentro de la unidad, en nuestras posiciones", re
cuerda. "El enemigo nos atacó y hubo muertos de 
ambos lados". Es actualmente sub-oficial. Entró a 
las Fapla en 1978, y estaba haciendo el curso de 
lngeniería en Luanda cuando fue llamado al frente 
de combate. Fue herido durante el bombardeo a la 
sede dei comando de las Fapla. Se retiró con sus 
compai'ieros hasta un bosque cercano y resisti6 
combatiendo toda la noche. Alli fue recogido por 
refuerzos de las Fapla y llevado para Luanda. • 

... ya se hace todo tipo de operación 
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Dei Movimiento 
ai Partido 

EI secretario de Organización dei MPLA 
habla sobre las nuevas orientaciones dei 
Partido y analiza las consecuencias de 

la guerra a nivel popular 

ucio Lara cs una figura destacada de] 
MPLA, partido que a ayudó a fundar. 
En su cscritorio cn la sede dei MPLA
Partido dei Trabajo, dei cual cs secreta
rio de Organlzación, conversamos cx
tcndidamcntc sobre las dificultadcs que 
nucvamcntc imponc la guerra ai pucblo 

angolei,o y le pedimos que hiciera una evaluación 
de la situaci6n actuaJ dcl Partido, trazando alguoas 
hipbtesis sobre su dcsarroUo futuro. La franqueza 
y claridad con que expuso algunas de las dificulta
des que se erurentan y las reflexiones autocríticas 
coo rclacibn a la cooccpción dei partido como una 
estructura rígida y cerrada (concepción que, según 
nos cxplicó, cstã siendo hoy profundamente revi

sada) haccn de su tcstimonio una picza valiosa para 
comprcndcr la etapa actual dei dcsarrollo político
ideol6gico de la rcvoluci6n angolciia. 

Cuando el MPLA asumió el poder, el Estado era 
aún embrionarío, aunquc ya tenía sus exigencias 
administrativas. El MPLA, a sua vez, era un movi
miento dirigente, pero lc faltaban definiciones con
cretas, principios de base, para ser realmente el 
aparato conductor de la nación. Esa amalgama de 
problemas pollt1cos, económicos y sociales que el 
MPLA enfrentó en los primeros anos posteriores a 
la independencia, lo Uevaron, poco a poco, a sentir 
la necesidad de transformarse de Movimiento en 
Partido. 

La experienc1a del maqui (lucha armada) había 
tenido una virtud · nos permitió conocer mejor ai 
pueblo, las diferentes etnias de nuestra población, 
as{ como también las diferencias de clase existen
tes. Tal vez, más importante que la victoria sobre 
el colonialismo português fue la lección dei maqui 
en el sentido de permitir que el pueblo de Angola 
se conociera a sí mismo, desde Cabinda a Cunene. 
La conv1vencia con el campesino educó mucho ai 
hom bre de la ciudad, sobre todo a los estudiantes, 
a los intelectuales. 

Esa fue la gran virtud que nos faltó después de 
la independencia, cuando gran parte de los cua
dros, por motivos obvios, se mantuvo fuera de ese 
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Lara: una visión autocrítica de la evolución dei Partido 

contexto y muchas veces hasta olvidó esta necesi
dad permanente de convivencia, entre la ciudad y 

el campo. 
Hemos dicho varias veces que no .. ubo propia

mente una transformación dei MPLA en MPLA· 
Partido dei Trabajo. Fue una tranSJcióo. La histo
ria nos permitirá ver si la oportunidad fue la más 
adecuada, pero por ahora nos parece que si. 

A su vez, el enemigo, Sudáfrica, tenía desde el 
comienzo objetivos precisos en relación a nuestro 
país: ambicionaba controlar toda el Africa Aus
tral. Pretoria tenía un agente português, AJven

ter, que ya en aquellos momentos venía a Luanda 
a trabajar con los oficiales portugueses para con
vencerlos a pedir la intervención de Sudáfrica. Hi
cieron todo lo posible para impedir que el ejército 
portugués reconociera que había que poner fin a 
esa guerra sin sentido. 

A fines de la colonizaci6n portuguesa la pene
tración técnica sudafricana en Angola era muy 
grande. A nível de maquinaria, por ejemplo. Toda
vía hoy nos enfrentamos a ese problema. Muchas 
fábricas solo pueden recomenzar a trabajar si se 
importan repuestos de SudAfrica. 
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El contexto siempre fue para nosotros amena
zador. OJando los sudafricanos se retiraron en 
1976, destruyeron un puente de un kílómetro en 
Xangongo (provincia de Cunene). Lo reconstrui
mos con mucho sacrificio y eso fue un factor de 
gran dinamuación de la nda de la provim:1a Ong1-
va, que era un proyecto de ciudad, comenz6 a 
cransformarse en ciudad. Con la independencia 
creamos aUi un polo de desarrollo. Pues bien. una 
de las primeras preocupacíones de los sudafricanos 
en ta invasión de 1981 fue destruir el puente i. Con 
qué objetivo? Ellos traban aquí una guerra muy CS· 
pecial. una guerra de destrucción. Sudáfrica quiere 
arrasamos dei punto de vista económico. 

No vlene ai caso si e/ MPLA es 
o no un partido marxista

lemnlsta. Lo que interesa es 
lo que e/ MPLA representa de 

esperanza pars e/ pueblo' 

En este contexto de lucha nace el partido. Y un 
partido como el nuestro, con el avance que tiene 
que hacer, con el desafio que tiene por delante, 
tiene que conocer el país. Tiene que hacer un aná
lisis social de la población para resolver determina
do tipo de problemas. Esa es una carencia nucstra· 
no solo por falta de cuadros sino también por falta 
de uempo, de dispombilidad , Tenemos que aten
der simultâneamente la guerra, la producción, el 
desarrollo mimmo de la población, y muchas veccs 
no hay tiempo para determinados cstudios. 

Pero incluso asi. el partido se desarrolló, utili
zando algunas de las reflexiones y anãlisis que bici
mos cuando éramos movimiento y apoyándose en 
la base social del movimiento. Aun hoy, en cual
quier punto de este pais que vayamos. así sea la al· 
dea más lejana, encontramos a los pioneros, la ban
dera dei MPLA, la OMA (Organización de la MuJer 
Angoleiia). No viene al caso si el MPLA es o no un 
partido marxista-lenínista. Lo que interesa es lo 
que el MPLA representa como esperanza para el 
pueblo. 

Si el enermgo crea situaciones de inestabilidad 
en una región durante algún tiempo, cuando la s.i· 
tuación se normaliza, allã están nuevamente los 
pioneros en prímer lugar cantando sus canciones. 
Y las mujeres ayudando a recomponer la situación. 

Aquel MPLA, el Movimiento, correspondia a 
una detenn.inada etapa de la lucha de libcración. 
Ahora, para construir un país independiente con 
definiciones socialistas, se necesita un Partido. Esa 
es la etapa actual. Pero no es fácil pasar de ser un 
movimiento a estructurar un partido. Ese es el pro
blema que estamos intentando resolver. 
38 · tercer mundo 

Veamos un ejemplo de las diflcultades que R 
presentan en el campo, en el interior de Angola, 
aún hoy encontramos Cormt~ de Acción, estruo
tura que correspondia oi Movimiento. En términos 
de estatuto de Partido, eso ya acab6. Lo que existe 
es la ~lula dei partido. Pero no por eso el Comité 
dejó de existir. 

Lo que nos propon!amos para el campo era lo 
sigu1ente. los responsables dei antiguo Comité de 
Acción dei MPLA pasaban a ser militantes dei Par
tido. En general, ellos eran la autoridad local mo
ral- no la autoridad colonial, entiéndase bien. En 
general cran "los mãs viejos", los shonas, y en esos 
casos teniamos a toda la población de nuestro 
lado. Todos eran el MPLA. 

La propuesta teórica de vinculación de la base 
dei antiguo movimiento al Partido, no fue puesta 
en pràctica correctamente. Actualmente estamos 
cn vias de modificar las cosas. iPor quê? Porque 
pasaron siete anos desde la fundación dei Partido y 
el Comité, que tenía que ser sustituido, no desapa
reció. Era una realidad. Hoy vamos aliá y encontra
mos ai "Camarada Comité", como lo Uama el pue
blo. Pues bien, e! camarada comitê, que ahora es 
militante dei MPLA-Partido dei Trabajo, est6 con
fundido, No entiende por quê si antes todo ese 
pueblo era MPLA, ahora solo él es dei Partido. Se
gún los estatutos, el pueblo no entra en el MPLA
PT. Ese es el problema que hoy tenemos que resol
ver. ,Pero c6mo? 

"Sudáfnca tenla desde e/ 
com,enzo ob/et,vos precisos en 

relaclón a nuestro pais· 
amblclonabllcontrolar toda e/ 

Afrlca Austral" 

La propuesta teórica era la siguiente: nosotros 
teníamos una fuerte organización de masas, de mu
jeres, de pioneros, un embrión de organización sin
dical (que no era sindical en la verdadera acepción 
de la palabra sino un instrumento de acción econó
mica de la época de la guerri.Ua, la Unta, Unión Na
cional de Trabajadores Angolenos). En el campo 
estábamos incentivando la cooperativización. El 
pueblo podría participar en esas instancias. 

Quisiera detenerme un poco en la explicación 
dei fenómeno de cooperativización. E! campesino 
adhirió ràpidamente a la idea. Pero ni el Estado ni 
el Partido tuvieron una capacidad adecuada de res
puesta. 

Se lanzó la consigna "producción, producción, 
producáón" y el pueblo produjo. Entonces el to
mate se pudrió, el frijo} se picó, la mandioca no se 
sacaba y el café todavia está allá y no logramos ir 
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a buscarlo porque no hay transporte, porque la 
carretera estã mal, porque no hay combustible o 
porque no existe organización. Esos problemas nos 
obligan hoy a una revisión. Estamos haciendo una 
selección de las cooperativas que manifestaron un 
buen desempeno, concentrando en ellas el apoyo 
mínimo necesario que podemos ofrecer. 

Cuando analizamos las repercusiones de la crea
ción dei Partido, tuvimos en cuenta e) hecho de 
que la gran mayoria de la población -que era de} 
MPLA- no entraria en el Partido. La solución que 
proyectamos, como dije anteriormente, fue que 
pasaran a participar a través de los organismos de 
masas (OMA, Unta) y de las cooperativas.1 A nivel 
teórico la solución parecia no presentar problemas. 
Sin embargo, en la prãctica no funcionó. 

Estamos estudiando otras alternativas como la 
ílexibilización de los criterios para el ingreso al 
partido. Cuando éramos MPLA-Movimiento, tenía
mos lres categorias de míembros: militante, adhe
rente y simpatizante. Cuando nos transformamos 
en partido, la categoria "simpatizante" desaparo
ci6. Solo nos quedamos con el militante y el aspi
rante (o candidato a militante). EI simpatizante, 
aunque continuó existiendo, dejó de ser miembro 
dei partido. 

"No se trata de construir 
aparatos arbitrariamente. 

Cientificamente, tenemos que 
saber analizar; en cada 

momento, si los instrumentos 
están sirvíendo para lo 
que fueron creados" 

Creo que el problema estã ah!: 4por qué no es 
miembro dei partido? 

En base a nuestra experiencía de esos anos, se 
puede afirmar que si él es simpatizante, debe ser 
miembro dei partido. Tal vez deba tener un tipo de 
tratamiento diferente, con deberes mãs limitados 
que el militante. 

No se trata de construir aparatos arbitrariamen
te. aentíficamente tenernos que saber analizar en 
cada momento, si los instrumentos están sirviendo 
para lo que fueron creados. 

Sin embargo tenemos que tener en cuenta un 
fenómeno que sucede con todos los partidos que 
Uegan a1 poder y son invadidos. Cuando creamos el 
partido hicimos lo que Uamamos movimiento de 
rectíficación . Teniamos cientos de miles de ~iem
bros del MPLÀ. Teniamos que crear el Partido _Y 

1 Esas organizaciones de masas no son dei Partido; él 
las orienta, las ª\>?Ya. Pero la mayor ía de sus cuad1os no 
pertenece a1 partido. 
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La economia colonial 
angolei'ia estaba vinculada a Sudáfrica 

los mãs de 130 mil miembros dei MPLA no ca
brían todos en dicho partido. Hubo entonces que 
definir criterios. Esos 130 mil rniembros fueron 
evaluados en asambleas de trabajadores, etcétera. 
Cuando terrninó el movimiento de rectifica<:ión, 
teníamos unos 30 mil. Eso no quiere decir queesos 
30 mil miembros fuesen los mejores. AunqÜe fuo
ron presentados como los mejores, la práctica de
mostró que no todos tenían calificaciones. Tam
poco se puede decir que los que no entraron eran 
los peores. Muchas veces no entraron por motivos 
ocasionales. 

Actualmente se estâ impulsando el crecimiento 
dei partido. Estamos trabajando en eso hace rnãs 
de un afio. Hoy las células tienen capacidad de 
absorber nuevos rniembros, cosa que no sucedia 
hasta ahora. Anteriormente, los que ingresaron a1 
Partido a través dei movimiento de rectificación, 
proven ian de la vieja estructura del movimiento. 
Ahora no. Los que desean ingresar al partido pro
ponen su candidatura en términos estatutarios; la 
célula la analíza según los reglarnentos normales. 

Una de Ias avalanchas anteriores se dio en el sec
tor de la administración pública. Muchos no tenían 
condiciones para entrar al partido, pero sabían ha
blar. Aprendieron toda la fraseologia dei marxis
mo. La conocen mejor que yo. Entonces, un cama
rada de base dei partido, que evalúa a ese indivi
duo se confunde y piensa: "Este tipo es un cua
dro.''. Cuando en realidad era un oportunista de 
primera. Cuãntos aparecieron dicieodo que eran 
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La OMA mantiene su estructura en los barrios 

dei MPLA desde antes incluso de su existencia. 
Otros. para probar su militancia, decían: ·'Yo ya 
oia radio Brazaville", donde el MPLA tenía sus 
programas en la época de la lucba de liberación. 

"Muchos no tenían condiciones 
de entrar ai Partido pero 

sabían hablar. Aprendieron toda 
la fraseologia dei marxismo. 

Cuando en rea/idad eran 
oportunistas de primera" 

El papel dei barrio 

El papel dei bania estuvo un poco olvidado en 
el proceso dei movimiento de rectificación, que 
dur6 casi tres anos. El principio para integrarse ai 
partido era hacerlo a través de los lugares de traba
jo. Nuestro MPLA-Movimiento no ten ía esa espe
cilicidad. En las ciudades, Luanda, Huambo, Ben
guela, se manejaba el concepto de mifüancia en el 
barrio. Y teníamos, de hecbo, mucha fuerza a ese 
niveL 

Después, en e! movimiento de rectiflcación, el 
barrio quedó fuera. ;,Quién es el barrio? Es el ju
bilado, el militar que pasó a retiro, el ama de casa. 
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Y esQs no fueron contemplados. Cuando acabó el 
proceso, nos preguntamos: ";, Y el banio?" Pero 
ya era tarde. Felizmente en él se mantuvo, más o 
menos, la OMA y, en cierta medida el pionero, 
pero vinculado a la escuela. En verdad, la estructu
ra dei barrio se debilit6, aunque estã renaciendo, 
con algunas dificultades. Retomamos el contacto 
con los elementos más dinâmicos que tenismos en 
eUos, para reconstituir el comité. Pero como la mi
litancia se hace en el lugar de trabajo, el bamo to
davia no alcanz6 su expresión anterior. 

Hace mucho liempo que sentimos la necesidad 
de organizar las "brigadas populares de vigilancia". 
Cuando se creó la Asamblea dei Pueblo, el Poder 
Popular, teníamos un departamento del Organo 
dei Poder Popular, que comenz6 a organizar lasco
misiones de vecinos. Son los llamados procesos di
námicos; cuando llegamos a la constilución de las 
Asambleas dei Pueblo, la cosa se detuvo. E! parti
do, que tenía un departamento de apoyo a ese t:ra
bajo, lo canaliz6 bacia el Poder Popular. La estruc
tura de los vecinos ya no estaba vinculada ai parti
do sino el Estado. 

Con la resistencia a la invasión, 
el renacimiento de la mística 

Le pregunramos a lara si no creia que la guerra, 
con rodas sus angustias, con el desastre que signi· 
fica para Angola, 110 estaria siendo un elemento 
de depuración de los hábitos, de restauración dei 
espiritu de resistencia, que ra11to caracterizó los 
anos de lucha armada y que, como consecuencia 
de la época de crecimiento económico que se veri· 
/icó hasta 1980, había cedido naturalmente 11n 
poco. 

- Es natural que en una revolución como la 
nuestra -nos respondió- donde todo estaba diri
gido hacia la resolución de los problemas dei pue
blo, haya en determinado momento un retroceso 
en la Hnea de resistencia, e incluso una inversi6n. 
Porque el desgaste de los anos de guerra es violen
to. Con la guerra nosotros ya perdimos un incalcu
lable número de vidas y cifras astronómicas. Y son 
bienes, son camiones, la via férrea de Benguela. 

Es natural que con esa situación haya un des
censo dei entusiasmo, fundamentalmente después 
de la gran invasión de Sudáfrica, cuando la agre
si6n pasó a ser mucho mãs violenta y sentida. 

Hay una cierta desilusión por parte de las po
blacíones, ai tener que enfrentar nuevamente las 
dificultades dei pasado. EI grado de dificultades en 
determinadas regiones aumentó. El número de 
muertos, mutilados y heridos es muy grande. Vivi· 
mos actuaJmente en condiciones extremas de gue
rra. Pero si bien por un lado existe esa desilusión, 
por otro La población estâ aprensiva, preocu pada, 
se pregunta qué va a pasar. 

no. 66 - enero - 1984 



"En las áreas de enfrentamiento, 
se ges·ta un nuevo espíritu 

nacional, una nueva cor:ciencia 
revolucionaria'' 

Las dificultades crecientes que estamos atrave• 
sando no son solo consecuencia de la invasión su
dafricana. También tienen su origen en el hecho de 
que el Estado tiene dificultades para organizar los 
diferentes sectores -abastecimiento, importacio
nes, etcétera-. Y son dificultades muy comprensi
bles. Ninguno de nosotros heredó de sus padres y 
abuelos e! arte de gobernar y lo estamos haciendo 
en condiciones sumamente difíciles. Angola está 
en el contexto de la estrategia global dei imperia
lismo, con un Reagan ai frente de la casa Bianca. 

Pero el proceso es dialéctico. EI pueblo tiene 
plena conciencia que la alternativa ai MPLA es el 
colorjalismo. Un colonialismo mucho más peligro
so que el anterior; más ambicioso, sujeto a coorde
nadas que ni siquiera son las de Sudáfrica, sino las 
de la administraci6n norteamericana. 

Entonces nuestro pueblo se pregunta: "ê,NOs 
vamos a dejar derrotar?" "ê. Vamos a perder nues
tras conquistas?" "i,Para qué y para quién?" 

En Angola, salvo aJgunos' reductos dei tribalis
mo y dei fetichismo, nadie cree en Savirn bi, en lo 
que él puede beneficiar a nuestra población. El 
aparece como un claro instrumento de los suda
fricanos. i,Qué es lo que queda por donde él pa
sa? Asesinatos. Ninos, viejos y mujeres embaraza
das masacrados. 

Nuestro pueblo está acostumbrado a un MPLA 
humanista, que siempre lo apoyó, al cual él cono
cía bien y cuyas metas comprendía y compartia. 
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Ahora todo eso está amenazado. 

La~esión de 
Sudafrica está 
IJevando el 
pueblo a 
movilizarse para 
defender sus 
conquistas 

Es visible que en este momento comienza a 
·darse un fenómeno de removilización popular. El 
costo es alto, pero la población siente que infeliz
ment~ tenemos que tomar nuevamente las armas 
para defender lo que ya conquistamos. Y ese fe
nómeno se verifica especialmente en las zonas de 
guerra. 

Hoy Moxico vuelve a ser eJ Moxico dei MPLA 
Y en reaJidad, debido a las dificultades que pasa
mos en todos essos anos, la revolución no !e dio 
nada especial a Moxico, salvo la independencia. 
Pero vamos aliá y allá están nuestros antiguos com
paiieros. Tenemos que explicar que el desarrollo es 
un proceso largo, que lJega primero a las tierras 
más cercanas, que tienen mejores condiciones de 
acceso, mejores líneas de transporte. Ellos nos pre
guntan: "i. Y la independencia?". Y tenemos que 
reconocer que, en términos revolucionarios, hubo 
de nuestra parte hasta un cierto descuido. Pues 
allí fue la cuna de la lucha de liberación nacional 
Sin embargo, pese a todo, vamos a Moxico, y el 
pueblo está a las 6 de la ma.nana entrenándose para 
defender a Moxico. EI eQtusiasmo volvió. Las difi
cultades son las mismas o incluso más graves, pero 
nuestro pueblo responde. 

En las zonas de enfrentamientos se gesta un 
nuevo espíritu nacional. Una nueva conciencia re
volucionaria. Todos esos fenómenos enriquecen a 
nuestro pueblo en términos dei conocimiento 
exacto de Jo que es el imperialismo. Las cosas de
jan de ser meras palabras para transformarse en he
chos concretos y brota entonces una enorme sed 
de conocimientos. Es con ese espíritu y con mu
chas aprehensiones que estamos enfrentando esta 
etapa tan dura. Y el Partido tiene que salir enrique
cido. • 
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Ango\a Agredida __ ---~-------:-----------

E I mundo cierra 
los ojos 

EI alto precio pagado por el pueblo 
angolano, solidario con Namíbia, y l:ln 
análisis de la diplomacia dei MPLA, 

según el ministro Paulo Jorge 

aulo Jorge dirige la diplomacia desde 
mucho antes de la independencia de la 
República Popular de Angola. 
Pasaron por él todas Las etapas de las re
laciones exteriores angoleiías. Desde los 
tiempos en que el movimiento de libera
ción estableció sus primeras acciones in

temacionales, en la década de los S0, hasta la 
actual batalla diplomática trabada por la RP A en 
los foros mundiales, motivada por la agresión dei 
régimen dei aportheid a su país. Fue coo Paulo Jor
ge que la República Popular de Angola se afirmó 
en el contexto internacional en el período post-in
dependencia, iniciando y desarrollando relaciones 
diplomáticas con la mayor parte de las naciones. 

Uno de los ministros de Relaciones Exteriores 
con más tiempo en el cazgo en todo el continente 
africano, Paulo Jorge habló con exclusividad a 
"cuadernos dei tercer mundo". Rizo un balance de 
la historia de ocho anos de independencía, abordó 
la cuestión de la independencia de Nanu'bía y se re
firió a las posiciones dei gobierno de Luanda en los 
ozganismos internacionales ante la invasión de que 
es victima Angola. 

iCuá/ es su evoluoción de la diplomacia angole
fía desde /.a independencia? 

-La proclamación de nuestra independencia se 
produjo en una situación particularmente difícil. 
Desde entonces, la existencia de la República Po
pular de Angola estuvo siempre marcada por en
frentamientos. 

Viviendo esa realidad, establecimos una prim~ 
ra etapa cuya meta era obtener el reconocimiento 
de la RP A por parte de otros Estados, coo el fin de 
que nuestro país comenzara a ejercer su papel en el 
panorama internacional. A medida que se iba desa
rrollando esa fase, Angola consolidaba su posición, 
y hoy es miem bro de la mayor parte de las organi
zaciones internacionales: ONU, donde fue admiti
da el 19 de diciem bre de 1977, OU A y Movinúen· 
to de Países No Alineados. 
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Paulo Jorge: "Hoy 
Angola es respetada a nível internacional" 

Hoy tenemos relaciones diplomáticas con casi 
todos los países dei mundo, independientemente 
de su régimen político o social. Incluso con algu
nos que tenían reservas a establecer relaciones con 
nosotros, como es el caso de Senegal y de la Repú
blica Popular de China. 

Actualmente, la RP A participa como miembro 
pleno en los grandes eventos intemacionales a los 
que frecuentemente es invitada. Tengo la convio
ci6n -para no decir orgullo- de que nuestro país 
es respetado y considerado en el seno de los orga
nismos intemacionales. 

Muchos embajadores han presentado sus cre
denciales en Luanda, as! como agencias especializa
das de las Naciones Unidas. Algunos países tienen 
embajadores no residentes acreditados en Angola. 
Otros, quisieran abrir embajadas en Luanda, pero 
no lo hacen porque tenemos dificultades para pro
porcionar instalaciones adecuadas para las repr&
sentaciones diplomáticas. 

Angola tiene aproximadamente una veintena de 
representaciones diplomáticas en el exterior, nú
mero que es imposible ampliar por dos motivos: la 
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sítuaci6n econômica y financiera que atravesamos 
y la grave carencia de cuadros calificados. En ese 
sentido, organizamos cursos de relaciones interna
cionaJes para formar cuadros no solo para e! minis
terio de Relaciones Exteriores, sino también para 
las embajadas ya existentes, y para las futuras em
bajadas que, por sus posiciones estratégicas, pen
samos abrir en algunos países. 

BI apoyo internacional 

,Qué tipo de apoyo necesita Angola de los paí
ses amigos y de sus aliados en momentos en que e/ 
pais es invadido y agredido permanentementt? 

-El tema me trae a la mente la palabra solida
ridad y su significado. 

La RP A es víctima de agresiones permanentes 
desde 1975. Nuestro pueblo, en lucha armada des
de 1961 bajo la conducci6n dei MPLA tuvo que 
enfrentar la agresi6n sudafricana pocas semanas 
antes de la independencia nacional. 

Después de esa invasi6n, el presidente Agosti
nho Neto en e! marco dei Artículo 51 de la Carta 
de las Naciones Unidas, lanz6 un Uamado a nues
tros amigos para ayudarnos a enfrentar a los agre
sores. Entre las respuestas solidarias que recibimos, 
(en términos humanos y militares) llegó la de la 
República de Cuba. Sus combatientes internacio
nalistas se unieron a los nuestros para expulsar a 
los invasores, lo que finalmente ocurrió en marzo 
de 1976. 

E! pueblo angoleno y su gobiemo pensaron en
tonces que se había alcanzado la paz necesaria para 
que toda la nación se pudiera consagrar a la recons
trucción nacional y aJ desarrollo econômico y so
cial, después de tantos anos de lucha y sacrificio, 
de tantas pérdidas en vidas humanas. 

Pero las potencias imperialistas tenían sus desig
nios trazados y no se conformaron con la clara 
opci6n por una sociedad socialista del pueblo 
angoleno, su partido y gobiemo. 

Creemos que la cuestión fundamental es la hos
tilidad de ciertas potencias occidentales, especiaJ
mente los Estados Unidos, que apoyan a1 régimen 
de Pretoria en sus presiones militar, política y eco
nômica contra nuestro país. 

Ante esta situación, denunciada varias veces en 
el seno de la OUA, Movimiento de Países No Ali
neados y ONU, fuimos reconfortados por la adop
cíón de resoluciones de solidaridad y por algunas 
manifestaciones concretas de ciertos países en re
lación a nuestra decisión de fortalecer los apoyos a 
la Swapo y a! ANC, y consolidar la RP A como re
taguardia segura para el desarrollo de las luchas de 
liberación de Namibia y Sudáfrica. 

Pero a lo largo de estos anos, tenemos la sensa
ción de que estamos pagando prãcticamente solos 
el alto precio de la independencia de Narnibia. La 
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EI presidente José Eduardo 
dos Santos y Waldheim, en la sede de la ONU 

comunidad internacional, en su conjunto, tiene 
una posición pasiva e incluso de indiferencia con 
relación a ese apoyo y ayuda de la RP A, que en el 
fondo simplemente está poniendo en práctica las 
resoluciones de las instancias internacionales. 

Por lo tanto, si analizamos la solidaridad, sin 
duda Uegamos a la conclusión de que su expresión 
es relativamente mínima comparada con las necesi
dades urgentes con que nos enfrentamos. 

La solidaridad se da solo a nível de buenas y 
bonitas declaraciones ... 

-Del punto de vista moral es reconfortante sa
ber que los países miembros de la OUA, del Movi
rniento No Alineado o incluso muchos miembros 
de la ONU, manifiestan esa solidaridad a través de 
resoluciones. Pero entre el apoyo moral y la nece
sidad prãctica de disponer de ciertos medios para 
hacer frente a esta situación, hay un gran trecho. 

Existe la tendencia a pensar que la solidaridad 
con un país que pasa por dificultades debe necesa
riamente manifestarse en términos monetarios. 
Pero esto no es totalmente correcto. 

Si muchos países, y especialmente los países 
africanos, enfrentan graves problemas financieros, 
como es nuestro caso, se puede usar la imaginación 
para expresar un tipo de solidaridad práctica. Des-, 
de el ofrecirniento de productos agrícolas o mate
rial escolar hasta la hip6tesis de poner a disposi
ción dei gobierno angolefto técnicos que puedan 
contribuir con nuestro desarrollo. Pagados por sus 
respectivos gobiernos, ellos podrían pasar periodos 
cortos en nuestro país y ayudamos a elaborar pro
yectos o a formar a nuestros cuadros. La solidari
dad se puede manifestar de muchas maneras. 
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,Quê medidas ra a tomar ahora 4ngola sobre la 
cuestión de Namibia 1 ;, Exigir una 1111e1•a re11nio11 
del Consejo de Seguridad? 

-En el marco de Jos acuerdos que tenemos con 
los países de la Línea dei Frente. nuestra intención 
es estudiar el momento oportuno para convocar el 
ConseJo de Seguridad para que éste se pronuncie 
sobre el informe elaborado por el secretario gene· 
raJ de la ONU acerca de la implementacion de la 
resolución 435. Dicha resolución comprende cua
tro aspectos fundamentales: cese dei fuego entre la 
Swapo y el régimen de Pretoria, reducC'lón gradual 
de las fuerzas sudafricanas en territorio namibio, 
participación de las fuerzas de las aciones Unidas 
para garantiiar el control y la supervisión dei pro
ceso y finalmente, elecciones libres y justas. 

Estados Unidos 
intenta marginar a la ONU 

1, Cwil es el pape; desempenado por Estados 
Unidos en la cuestión de Namibia' 

-Una de las primeras posiciones de la adminiir 
tración Reagan fue tratar de realizar una conferen
cia similar a la de Lancas1er House. como sucedió 
con Zimbabwe y que elaboraria una constitución 
para Namlbia. La iniciativa de los Estados Unidos 
tenía como objetivo marginar a las Naciones Uni· 
das dei proceso, y por ese motivo fue rechazada 
por los países de la Línea dei Frente y por la Swapo. 

Ante este rechazo y las críticas hechas en el 
Consejo de Seguridad, el "Grupo de Contacto" re
consideró la Resolución 435, comenzando una 
nueva fase en la discusión dei problema. Estados 
Unidos introduce, entonces, elementos ajenos al 
proceso establecido hasta entonces, constituídos 
básicamente por alteraciones que colocaban la re
solución dei problema de Namíbia entres fases. 

La primera sería la aprobación de los llamados 
princípios constitucionales, la segunda se refería a 
la composición de la fuerza de las Naciones Unidas 
que participada en el proceso de independencia y 
la tercera seria la implementación de la Resolución 
435, con los cuatro aspectos a los que me referí. 

El proceso se atrasó, llegándose, por varios mo
tivos, a un impasse. E! "Grupo de Contacto", en el 
caso de una saJida electoral, proponía tres alterna
tivas: el sistema de representación proporcional, 
sistema de escrutinio en las circunscripciones, o un 
sistema combinado, según el cual 50% de los 
miembros de la Asamblea Constituyente de ~ami
bia serían electos por el sistema de representación 
electoral y los otros 50% serían electos por el sis
tema de escrutínio en las circunscripciones. 

Los países de la Línea dei Frente y la Swapo 
respondieron optando por el sistema universal: un 
hombre, un voto. El "Grupo de Contacto" reaccio-
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nó insistiendo en el sistema combinado, con el cual 
nosotros no concordamos. 

Si ninguno de los países que constituyen el 1 

"Grupo de Contacto'' aplica el sistema combinado, 
1,por qué motivo tendríamos que aceptarlo? R,. , 
chazado el sistema combinado -lo que atrasó 
todavia mâs la soluci6n para el problema electo- 1 

ral-, quedan los otros dos, tambi6n rechazados 
por la Swapo. 

Esta es una de las razones dei impasse. Otra es 
la fecha dei cese dei fuego sobre la cual tampoco 
se llegó a un acuerdo. 

En este contexto. los Estados Unidos introdu-
1 

cen el llamado linkage que pretende vincular ilc-
1 

gítimamente el proceso de independencia de Na
míbia con la presencia de las fuerzas internacio
nalistas cubanas en Angola. EI linkage fue recha
zado por el gobiemo angoleno, por los países de la 
Linea dei Frente, OUA, Movimiento No Alineado 
y hasta por la propia Asamblea General de las Na
clones Unidas, en diciembre de 1982. 

Esa posición de los Estados Unidos con relación 
a los cubanos que yo caJHico de obsesiva o para
noica, constituye el principal obstáculo para la ins
trumentación de la Resolución 435. 

, Usted cree que los palses dei "Grupo de Con· 
tac10" pueden //e11ar a Los Estados Unidos a modi· 
ficar su posición? 

-A nuestro entender, la existencia dei "Grupo 
de Contacto" dejó de tener significado, a partir del 
momento en que la cuesti6n de Namibia volvió ai 
Consejo de Seguridad en mayo de 1983. 

EI papel que puede desempenar cada uno de sus 
miembros, será el de ayudar ai secretario general 
de la ONU o ai propio Consejo de Seguridad a 
adoptar medidas eficaces para la instrumentaciôn 
de la Resolución 435. 

La presencia de Israel en Africa 

Se ha denunciado ampliamente -incluso a tra· ) 
vés de la prensa occidental- la presencia de Israel 
en el continente africano, especialmente en Zaire. 
Se habla también de la alianza de los israeliescon 
el régimen de Pretoria, que incluye negocíaciones 
en el campo nuclear y dei entrenamiento de cua· 
dros militares de la Unita. 1,EL gobierno de Luanda 1 
tiene elemen1os sobre ese asunto? i Cuál es la situo 
ción? 

-No nos compete opinar sobre el restableci·: 
miento de las relaciones diplomáticas entre Zaire, 
Israel, porque seria entrometernos en los asuntos 
internos de otro Estado. 

Sin embargo, eso no impidió que el gobiemo de 
la RP A manifestara a las autoridades zairenses su 1 
preocupación, no solo porque -ese restablecimiento 
se hizo sin tener en cuenta los derechos dei pueblo 
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palestino, sino también por lo que puede signüicar 
la presencia de los israelíes en el país vecino, en 
caso de ser utilizada para apoyar o entrenar a las 
organizaciones contrarrevolucionarias que com ba
ten ai pueblo angolei'io. No es de extraiiar que esos 
grupos fantoches se pongan a1 servicio de Israel 
dado que algunos de ellos (como es el caso de la 
Unita) ya estãn al servicio del apartheid. 

Pero recibimos de las autoridades zairenses la 
garantía de que esa presencia no interferida en 
ninguna situaci6n relacionada con Angola. 

Oijimos también a las autoridades zairenses que 
1 no podíamos ignorar las estrechas relaciones de Is

rael con el régimen de Pretoria y el hecho que ele
mentos de la Unita están siendo entrenados en te
rritorio namibio no solo por instructores sudafri
canos sino tarnbién israelfes. Seria alarmante ver 
surgir una situacl6n de tensi6n y conflicto en la 
frontera norte, cuando enfrentamos una invasión 
en el surde nuestro territorio. 

Lo que, por otra parte, no sería una novedad 
para Angola ... 

-Exactamente. Y en realidad ya fueron publi
cadas diversas noticias alertando sobre las acciones 
de esos grupos fantoches corno resultado de esa 

presencia israelí. Hasta ahora sin embargo no pudi
mos confirmar esas noticias. 

A medida que nos llegan esas informaciones, 
alertamos a la parte zairense para evitar en lo posi
ble cualquier eventualidad de conflicto entre la Re
pública Popular de Angola y la República de Zaire, 
hecho que podrfa tener consecuencias nefastas en 
las relaciones entre los dos países. 

6Qué papel debería desempenar América Latina 
para fortalecer su alianza con Angola, de[ endida ya 
por muchos de sus gobiernos democráticos? 

- El primer paso en ese sentido sería dar un ma
yor dinamismo al desarrollo gradual de las relacio
nes no solo entre América Latina y Angola, sino 
también con los países africanos en general. De
sencaderiar contactos mâs frecuentes entre los paí
ses de ambos continentes, todos ellos subdesarro
llados y pertenecientes ai llamado Tercer Mundo. 
Hay, por lo tanto, una necesidad lógica, de contac
tos bilaterales. 

La intención dei gobierno angoleiio es desarro-
11.ar esas relaciones el próximo ano, una vez defini· 
das las premisas para el incremento de esos contac
tos. Sabemos que es importante cumplir etapas 
concretas de cooperación Sur-Sur. • 

Ango\a Agredi-=d..:...a ______ ___:, _________ _ 

1 Petróleo, hierro 
y diamantes 

Hasta dónde puede llegar una economía 
implantada a base de esas riquezas 

os leyes bâsicas del gobiemo angoleiio 
disciplinaron la explotaci6n mineral y la 
poHtica de inversiones extranjeras. 
La Jey de minería trató de corregir una 
situaci6n caótica en ese sector vital de la 
economia: mexistencia de estudios se
rios sobre reservas, carencia de equipos 

técnicos confiables, explotación depredatoria Y ex-
portaciones desordenadas, pasando por una e~ten
sa faja de contrabando. 

Este es, por otra parte, un problema crítico. 
Los diamantes eran casi totalmente contrabandea
do vía Lisboa, hacia los mercados comercializado
res. En Portugal, las personas que entraban con 
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Petróleo: ~1 ~biemo tiene 
el derecho exdusM> • b uplotación 

diamantes no estaban obligadas a declarar el ori
gen, lo que significaba una virtual legali.tac16n dei 
contrabando. Esa práctica fue modificada por el 
actual gob1erno portugués, lo que facilita en Ango
la la lucha contra el contrabando organizado. 

Centenares de contrabandistas -sobre todo an
golenos y portugueses- aJgunos de "cNbata y cha
leco" están detenidos. EJ valor de la producci6n 
aumentó de 500 mil quilates en 1977 a 1,2 millo
nes en 1982, lo que equivale a cerca de 150 millo
nes de dólares Ese volumen podrá aumentar mu
cho en los próximos anos. 

Pero no íue apenas la represión ai contrabando 
lo que logró ese resultado positivo sino también 
algunas medidas legales que permitieron el control 
estatal de la industria de diamantes, desde los estu
dios geológicos hasta la exponación. 

No ba sido íãcil la reonentación de la política 
minera angolena Inicialmente los objetivos en ese 
sentido se chocaron con el hecbo de que, hasta la 
independencia, la industria estaba volcada hacia la 
metrópolis y ésta se encontraba, en la mayoría de 
las áreas, atrasada, siendo una simple receptora de 
tecnologia de los países occidentales. 

La !ey de minerfa dei gobierno angoleno, que 
rige desde 19 79, estableció los princípios generales 
que están en vígencia tales como: propiedad esta
tal sobre todos los recursos minerales existentes en 
el territorio nacional; exclusividad del Estado en el 
relevamiento de la carta geológica; monopolio esta
tal de la prospección, investigación y reconoci
miento de los recursos minerales. 

La explotación debe ser atribuída exclusivamen
te a empresas mineras estatales, contemplando, sin 
embargo, situaciones que constituyen excepciones 
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justüicables, en las cuales se admiten asociaci6n 
con entidades o sociedades extnutjeras técnica y ft. 
nancieramente idóneas. 

Sin embargo, las inversiones ex trar\leras están 
problbidas en varios sectores, entre ellos la defensa 
nacional, en instituciones financieras y de crédito, 
seguros, comercio exterior, servicios públicos (edu
caci6n, salud, rugiene, correos, abastecimiento de 
agua y electricidad, etcétera), medios de comuni
cación y telecomunicación. 

Los problemas de la industria 

Las leyes son importantes pero eso no es todo. 
La s1tuación de la industria en Angola era s1mpl~ 
mente caótfoa en la independencia y en la etapa si
guiente, a raiz del impacto de la guerra y de la reti
rada m&S1va de los colonos portugueses. 

;.De que servia tener instalaciones para fabricar 
pan si no había materia prima y los panaderos se 
fueron? 

La fuga de los empresarios obligó al Estado, 
pese a no ser esa su intención y por estar desprepa
rado para tantas tareas, a mtervenir las empresas, 
con el obJeto de ponerlas en movimiento. "Una so
cialización de emergencia y antes de tiempo", nos 
decía un dirigente. 

EI consumidor también cambió. Cambió y au
mentó en número, con la afluencia ai consumo de 
una enorme capa social ai cual nunca habfa teni
do acceso. 

Los nuevos planes directivos contemplaban deG· 
de el comienzo una reorganización total de la in
dustna liviana. Más de 200 pequenas empresas de 
confección sin la menor condición de funciona
rniento económico fueron reducidas a doce. Dos 
grandes industrias textiles, en Benguela (Africatex
til) y Luanda (Textang-2) deberãn produclf este 
ado cerca de 30 millones de metros de tejido, pero 
las metas dei Plan para el sector no serán plena
mente cumplidas. 

En muchos sectores industriales que dependen 
de importaciones hay crisis de producción, crean
do escasez en el mercado. En otros, hay avances 
considerables. 

Avances en petrõleo 

En los grandes rubros de la industria angolena 
-petróleo y minerales- las perspectivas son posi
tivas. Desde 1979 la empresa estatal petrolera, la 
Sonangol es la única concesionaria de los derechos 
a la explotación. Y f1Tma contratos con empresas 
extranjeras de acuerdo con los lntereses nacionales. 
Actualmente esos contratos de explotaci6n bajo 
control de la Sonangol fueron distribuidos en 13 
bloques de áreas marftimas (offshorc) entre varias 
empresas como Agip, Texaco, Olevron, Total, Pe-
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trobrâs, Mobil, Tnanaftaplein, esta última yugos
lava. Las ganancias previstas son distribuídas se
gún una escala que va de 40 a 90% de acuerdo con 
la produccíón. E1 bloque donde se i.nstaló la bra
sileiia Petrobrâs conjuntamente con la Scmangol y 
la belga Petrofina, presenta condíciones de produo
ción muy favorables. 

La producción actuaL de Angola ya superó los 
hitos anteriores de la fase colonial y de los prime
ros anos de la independencia: 190 mil barriles día
rios, con una exportación anual superior a 1,2 mi
llones de dólares, que no es mãs elevada debido a 
la caída de los precios en los mercados internacio
nales. 

Entre los prinoipales clientes dei petróleo ango
lei\o se encuentran Espai'\a (mãs de 20 mil barriles/ 
dia), Brasil (10 a 15 mil), Caribe (10 mil) Estados 
Unidos (10 mil) y otros. Brasil importa también 
gas licuado. 

La industria petrolera emplea actualmente de 6 
a 7 mil trabajadores y hay un esfuerzo acentuado 
por consolidar los avances en la producción y la 
tecnologia. 

Minerales debajo de bombas 

El ãrea principal de la producción de bierro ha 
sido blanco de repetidos ataques sudafricanos. Uno 
de ellos, contra Casinga, fue una verdadera masacre 
de civiles. Pero las instalaciones industriales no fue
ron tocadas. Habla allí técnicos austríacos que 
trabajan con los angolenos. Según se supo en me
dios diplomáticos en Viena, el gobierno de Austria 
advirtió a los sudafricanos sobre las consecuencias 
de un ataque a las minas en producción. Y ellos se 
abstuvieron de proseguir las agresiones. Austria, 
que produce cerca de cuatro millones de toneladas 
de productos siderúrgicos no solo no tiene ese mi
neral sino que no dispone de una fuente permanen
te de abastecimiento. La asociación coo Angola 
fue, asi, de interés mutuo. 

Los dirigentes angolenos estân racionalizando el 
proceso de explotación y tratando de adaptar la 
producción a la demanda, tanto interna como 
externa. 

"Esa es una riqueza bãsica", nos dijo el ministro 
de Industria, Bento Ribeiro. "Pero fue la defensa 
del petróleo, realizada por los países productores, 
que nos alertó sobre la importancia de la defensa 
de nuestros minerales". 

"Cuando en Luanda se habla de adecuar la pro
ducción a la demanda no es una imagen de retóri
ca, sino una meta de nuestro plan", agrega el mi
nistro. Angola va a producir pelets 1 propio para 
hornos eléctricos y de reducción directa, muy co-

1Pelets -mineral de hierro (u otros) semi-procesado, 
enforma de pequenas bolas, ya Obre de impurezas. 
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munes en el Tercer Mundo. Actualmente solo Sue
eia y Noruega producen el mineral adaptado a ese 
tipo de hornos. El objetivo es producir en 1983 un 
millõn de toneladas de mineral para la utilización 
de altos hornos, atendíendo a clientes de países in
dustrializados, y un millón de toneladas para hor
nos de reducción directa. Ademãs de medío millón 
de toneladas de esponja de hierro y 200 mil tonela
das de barras para consumo interno. 

En el mar y en el aire 

Como se ha visto, pese a la situación en que fue 
dejado el país por el colonialismo y por la guerra, 
Angola realiza un trabajo racionãl en el aprovecha
miento de sus riquezas. Uno de sus graves proble
mas es el de los transportes, blanco prioritario de 
los ataques sudafrlcanos. Sin embazgo, bay un gran 
esfuerzo por mantener las carreteras y las vías fé
rreas. En el mar, el viejo buque "N'Gola" (7 mil 
toneladas), el único que Angola hered6 dei colo
nialismo, se multiplicó en una flota de más de 100 
mil toneladas, que está presente en el mundo bajo 
la bandera de la Angonave. 

En 1973, la empresa aérea angoleiia (Taag) 
transportó 200 mil pasajeros. En 1983, esa cifra 
llegará a 900 mil, coo 20 aviones más y no los cin
co de la década de los 70. OJarenta por dento del 
tráfico aéreo internacional ya es hecho por aviones 
angolenos y aumenta el número de pilotos nacio
nales en sus "boeings". 

"En las circunstancias en que vivi mos es necesa
rio tener una profunda conciencia de nuestro desti
no y la certeza de que nuestra opción ideológica es 
la más correcta para enfrentar los problemas coti
díanos. Es un desafio incesante. Pero nosotros 
estamos superando los problemas y eso es lo 
esencial. Resguardar nuestras riquezas de la codícia 
externa y explotarlas en favor de nuestro pue
blo", declara el ministro de Planificación, Lopo do 
Nascimento. • 
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Angola Agredida 

Agricultura 
Sector decisivo 
de la actividad 

económica 
omo en todos los campos de la activi
dad. taro biên en el caso del sector agr1-
cola hay una diferencia fu ndamental en
tre la forma como estaba organizada la 
producción en la epoca colonial y actual
mente. 
Antes de la mdependencia, habia dos 

modos de producción. distanciados entre si: la 
producci6n en moldes capitalistas de los colonos 
portugueses (con utili1aci6n de tecnologias avanza
das) y la producc16n campesina, ligada a la agricul
tura de subsistencia. 

Con la fuga de cuadros que se da en la época de 
la independencia, centenas de propiedades agríco
las quedan paralizadas. perdiéndose las plantas y 
los arumaJes. También la producción de los campe
sinos quedó paralizada. ya que se desmoronó la red 
de comercializacíón. 

"En 1976 arrancamos con la nueva agricultura, 
en plena guerra", nos explica Jutio de Morais, vice
ministro de Agricultura "EI abandono de los cam
pos determinó la administración por parte dei Es
tado de las baci.:ndas, transformadas en empresas 
estateles. A1gunas también fueron reorganizadas 
como cooperativas, con los propios campesinos." 

La estructura ganadera estaba debilitada. El ga
nado ex1Stente había quedado reducido a diez por 
ciento dei inicial, por desvios ilegales a los países 
vecinos. "Se organiza entonces el sector estatal, 

con base en una organ1Zaci6n socialista de los 
modos de producción." 

"A nlvel campesino prosigue el vice-ministro 
el MPLA promuevc la formación de cooperativas y 
busca restablecer la infraestructura de comerciati
zacion, pnmero a través de una empresa dei Minis
terio de Agricultura y después a través dei Ministe
rio de Comercio Interno Asi, el sector capitalista 
en la agricultura quedó reducido a una pequena ex
presión, en manos de colonos que no se fueron dei 
pais o de nacionales que están expandiendo poco a 
poco sus actividades. En esos casos el Estado solo 
intervmo cuando algunos de esos propietarios ejer
cía actividades contrarrevolucionarias." 

"Es necesario senalar agrega Julio de Morais
que nuestro pais es dependiente en meteria de fer
tilizantes, productos químicos, semillas mejoradas 
-que aún no producirnos- y maquinaria. La ges
tión por parte dei Estado de una actividad para la 
cual carecia de cuadros no se debió a una opción 
sino a una necesidad, obligada por las circunstan
cias." 

Actualmente 50% de la producci6o proviene de 
empresas controladas por el Estado. Es el caso de 
la producción de cereales, arroz, papas, café, aceite 
de pal,na, avicultura, aJgodón. El sector cooperati
vo !iene por el momento una participaciõn peque
na. No llega a más de diez por ciento de la produ<> 
ci6i, total comercializada 

Las orientaciones 
dei 19 Congreso 

Las províncias de MaJange, Huila, Benguela, 
Uíge, Cuanza Sur y Cuanza Norte fueron escogidas 
en el I o Congreso dei MPLA-Partido dei TrabaJo 
para concentrar los medios que faciliten la expan
sión de la agncultura y la pecuaria. Allí se comen
zaron a instalar estructuras de asistencia a la agri
cultura, con concentracíón de técnicos y con la 

Actualmente 50% de la producción agrícola provienen de empresas estatales 



En 1983, pese a la 
guerra, la producción de café mejoró 

elaboraci6n de un programa integrado para cada 
província. 

"La producción se mantiene modesta, por pro
blemas técnicos, como los que derivan de tener 
que pasar de la pequena producción a la produc
ción en gran escala", seiiala eJ vice-ministro. Por 
otra parte, agrega : "Es necesario intensificar el 
apoyo ai campesino, vié'Jldolo no exclusivamente 
como um productor, sino como un ser humano 
con necesidades globaJes." 

En 19 83 la producción mejoró en relación a 
1982, particularmente la de café y maíz. "Pero la 
guerra afecta el desempeno agrícola y nuestras em
presas estatales son atacadas prioritariamente por 
los enemigos", explica el dirigente. 

Las prioridades 

La primera prioridad de la producción agrícola 
actual es satisfacer las necesidades de la población. 
Después vienen aJgunos productos de exportación 
(actualmente la única agricultura de exportación 
es la de café y sisaJ) y en tercer lugar, las materias 
primas para la industria nacional. 

"Las estructuras agroindustriales están siendo 
reactivadas y muchas están funcionando, aunque a 
veces aún en forma rudimentaria. Los países socia
listas nos están dando asistencia en todos los do
mínios de la producción, a través de contratos de 
asistencia técnica. La F AO estâ apoyando ocho 
proyectos, entre ellos uno de formación de cua
dros, otro de apoyo a la organización campesina y 
un tercero para la recuperación de la producción 
de café." 

"En Angola, la agricultura fue definida como el 
sector clave. Con las potencialidades que tiene, 
será el sector decisivo de la aotividad económica de 
nuestro país", concluye el vice-ministro. • 
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Angola Agredida / 

Pesca 
"Prioridad ai 

consumo humano" 
on una costa de 1.650 kilómetros y con
diciones hidrográficas favorables por la 
corriente fria de Benguela, que permite 
la aparición dei plancton para alimentar 
el pescado, Angola tiene un gran poten
cial pesquero, con un nivel de reservas 
estimadas en 700 mil toneladas por ano, 

sin poner en peHgro la procreación. 
La costa de Angola es rica tanto en pesca plági-

ca (o sea de .superficie) como demersial (de pro
fundidad). Antes de la independencia la captura es
taba en torno de las 600 mil toneladas anuales, de 
las cuales 70% se destinaba a ta exportación bajo 
la forma de harina de pescado, procesada en el país. 

En el período de transición muchos barcos fue
ron damnificados y otros fueron llevados para fue-

Carlos Amaral, dei ministerio de 
Pesca, explica la principal finalidad : 

''aseguro r proteínas para el consumo humano" 

ra dei país por los propietarios. 
La caída en la producción pesquera (que bajó 

para unas 100 mil toneladas anuales) llevó ai Con
greso dei MPLA a establecer como meta la puesta 
en funcionamiento de los astilleros para recuperar 
la flota pesquera y la adquisición de nuevas em bar
caciones. Cincuenta de dias, destinadas a la pesca 
artesanal, ya llegaron ai pais procedentes de Sue
cia. Otras más están siendo esperadas, destinadas a 
la pesca en gran escala, en operaciones de arrastre 
y de cerco. 

"Cerca de 53% de las embarcaciones actuales 
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J.a pesca es un ractor 
decisivo en la alimenbción angoleiia 

pertenecen aJ Estado; 23% a cooperativas y el res
to ai sector privado. EI sector cooperativo fue crea
do después de la independencia", explica Carlos 
Amaral, director del Gabinete de Planilicaci6n dei 
Ministerio de Pesca. 

Amaral recuerda que una de las directivas dei 
Congreso del MPLA fue autorizar los acuerdos de 
pesca con otros países hasta que los niveles de cap
tura anteriores a la independencia puedan ser recu
perados. Con esta medida se pretende garantizar 
las proteínas de origen anima! de la poblaci6n. Ese 
tipo de convenio está en curso con Espana, Japón, 
Unión Soviética y Nigeria. En una etapa posterior, 
podrán ser creadas empresas mixtas con estos países. 

Fueron abiertas licitaciones para la construc
ción de diez embarcaderos a lo largo de toda la 
costa y están siendo reorganiz.adas la empresa esta
tal de suministro de material técnico, creada des
pués de la independencia, y la empresa nacional de 
fabricación de redes, de Lobito. Fueron recupera
dos algunos complejos frigorificos a base de dona
ciones de equipos por parte de Dinamarca y se estâ 
comenzando a montar otros complejos en Cabinda 
y en Cuanza Sur. 

"En Benguela y en la província de Namibe (Mo-
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çamedes), estamos introduciendo procesos mecani
cos de secado de pescado (el sistema tradicional 
era de secado ai sol). Fue aumentada la capacidad 
instalada de las fãbricas de conserva, la Mampesa y 
la Atlântico, de Benguela. Actualmente Angola im
porta conserva de pesca y pretende dejar de hacer
lo en u n plazo breve." 

"En la 6poca colonial - agrega Amaral- se pro
ducía menos conserva y daba para exportar, Pero 
ahora producimos mâs e importamos. Sin duda el 
consumo de pescado está en la línea de frente de 
la alimentación popular". La prioridades el consu
mo humano, que se sitúa en las 80 mil toneladas 
anuales de pescado fresco y 27 mil de pescado 
seco. 

Apoyar la pesca ar tesanal 

El Ministerio de Pesca está incentivando la crea
ción de cooperativas de pescadores artesanales, 
calculados en unos 5.500 en todo el país. Los apo
ya con materiales, motores y embarcaciones. Ya 
exísten en todas las províncias asociaciones de pes
cadores. Las cooperativas están autorizadas a co
mercializar su pescado directamente al público. 

"Dado que una de las debilidades dei sector es 
la falta de cuadros, fueron abiertos dos centros de 
formación: Kakuako y Namibe, con diferentes es
pecialidades: mecânicos navales, maestros de pesca 
(capitão de barco), electricistas indust:riales, radio
técnicos y choferes. En Luanda existe también un 
centro de reciclaje, para elevar el nivel de los CWI· 

dros que ya estãn trabajando", seiiala el director 
dei Gabinete de Planifícación dei Ministerio. 

"Un Centro de lnvestigación sobre Recursos 
Pesqueros fue creado a los efectos de proteger 
nuestro potencia! de captura y para ayudar a una 
utilizacibn más racional de los recursos disponi· 
bles. El Centro depende dei Ministeào y tiene un 
Departamento de Fiscalizacibn que vigila la costa 
para evitar la captura ilegal." 

La distribución dei pescado estâ a cargo de la 
empresa estatal "Edipesca" en cada província dei 
litoral. Los pescadores privados le venden a la em· 
presa dei Estado y ésta vende a los mercados esta
tales y a las pescaderías privadas, hospitales, bo-
teles, etcétera. , 

" Hay cerca de 20 mil trabajadores en el sector 1 
pesquero dei país, 40% en el ramo de las captu· 
ras, incluyendo los 5.000 dei sector cooperativo, y 
el resto en las operaciones de transferencia, abaste· 
cimiento, conservación, etcétera." 

El consumo de pescado está sumamente exten· 
c!ido en Angola, curiosamente también entre los 
campesinos, "que siempre comieron más pescado 
seco que carne", seiiala Amaral La harina de pes, 
cado ya está siendo utilizada como abono en la 
agricultura. • 
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Angola Agredida 

Salud Pública 
Utilizar los 

recursos locales 
ntes de la independencia el sistema es
tatal de salud ten(a una estructura poco 
desarrollada. La medicina era casi toda 
privada aunque existía un · sistema 
cooperativista - conocido como red 
"sindical"- pero su alcance era limita
do. Una de las primeras medidas dei 

MPLA fue crear el Sistema Nacional de Salud, en 
1976, que instituy6 la asistencia médica (incluyen· 
do medicamentos) gratuita para toda la poblaci6n. 

El Estado asumió la responsabilidad total de la 
salud pública y la medicina privada fue abolida. 
C.Omo no había muchos recursos, se opt6 por mo
vilizar los esfuerzos locales: se llamó a la población 
a participar activamente en la protección de su sa
lud. Fueron instituídos los "promotores de salud 
rural", escogidos por la propia comunidad, que 
con la realizaci6n de un curso de seis meses promo
vido por el Ministerio de Salud Pública, regresan a 
sus aldeas de origen para instalar las estructuras lo
cales de salud. Fueron creados también los centros 
de salud, estructuras que coordinan las actividades 
de las unidades de salud de toda una determinada 
zona. 

Se impartieron orientaciones para aprovechar la 
farmacopea tradicional, sobre todo aquellas plan
tas cuya acci6n científica fue comprobada. 

Actualmente casi 50% de la población dei pais 
estã atendida por la medicina estatal. Permanece el 
problema dei acceso físico a las unidades de salud, 
que aún no estãn tll.II próximas de los lugares de 
trabajo y de los núcleos poblacionales como el go
b1emo desearla · "Abolimos la discriminación ra
cial y económica", seiiala el Dr. Raúl Jorge Lopes 
Feio, director dei Gabinete de Planificación dei Mi
nisterio de Salud Pública, haciendo una evaluación 
de los logros desde la implantación dei nuevo 
sistema. 

Escuelas de cuadros 

"La mayor parte de las estructuras sanitarias de 
la época colonial fueron saqueadas o destruídas en 
la etapa de transición", afirma el Dr. Feio. "Sin 
embargo el problema mâs serio que enfrentamos 
todos estos anos fue la falta de cuadros. Los cua
dros angolenos - que fueron los que permanecie
ron en el país constituían el nivel auxiliar más 
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bajo y no estaban capacitados para poner en fun
cionamiento ni siquiera la precaria infraestructura 
existente." 

El director dei Gabinete de Planfficación dei Mi
nisterio nos explica que con "ayuda de cooperan
tes y de los cuadros angoleftos existentes", en 
1976 y 1977 fueron creadas 20 escuelas de forma
ción de cuadros en todo el país, descentralizando 
la enseftanza. Antes de la independencia existían 
solamente tres escuelas. 

Hoy· día ya están estructuradas las funciones de· 
sarrolladas por los cuadros de base. La etapa actual 
es la formación de cuadros medios. Hasta J 982 ha· 
bían egresado de las escuelas 6.500 cuadros, for
mados en doce especialidades (sanitaristas, auxilia
res de farmacia, nutricionistas, especialistas en en· 
fermería, en estadística, etcétera). 

La Facultad de Medicina nunca paró de funcio
nar, ru siquiera en los períodos mâs difíciles. Una 
extensión de la Facultad funciona actualmente en 
Huambo, con los tres primeros anos de la carrera. 
A partir de 1984 van a egresar un promedio de 50 
médicos por ai\o. 

Un cambio fundamental en los curricula, dise
ftados con las "más modernas orientaciones" -ser 
gún define el Dr. Feio- "es que la medicina en vez 
de tener como centro ai individuo, pasa a estudiar 
los problemas de salud de la sociedad en su conjun· 
to y en vez de estar concebida para ocuparse de 
la enfermedad, se trabaja prioritariamente con el 
concepto de preservar la salud. En este sentido, 
pnsaron a tener·gran importancia las campaftas ma
sivas de vacunación y el control de epidemias." 

Reciclaje de las 
parteras tradicionales 

Dentro de los esfuenos promovidos para utili
zar los recursos locales, una mención especial cabe 
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ai reciclaje de las parteras rradicionales. ºSe estima 
que de los 320 mil partos realizados por ano, más 
de 50% están en manos de parteras y no se reali· 
zan en centros de salud. "llluestra política -destaca 
el responsable de Planificaci6n dei Mlll.isterio- es 
localizar a las parteras. a través de la OMA (Orga
nizaci6n de la Mujer Angolei'ia) conquistar su con
fianza y establecer un diálogo, para ayudarlas a te
ner más nociones sobre el trabajo que realizan. La 
misma política se usa con los terapeutas tradicio
nales. Sin embargo, esa tarea no ha sido fâcil. Ou· 
rante la época colorual todos los aspectos que 
-como la tares de los terapeutas tradicionales
podtan ser interpretados como una forma de resis
tencia cultural, eran reprimidos. Hay miedo toda
via y por eso tenemos que conquistar la confianza 
de la poblaci6n a través del diálogo. Otros países 
africanos están mâs avanzados. Nosotros estamos 
aún muy a1 comienzo de ese proceso." 

Movilizar los recursos locales 
es uno de los objetivos dei gobiemo y dei Partido 

Las parteras son preparadas para deteétar partos 
complicados, para que con tiempo suficiente las 
madres sean encaminadas a tocaies donde reciban 
la as.istencia necesaria. Ellas también son utilizadas 
como agentes en campaiias como las de vacuna
ci6n, por ejemplo. . 

Angola tiene un "perfil sanitario subdesarrolla
do ", según explica el Dr. Feio. Eso significa que 
las causa mortis más importantes son las enferme
dades infecciosas y que los grupos más vulnerables 
son los ni.iios menores de cinco anos. Las tasas de 
mortalidad infantil son equivalentes a las del resto 
dei Africa subsahariana. Pero la situaci6n estã agra
vada por la guerra. 

"Las condiciones de mala nutrición de la po
blaci6n generadas por los aiios de guerra que han 
impedido las cosechas, tienen consecuencias terri
bles particularmente para los ninos y los ancianos•; 
sefiala e] Dr. Feio. 
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"La falta de conocimiento de la población total 
dei país nos irnpide calcular los porcenta1es de inci
dencia de esos factores", agrega el responsable de 
Planificaci6n dei Ministerio de Salud. "Sin embar
go podemos afirmar que más de 50% de las muer
tes totales dei país son de ninos menores de cinco 
anos. Y de esas muertes, 50% son por enfermeda
des infecciosas. La guerra tiene gran parte de la res
ponsabilidad, pues afecta seriamente la nutrición 
de la población de las áreas donde se desarrollan 
las operaciones bélicas. En esas regiones nos vimos 
forzados a cerrar hospitales y puestos de salud, lo 
que deteriora aún más las condiciones tocaies de 
vida." 

El papel de los cooperantes 

El Dr. Feio observa que muchos de los avances 
que se han producido en el campo de la salud fue
ron posibles gracias ai apoyo de los cooperantes. 
"No hubiéramos reactivado con tanta rapidez la 
infraestructura sanitaria, si no fuera por la coope
ración internacional, particularmente la de Cuba, 
que fue decisiva en el sector de salud", afirma. 

También fue importante el apoyo internacional 
para la formación de médicos. En la época de la in
dependencia había l 50 médicos angolenos para 
una población de 8 millones de habitantes. Actual· 
mente hay cerca de SOO médicos cooperantes en 
todo el país, minimizando los problemas de la po
blaci6n, particularmente a nivel de las especialida· 
des. 

"Casi 70% de los médicos cooperantes son de 
Cuba, Unión Soviética y Vietnam. Y 15% de los 
cooperantes del área de la salud lo son a nível 
individual, es decir que han hecho contratos de 
trabajo directamente con el gobierno angolei'io y 
no a través de acuerdos gobierno a gobierno, como 
en el caso de los cooperantes de aquellos tres 
países mencionados antes." 

Angola cuenta actualmente con 54 hospitales 
en todo e! pais (un hospital universitario que englo
ba todos los hospitales de Luanda; 16 hospitales 
provinciales y 23 hospitales municipales), además 
de 40 unidades especializadas, 250 centros de sa
lud regionales, 1.000 puestos de salud locales y 
más de 1.600 puestos comunitarios de salud. • 
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Angola Agredida 

Educación 
Por una ensenanza 

liberadora 

e todos los sectores de la vida dei país, 
tal vez el que presentó el mayor desafio 
a las autoridades dei MPLA fue la ense
iianza. No solo porque cuantitativamen
te había que convertir una estructura 
educativa al servicio de una élite privi
legiada en un sistema masivo de ense

iianza, democratizando el acceso a la educación, 
sino porque había que reelaborar totalmente los 
contenidos. Había que pasar de una enseiianza des
tinada a formar ciudadanos portugueses, que per
petuaba el sistema de dominación, a una escuela 
formadora de hom bres libres, orgullosos de su Pa
tria, de su color y de los princípios humanísticos e 
igualitarios en que se basa la nueva filosofia dei Es
tado angolei'io. 
_ Ese proceso está en curso, y ya se han dado 
algunos pasos significativos. La ensei'ianza fue na
cionalizada en 197 6. Las instalaciones de las escue
las privadas -casi todas vinculadas a las misiones 
religiosas- pasaron al Estado y se estableció la en
seiianza primaria obligatoria, hasta cuarto ano, fin 
del primer nivel. 

La población estudiantil pasó de 512.942 alum
nos en 1973 (un tercio· de ellos eran portugueses) a 
1.880.380 en 1982, o sea que prácticarnente se 
cuadruplicó en nueve anos. Para atender la deman
da, en vez de los dos turnos que funcionaban en la 
época colonial se establecieron tres, disminuyendo 

Una escuela formadora de hombres libres 

el número de horas de clase. Este sistema tiene al· 
gunas desventajas1 pero al menos permite atender 
un n<.tmero mayor de niiios. 

La concepcíón elitista de la enseiianza colonial 
determínó que la mayor parte de los centros edu
cativos estuviese instalada en la zona dei litoral y 
en los ba.rrios habitados por los colonos blanc~s. 
Uno de los desafíos actuales es ampliar la red esco
lar para el interior dei país y para los barrios de la 
periferia de las ciudades. 

En el nuevo sistema, la enseiianza básica tiene 
tres niveles. El primero, de cuatro anos, el segundo 
de dos y el tercero, también de dos. Esos ocho 
ai\os se com pletan con la enseiíanza secundaria. 
Para los adultos, además de la Campana Nacional 
de Alfabetización, que depende directamente dei 
Partido, se implantó un sistema regular que esta
blece cursos semestrales, en vez de anuales, y con 
una duracíón de seis anos para el ciclo primario, en 
vez de ocho, como para los niiios. 

Los nuevos valores 

"La primera prioridad del MPLA era destruir la 
filosofia de la enseiianza colonial, para crear e! 
hombre nuevo; transformar la enseiianza de algo 
teórico en un instrumento muy ligado a la resolu
ción de los problemas précticos. Pero estas ideas 
cuando hay que pasar de la teoria a la prãctica, 
chocan con la falta de profesores", explica Pinda 
Simão, director dei Gabinete de Planificacíón del 
Ministerio de Educación. 

"Los valores que intentamos inculcar en los jó
venes son la bondad y la honestidad, el estar pron
tos para sacrificar la vida para la defensa de la pa
tria, la preservación de nuestros valores culturales 
tradicionales. Estimulamos también el amor al 
trabajo." 

Fue muy útil en todo este proceso la experien
cia tecogida en los anos de la lucha de liberacióa, 
en las escuelas establecidas en las ãreas liberadas. 

Ya fueron elaborados los textos nuevos hasta 
la 12~ clase. "Pero no bastan los manuales -expli-
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ca Simão- tenemos que formar profesores. Varíos 
institutos de formación de profesores ya fueron es
tablecidos. La idea es tener uno en cada provinda. 
Ya existen en 14 provincias, aún faltan en 4." 

·• Ademâs de la formación sistemáticn y regular 
de profesores cn los institutos normales, que se 

.., 
lncentivu el magistetio para 

e nfren1ar la Caiu de profesores 

hace en cuatro anos, se estableció la formación 
acelerada, en solo l O meses, para los profesores de 
nivel mâs bajo, que darán clase solo hasta el cuarto 
ano." También fue creado el Jnstfülto Superior de 
Enseiianza de la Educación, que equivale a una Fa
cultad para formación de profesores de las diferen
tes disciplinas. 

Fueron establecidas algunas medidas de estímu
lo para los profesores, como una mejora cuantita
tiva de los salarios y la posibilidad de viajar al ex
terior o de recorrer el país todo costeado por el 
gobiemo. Eso, además de premios en libros y faci
lidades para conseguir casas, sobre todo para aqu&
Uos profesores destacados en las ãreas rurales. Los 
premios se otorgan el 22 de noviembre, "Dia Na
cional dei Educador", en conmemoración de la fe
cha en que fue lanzada la campana nacional de al
fabefuación, por el presidente Neto. 

Otra medida tendiente a estimular la docencia 
fue el decreto ministerial de movilización de los 
cuadros angolenos y extranjeros que voluntaria
mente quieran colaborar en la ensenanza. Ellos re-
ciben el salario en su sector y se los libera ocho 
horas semanales para que las dediquen a la ense
iianza, con un salario adicional. 

Tambíén fue implantado el Sistema de Forma
ción a Distancia, a través dei Instituto Superior de 
Educación, lsed. Los estudiantes recibirán mate-
riales preparados por el lsed y podrãn ser autodi
dactas. Un sistema similar está siendo estudiado 
para usar en la radio y en la televisión, en la tarea 
formativa. • 
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Angola Agredida 

Deportes 
Desarrollar el 

yatismo 
ese a ser un deporte sumamente elitiza
do en el resto dei mundo, el yatismo 
ocupa en Angola un lugar que va más 
allâ de la mera función deportiva o de 
esparcimiento. Según el vice-presidente 
de la Federaci6n Angolena de Vela, José 
Augusto Junça, su pais tiene un enorme 

lttoral y es necesario esLimular a los jóvenes en las 
actividades marítimas, lo que les permitir! en el fu
turo tener capacidad de satisfacer las actuales defi
ciencllls de Angola, no solo en la pesca sino en el 
transporte naval. "Tenemos mucha necesidad de 
profesores, técnicos y especialistas, dice Junça, 
para que no nos veamos obligados en breve a bus
car rngenieros navales en el extranjero como aún 
sucede. Cr1:emos que el deporte es uno de los cami
nos para cdm biar esa situación". 

Unr. característica peculiar dei yatismo en An
gola es el hecho de que la mayoría de sus aficcio
nados provienen de familias pobres, de escasos re
cursos. Son hijos de pescadores, vendedores de pes
cado, quienes buscan a través dei deporte una for
mactôn profesional. EI criterio de selección de los 
atletas también tiene en cuenta el aprovechamien
to escolar. A Juicio dei dirigente deportivo angole
i\o, un buen atleta tiene que ser a la vez un buen 
alumno. 

José Augusto Junça afirmó que el yatismo en 
Angola enfrenta una serie de problemas. "El prin· 
cipal de ellos es la falta de barcos adecuados para 
atender a la demanda de jóvenes interesados en na
vegar". Hay en todo el país apenas 12 barcos de la 
clase 'Optimista', mientras que en Francia existen 
más de 23 mil barcos de esa categoria. Y no pode
mos contar coo una ayuda mayor dei gobierno de
bido a la guerra". 

Una delegación angolena integrada por nii'ios de 
11 a 15 anos estuvo recientemente en Rio de Ja
neiro, participando en el Campeonato Mundial de 
Yatismo. Ese fue el primer viaje al exterior de la 
mayor parte de esos jóvenes angoleiios, quienes lle
garon aJ 99 lugar en la clasificación general, des
pués de haber ocupado el 3<? y 4Q lugares en las 
divisiones en que compitieron, en la clase "Opti
mista". Ha sido asimismo una de las pocas veces 
que niiios negros participaron en una competencia 
que en todo el mundo fue siempre dominada casi ' 
exclusivamente por blancos, demostrando que el 
deporte también es un privilegio de los que disfru
tan de alto poder adquisitivo. • 
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La experiencia 
dei Poder Popular 

EI Comisario Provincial Adjunto de Luanda 
explica el proyecto administrativo 

esde agosto de este afio el Comisario 
Adjunto (vice-alcalde) de Luanda es un 
obrero electricista, Alberto de Almeida, 
de larga trayectoria en la lucha sindical. 
cuademos dei 1ercer mundo conversó 
detenidamente con éJ sobre los proble
mas administrativos de la ciudad, la ex

periencia dei poder popular y las medidas que 
estão siendo tomadas para satisfacer las necesida
des de la población capitalina, que casi triplicó 
en los últimos ocho anos. 

La prefectura de Luanda, sede dei Poder Popular 

,A qué se debe que las poblaciones expulsadas 
dei campo por la guerra se concentren alrededor 
de Luanda, en vez de dispersarse en otras grandes 
ciudades dei país? 

-Por norma, en casi todas las guerras, la ciudad 
capital es la que más atrae a la gente, que entiende 
que es allí donde existen mejores condiciones de 
vida. 

Ello crea, de hecbo, serios problemas habitacio
nales y administrativos. Desde ouestra independen
cia ya se construyeron algunos edifícios bastante 
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para la capital 

importantes (en el barrio dei Golfo, en el área de 
San Pablo, en Prenda, en el barrio Benfica, en la 
ciudad en construcción llamada Praia do Bispo, 
situada a orillas dei mar donde se alzará el mau
soleo a nuestro aflorado presidente Neto). Pero no 
soo suficientes. 

Esos edificios nuevos fueron entregados a la po· 
blación además de las casas de la zona urbana, des
pués de la salida masiva de los colonos portugue· 
ses. , Y aún así no han sido suficientes? 

-Después de la independencia las poblaciones 
que vivían en los musseques (poblaciones margi.na
les) pudieron mudarse a la ciudad, principalmente 
a las casas que fueron abandonadas. Transcurridos 
45 dias de ausencia injustificada dei propietatio las 
casas pasaban ai Estado. Nuestra Secretada de Es
tado de Habitación ha sido un fiel depositario dei 
pueblo angolenô en la administración de dichas 
casas. Aun así tenemos dificultades para poder 
ofrecer a todo nuestro pueblo las condiciones so
ciales por las cuales lucharnos. 

E/lo no habría ocu"ido si no fuera por ese éxo· 
do masivo ... 

-En gran parte es verdad. A partir de 1978 em
pezamos a constatar la entrada masiva a la ciudad 
de Luanda de habitantes que antes estaban en el 
campo. Esta situación empeoró en 1980 y 1981 
con el éxodo de las poblaciones provenientes <ie 
las áreas bombardeadas por el régimen r acista suda
fricano. 

,El mayor desafio es dar vivienda o alimentar a 
roda esa gente? 

-El problema fundamental no es, como mu
chos piensan, la alimentación. Es la vívienda. In
cluso porque Luanda es una ciudad vieja, implanta
da en cerros, bajos y altos, y no se tuvo la preocu
pación de construir correctamente las áreas de sa
neamiento. Gran parte de las cafierías están 
obstruidas, y además, debido ai terreno acciden ta-
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do, tenemos derrum bes constantes de tierra en los 
contrafuertes. Esto incide en el sistema de trans
porte y también en las casas. Todos esos proble
mas estãn actualmente en discusi6n en la Asam
blea Popular Provincial, y la población participa 
a través de sus diputados. 

Los õrganos del Poder Popubr 

6Cuântos miembros tiene la Asambleo Popular 
Prorincial? 

-Ocl}enta y cinco. electos cada tres anos. 

.Por barrios? 
-Algunos por lugares de trabajo, otros por luga

res de residencia. Tenemos as1mismo en la Asam
blea Popular Provincial -6rgano máximo dei poder 
del Estado en la provincia de Luanda- delegados 
de varios ministerios. Ellos tambiéo son miembros 
del Comisariado Provincial. Acrualmente también 
se están organizando los oomisanados a nivel muni
cipal En cada munic1pio hay representantes de los 
diversos organismos de la vida dei país. 

iCuá/ es la Jerarquía ' 
-El responsable mãximo de la província es el 

Comisario. lnmediatamente después estã el Comi
serio AdJunto, ya sea a nivel provincial, o m'Unioi
pal. Ya existen los comisariados comunales. En la 
comuna los organismos se constituyen de la misma 

Un sindicalista en 
el poder 

D Alberto de Almeida~ un smdkalista. Traba
jó durante anos en el SMAE, Servicio Munici

pal de Agua y Electricldad. Fue clecto en 197 4 
por pr1mera vez para un cargo de direcctón dei 
sindicato. En 1976 pasó a mtegrarlos cuattrosde 
la Union Nacional de Trabajadores Angolefios 
(Unta} y organizõ allí el sindicato de energia 
.eléctrlCL Cuando se realizó la 3tl Conferencia 
Nacional de Trabajadores Angoleiios en 1978. 
fue designado secreta.rio-província) de la Unta en 
Luanda. EJ 11 de agosto último futi indicado para 
el cargo de Conusario Província] Adjunto de 
'Luanda por el presidente Luis Eduardo dos San· 
tos. Tomõ posesión el día 13 del mismo roes. AJ. 
me.ida tarnbién es diputado de la Asamblea Popu
lar Provincial y miembro del MPLA-Partido dei 
Trabajo, "en h categorla de militante", ~omo sc
nala con orgullo. 

Le preguntamos si alguns vez Ueg6 a pensar cn 
ocupar ese cargo. 
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forma que n nivel de la naci6o con la participaci6n 
de delegados comunales de las diversas ramas. 

i Cuàntos municípios riene Luanda? 
-Nueve. Ya estamos constituyendo comisaria

dos de barrio -el 6rgano de base dei gobierno
que tiene a su vez bejo su mando la Comisi6n de 
Vecinos. Los vecinos son quienes admlnistran 
loceJmente. Es la administración dei pueblo para el 
pueblo. Esa es nuestra forma de dirigir el país. 

La administración y e1 Partido 

;,Para ser dirigente municipal, prov111cia/ o de 
barriv es nt>cesario pertenecer ai MPLA-Partido dei 
Traba/o? 

-No. Cualquiera puede ser delegado. En la 
Asarnblee Popular Provincial hay campesinos, re
presentantes de la Organizaci6n de la Mujer Ango
lei\a (OMA, que no es una estructura dei Partido 
sino una organización de masas), de la Uni6n Na
cional de Trabajadores Angolenos (Unta) que tiene 
también sus representantes y hay en la Asamblea 
de Luanda un religioso. La gran rnayorfa de las 
personas que integran la Asamblea Popular Provin
cial no es miembro delPartido. 

Alh<'rto de Almeid11. un obrero en la Aleald11 

.. Si /dguien me hubiera dicho en 1956, cuan 
Tine par• Luanda de Dondo Cuanza Norte, mi 
tierra, y obtuve un empleo precisamente en esta 
Cámara Mumcipal como electricis111, que aJs6• 
dfa seda Comisario Adjunto de Luanda, yo h~ 
brfa af11'1Tledo que eso era imposibJe. Era muy ~ 
ffcil para mt poder imaginar que. un slndi~listi 
llegaría a ejercer el podei-. Pero eso es JU tament 
lo que propone nuestro partido. establecer un 1 
hiemo democrático, de los trab jadorcs" 
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,Cuándo serán las próximas elecciones? 
-En 1985. Pero ello no significa que haya una 

renovación total. Existe la posibilidad de la reelec
ción. 

El trabajo voluntario 

6Cómo se organizan esas fornadas de trabajo 
volunrario? 

-Hicimos una e! 17 de setiembre pasado, fecha 
dei aniversario dei nuestro anorado presidente 
Neto. Todos los barrios de Luanda realizaron una 
jornada de trabajo voluntario. 

Se realizaron otras después, incluso con la par
ticipaci6n de los compafteros de otros países, 
como Cuba, Vietnam, Uruguay, Corea del Norte, 
etcétera. 

Estamos elaborando ahora un nuevo programa. 
Todo el csfueno se va a concentrar en un barrio, 
usando todos los medios disponlbles para ver si lo
gramos limpiarlo totalmente. 

iCuál fue el barrio escogido? 
-Tal vez sea el barrio de Prenda, donde estã e! 

aeropuerto. Queríamos limpiar totalmente esa ãrea 
para dar una nueva imagen de la capital. 

Los alcances dei poder de 
la Asamblea Popular 

Hablamos sobre varios problemas de la ciudad: 
vivienda, alcantaril/ado. i La Asamblea discute 
todos esos problemas o solo las cuestiones más lo· 
calizadas? i Cuál es Sll poder de decisión? 

-A cada nivel -nacional, provincial, munici
pal- hay un poder de decisión. Nosotros, mãs aUã 
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En todos los 
barrios se 
organizan 
jornadas de 
trabajo 
voluntario. Una 
de eUas fue el 
día d.e! 
.aruversario de 
·Neto 

de hacer el análisis de las cuestiones del barrio, co
muna, municipio, província, tenemos que-entender 
la ..relación que existe entre esos niveles de deci
si6n. El presidente de la Asamblea Popular Provin
cial de Luanda es el Comisario Provincial que par
ticipa también en el Consejo de Ministros. 

En la Asamblea hay una comisi6n de asuntos 
comunitarios. Yo soy el coordinador de esa Comi
sión. Ah í analizamos el problema de abastecimien
to a la poblacíón, vivienda y construcción y ya hi
cimos propuestas concretas para solucionar esos 
problemas. 

Una de nuestras sugerencias fue hacer entender 
a la población lo que significa administrar una 
casa, de modo de protegeria y hacerla durar mucho 
tiempo. Ya fuimos obligados a tomar actitudes 
duras, de desalojo. Uegamos a esa decisión porque 
efectivamente a!gunas personas no tenían en cuen
ta el hecho de que estaban destruyendo un bien 
que era suyo y como tal, de la comunidad. 

i,Fue definida como prioridad la conservació11 
de las escuelas? 

-Si. Aprobamos la iniciativa de la Unión de 
Trabajadores Angolenos en el sentido de crear la 
unidad escuela-empresa. Eso significa que una em
presa va a ser la madrina de una escuela, la va a cui
dar, a conservar, para que nuestros niíios no tengan 
que sufrir más las consecuencias de la falta de re
cursos. 

,La empresa queda en el mismo barrio que la 
escuela? 

-Depende. Una empresa puede querer hacerse 
cargo de una escuela de otro barrio y no bay pro
blema. 
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Las amas de casa son enseillldas a cuidar de sus lares 

, Y dio buenos resultados' 
-Basta decir que ya fueron construidas escuelas 

nuevas con el trabajo de voluntarios. Una de ellas, 
ia ·'Mãrtires de Cangamba", tiene capacidad para 
500 alumnos por turno, y tiene tres turnos por 
dia. 

La auto-construcciõn 

, Cómo es el proceso de construcción de las 
nuevas viviendas populares' 

-Es un proceso de auto-construcci6n. La perso
na que pretende construir su casa, nos solicita au
torización. Nosotros autorizamos la construcción 
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en los lugares destinados u e~e fin, de acuerdo con 
los planes de urbaruzac16n. En este momento son 
el Golfo, el barrio de Petrangol y el Palanque. Hav 
aqui en el Gabinete un departamento cuya íuncio~ 
es demarcar los lotes de terrenos de la poblaci6n. 

i. Tient· que ser un i•ecino de esos barrios, o p11t
de ser cualquiera? 

Cualquiera. Designamos esos sectores para evi
tar construccioncs anãrquicas. Cada uno puede ha, 
cer la propuesta dei tipo de casa que desea. Si no 
contradice los triterios de urbanismo dei barrio au
torizamos inmediatamente la construcción. 

, Cuáles son los requisitos para la aceprac1ón dtl 
pedido de terreno? 

No hay requisito. Si la persona no tiene casa 
para vivir, hace la sollcitud, nosotros demarcamos 
el terreno y autorizamos la auto-construcc1ón 

, Y suministra11 los materiales? 
No. Damos un documento que permite adqui· 

rir los materiales a través de las empresas especia!J. 
zadas. 

, Y asesoramiento téc11ico? 
S1 alguien desea, le damos el plano de la casa. 

Es nuestro aporte a la auto-construcción. Pero no 
tenemos capacidad 01 cuadros para otro tipo de 
apoyo. Basta decir que actualmente hay solo dos 
ingenieros en la Câmara Municipal. Y esas dificul
tades son muy naturales, en una economia obhga
da a invertir en la guerra. 

La eoergía eléctrica 
y el Cinturôn Verde 

En cuanto a la cuestión de los cuadros que ya 
ha sido mencio11ada ,corresponde a la Asamb/ea 
la formacion de los cuadros que necesita? 

La formaci6n de cuadros corresponde a todos 
los orgamsmos dei pais En la Sala de Ses1ones de 
la Asamblea en este mismo instante se estã dictan· ' 
do un curso para inspectores de mercados, fiscales. 

(\Janto mãs y más rãpido íormomosloscuadros, 
mãs rãpido podremos disminuir la cooperación ex
terna, que no deja de ser una sangría de divisas. 

, Cuántos cooperantes hay actualmenre' 
Los datos provisionales que nos suministró la 

Unta senalan que ya superan 20 mil, solo en Luanda. 

Usted dijo que la alimentació11 110 es el mayor 
problema. 1,Cómo es actualmente la situación dei 
abastecim,ento en Luanda? 

- Eso no le com pi te al Comisariado, pero de 
cualquier forma la resolución dei problema es una 
preocupación nuestra. El delegado de Comercio ln· 
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terno integra el Comisariado. Luanda no es autosu
flciente. Ello se debió a la concepción de la admi• 
nistración colonial : como Luanda era una ciudad 
industrial, un centro de servicios y de turismo, 
nunca existi6 preocupaci6n de hacerla autosufi
ciente en materia de alimentación. Los alimentos 
venían siempre del sur, de Kuando-Cubango, Huí
la, Benguela ... Hoy, definimos lo contrario. Cada 
provincia tiene que empezar a auto-alimentarse. Y 
lo estamos intentando a partir de la utilización de 
la periferia. Vamos a crear un Cinturón Verde, con 
1~ obras de irrigación de la represa dei Kikuchi. 

h'so con relaciôn a la agricultura. i Y la carne, el 
pollo y el pescado? 

- Si logramos una gran -producción agrícola, 
también lograremos fuentes de ración para las galli
nas. La agricultura es consi~erada la base de nues
tra vida. Ya estamos tratando de hacer ración a 
partir de productos agrícolas. Hay en Luanda fá
bricas de raci6n que están funcionando. El proble
ma es de materia prima. Tuvimos incluso que com
prar maíz en el exterior a once dólares el kilo. 

;, Y quién va a cultivar la ti erra? i La poblaciôn 
de la periferia es suficience? 

- EI terreno de ese Cintur6n Verde es para 
quien lo solicite. Quien esté interesado en agricul
tura, estfl autorizado a solicitar un pedazo de tie
rra. Fue creado con ese fin el Centro de Coordina
ción dei Cintu_rón Verde, que recibe todos los pe
didos de entrega de terrenos. La condición nece
saria es tener experiencia en agricultll ra. A partir 
de ah í, el terreno queda para siempre en manos 
dei campesino siempre y cuando lo siga trabajan
do. El terreno es dei Estado pero como la tierra 
es para quien la trabaja, el Estado no interfiere con 
quien la ocupa eficazmente. 

i. Y los créditos? 
-Ya existe ese tipo de apoyo. El Banco de An

gola creó una sección de préstamos ai campesino, 
además de existir I\.Ula empresa a la cual acuden 
para recibir las semillas. 

1,Ese mecanismo evita crear en la periferia de 
L11anda el problema de marginalidad y el desem
pleo, tan común e11 las ciudades de nuestra Améri
ca Latina? 

-No tenemos desempleo, pese al crecimiento 
tan rápido de la población de Luanda. AI contra
rio, a veces nos falta mano de obra. En Luanda hay 
empleo para todas las personas, sobre todo ahora 
con el plan dei Cinturón Verde. 

i Y la energia eléctrica? i Pueden atender las ne· 
cesidades de los nuevos barrios de Luanda? 

-Acâ en Luanda no hay mucho problema. La 

1984 - enero - no. 66 

La construcción de nuevas viviendas aún no es suficiente 

capacidad instalada de energia eléctrica no está to
talmente distribuida. Podríamos abrir muchas más 
lineas pero no tenemos con qué. Nuestras fábricas 
de cabos no están funcionando por falta de mate
ria prima importada. Y no se trata solo de proble
mas en los barrios nuevos. Tenemos muchos cabos 
viejos, subterráneos, que tendrian que ser sustitui
dos. En este momento Angola tiene exceso de 
energia eléctrica producida, pero por lo menos en 
la región próxima a Luanda no hay cómo distri
buiria. Sin embargo, tanto en el sector urbanizado 
como no urbanizado casi toda la población ya tie
ne energia eléctrica. 

Cuando estuvimos aqui en aiios anteriores una 
de las preosupaciones del MPLA era acabar con el 
mercado negro de diferentes mercader ias. i Cómo 
está la situación actualmente? 

- Tenemos aun problemas de desvios. Eso suce
de por ejemplo, con los medicamentos. Nuestra 
prensa ha denunciado los asaltos a nuestros depósi.
tos de medicamentos, que son desviados hacia el 
mercado negro, la candonga, como le decimos. 

· Ello ocurre también con otras mercaderias. 
Hasta ahora creiamos que esos asaltos y desvios 

se debían a los hábitos heredados por la poblaci6n 
de la época dei colonialismo, cuando reinaba la 
inmoralidad. Pero ahora tenemos que empezar a 
considerar la posi.bilidad de que se trata también 
de una expresión dei sabotaje organizado del cual 
estamos siendo victimas, con objetivos bien cono
cidos. 

EI objetivo de toda revoluciôn es transformar ai 
hombre. 1,Nota algún cambio en ese terreno? 

-Si hay cam bios, sin duda. Pero no es fácil crear 
un Hombre Nuevo. No es fácil cambiar la mentali
dad de las personas, y eso no tiene nada que ver con 
la edad. Es una cuestión de formación. (B. Bissio ) • 
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ARGENTINA 

EI desafío de Alfonsín 
Una trágica herencia y mucha expectativa popular son los 

dos elementos que marcarán los primeros tiempos dei gobierno radical 

e omo en 1958 con Arturo 
Frondi21 y en 1973 con 

Héctor Cámpora, la Argentina 
vot6 ahora contra una dictadura 
militar, contra su politica eoonó
mica antipopular )' la represi6n 
que la sustent6. Y una vez más, 
Uev6 a la presidencia al candida
to que más nítidamente se dife
renci6 dei régimen castrense, que 
como hace diez anos e igual que 
hace 25 anos, convocó a eleccio
nes de mala gana, no por convio
ci6n democrAtica sino por inca
pacidad para conservar por más 
tiempo el poder. 

Sin duda, fueron las bases 
obreras peronistas, sus delegados 
gremiales de fábrica, sus militan
tes revolucionarios, las principa
les víctimas de estos casi ocho 
ai\os de gobierno de generales, 
almirantes y brigadieres. Bilos 
padecieron más que nadie la des-
trucción de sus ruentes de traba
jo, una drãstica redistribuci6n 
regresiva del ingreso, el incre
mento incontrolado de los indi
ces de mortalidad, morbilidad, 
alcoholismo, analfabetismo, des
nutrición, delincuencia, y paga
ron una onerosa cuota de presos 
y desaparecidos en la siniestra 
contabilidad del dolor y de la 
muerte. 

z.Por qué, entonces, el Partido 
J usticialista no fue esta vez la 
opción obligada para canalizar el 
repudio a1 gobierno de las Fuer
zas Armadas, y cedi6 este papel 
y la victoria a la Unión Cívica 
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Ho,rJÇio Verbitsky 

Radical, partido que tuvo menos 
bajas que funcionarios en el régi
men castrense? 

Vlctimas y victimarios 

Un hombre acorralado grita 
antes de morir: "jViva Per6n!". 
Su ejecutor le replica, mientras 
oprime el gatillo:" jViva Per6n!': 
Esta escena estremecedora de la 
pellcula "No habrá más penas ni 
olvidos", estrenada durante la 
campana electoral, record6 a 
todo el país que en el peronismo 
coexistieron las víctimas y los 
victimarios. 

Es cierto que estos son eplso
dios del pasado, pero fue el pero
nismo el que eligi6 el pasado 
como campo de su estrategla 
electoral, centrada casi excluslva
men te en el recuerdo de las oon
qu istas socialcs de la década dei 
40 y en las figuras magnéticas de 
Per6n y Evita. 

Esto permiti6 ai jefe radical 
Raúl Alfonsfn preguntar duran
te el último acto de su campana· 
"El peronismo afirma que Per6n 
ganará las elecciones después de 
muerto como el Cid Campeador, 
pero si ello es asf l,Quién gober· 
nari dcspués?". Antes que AI-

AJfomín (lzq.) y Luder: los 1Jientlno1 
votaron contra la dictadwa militar 
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fonsin, una mano anónima habia 
sei\alado en la misma dirección, 
ai agregar "ya murl6" junto a 

' una combativa consigna pintada 
en una pared clamando "Per6n o 
muerte" . El futuro de paz ofre
cido por Alfonsin fue más atrac
tivo que el recuerdo de viejas ba
tallas, ganadas pero también per
didas, sugerido por el peronismo, 
sobre todo para los cinco millo
nes de j6venes menores de 28 
anos que votaron por primera 
vei, y para las mujeres. Los radi
cales se introdujeron en el tema 
crucial de las divisiones internas 
dei peronismo y de la falta de li
derazgo que emerge de ellas. El 
peronismo los ayud6 generosa
mente durante sus elecciones in· 
ternas y durante la campana 
electoral, que fue escenario de 
lucbas despiedadas entre secto· 
res. El vicepresidente primero 
dei peronismo y jefe de su rama 
sindical, Lorenzo Miguel, fue si!· 
bado y abucheado durante el pri· 
mer acto masivo de la campana, 
ai punto que no pudo pronun
ciar su discurso, y se abstuvo 
hasta de intentarlo en los actos 
posteriores. 

EI pacto militar-sindical 

asesinado por marinos de la Es
cuela de Mecânica de la Armada. 
En una investigaci6n sobre un ti· 
roteo entre dirigentes de la 
Uni6n Obrera Metalúrgica y mili
tantes peronistas de base, en el 
que hubo varios muertos, Walsh 
sostuvo la tesis de que la buro
cracia sindical se mantenía en 
sus cargos porque representaba 
los intereses dei régimen militar 
frente a los trabajadores, y no a 
la inversa. Sus articulos publica· 
dos por el Semanario CGT, edi
tado por la fracci6n disidente di
rigida por Raimundo Ongaro, 
fueron desde entonces un estig· 

Miguel: abucheado y silbado 
Este fue un claro indfoio de 

que Alfonsfn había acertado en 
un punto neurâlgico al centrar su 
proselitismo en la denuncia de ma parà la conducción sindical y 
un pacto militar-sindical Dijo una bandera de lucha para las 
que el comandante en jefe dei bases. 
Bjército y el jefe dei Cuerpo 1 ·E1 fracaso de la guerrilla mon· 
con asiento en Buenos Aires, ge- tonera cuyos cuadros fueron ex· 
nerales Cristina Nicolaides y terminados por los militares, y la 
Juan Carlos Trimarco, habían posterior derrota de los sectores 
acordado favorecer ai sector sin- reformistas moderados en las 'in· 
dical de Miguel en la reorganiza- ternas peronistas a los que no se 
ci6n de los gremios intervenidos, concedió ni siquiera una repre
a cambio de la impunidad duran- sentatividad minoritaria dejaron 
te el futuro gobierno peronista la conducci6n en mano de Mi
para los militares acusados de guel quien elogió a Mussolini en 
toda clase de delitos. un reportaje dei diario peronista 

Una interpretaci6n similar dei "La Epoca", y de gente aún más 
rol de la cúpula gremial habfa a la derecha, como el candidato 
sido formulada desde el peronis- a gobernador de Buenos Aires 
mo revolucionario, 15 a.iios an- Herminio Iglesias y su principal 
tes, por el escritor Rodolfo Walsh, lugartenien te, Norberto lmbello· 
quien en 1977 fue secuestrado y ni. 
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El 28 de octubre, mientras el 
peronismo preparaba el acto de 
cierre de su campana, en el mis
mo palco junto a1 Obelisco don· 
de Alfonsín había hablado el dia 
anterior, Imbelloni declaró a una 
radio que agradecia a Dios la llu· 
via bendita que había enviado 
para desinfectar e! palco. lglesias 
no desminti6 su amistad con el 
general Fernando Verplaetsen, 
uno de los jefes de la represi6n 
ilegal, y pidió consejo para for· 
mar su gabinete ai obispo reac· 
cionario Antonio Plaza. 

Hay quienes interpretaron el 
triunfo radical como una reedi· 
ción de la vieja inquina entre pe
ronistas y antiperonistas y dei 
gorilismo tradicional. Sin duda, 
buena parte dei voto por Alfon
sín expresa repudio de clase al 
peronismo, pero la victoria dei 
radicalismo o su paridad de fuer
zas con el justicialismo en los 
distritos obreros de Buenos Aires 
y Córdoba, en bastiones clásicos 
dei peronismo en el coTdón in
dustrial, como A vellaneda, La
nús, Quilmes, Lomas de Zamora 
o Esteban Echeverría, de donde 
en 1945 salieron las roasas de 
descamisados que ungieron a Pe-
rón como su líder el célebre 17 
de octubre, indica que allí las 
bases peronistas se pronunciaron 
contra la conducción burocrática 
dei movimiento, que no expresa 
ni su historia de lucha ni su voca
ción popular. Tam bién en cuatro 
províncias, donde el peronismo 
ganó las gobernaciones, Alfonsín 
obtuvo la mayoría de los electo
res presidenciales, lo cual implica 
un repudio a Luder y Miguel, 
conductores nacionales dei PJ. 
Los radicales son los primeros 
sorprendidos por su penetración 
en los reductos justicialistas, y es 
de desear que no confundan esta 
autêntica apetencia popular de 
democracia sindical con un man· 
dato para destruir los gremios y 
dejar indefensos a los trabajado
res, como lo intentaron en 1963, 
sino para propiciar una expre
sión más libre eo ellos de los in· 
tereses obreros. Lo cual no sig-
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nificará seguramente el triunfo 
de sindicalistas radicales, que 
casi no existen, sino de sectores 
peronistas no burocrâticos y de 
la izquierda marxista. 

Un líder civil 

El exsubsecretano de Relacio
nes Exteriores de Câmpora. Jor· 
ge Vãzquez, destac6 que AJfon· 
sin es el primer civil en orgaruzar 
desde las bases un movimiento 
popular y Uevarlo a la victoria en 
el último medio siglo. El sentido 
de la oporturudad caracteriz6 su 
campana. Alfonsin fue el prime
ro en comprender que la caída 
de Puerto Argentino en manos 
britânicas marcaba el derrum be 
de la dictadura, y apenas dos se· 
manas despu~s reuruó una multi
tud en un estadio cerrado para 
exigir el aleJamiento de los mili
tares y la designacibn de un go
bierno civil de transiciôn que or
ganizara la S3lida electoral 

No logr6 su objetivo, pero se 
adelantó vigorosamente a sus 
oponentes internos de la UCR, el 
sector balbinista, que se oponia 
a debatir candidaturas y tãcticas 
electorales, mientras Alfonsin se 
lanzaba a recorrer todo el país 
pronunciando discursos simples 
y directos en los que prometló 
todo lo que los asistentes desea
ban oír: paz, democracia, bienes
tar, justicia social, desarrollo. 

Los dos meses de ventaja con 
que arrancó su carrera en las in
ternas se reflejaron en una victo
ria por la sorprendente propor
ción de 4 a l, frente a dirigentes 
que repetían mecânicamente el 
anacrônico discurso radical. 

De inmediato se lanz6 a la lu
cha por la presidencia, con mãs 
de un mes de adelanto sobre el 
peronismo, cuyas elecciones in
ternas fueron complicadas hasta 
último momento por la incerti
dumbre sobre la actitud de Isa· 
bel Perón. La expresidente no re
cibiô en Madrid a ningún dirigen
te peronista, pero sf ai excoman· 
dante en jefe de la Armada y 
miembro de la Junta Militar que 
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la derroc6, almirante Emllio 
Eduardo Massera. 

E1 almirante y los generales 

El almirante rcgresaba de ne
gociar en Madrid el apoyo de Isa
bel para su proyecto político, 
cuando un Juez federal orden6 
su arresto por un turbio caso que 
involucra la desaparicibn dei es
poso de su amante. Massera pas6 
en prisi6n el resto de la campai\a 
electoral, que abund6 en revela
ciones sobre el aparato represivo 
de la d1ctadura. 

la afiliac16n ai Justicialismo 
de los generales Adel Vilas y Ra
món Juan Alberto Camps no me
JOró las cosas para su candidato 
presidencial, halo Argentino Lu
der. Vilas fue el jefe de la Opera
ción lndependencia, con que los 
militares comenzaron en Tucu
mãn la guerra interna en 1975. y 
Luder el presidente int~rino que 
firm6 el decreto ordenando a las 
Fuerzas Armadas "aniquilar" a 
los guerrilleros dei ERP y los 
Montoneros. Camps fue el jefe 
de policia de la provinc1a de 
Buenos Aires durante 1976 y 
1977, acusado por el famoso pe
riod1Sta Jacobo Timerman en su 
libro "Prisionero sin nombre, 
celda sin número" de ser el jefe 
de un bando nazi de las Fuerzas 
Armadas. Los dos generales rei
vindican públicamente los méto
dos dei secuestro y asesinato de 
prisioneros que otros camaradas 
con más hipocresía utilizan pero 
no reconocen. 

Camps es socio, además, de 
Felipe Romeo, un excolaborador 
de López Rega, y exdirector de 
la revista de la ultraderecha pero
nista "El Caudillo", que íue vo
cero de la "Tripie A" e instaba a 
arrasar el barrio jud lo de Buenos 
Aires como solucibn a los pro
blemas argentinos. 

Los libros de Camps, transcri
biendo las declaraciones que 
obtuvo de Timerman bajo tortu
ra, y su investigaci6n sobre el 
banquero David Graiver, quien 
manejaba las inversiones de los 

Montoneros en el exterior y pre
suntamente muri6 en un acci
dente aéreo en México, son edi
tados por el sello Roca, sigla de 
los apellidos Romeo y Camps. 

La mismo editorial Roca im
primi6 carteles contra el candi
dato radical, en los que el a~ 
Ilido Alfons{n se escrib{a con 111$ 
letras dei logotipo de Coca-ColD, 
y el acento sobre la "Í" era recm
plazado por una estrella dc 
David. 

La polarizaciôn 

La polarizaci6n electoral ) 
super6 todo precedente y llegb 
a 92% . 52% para AJfonsín y 
40% para Luder. Pese a que re
gía un sistema de representaci6n 
proporcional y hubo doce parti
dos nacionales que presentaron 
candidatos a la presidencia, el 
electorado prefüiô crear un siste
ma bipartirusta. 

Radícales y peronistas borra
ron dei mapa electoral aJ resto 
de las fuerzas políticas, con mi· 
nimas excepciones: el partido ln
transigente de Oscar AJende, 
cuyas propuestas nacionalistas y 
antimperialistas atr3Jeron apenas 
2,4% dei electorado, y el movi
miento de Integraci6n y Desarro
llo dei expresidente Arturo 
Frondiii y el ideólogo Rogelio 
Frigerio, que consigui6 el 1,2% en 
apoyo de su planteo de expandir 
las fuerzas productivas mediante 
inversiones extranjeras y recons
truir la relaciôn con el campo ca
pitalista liderado por Estados 
Unidos. 

En tres províncias de frontera 
obtuvieron las gobemaciones 
partidos provinciales de tipo po
pulista-conservador. Los radica· 
les se ímpusieron en las provin· 
cias de mayor desarrollo y de 
grandes concentraciones urba· 
nas. El peronismo triunfô en 
cambio en las províncias pobres 
dei interior, en las zonas rurales 
y de menor densidad de pobla
ci6n. Esta pauta sociológica con
tradice la hístoria dei peronismo 
y senala el riesgo que corre de 
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convertirse en un partido conser
vador tradicional, a düerencia de 
sus origenes, cuando expresó a 
las clases sociales y las actitudes 
pollticas más progresistas y dinâ
micas. 

En la Capital Federal s6lo 
fueron elegidos cuatro diputados 
ai margen de la polarización: dos 
derechistas de la Unión de Cen
tro Democrático dei exministro 
liberal AJvaro AJsogaray, uno del 
partido Intransigente y el líder 
de Humanismo y Llberación de
mocristiana, Augusto Conte. Pa
dre de un secuestrado y militan
te de las organizaciones de dere
chos humanos, Conte basó su 
campana en este tema exclusiva
mente, prometiendo investigar y 
castigar a los culpables, en lo 
cual coincide el Partido Intransi
gente. 

Un caso especial son las iz
quierdas. El Partido Comunista, 
que en 1946 se alineó con radi
cales y conservadores en la 
Unión Democrática que se opuso 
al coronel Juan D. Perón y a la 
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Unlón Cívk:a Kadlcal 

- l'atbclo Ju.,liciallata 

Rfod la iara 

irrupción en la escena política de 
las masas obreras, apoyó ahora 
en su declinación ai peronismo 
burocrático. Los montoneros, 
que en 1974 ai morir Perón de
cretaron que el peronismo estaba 
agotado y crearon su propio Mo
vimiento Montoneros, también 
respaldaron la candidatura de 
Luder. 

Unos y otros intentaron sal
dar as í sus respectivos errores 

Los radicales 
triunfaron en los 
basfiones 
ttadlcionales dei 
peronismo: 
regiones más 
desanolladas y 
grandes ciudades 

históricos, que los prirneros 
pagaron con la enemistad de la 
clase obrera a la que pretendían 
representar, y los segundos con 
el aislamiento dei movimiento 
popular que favoreció su exter
mínio por los militares, ordena
do por Luder. 

Ahora en la derrota tratarán 
de capitalizar su solidaridad en la 
captación o la organización de 
las bases peronistas. Los comu-
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El 11iunío de los radicales íue la derrota de la burocncia sindical y la falta de liderazgo peronistas 

nistas padecieron también una 
rebeli6n de sus militantes, mu
cho:. de los cuaLes no cumplieron 
con la orden de votar por Luder 
y prefirieron a Alfonsín. 

i. Y ahora qué? 

La victoria de AJfonsín, con 
quien simpatiza la socialdemo
cracia europea, puede conside
rarse como un paso adelante res
pecto de la dictadura militar que 
termina. Esta vez nadie grita 
como en 197 3 "Se van , se van/ 
y nunca volverán .. , porque hay 
conciencia de Los graves probl~ 
mas de improbable solución que 
asoman en el futuro ínmediato. 
Entre ellos el salario reaJ en la 
mitad de su nível histórico, la 
deuda externa de 45.000 millo
nes de dólares, la inflación del 
500% anual, y las investigacio
nes pendientes sobre los 7.000 a 
30.000 desaparecidos, descuellan 
como los más inquietantes. 

La última vez que gobernó, 
hace dos décadas, el radicalismo 
apostó a las buenas Jluvias y Las 
grandes cosechas. El programa 
con que regresa mcluye como 
novedad una larga lista de se
ductoras promesas de suprimir 
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el hambre. mejorar la educaci6n 
y la salud y dar vivienda,; a todos, 
pero esta loable sensibilidad so
cial no podrâ hacerse realidad 
confiando sólo en las exporta
ciones agropecuarias. Alfonsín 
promete paz, pero los reclamos 
legítimos acumulados de todos 
los sectores, si no son por lo 
menos parcialmente satisfechos 
dentro de un proceso de creci· 
miento, pueden crear el caos en 
la sociedad. 

Un proceso castrense que de
sindustrializó el país, que reduJo 
en 30% el proletariado y que 
sembró la muerte como herra
mienta e ideologia no era la base 
propicia para una salida más 
progresista. El voto popular 
castigó a una dirigencia que no 
interpretó los intereses de su 
base obrera, que atemorizó con 
el avance de la burocracia sindi
cal sobre el aparato político a 
sus simpatizantes de las clases 
medias, y que no generó un li· 
derazgo atract1vo que hiciera ol
vidar la ausencia de Perón. La fi. 
gura gris de Luder, quien en 
1945 fue candidato a diputado 
por el radicalismo y luego Direc
tor de Institutos Penales (es de
cir administrador de todas las 

cãrceLes dei pais) y que en plena 
campana re1teró que no vacilaria 
en encomendar nuevamente a 10) 
militares tareas de policia inter· 
na frente a un eventual rebrote 
guerrillero, simboliza tanto 
como Lorenzo Miguel y Herm1· 
nio lglesías, el vaciamiento dei 
peronismo de sus contenidos 
populares. 

La lucha interna entre las de
rechas e izquierdas peronist~ 
proseguirá ahora con caracterís
ticas nuevas. Tanto los verticalis
tas de Isabel como los activistas 
de Intransigencia y Movilizaci6n 
disputarãn con los centristas 
como Robledo o Cafiero, un ma· 
yor espacio en la futura conduc· 
ción de un peronismo, cuya úru
ca figura gremial indemne 24 ho
ras después dei naufragio era el 
líder de la CGT Saúl Ubaldmi. 

A diferencia de lo que ocurrib 
en la década dei 70 esas pugnas 
ocurrirãn lejos del aparato dei 
Estado, ai que dif(cilmente con
tagiarán la crisis de su descom· 
posición. 

La Argentina tiene por delan
te un futuro muy arduo y de ex· 
pectativas mínimas, pero por pri· 
mera vez en una década tiene un 
futuro. • 
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Mudar los estilos políticos 
EI presidente dei Partido Janata, Chandra Shekhar, cuestiona 

la gestión de la Primeira Ministra y propone un regreso 
a la filosofía dei "Mahatma". • 

e uando lndira Gandhi regres6 
a la lndia, después de una gi

ra por Europa, encontró un 
panorama político bastante agi
tado. Su propio regreso tuvo que 
ceder lugar en los noticieros a lo 
que la prensa hindú consideró 
"el evento político más significa
tivo dei ano" : la Uegada a Nueva 
Delhi de Cbandra She.lchar, que 
acababa de completar su larga 
marcha a través dei pais. 

Se trataba de un hecho a la aJ. 
tura de Mahatma Gandhi. Chan
dra Shekhar, presidente dei Jana
ta, principal partido de oposi
ción viajó hasta el cabo Coma
rín, en el extremo sur de la ln
dia, y caminó más de 4.000 km 
hasta Nueva Delhi. Demoró seis 
meses para completar la gran 
marcha (o Padyatra) -y, durante 
la misma, conoció a millones de 
personas aJ cruzar por miles de 
poblados. Con ello se granjeó la 
reputación de ser un político di
ferente. Hay incluso qulen afir
me que tiene algo de santo. 

Cbandra She.lchar, surge aho
ra, a los 56 anos de edad, como 
el mayor adversario politico de 
lndira Gandhl, y es considerado 
su más probable sucesor, si el 
Partido dei Congreso es derrota
do en las próximas elecciones 
que serán realizadas posiblemen
te dentro de 16 meses. 

El Partido Janata, de Shekhar, 
derrotó ai Partido dei Congreso 
de lndira en 1977, y permaneció 
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Chandra Shekhar: el estilo de 
"mahatma" en un serio rival de 

la Sra. Gandhl 

apenas 29 meses en el poder. AJ 
iniciarse un proceso de desinte
gración interna fue derrotado 
nuevamente por el Partido del 
Coogreso. 

Shekhar es miembro dei Par
lamento hace 21 anos y no se 
cansa de repetir que fueron 21 
anos· inútiles debido a la políti
ca elitista de Nueva Delhl que 
ignora la realldad de los pobla
dos bindúes, eo los cuales no hay 
recursos ni siquiera para atender 
las mínimas necesidades, como 
agua potable. 

A fines de la década del 60, 
Shekhar era el brazo derecho de 

lndira. Fue en esa época que re
cibió el apodo de "Joven Turco" 
de la política hindú. Abandonó 
el Partido dei Congreso en 1973 
y preside el Partido Janata desde 
1977. 

El confiesa que se inspiró en 
Mahatma Gandhi y en Mao Tse
Tung para realizar su Padyatra. 
Y manifestá que su larga camj. 

nata le dio dos grandes satisfac
ciones: "la de saber que golpeé 
la puerta de tantas personas y 
entré en tantas ciudades, y la sa
tisfacción de ver con mis propios 
ojos las condiciones del interior 
dei país". 

Chandra Shekhar vive en una 
modesta casa en el sector sur de 
la Avenue Market, en Nueva De
lhi En el patio, su secretaria se 
empena por atender a los múlti
ples visitantes que vienen a ver ai 
líder de todas partes de la lndia. 
Su gabinete es una sala amplia en 
la cual, al estilo hindú, no bay 
escritorio. E! mueble principal es 
una cama en el suelo, en uno de 
los rincones de la sala, donde 
Shekhar pasa sus momentos de 
descanso. Hay también un sofá, 
una butaca y varios almohadones 
en el piso, que sirven de asiento 
a las visitas. La única decoración 
es una antigua estatua de un dios 
hindú que domina el ambiente. 
Shekhar aparece entonces con su 
barba gris, vistiendo un pijama 
blanco y ancho y una larga túni
ca bianca .. 
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Usted regresõ a Vueva Delhi 
hace algunas semanas, después 
de u11a marcha de seis meses a 
1ra1•ês de llJ lndia, y afirmá que 
havia sido como descubrir su 
pais por primera re:. i Conside
ra que e/ pueblo hindu 11ecesita 
un nue1•0 Mahatma? 

-No creo que el pueblo hin
dú necesite un nue,•o Mahatma. 
Lo que necesita es un nue\'o 
abordaJe para poder solucionar 
sus problemas. Para eso no se ne
ces1ta un nuevo Mahatma sino 
una nue\'a política orientada ha
~,a los pobres :r· sus d1ficultades. 
1 n solo Mahatma no puede re
sol"er los problemas de 700 mi
llones de personas. El pueblo 
puede hacerlo y para ello es pre
ciso que tenga concienda. 

Hace mucho que ~e inculca el 
concepto de que algunos Mahat
mas -un pui\ado de hombres 
1lustres- resolverian los proble
mas dei país. En consecuencia el 
pueblo ha sido llevado a olvidar 
el mensaJe que el propio Mahat
ma Gandru trasmiti6 en su lucha 
por la independencia. El jamás le 
dijo ai pueblo que iria a resolver 
sus problemas. a1 contrario, dijo 
que el pueblo tendría que resol
verlos por si mismo. 

Una política elitista 

t Cuáles f ueron los errores co
>neridos en la política híndú des
de la desaparición de patriarcas 
como Gandhi y Nehru? 

-Después de la independen
cia tratamos de resolver todos 
los problemas a través del apara
ra gubernamental, que se mostr6 
inadecuado. Heredamos ese apa
rato dei colonialismo británico. 
Se trataba de un sistema conce
bido para dominar el pueblo de 
arriba hacia abajo, para explotar
lo y no para resolver sus probíe
mas. De modo que, confiando en 
ese mismo mecanismo, estába
mos preservando un viejo orden 
social que es apresar y explota
dor dei pueblo. Nunca hemos he
cho esfuerzo serio en el sentido 
de cambiar la estructura social, 
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El legado espiritual de Gandhi sigue influyendo en la política hlndú 

que no habia sido construida en 
beneficio dei ciudadano común. 
No fue pos.ible cambiaria porque 
persistimos en la misma política 
elitista que venía dominando a 
este país desde hace siglas. Des
pués de la independencia era ne
cesario incorporar las masas a la 
política y a la administraci6n dei 
pais. EI pueblo permaneci6 ai 
margen. Y ese fue el errar básico. 

l Us(ed y su parrido cometie
ron tambiên la misma equivoca· 
ción de hacer policica a partir 
dei antiguo aparato, o f ue solo 
un erro, dei Partido dei Con
greso? 

-Nosotros también cometi
mos el mismo errar. Durante los 
36 anos de independencia. la po
lítica hindú ha venido siendo 
administrada desde el área metro
politana. Las decisiones están 
concentradas en Nueva Delhi, y 
ha sido en la capital que tratamos 
de resolver los problemas dei 
pueblo, cuya gran mayor{a vive 
en aldeas lejltnas. Ningún proyec
to destinado al desarrollo dei 
país ha tenido en cuenta la reali· 
dad de las pequenas aldeas, don
de víven 75% de nuestro pueblo. 

Ninguna tecnologia sofistica
da y ningún proceso supermo
derno de planificaci6n son prio
ritarios antes de movilizar la pie
dra angular de este país, o sea la 
mano de obra. Sin esta, nada se
rá posible. Y eso no es fácil 
cuando 65% de la población si
gue síendo analfabeta. No es po
sible realizar ninguna moviliza
ción social si el pueblo no se 
identifica con los que adminis
tran este país. Y esa identifica
ción simplemente no e:x.iste en 
la actual política hindú. 

l Usted ha logrado captar 
toda esa rea/idad durante su Pa· 
dyatra? 

-No. Hace mucho que man
tengo estas ideas. No es de aho
ra que participo en el parlamen
to. Lucho desde hace anos por 
la posición de que debemos con
fiar más en el pueblo. Debemos 
estructurar el partido de acuerdo 
con las necesidades de las masas. 

Y a partir de esas bases, debe· 
mos tratar de construir una nue
va sociedad. Pero no para servir a 
algunos escogidos. No necesita
mos competir con las nacíones 
más desarrolladas dei mundo, co-
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mo lo estamos haciendo, para de
mostrarles que aqui también po
demos tener los mismos luJos y 
extravagancias. Y actuando de 
esa forma nuestros gobernantes 
ignoran que millones, centenas 
de millones de hllldúes viven en 
la más alarmante pobreia. 

El objetivo de mi larga mar
cha era constatar si en caso de 
introducir un nuevo estilo de po
lítica el pueblo estaba apto para 
aceptarla. Y estoy convencido 
de que el pueblo está preparado 
Y llegará el momento en que ese 
pueblo sabrá opinar acerca de su 
propio futuro. EI hombre común 
tienc que ser comprend1do por 
los líderes políticos y econ6-
m1cos 

La ruptura con Jndira 

l.n otros tiempos usred estu· 
1•0 muy vinculado a ia Sra. Gan· 
dl11. i Que sucedió? Actualme11· 
te, usred lidera e/ pri11c1pal parti· 
do de oposfciôn. 

La mayorla de m1s princí
pios son bastante anuguos: ya 
los mencionaba cn la década de 
los 60, cuando el Partido dei 
Congreso era uno solo. En aque
Ua epoca yo hablaba el mismo 
lenguaje político de la Sra. Gan
dhi En 1971, ella lanzó la con
signa de que su partido elimina
ria la pobreza. El pueblo la rec1-
bi6 con los brazos abiertos y el 
Partido dei Con~reso obtuvo en 
el parlal'T'ento una mayoria de 
dos tercios. Después de las elec
ciones me vi obligado a abando
nar el Partido ai verificar que el 
gobierno de la Sra. Gandhi no es
taba seriamente empenado en 
cumplir su prornesa. Las políti
cas dei gobierno eran concebi
das en favor de unos pocos es
cogidos, a quienes se concedian 
IUJOS y extravagancias, núentras 
millones de personas Jucbaban 
por satisfacer sus mínimas nece
sidades básicas. Los ricos siguen 
siendo en este país tan ricos 
como en los países más ricos dei 
mundo, mientras que los pobres 
soo más miserables que los habi-
1984 - enero - no. 66 

tantes de los países pobres. Por 
eso me di cuenta de que no po
dia seguir trabajando con la Sra. 
GandhL 

1, Si usred fuese elegido primer 
m1111stro en los próximos comi
cios, cuál seria su principal poli
r ic'a para lo distribución de la ri· 
queza? 

Es muy dif[cil imaginarse a 
uno núsmo como primer minis
tro ... Pero puedo decirle que, en 
un pais donde 40% de los 700 
nullones de habitantes viven en 
un nivel inferior ai de la pobreza, 
donde los niiios se mueren de 
hambre, no hay lugar para lujos. 
No tenemos los medios para jus
tificar IUJOS. 

, Usted cree que los pobres 
pueden sublevarse un dra contra 
e/ gobierno central o contra las 
élltes económicas y exigir Jus· 
ticia' 

-No puedo contestar a esa 
pregunta con un rotundo sí. , 
Pero si usted observa el mapa de 
la lndia verá que los grupos étni
cos dei este y el oeste, y los es-

Para el presidente dei partido 
Jan11a, el combate a la pobreza 

prometido por el gobiemo de 
lndira (derecha) fuc un Cracaso 

tados dei norte y el sur, están 
pasando por un periodo de tur
bulencia La violencia ha exp ,o
tado ya en algunos estados como 
Assam, Punjab y Bengala Occi
dental. 

Si yo estuviese en el lugar de 
la Sra. Gandhi le habria dicho a 
la naciõn que todos debemos 
comprender que somos ciudada
nos de un país pobre y que debe
mos compartir la pobreza con 
nuestros compatriotas. Usted es
tuvo en Nu eva Delhi... Nu eva 
Delhi no es la lndia. Se gastan 
rnillones de dólares para embelle
cer la ciudad mientras la gente 
pasa harnbre en el interior. 

Tenemos 1ue crear una 
atmõsfera soc10-política en la 
que todos compartamos la po
breza. No quiero decir con ello 
que todos tenemos que vivir en 
el mismo nível económico. Pero 
hay que demostrar al pueblo que 
estamos preocupados con su si-



tuaci6n. No estamos tan impedi
dos, tenemos nuestros recursos. 
Podemos criar niftos sanos. y ello 
es posible si estamos dispuestos 
a hacerlo. 

Hay que inculcarle ai país una 
nueva disciplina. Los políticos y 
los hombres de negocios no pue
den aloJarse mâs en hoteles de 
cinco estrelles. En caso de esca
sez de alimentos todos debemos 
ayudar durante dos o tres d ías 
por mes. Todo el mundo tiene 
que apretarse el cinturón. Si no 
imponemos una nueva discipline, 
1,c6mo podremos esperar que la 
desnutrición deje de provocar ce
guera entre nuestros nii\os? 

creencia popular y a seiialar, 
cada vez mãs, con el dedo acu
sador la estructura social, Siem
pre que un nuevo sector de la so
ciedad tiene acceso a la educa
ci6n surgem tensiones sociales. 
Tenemos que intentar compren
der las aspiraciones de esas per
sonas. Nuestto gobierno cen
tral, por el contrario, usa la coao
ción para silenciarias. Cualquier 
sociedad que intente silenciar 
movimientos de protesta a través 
de la coacción entrará tarde o 
temprano en decadencia. La si
tuación en la sociedad hindú es 
grave. Yo diria que de cierta for
ma el pueblo se estã rebelanJo. 

De la población hindú, 40% viven en 
un nivel inferior ai de la pobreza 

Otro aspecto es que esta so
ciedad, queramos o no, está cam
biando. La dinámica social pro
sigue, con o sin nuestra partici
pación. Hoy d ia, los niflos de las 
castas mâs humildes frecuentan 
universidades y se presentan al 
mercado de trabajo como mano 
de obra altamente calificada, lo 
que era impensable hace una ge
neración. 

Esas personas provienen de 
sectores de ta sociedad que fue
ron ignorados hace siglos. Sec
tores a los cu ales se les decía que 
su sufrimiento en esta vida se de
bía a la ley divina del Kharma. 
Esa ley establece de antemano el 
destino de las personas en el 
mundo. Hoy día el pueblo em
pieza a rechazar ese tipo de 
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Pero la India es un pafs muy 
grande, y el gobierno central to
davia controla los principales 
medios de información. Sin em
bargo el gobierno no puede se
guir sacando partido de esa si
tuación indefinidamente. Cuan
do una persona como yo se diri
ge al pueblo para esclarecer el 
actual estado de cosas, el pueblo 
empieza a perder confianza en 
este gobierno. 

La coacción 
siembra odios 

El principio de Buena Volun
tad es un ingrediente muy anti· 
guo en la política hindú, anterior 
a la propia independencia. A su 
juicio, 1,la bueno voluntad ya no 

es una tendencia dominante? 
1, La política de mano de dura es
taria su.stituyendo la de buena 
vo/1mtad? 

-Muchos problemas son de 
naturaleza emocional. Y surgen 
en todo el mundo problemas 
emocionales, especialmente en
tre las minorias. El desafío de las 
comunidades mayoritarias es Ili> 
gar a comprender a las minorias. 
Mahatma Gandhi decía que "la 
verdadera democracia puede ser 
identüicada por su política con 
respeto a las minorfas". Los pro
blemas actuales que han surgido 
en el seno de las minorías no es
tán siendo tratados con simpatia 
o comprensión. El resultado es 
que esas minorias empiezan a 
dudar de las declaraciones dei 
gobierno, amenazando llevar la 
coexistencia social ai colapso. 
Fue lo que sucedió en Assam y 
está sucediendo en Punjab. 

En realidad, una nueva ten
dencia está pasando a dominar 
el país, tendencia que no tiene 
en cuenta la Buena Voluntad. El 
poder de coacción dei Estado se 
toma cada vez mâs predominan
te. Pero la historia de la humani
dad demuestra que el poder de 
coacción jamãs ha sido capaz de 
resolver ningún problema a largo 
plazo. Esto se aplica a las comu
nidades, minorias e incluso indi
víduos. Cualquier persona que 
tenga sus aspiraciones debería 
ser respetada por el Estado. El 
poder de coacción solo siembra 
odios. 

,Su partido está preparado 
para recuperar, en las próximas 
elecciones, e/ lugar de destaque 
que ten ia hace algunos anos? 

-Me gustaría poder contestar 
esa pregunta. Puedo decir apenas 
que tratamos de preparamos al 
máximo. Nuestro objetivo es de
rrotar ai partido de gobiemo. No 
sabemos si podremos hacerlo 
solos: lo mãs probable es que 
tengamos que buscar la coopera
ción de otros partidos de oposi
ci6n. Pero eso son cosas que solo 
e! futuro podrá decir. • 
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TURQUIA 

La soledad 
de los militares 

La victoria dei candidato opositor, 
a pesar de las duras regias 

de juego electorales, significa 
una derrota para las Fuerzas Armadas . 

Agustín Castano 

L os militares turcos, que en 
1980 capturaron la suma del 

poder, habian tomado todas las 
disposiciones que supieron ima
ginar para que las elecciones dei 
6 de noviembre consagraran a su 
propio candidato y fueran por lo 
tanto continuidad Uneal de la 
dictadura. Escaso margen de 
elecci6n les habían dejado a los 
ciudadanos, pero ellos lo aprove
charon para echar por tierra los 
planes castrenses: le dieron am
plia mayoría a uno de los candi
datos de la opos:ici6n, Turzut 
Ozal, el segundo puesto al único 
partido tibiamente progresista y 
relegaron al último lugar al favo
rito de los militares, la democra
cia nacionalista dei general en re
tiro Tugut Sunalp. 

Los militares liderados por el 
presidente, el general golpista 
Kenan Evren, razonan ante estos 
resultados que los huml.llan que 

pueblo votó contra la dictadura 
turca y contra la perpetuación 
de los militares en eJ poder. 

Por si hubiera dudas se inter
puso una mayúscula gaffe come
tida por el general Evren. En 
v .ísperas de los comícios, el go
bierno fue informado sobre la 
tendencia que los sondeos esta-

el pueblo turco no ha compren
dido la leccí6n que le quisieron , 
impartir y que todas las conquis
tas en los âmbitos dei orden y de 

ban revelando en favor de Ozal, 
líder del Partido de la Madre Pa
tria. Evren dirigi6 entonces un 
mensaje a la Nación para .preve
nir la dei error que parecia a pun
to de cometer. Atac6 a Ozal y 
propuso el voto por la formación 
amiga dei general SUnalp. 

Esta ruptura de la solo formal 
neutralidad que el régimen había 
mantenido hasta entonces fue la
mentable para quien la formuló, 
ya que dejó en descubierto la 
falta de influencia y de prestigio 
popular de quien estaba ai pare
cer convencido de poseerlas. 

Es evidente que los generales 
habían tomado el poder en cir
cunstancias excepcionales y ne· 
tamente favorables. E! país se 
hallaba sumido en e! caos, gru
pos armados de signos opoestos 
se enfrentaban en su panorama 
generalizado de terrorismo y de 
atentados a escala nacional. la 
crisis económica era de extrema 
gravedad. 

En dicho contexto la implan
tación dei orden de las bayone
tas fue recibida con alivio por 
amplias capas de la poblaci6n 
que habian sentido amenazada la 

la seguridad, esUn ahora cuestio
nadas. Hay otro modo de leer 
esos resultados, desde luego. E1 
que sólo 23% de los votos hayan 
respaldado al candidato pro-mili
tar, y más de 75% a los oposito
res, indica nitidamente que el Twgut Ozal en campana: la victoria era previsible 
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prop1a seguridad física y te
m ian que se desencadenara la 
guerra civil El golpe. pues, a d1-
ierencia de lo habitual, no podia 
ser calificado de impopular 

O ira cosa sucedió con la onen-
1ación del gobiemo y su proyec-
10 contínuista. La política eco
nómica del rég1men. encargada 
en una primera etapa al prop10 
Turgut Ozal. qu1en había sido 
tam b1én min1Stro de Econom ía 
dei anterior gob1erno derechista, 
siguió una línea conservadora y 
austera, perjudicial para lo~ sec
tores populares. 

En cuanto a la represión, fue 
sumana y severa y tanto castigó 
a los partidos políticos cuanto a 
los sindicatos y la prensa. En 
preparación de su ilusión de per
petujdad gubernamental los mili
tares prohi bieron doce partidos 
y condenaron a la muerte políti
ca a sus princípales dirigentes, 
incluyendo a1 exprimer ministro 
ylider progresista, Bulent Ecevit. 

EI ano pasado Evren convocó 
una suerte de elección en que 
forzaba su propia designación 
presidencial, ya que una vota
ción adversa hu biera significado 
la interrupción dei proceso de 
un parcial y sumamente condi
cionado retorno a la democracia. 

En efecto, e) presidente y las 
fuerzas armadas se atribuyeron 
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furgu1 Sunalp. el candida10 de los mUi1ares, crei'a en su prestigio 
J un10 aJ pueblo. pero êste votó contra la dictadura 

amplies poderes que conserva
rian aun después de celebradas 
las elecc,ones para designar el 
parlamento y el primer ministro. 

Seguramente los rt'sultados 
dei aiio pasado. Junto con la ine
XIStencía de canales para que la 
opiníón popular pudíera expre
sarse, le hicieron creer a los mili
tares que gozaban de una popu
landad que podrian transmitir a 
su favorito, el general Sunalp. 

No habia cal sentim1ento en
tre los turcos, como se v1ó. Y la 
equívoca scgundad Jugó en con
tra. E! dispositivo electoral ha
bia sido articulado para reforzar 
la posici6n de la mayoria que se 
supuso correspondería ai partido 
de los militares Gracias a ello, 
con 45% de los votos, el parudo 
de la Madre Patna obtuvo 212 
de los 400 asientos parlamenta
rios y por lo tanto podrá gober
nar sin acudir a arreglos con las 
demás formaciones. 

El triunfo de Ozal se explica 
en parte por su habilidad y en 
parte por ser el único candidato 
conocido a nível nacional des
pués de la purga política. 

Las mísmas razones contaron 
en el hecho de que no todos los 
votos que iban hacia la izquierda 
y particularmente hacia el parti
do de Ecevit, confluyeran hacia 
el partido populista de Necdet 

Calp, escasamente conocido. 
Esta candidatura se caracterizá 
por una postulación tenuamente 
socialdemócrata y no podia por 
lo tanto entusiasmar a la izquier· 
da, que la contemplaba como el 
menor de los males, ya que las 1 

dos opciones restantes eran fran
camente derechistas. Empero, 
con 30% de los voLos y 117 
asíentos, el partido de centro
izquierda obtuvo un respaldo 
consistente y superior ai que la 
rnayor parte de los observadores 
aguardaban. 

Aunque desde el punto de vis
ta personal Ozal se haya distan
ciado de los militares y pese a 
que éstos fueron derrotados, no 
es de esperar mudanzas significa
tivas. 

Ozal es un monetarista orto
doxo que seguirá, con variantes, 
la misma política económica que 
se estaba aplicando. Tampoco se 
prevén correcciones en la políti· 
ca exterior pro Occidental que 
imprirnieron los generales. Puede 
aguardarse en cambio una libera
lización de la vida política turca. 
Pero en realidad y pese ai revés 
electoral, Evren y los militares se 
han reservado poderes y capaci· 
dad de intervención que detenni· 
narán un gobierno compartido y, 
desde este ângulo, difícil, y po
tencialmente conflictivo. • 
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CHIPRE 

La nueva rebelión 
de los turcos 

AI proclamar unílateralmente 
una república ai norte de la ísla 

la minoria turca provoca un agravamiento 
de una crísis que ya dura 20 anos 

lrgiq Chaves 

E n la manaila dei 1 S de no
viem bre los habitantes tur

cos de la parte norte de Chipre 
sorprendieron a la opinión públi
ca mundial ai decidir crear una 
república autónoma en la isla. 
Fue e! episodio más reciente de 
una crisis surgida en 1963 cuan
do los griegos y turcos residentes 
en Chipre entraron en guerra ci
vil. La nueva república fue reco
nocida inmediatamente en Tur
quia por el gobiemo militar de 
derecha, cn abierto desafio a las 
Naciones Unidas, que proponen 
un acuerdo negociado en Chipre 
entre la mayoria griega, más po
bre, y la minoria turca, más rica. 

El nuevo desafio separatista 
turco fue recibido con veladas 
simpat ías en Washington, que 
trata actualmen te de debilitar al 
gobierno socialista griego. Pero 
la "República dei Norte de Clú
pre" amenaza provocar una nue
va crisis dentro de la Organiza
ción dei Tratado dei Atlântico 
Norte (Otan), de la cua1 forma 
parte tanto Grecia como Tur
quia. Circularon asimismo infor
maciones de que la crisis en Chi
pre está relacionada con el agra
vamiento de las tensiones en el 
Medio Oriente. El gobierno de 
Spyros Kyprianou es reconoci
do mundialmente como el único 
gobierno de la isla y mantuvo 
siempre una posición tajante en 
favor de los países no alineados. 
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Rauf Denktash: el dirigente turco 

El surgimiento de un régimen se
paratista disidente y pro Estados 
Unidos tiene por objetivo crear 
dificultades a la posición interna
cional dei gobierno chipriota, 
que ha apoyado la lucha dei pue
blo palestino y se ha colocado 
dei lado dei mundo árabe progre
sista. 

Un poco de historia 

Independien te desde agosto 
de 1980, Chipre sigue siendo 
actualmente victima de su posi
ción geográfica: la isla es un 
"portaviones insumergible" que 
sufre las injerencias de las gran
des potencias, que desean utili
zaria como un trampolín para 

sus aventuras expansionistas o 
como zona-tapón para eventua
les íncursiones del adversario. 

La Conferencia Internacional 
para la Aplicación de las Resolu
ciones de la ONU sobre Chipre, 
realizada en Lisboa dei 21 ai 23 
de octubre, puso en evidencia 
una vez más la situación que se 
vive hace nueve anos en dicho 
Estado, fundador de los No Ali
neados y miembro de la ONU; 
reafirm6 asimismo la necesidad 
de poner fin al impasse actual. 

Los tratados 

Para asegurar la liberación dei 
yugo colonial británico, Chipre 
fue coaccionada después de la 
proclarnación de la república in
dependiente a aceptar; en los lla
mados "acuerdos de Zurich", 
dos tratados lesivos a su sobera
n ía. E! primero, denominado 
Acuerdo de Garantías, concede 
a Turquia, Grecia, y el Reino 
Unido el derecho a actuar con
junta o unilateralmente parares
tablecer el srarus-quo definido 
en los acuerdos. El segundo, lla
mado Tratado de Alianza (entre 
Chipre, Grecia y Turquia) otorga 
a esas dos últimas potencias el 
derecho de estacionar contingen
tes de sus fuerzas armadas en te
rritorio chipriota. 

Hay que agregar además a 
esos tratados el que concedió a 
Gran Bretafia bases militares, en 
un área total de 253 km; sobre 
los cuales Londres considera te
ner todos sus derechos. 

Fueron precisamente las po
tencias ·'garantes" de la seguri
dad de Chipre las que más con
tribuyeron para llevar el pais a 
la guerra. 

La ocupación 
militar turca 

En julio-agosto de l 97 4, el 
plan de reparto entrá en fase de 
ejecución, después de haber sido 
formulado en una reunión de la 
Otan, realizada en Lisboa dos 
anos antes. Un golpe de Estado, 
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teledirigido por los coroneles de 
Atenas, y nevado a cabo por ex
tremistas chipriotas griegos, fue 
la primera fase dei plan. Los gol
pistas, después de derrocar al r6-
gimen dei "Padre de la Nación'', 
arzobispo Makarios, tenían el 
propósito de proclamar la ane
xión (enosis) de Olipre a Grecia. 
Se estaba indiscutiblemente ante 
un cambio dei status-quo esta
blecido en los Acuerdos de Zuri
ch. Ese fue el pretexto para que 
los turoos intervinieran con la 
excusa de que iban a restablecer 
el "orden constitucional". Solo 
que el golpe de los extremistas 
griegos fal16, arrastrando tras de 
si a los propios coroneles de Ate
nas. Y los turcos, en vez de reti
rarse, ya que la isla volvia a la 
normalidad, decidieron refozzar 
la intervención y la violenta alte
ración dei orden constitucional 
se mantiene ya hace nueve anos. .. 

Surgió desde entonces en la 
prácti.ca un reparto de hecho, no 
entre Grecia y Turquia, sino en
tre dos zonas del Estado chiprio
ta. A1 sur se sitúan lo que los chi
priotas griegos llaman "áreas li
beradas". Sobre esa faja de terri
torio se ejerce normalmente el 
poder chipriota y transcurre la 
vida de un Estado reconocido in
ternacionalmente como tal AI 
norte, el Estado se encuentra 
bajo ocupación militar turca. 

La zona constituye 36% dei 
total dei territorio, y en 1974 es
taban localizadas allí 70% de las 
actividades productivas. Demos
trando su propósito de formali
zar el reparto, los turcos obliga
ron a las poblaciones cbipriotas 
griegas a trasladarse masivamente 
bacia el sur, creando un "ejérci
to" de 200 mil refugiados. Ade-
más, forzaron a los chipriotas 
turcos, que vivían en el sur, a 
movilizarse bacia el norte y, con 
esa medida, crearon 50 mil refu
giados más. Las poblaciones de 
origen griego que permanecieron 
en la parte norte (las "zonas in
crustadas", como dicen los chi
priotas) sufren del ocupante ex
tranjero las mismas presiones 
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f?z%i½.t 1' erritorio 
::;V/½½1~:;:;::::;:: ocupado por TUiquía 

[:::::;{::)J Bases Británicas 

EL PUEBLO: 650.000 habitanttls en 1982. El pueblo chipriota está 
dividido política, religiosa y culturalmente en las comunidades de 
origen griego (80%de la poblaeión) y de origen turco (18%). Rcligión: 
ortodoxa griega y musulmana. Idiomas: griego y turco (oficialcs). 
DEMOGRAFIA: 70 hab. /Jcm:2. Población urbana:42,2% (1974). 
Población económicamente activa: 274.000 (1981). De ese total 33, 7% 
se dedican a la agricultura. Crecimiento demogtáfico anual: 0,5% (1975/ 
81). Economía: 3.560 dólares dei PN13 per cápita en 1978. Moncda: 
libra de Oúpre; 0,504 por dólar (feb. de 1983). Tasa de inflación: 5, 2% 
anuales (1970/80). lndice de precios al consumidor: 100 cn 1971, 
109,4 en 1982. Un obrero gana 60,94 dólares por semana (1978). 
Desocupados: 1,8% (1979). Deuda extema: 500,6 milloocs de dólares 
(1980). En 1980 el monto de la dcuda consumio 16,6% de las 
exp ortaci ones. 
PUERZAS ARMADAS: 10.000 hombres de la Guardia Nacional Grec~ 
Otipriota en 1982; 5.000 hombres de la Fuerza de Seguridad Tun» 
Otipdota. Fuerzas paramilitares: policía, 3.000 efectivos. Gastos 
militares: 27, 2 millones de dólares en 198 l. 
PARTIDOS POLITICOS:Partido Democrático, fundado por el 
arzobispo Makarios y dirigido actualmente por el presidente Kyprianou, 
obtuvo la mayoria en las elecciones de 1983. Partido Prog,esista de los 
Trabajadores (Akel), marxista-leninista, apoyó la candidatura de 
Kyprianou. Organlzación Democrática Unificada, que lanzó la 
candidatura de Giafcos Qerides, tuvo algún crecimiento en las 
eleccíones. Pese a estar a la derecha del gobiemo, se opone también a la 
instalación de bases de la Otan. Partido Socialisra (Edek), tuvo como 
candidato a su líder Vassos Lyssa.ridcs. 

que los palestinos soportan de 
los sionistas. 

Poco a poco la población cbi
priota, que antes convivía dis
persada en núcleos abiertos por 
toda la isla, se vio aisJada. Las 
dos comunidades -griega y tur
ca- que vivían desde hacía más 
de 400 anos lado a lado, se tor
naron extraniias entre sí. Para re
forzar más aún la "turquización" 
de] norte de Cltipre y para altt>-

rar la relaci6n demográfica (cer
ca de 80% de chipriotas de orl
gen griego contra 18% de chi
priotas turcos) la potencia ocu
pante instal6 en la parte norte 
de la isla, 50 mil colonos prove
nientes de Turqu(a, y particu
larmente de Anatolia. 

Lucba por la legalidad 

Desde 1974, las instituciones 
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1 
públicas y los ciudadanos chi
priotas, asociados en diversas co
misíones, vienen luchando por el 
retorno a la legalidad , por el re
greso de los refugiados a sus ho
gares, por informaciones precisas 
y exactas sobre los "desapareci
dos". 

Ese mismo ano la ONU se 
pronunció ai respecto, aproban
do una resoluci6n que exigia la 
retirada de las tropas turcas. Des
de entonces las Naciones Unidas 
no han cesado de ocuparse dei 
problema, pero todo ha quedado 
sin efecto. 

En el terreno de la moviliz.a
ción de la opinión pública mun
dial, el organismo chipriota más 
destacado es el llamado Comité 
Coordinador de Partidos y Orga
nizaciones de Masas de Chlpre, 
en el cual se nuclean partidos po
líticos, sindicatos, asociaciones 
de diversa naturaleza dei país. 
Dicho Comité ha organizado 
conferencias a nível mundial, en
tre ellas la más reciente, realiza
da en Lisboa. A nivel internacio
nal la solidaridad con el pueblo 
chipriota también está institucio
nalizada y existe un Comité In
ternacional de Solidaridad con 
Otipre. Existen asimismo comi-
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tés específicos chipriotas que 
tratan de los problemas de los re
fugiados y los desaparecidos. 

Una vez concretada la ocupa
ci6n por Turqufa, la parte chi
priota griega inició conversacio
nes con sus habitantes de origen 
turco. Dichas negociaciones se 
prolongaron durante nueve anos 
y llegaron ahora a un impasse to
tal ante la proclamación unilate
ral de una república en la parte 
turca de Otipre. En 197 4, el en
tonces presidente Makarios dio 
un paso importante para solucio
nar el problema ai negociar con 

El presidente 
Kyprianou 
(abajo} aceptó 
la mediación de 
la ONU. AI lado, 
fuerzas de paz de 
las Naciones 
Unidas en la isla 

el dirigente turco Rauf Denktash 
un acuerdo de poexistencia. Por 
ese acuerdo Chlpre asumiría la 
forma de un Estado federado. 
Para los chipriotas griegos esa era 
una concesión fundamental para 
la reunificaci6n del país. Cinco 
anos después el acuerdo fue rati
ficado por el propio Denktash y 
por el sucesor de Makarios, Spi
ros Kyprianou. 

Pero en la prãctica e! estado 
federado nunca llegó a funcio
nar, tanto que en agosto de 
1983, el secretario general de la 
ONU Pérez de Cuéllar presentó 
una propuesta a ambas partes 
para que la federaci6n comenza
ra finalmente a articularse. Pese 
a que existen varias comentes 
políticas dentro del sector grie
go, el presidente Kyprianou 
aceptó la propuesta de Pérez de 
Cuéllar. Pero Rauf Denktash se 
neg6 terminantemente a aceptar 
la mediación de la ONU, creando 
el impasse que acabó sirviendo 
de excusa para que los chipriotas 
turcos proclamaran por segunda 
vez su independencia unilateral. 
La primera vez fue en febrero de 
197 5, cu ando proclamaron el es
tado federado turco. Ahora, fue 
la república. • 
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ceres Publicada b1meurelmente on espa~ol, francts , 
inglu por la Oryanizac16n de las Naclones Unid11 
par• la Agricultura y la Ahmentac16n (FAOI 

REVISTA DE LA FAO 
@SOBRE AGRICULTURA 
Y DESARROLLO 

Suscripc1on anual. 
15 dólares EE.UU 

Seis veces ai ai'lo, CERES entrega a sus 
lectores un paquete e1Ccepcional de 
mformaciones, analisis y opiniones que 
const1tuye una perspectiva panorám1ca 
de las actividades relacionadas con la 
agricultura y la vida rural en el mundo 
en desarrollo 

LeaCERES 
- para conocer nuevas formas de plantear el desarrollo 
- para evaluar la expenencia de los demas con respec 

to a tecnologías nuevas o diferentes; 
- para estar ai corriente de las más importantes nego 

c,ac1ones mternacionales en curso; 
- para darse más amphamente cuenta de la función 

de sus respectivas discipltnas; 
- para entender mejor las fuerzas más poderosas que 

est,m dando forma ai desarrollo rural . 
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Nombre __________________________ _ 
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Cheque No. _ _ _ ______ ______ a nombre dei dtario Barricada 
Direcci6n: BARRICADA Internacional 
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Arte y participación 

1 

La cultura griega c/ásica surgió gracias a la 
participación de todos. Y cuando esa 
participación dejó de existir, la creación 
también se detuvo. 

Melina Mercoun 

E n la historia dei siglo V an
tes de Cristo, encontramos 

un ejemplo extraordinario e in
cluso extravagante de la demo
cracia en acci6n. En esa época, 
Atenas estaba siendo amenazada 
por los conquistadores persas. 
Dario había creado el mayor 
ejêrcito y la mayor flota conoci
dos en el mundo y estaba pronto 
para atacar. lC6mo reaccionaron 
los generales ante el pellgro inmi
nente? ê.Reuniendo consejos de 
guerra con sabios, héroes o estra
tegas? No. Enviaron una delega
ción a Delfos para oír el consejo 
dei oráculo -digamos de paso 
que este consejo siempre era 
trasmitido en forma de parábola 
enigmática a los que recurrían a 
la divinidad. i,C6mo explicar 
que aguei pueblo, que dej6 a la 
posteridad el legado de la lógica 
y la raz6n, haya reaccionado 
ante un peHgro tan grave buscan
do Ia salvación en algunas pala
bras misteriosas y divinas? 

La delegación regres6 a Ate
nas con el mensaje dei oráculo: 
"Protegeos con una pared de ma
dera". Y, en una expresión de la 
más alta forma de democracia, 
ese mensaje secreto debería ser 

interpretado con la participación 
de todo el pueblo. 

t.EI oráculo se referia a una 
gran fortaleza de madera cons
truida alrededor de la ciudad de 
Atenas y dei puerto de Pireo? 
ê,O se trataba como queria Te
místocles, de construir una ba
rrera de barcos de madera? E! 
pueblo vot6 unánimemente por 
la interpretación de Temlstocles, 
y Grecia fue salvada en la batalla 
naval y en el triunfo de Salamina. 

Examinemos más de cerca esa 
noci6n de cultura y su proyec-

ción en Ia democracia y vicever
sa, ya que las dos nociones no 
siempre son paralelas o sincróni
cas. 

Cul tura de participación 
y cultura de élite 

La cultura se forma y se de
sarrolla como una inmensa espi
ral, semejante a la de la doble 
curvatura dei ADN1 que nos 
abrió el secreto de la vida, dán
donos el inmenso e impactante 
potencial de manipular las estruc
turas de la herencia genética. Ese 

' potencial o ese peligro será reali
zado por el hombre -el único ár
bitro- según sea la forma cómo 
él interprete su secreto. Las con
diciones de interpretación, sin 
embargo, son diferentes. EI bió
logo permanece más o menos ais
lai:lo de los otros hombres; las 
ciencias no se insertan en los 
procesos democrâticos e, inclu
so cuando controladas por la ley, 
mucbas veces son mal adminis
tradas y, otras, violentamente re
chazadas. La bomba atómica, 

1 ADN -Acido desoxi-ribonuctei
co, base de los genes y la vida. 

• Este texto es parte de una con
ferencia pronunciada por la autora, 
minístra de Educación dei gobiemo 
lnclalis1a griego, en mano, en el Ins
tituto de Cinc y Artes (ICA), en Lon
dres. Melina Mercouri, exaltando a la antigua Grecia 
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por ejemplo, nunca fue sometida 
al voto popular 

Antes de los gtiegos dei siglo 
V A. C .• no hab1a tragedia. No 
había filosofía. No había demo
cracia. Pero a partir de ese siglo, 
el ciudadano griego comenz6 a 
participar de todo lo que suce
d ia en su pais. El \"asto programa 
cultural dei pueblo gnego, inclu
so la construcc1on dei Partenón 
y toda su escultura, no fue deci
dido por burôcratas mvisibles, 
por comités de intelectuales o 
por algún inspirado ministro de 
cultura. El ciudadano votaba si o 
no. Decidia lo que debia o no ser 
pagado con su dinero. La cultura 
era patrimonio de todos: la de
mocracia también. Era imposíble 
e,itar ciertos errores, pero eran 
errores de todos, y cualquier fra
caso era e! fracaso de todos. 

Recién cuMdo la democracia 
gnega fue derrocada por los mili
tares la cultura de participación 
fue sustituida por la cultura de 
élite. 

Cuando los macedonios >., 
posteriormente, los romanos se 
apoderaron dei mundo griego, 
fueron a buscar sus colaborado
res entre los ricos. En retribu
ción, les ofrecieron protección 
contra las reivindicaciones socia
les y políticas de los ciudadanos 
mãs pobres y menos privilegia
dos. Y, con la dominaci6n ex
tranjera, Uegaron los casos clási
cos de alienación. Los epicúreos 
abandonaron sus responsabilida
des sociales para vivir una vida 
de refinado hedonismo, por el 
cual eran muy bien pagos. Los 
estoicos adoptaron la pasívidad 
que toleraba injusticias y desi
gualdades. Los escépticos busca
ron refugio en el agnosticismo 
metafisico y moral. 

Sín embargo lo que nos debe 
preocupar, hoy, es cómo preser
var nuestras culturas e identida
des nacionales ante la envestida 
de las modernas tecnologias -de 
los filmes, la televisi6n, los saté
lites, y todos los medios de co
municación, cuyo tremendo po
der de producción estã concen-
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trado en las manos de unos po
cos monopolios. Si no permane
cemos abiertos a todas las cultu
ras, correremos el riesgo de escle
rosarnos > cerramos alrededor 
de nosotros mismos. Eso es tan 
obvio que no seria necesario de
c1tlo. pero hoy tenemos motivos 
para preocupamos Acl~ lo 
que quiero decir con un ejemplo. 

David y Golint en 
la produccil>n cultural 

Nos sensibilizamos y recibi
mos de buen gusto la esplêndida 
explosi6n de la música Joven de 
los anos 60. el fenómeno de los 
Beatles, aquella expresi6n colec
tiva donde habia, a1 mismo tiem
po, una dosis de adhesi6n y de 
subvers16n, cuyas voces românti
cas contrastaban con instrumen
taciones anti-românticas, donde 
la reverencia se mezclaba con la 
impertinencia y la protesta -to
do impregnado de entusiasmo jo
ven y maravilloso. Consideramos 
absolutamente justo que sus can
ciones fuesen oidas y cantadas 
en todo el mundo. Pero, cuando 
nuestra juventud baila al ritmo 
dei rock 'n 'ro/1 y la muchachada 
sale en barra a estacionar sus 
motos delante dei cine que estã 
dando Toorsie y toman sus pepsi
cola.r mientras esperan que los 
amigos termi.nen de comer sus 
Big-Macs, yo me pregunto qué 
vínculos pueden existir entre 
nuestra juventud y la identidad 
griega. i,Cómo competir con esos 
Goliat de la produccibn, cuando 
nuestros recursos son tan limita
dos? Miles de filmes norteameri
canos fueron d.Jstribuidos por 
toda Grecia; pero icuántos fil. 
mes griegos fueron distribuidos 
hasta ahora en cadenas de cines 
de los Estados Unidos? Yo sé la 
rcspuesta y la voy a dar aqui 
dos, solamente. 

Debemos buscar establecer un 
equilíbrio más justo en todo, 
en la poesia, en la música, en las 
artes plásticas. Lo que hizo la 
riqueza dei mundo fue la diversi
dad y la multiplicidad de sus cul-

turas. Y esa riqueza no debe sei 
sofocada en ningún país por Ci 
peso monopolista de algún pro
dueto smo que debe encontrart 
eco que le corresponde. No h1J 
medias tintas posibles: nues11o 
problema deriva de los mono!» 
lios que crearon industrias culti, 
rales. Oebemos enfrentar esa t,,. 
talln. Oebemos mediria, estudiar
la y elaborar una estrateg.ia pan 
venceria. 

En nuestro mundo de hoy, d 
medio se transforma cada vez 
mãs en mensaje. Algunas per~ 
nas prefieren la serial "Dallas 
presentada en la TV No tenp 
nada contra eso el programa !ti 
da a los pobres una oportunidad 
de sentir compasi6n por los r~ 
cos Pero, existen programas bn 
tante mejores que no cuenta: 
con un público tan grande. I.J 
fuerza de "Dallas" reside en e; 
poderío de los recursos utilin 
dos para producirla, trasmitirlaJ 
distribuiria. Es necesario demo
cratizar y descentralizar los me
dios de comunicaci6n. 

Y, naturalmente, ese proble
ma de descentralizaci6n, dt 
admlmstraci6n, de industria dt 
cultura debe ser enfrentado de!l
tro de nuestras propias frontem 
pues ya muy tarde reconocim01 
a qué costo hablamos concentrt 
do un acervo muy grande e: 
nuestros centros culturales. Si 
eso se aplica a la industna y a li 
admmistraci6n, más aún se apli-1 
ca a programas culturaJes. Con
centramos en nuestras grandti 
ciudades la mayoría de nuestrO! 
teatros, de nucstros museos Y 
orquestas. Y, fuera de esos cell
b"os quedaron los marginados J 
excluídos. Y, ai marginarlos, no 
marginamos. AI recibir poco c~I 
tímulo para crear, las fuerzas de 
la cultura permanecen inactinl 
y no se desarrollan. AI recibu 
apenas las migajas de la expre-j 
sí6n cultural, su voz es apagadl 
o silenciada. 

Una de las prioridades dl 
nuestro programa de gobierno es 
la descentralizaci6n. Estamos de
dicando aJ gobiemo local, a k 
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El Partenón: un símbolo 

3Utogesti6n una buena parte de 
ouestro presupuesto. Para noso
tros la descentralización tiene un 
doble objetivo. El primero es ha
cer justicia con las regiones y 
provincias, permitir que recupe
reo el tiempo y los beneficios 
que perdieron. 

El segundo objetivo - y tal 
vez el más importante- es pro
mover las comunicaciones. Eles
pacio urbano es un espacio cerra
do, clausurado, segregado. Casi 
siempre las ciudades se hablan a 
sí mismas e incluso así no todos 
sus habitantes logran oírlas. 
i,Qué son hoy tas grandes ciuda
des sino un agrupamiento de mi
norias que progresivamente van 
abandonando sus culturas origi
nates? Oesarrollar el interior es 
devolver ai poderoso genio popu
lar la oportunidad para la crea
ción y la renovación, establecer 
contactos que sean activos y es
timulantes y no meramente des
tinados ai consumo. 

iCómo surgieron las grandes 
catedrales y los an liguos anfi
teatros? Los albai'iiles y los tro
vadores eran ambulantes, iban de 
un lugar a otro, eran los agentes 
de la cultura -como abejas que 
transportan la vida ai diseminar 
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el polen. Así concebimos la des
centralizaci6n. Así concebirnos 
la democracia. 

Actualmente, es imposible 
examinar el problema de la de
mocracia y la cultura sin que se 
condene con repudio la loca ca
rrera armamentista que nos ame
naza a todos, incluso la democra
cia, la cultura y la propia vida en 
el planeta. Oímos, incrédulos, 
los argumentos de los militares 
de que no basta tener armas lo 
suficientemente poderosas como 
para destruir cinco veces la tie
rra; es necesario poseer armas ca
paces de destruiria diez veces 
Reaccionamos ante esa locura 
aterrorizados, pero no con la 
suficiente rabia. Hagamos que 
aquellos que ignoran nuestro te
rror sientan el peso de nuestra 
ira. Hace apenas dos semanas, la 
Organizaci6n Mundial de la Sa
lud anunció los resultados de un 
estudio: el primer choque de una 
guerra nuclear generalizada ma
taria a la mitad de la poblaci6n 
dei mundo; mataria -si nuestra 
imaginación puede concebir una 
cifra tal- dos mil quinienlos mi
llones de personas. EI informe 
no hablaba de cuál seria la natu
raleza de la raza humana sobre-

viviente. Y, seguramente, los que 
deben ocupar la vanguardia de 
los rabiosos guerreros de la paz 
son los guerreros dei espíritu, los 
creadores y los defensores de la 
cultura mundial. 

Salvarei 
mundo que tenemos 

Al recibir su Premio Nobel de 
Literatura en 19 57, Albert Ca
mus advirti6 que nuestra tarea 
inmediata no era construir un 
mundo mejor sino salvar de la 
extinci6n ai mundo que tertemos. 

Este mundo que tenemos no 
es el mejor de los mundos posi
bles, pero es eJ único que posee
mos. Gran parte de él está en un 
grado tal de desorden que apenas 
percibimos que el progreso, aun
que lento, ha sido constante. El 
progreso ha sido titubeante, de
teniéndose unas veces, retroce
diendo otras. Nuestros errores, 
nuestros pecados, nuestros crí
menes han sido trágicamente nu
merosos. El mayor pecado de 
todos -la indiferencia- todavia 
puede llevamos a la destrucción. 
Si conseguimos prohibir la bom
ba nuclear o escapar a ella, hay 
otra explosión que nos amenaza, 
otra sentencia de muerte que 
puede ser labrada contra noso
tros. Me refierõ a la inevitable y 
natural explosión que nos des
truirá a todos si continuamos ce
rrando los ojos ante la pobreza, 
el hambre, la terrible tasa de na
talidad que asola tantas partes 
dei mundo. 

Cualquier discusión sobre cul
tura y democracia puede ser in
terminable; ninguna puede ser 
completa. Dejo aqui mi contri
bución, hecha con toda humil
dad. Picasso dijo una vez que 
"aJgunos pintores transforman el 
sol en una mancha amarilla, 
mientras que otros transforman 
una mancha amarilla en un sol". 
Ante la pobreza de mis palabras, 
ustedes comprenderán que la 
cultura es un asunto demasiado 
serio como para ser confiado a 
ministros de Cultura. • 
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editorial editonal editorial 

Enbuscade 
unanueva 
·identidad 

L a región de Centroamérica y el Caribe es 
diversa y compleja cultural, étnica, social, 

económica y políticamente. Esta diversidad se 
manifiesta tanto en su tradición étnica. origen 
racial y migratorio, como en sus instituciones 
político-económicas. Comúnmente conocida 
como la Cuenca dei Caribe está poblada por 
africanos. indios orientales, chinos, javaneses, 
sírios, libaneses y más recientemente por 
expatriados provenientes de Espai'la, Portugal, 
Inglaterra, Holanda, Francia y los Estados 
Unidos. aparte de los indios americanos. La 
combinación racial es igualmente compleja: 
mestizos, mulatos, zambos, dooglas, criollos 
y chinos. por citar algunos. Así, por lo menos 
una docena de idiomas y dialectos son hablados 
por diferentes grupos raciales dei área: espaf'iol, 
inglés, francés, holandés, hindi, javanés, criollo, 
papiamento, sranantongo, chibcha 
y maya-quiché. Aunque geográficamente 
pequena, la región contiene alrededor de 55 
millones de habitantes distribuídos en 33 
países y territorios coloniales y semi-coloniales. 
Esta población se ha duplicado en los últimos 
30 ai'los y nuevamente se doblará hacia finales 
dei presente siglo. También existen conflictos 
fronterizos entre Guyana y Venezuela. 
Colombia y Venezuela, Colombia y Nicaragua, 
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EI Salvador y Honduras, Guatemala y Belice, 
y Haiti y la República Dominicana. De igual 
manara, el sistema político de la región varia 
profundamente: Jamaica, Barbados, Trinidad 
y Tobago y Belice son ejemplos clásicos de 
la democracia parlamentaria británica. Cuba es 
el único pdis socialista. Nicaragua y Guyana 
tienen gobierrios políticos con orientación 
socialista. Costa Rica, Panamá y la República 
Dominicana constituyen administraciones social 
demócratas con un variante grado de 
independencia política. Finalmente, hay 
gobiernos militares dictatoriales como el de EI 
Salvador, Guatemala y Haiti, con una política 
altamente antipopular. 

No obstante, existen varias características 
comunes que unen a todos los países de la 
reg1ón. Tienen en comCJn una larga historia de 
colonialismo y dependencía, y aunque la 
independencia formal se logró en Centroamérica 
mucho antes que en el Caribe, la efectiva 
soberania nacional en la mayoría de los casos 
aún debe obtenerse. Excepto algunos países que 
tienen una industria de envergadura, la mayoria 
vive de una agricultura primitiva. Así. aunque la 
región es rica en suelos fértiles y minerales, 
debe importar alimentos, razón por la cual sus 
pueblos viven en condiciones que apenas 
sobresalen e! nível mínimo de subsistencia. Las 
econom las dei caribe son pequenas y altamente 
dependientes de un número limitado de 
productos de exportación. La pequenez de la 
economía, la escasez de los recursos disponibles 
y la estrechez dei mercado presentan serios 
obstáculos para el dffi!rrollo económico. EI 
panorama que presentan los países 
centroamericanos no es muy distinto. Pertenecen 
a los llamados países "menos desarrollados'' en 
donde los ingresos per cápita son los más bajos 
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de toda América Latina con la notable excepción 
de Costa Rica. Esta situación es acompanada 
de desnutrición, salud deficiente, vivienda 
inadecuada y analfabetismo con un índice 
alto. La tenencia de tierras 
y el poder político está monopolizado por una 
pequei'la minoria y las oligarqufas locales, las 
cuales han frustrado los movimientos para el 
cambio encabezados por los campesinos y 
trabajadores, mediante represión, tortura, 
violencia policíaca y manipulaciones electorales, 
en vez de incorporarlos ai sistema pluralista. 
Por consiguiente, ai estar cerrados los canales 
legítimos de rectificación. las fuerzas populares 
y marginadas se han polarizado a los extremos 
y han tomado las armas. Así, el descontento 
popular y la critica situación económica en la 
convulsionada región son producto de los 
problemas estructurales y sus vulnerabilidades, 
y no como resultado de una confrontación 
Este-Oeste, como la administración reaganiana 
ha planteado en su cruzada contra el 
"comunismo ruso-cubano". 

Por otro lado, hoy en d ía, los pueblos de la 
región son más celosos y exigentes de sus 
derechos y soberanías que hace 25 ai'los, en 
parte porque muchas entidades independientes 
son inseguras de sus identidades políticas y de 
sus viabilidades económicas. Así, han sufrido un 
cambio profundo, tanto social como cultural. 
Gracias a la nueva conciencia política, va no 
se puede calificar ai Caribe como "un paraíso 
tropical" o simplemente "una fuente de 
meterias primas y mano de obra" para los 
mercados norteamericanos y europeos. En 
ottas palabras, desde hace mucho tiempo, la 
región ha dejado de ser "el tercer mundo'' dei 
Tercer Mundo, como el famoso escritor 
trinítario, V.S. Naipaul la definia en aí'los atrás. • 
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EL GRUPO DE CONTADORA 

Las armas dei diálogo 

En enero transcurrió el _primer aniversario de la 
a-eación en la isla de Contadora dei grupo que lleva 
el mismo nombre, integrado por Panamá, México, 
Colombia y Venezuela, con el objetivo de lograr 

la disminución de las tensiones en América Central. 
Tras intensas gestiones que prácticamente se 

prolongaron durante 365 días, estos cuatro países 
elaboraron un plan de paz para Centroámérica e 

inauguraron un nuevo estilo en la diplomacia 
internacional 

Roberto Bardini 

Contadora es una pequena isla panameõa 
ubicada en el Océano Pacífico, cuya princi

pal actividad es el turismo. Aunque cobró cierto 
renombre cuando el Sha Mohamed Reza Pahlevi 
estuvo temporalmente exillado all{ trassu derro
camiento en lrán en l 979, hasta hace poco 
tiempo era difícil ubicarla en los mapas. 

Sin embargo, fue a princípios de 1983 cuan
do Contadora fue mencionada en casi todas las 
noticias internacionales de los principales perió
dicos del mundo. Durante los días 8 y 9 de 
enero de ese ano, los cancilleres de Panamá, Mé
xico, Colombia y Venezuela se dieron cita en la 
isla para analizar la grave crisis política y militar 
de Centroamérica, y proponer negociaciones di
rectas pua lograr un clima de convivencía pací
fica en el área. Desde entonces, Contadora dio 
su nombre a1 grupo formado por estos cuatro 
países y la fecha inaugur6 un nuevo concepto 
en la diplomacia internacional 

Antecendentes 

Con anterioridad a la formaci6n dei Grupo 
de Contadora, otros gobiemos habían propues
to diversas iniciativas de paz para Centroamérica. 
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Una de ellas fue la declaración mex icano-fran
cesa de agosto de 1 981, que reconocía al Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y a1 Frente Democrático Revoluciona
rio (FDR), de El Salvador, como fuerzas repre
sentativas dei pueblo y, además, proponia evitar 
la regionalización dei conflicto a través de una 
soluci6n de carácter global 

Posteriormente, ambos frentes presentaron 
en el Consejo de Seguridad de la ONU -a través 
dei comandante Daniel Ortega. coordinador de 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacio
nal de Nicuagua- un ofrecimiento de "conver
saciones de paz" entre el régimen dei presidente 
Alvaro Magana y los rebeldes salvadorenos. La 
propuesta fue reiterada en octubre de 1982, en 
México, por Guillermo Ungo, presidente dei 
FOR, y la comandante Ana Guadalupe Martí
nez, representante dei FMLN. 

Pero, por otro lado, también surgían iniciati
vas para neutralizar estos esfuerzos. E! J 9 de 
enero de 1982, por ejemplo, los cancilleres Fi
del Chávez Mena (E! Salvador), César Elvir 
Sierra (Honduras) y Bernd Niebaus (Costa Ri
ca), rubricaron en San José un documento que 
anunciaba la creación de una denominada Co
munidad Democrática Centroamericana (CDC). 



El acta constitutiva de esta tripie alianza men
cionaba "el destino histórico común de las 
naciones centroamericanas" y "la lnterdepen
dencia económica y social de sus pueblos". Asi· 
mismo, los objetivos de la CDC hacían referen
cia a la mutua solidaridad en el caso de que "algu
no de los miembros de la Comunidad sea vícti
ma de cualquier tipo de agresión o de alguna 
forma de presión internacional", y reafirmaba 
el derecbo individual de recurrir a "medidas de 
seguridad colectiva ". 

La creación de Ia Comun.idad Democrática 
Centroamericana coincidió con la visita a la 
capital costarricense de un alto funcionario dei 
Departamento de Estado norteamericano y se 
interpretó como una iniciativa parcial (excluía 
a los ouos cuatro países dei área) destinada a 
servir de ''tabla de salvación" para e! régimen 
militar democristiano de El Salvador, aislar a la 
revolución popular sandinista de Nicaragua y, 
en cierto modo, resucitar al Consejo de Defensa 
Centroamericano (CONDECA), imprimiéndole 
un tinte menos militar y más político. Alrespec
to, el ex-presidente venezolano Carlos Andrés 
Pérez expresó que la CDC había sido formada 
por "dos gobiemos salientes y uno que no era 
democrático" y afinn6 que la tripie alianza le 
recordaba "en caricatura, al eje Roma-Berlin
Tokio". El ex-mandatario destacó: la Comuni
dad Democrática Centroamericana "excluye a 
democracias como Panamá y Belice, enfrenta a 
Nicaragua y molesta a Guatemala". 

A mediados de septiembre de 1982, cuando 
el termómetro político centroamericano conti
nuaba registrando un grave aumento de tempe
ratura, los mandatarios José López Portillo, de 
México, y Luis Herrera Campins, de Venezuela, 
enviaron tres cartas a sus colegas Ronald Rea
gan y Roberto Suazo Córdova (de Honduras), y 
ai coordinador de la Junta de Gobiemo de Ni
caragua, Daniel Ortega. En ellas, proponían un 
encuentro de mandatanos de estos tres países 
-con la presencia mediadora mexicano-venezo
lana- para hallar soluciones a las tensiones en 
América Central El principal objetivo de López 
Portillo y Herrera Campins era frenar los inci
dentes -y, en consecuencia, la posibilidad de 
guerra- en la frontera hondureiio-nicaragüenst: 
y evitar un conflicto generalizado en la región. 

La respuesta de la administración Reagan 
-preparada con anterioridad- demoró menos 
de un mes. En los prirneros dias de octubre de 
1982, los miembros de la Comunidad Democrá· 
tica Centroamericana organizaron en San José 
-con el auspicio de Estados Unidos- el Foro 
Pro Paz y Democracia, a1 que asistieron canci
lleres de Centroamérica y el Caribe, con las 
notables excepciones de Nicaragua y Cuba. La 

Estados Unidos se transform6 cn una f\Jena de 
ocupad6n en Cenuoamérica 

presencia dei subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders, de
terminó el carácter de la reunión, haciéndolo 
contrastar con la iniciativa de México y Vene
zuela. A1 encuentro asistió un observador de Pa
namá que no firmó el comunicado final por 
considerar que las ausencias mexicana, venezo
lana y nicaragüense invalidaban e! carácter real 
de las propuestas. Colombia, que en un princi
pio adhirió a los postulados dei Foro Pro Paz y 
Democracia, se retiró paulatinamente. 

Los 36S dias de Contadora 

Doce reuniones (entre ellas, seis con los can
cilleres centroamericanos), una visita a los presi
dentes de 1a región, elaboración de diversas pro
puestas, una misión observadora a la frontera 
entre Costa Rica y Nicaragua, · una cumbre en 
Cancún de los mandatarios de los países inte
grantes dei grupo y el reconocimiento en la Or
ganización de Naciones Unidas (ONU) y la Orga
nización de Estados Americanos (OEA), son 
-junto a la ru bricación de un plan de paz para 
América Central- los hitos más importantes de! 
esfueno conjunto de Panamá, México, Colom
bia y Venezuela 

A continuación, se reseiian en orden crono
lógico los principales hechos de un ano de labo
res dei Grupo de Contadora: 

9 de enero de 1983: A1 término de una reu· 
nión de 48 horas convocada con urgencia por el 
gobiemo panamefto en la isla de Contadora, los 
cancilleres Juan José Amado III (Panamá), Ber
nardo Sepúlveda (México), Rodrigo Lloreda 
Caicedo (Colombia) y Alberto Zambrano Velaz
co (Venezuela), hicieron un llamadoa Josgobier· 
nos centroamericanos para que, "a través dei 
diálogo y la negociación, se reduzcan las tensio-



nes y se establezcan las bases para un clima per
manente de convivencia pacífica entre los Esta
dos". Los cancilleres expresaron, ademàs, su 
''profunda preocupacíón por la injerencía forá
nea dírecta o indirecta en los conflictos de 
América Central" y advirtieron que "resulta al
tamente indeseable inscribir dichos conflictos 
en el contexto de la confrontación Este-Oeste". 

S de febrero: Carlos Rafael Rodríguez, vice. 
presidente del Consejo de Mirustros de Cuba, 
manifiesta en Madrid que su país "está dispues

to a participar en las negociaciones para lograr 
la pai en Centroamérica" y sen ala acerca dei pa
pel de Estados Unidos: "Los norteamericanos 
son en la actualidad protagonistas no deseados, 
aunque influyentes en la zona". 

25 de febrero: Los cancilleres dei denomina
do Grupo de Contadora formulan en Cartagena 
de lndias, Colombia, un llamamiento para que 
las naciones "que no están dírectamente involu
cradas en el conflicto, pero que de alguna mane
ra tienen que ver con él, se abstengan de accio
nes que puedan agravar la situación en Centro
américa" 

12-13 de abril: Los titulares de Relaciones 
Exteriores mexicano, panamefto, colombiano y 
venezolano efectúan una gira relámpago de 48 
horas por Centroamérica. El 12 se entrevistan 
con los presidentes Alberto Monge (Costa Rica) 
y AJvaro Magana (BI Salvador), y con el coman
dante Daniel Ortega Saavedra, coordinador de 
la Junta de Gobiemo de Reconstrucción Nacio
nal de Nicaragua. Ai d{a siguiente lo hacen con 
Roberto Suazo Córdova (Honduras) y el general 
Efraín Rios Montt (Guatemala). En la mayoria 
de los casos, los representantes dei Grupo de 
Contadora pidieron "la retirada de todos los 
asesorcs militares extranjeros como un primer 
paso dei restablecirniento de la paz en Centro
américa". 

19 de abril: Los cancilleres de México, Pana
má, Colombia y Venezuela se reúnen en la ísla 
de Contadora con sus cinco homólogos centro
americanos. Honduras y El Salvador plantean 
los pnmeros desacuerdos aJ proponer que las 
negociaciones sean "multilaterales". 

21 de abril: Tras extensas negociaciones, el 
Gnipo de Contadora logra establecer una agen
da mínima de ocho puntos como base para las 
futuras negociaciones: 1) La carrera armamen
tista en Centroamérica. 2) Bl conlrol de arma
mentos y su reducción. 3) E1 trasiego de armas.. 
4) La presencia de asesores militares y otras for
mas de asistencia militar foránea S) Las accio
nes destinadas a desestabilizar el orden interno 
en otros Estados. 6) Las am«;nazas y las agresio
nes verbetes.. 7) Los Ulcidentes bélicos y las ten
siones fronterizas. 8) La conculcación de los 
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derechos humanos y de las garantías individua
les y sociales. 

27 de abril: El presidente norteamericano 
Ronald Reagan pronuncia en Washington un 
discurso en el que pide aJ Congreso que aprue
be un presupuesto de 600 millones de dólares 
para ayuda a Centroamérica durante 1984. Ig
norando las gestiones que hasta el momento 
realizaban México, Panamá, Colombia y Vene
zuela, el mandatario estadounidenseafirm6· " La 
meta de los insurgentes (centroamericanos) es 
tan simple como siniestra: desestabilizar la re
gión entera, desde el Canal de Panamá hasta Mé
xico. (. .. ) Unánseme en un programa que evita
rá la victoria comunista a largo plazo ". 

11 de mayo: El Grupo de Contadora se reú
ne de urgencia en Panamá ante el agravamiento 
de las tensiones entre Honduras y Nicaragua, y 
por la petición dei gobiemo de Costa Rica a la 
Organización de Estados Americanos (OEA) pa
ra que mande una ''fuerza de paz" a la frontera 
sur, "por carecer de ejército". Los cancilleres 
del grupo deciden enviar una comisi6n observa
dora a la frontera Costa Rica-Nicaragua y le 
recuerdan ai presidente Luis Alberto Monge que 
"el propósito original que provocó su forma
ción consiste en cumplir una misión diplomáti
ca, orientada a buscar por la vía política la solu
ción de los conflictos". 

19 de rnayo: EI Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) -dei 
cual forma parte Estados Unidos- aprueba , 
por unanimidad, una resolución que otorga res
paldo al Grupo de Contadora por ser "un meca
nismo internacional reconocido para un esfuer
zo de paz en Centroamérica". EI proyecto de 
resolución había sido presentado por ocho paí
ses No Alineados integrantes dei Consejo de Se
guridad. 

24 de mayo: Once observadores -dos civiles 
por cada país dei Grupo de Contadora y tres 
asesores militares- viajan a la frontera de Costa 
Rica y Nicaragua, en la cual las fuerzas contra
rrevolucionarias dei ex-comandante Cero, Edén 
Pastora, hostigaban al Ejército Popular Sandi
nista gracias a la complicidad de las autoridades 
costarricenses. El día anterior, la misión obser
vadora se había reunido con el presidente Monge. 

28-30 de mayo: EI Grupo de Contadora se 
reúne en Panamá con los cinco cancilleres centro
americanos. AI término del encuentro se decide 
constituir un grupo técnico integrado por repre
sentantes de los nueve países para que "recoja 
las diversas opiniones sobre los temas acordados, 
reúna la informaci6n que sea pertinente en cada 
caso y proponga los procedimientos más acon
sejables para el eficaz tratamiento de los proble
mas que han sido identificados". 
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1 de junio: Oiecisiete de los 23 cancilleres de 
América Latina reunidos en Colombia con mo
tivo dei homenaje ai Libertador Simôn Bolívar 
(de cuyo nacimiento se cumplían 200 anos), fir
man la Dec/aración de Cartagena que, entre 
otros puntos, expresa su apoyo a los esfuenos 
dei Grupo de Contadora. 

13 de junio: El secretario de Relaciones Ex
teriores de México, Bernardo Sepúlveda, recibe 
en este país a Richard Stone, embajador espe
cial de Estados Unidos para Centroamérica, y le 
expone "la urgencia de evitar una conflagraci6n 
bélica" en la región, y la "nece51dad de propi
ciar condiciones pacíficas entre los paises dei 
área" y "detener la carrera armamentista". 

21 de junio: Al têrmino de una reuni6n en 
Nueva York cem el secretario general de la ONU, 
Ja\'ier Pérez de Cuellar, el canciller Bernardo 
Sepúlveda senala "la falta de voluntad politica•· 
de las partes en conflicto en América Central 
para encontrar una soluciôn pacifica y destaca 
que "la dinámica militarista en el área -impul
sada desde el exterior- puede dejar atrás los es
fuerzos dei Grupo de Conradora". 

22 de junio: El grupo técnico de Contadora 
integrado por \'icecancilleres, directores de polí
tica ex tenor y funcionarios especializados en el 
área centroarnericana comienzan sus trabajos en 
Panamá, dentro dei más completo hermetismo. 

10 de julio: En su habitual columna de los 
domingos en el dtario E/ eS'f)ectador, de Bogotá, 
e! escntor colombiano Gabriel Garcia Márquez 
afirma que los logros dei Grupo de Contadora 
en seis meses ··no sólo son positivos, sino en 
ciena forma espectaculares; y no por lo que se 
ha logrado que suceda en América Central, que 
quizá no es mucho, sino por lo que se ha logra
do que no suceda". El Premio Nobel de Litera
tura explica. "Por lo pronto, Estados Unidos no 
ha enviado tropas regulares a El Salvador, ni ha 
mvadido Nicaragua, ni ésta está en guerra con 
Honduras y Costa Rica, ni el presidente (Ronald) 
Reagan ha podido hacer lo que le da la gana 
frente a las reticencias dei Congreso y la incon
formidad creciente de la opinión pública". 

1 S de julio: En declaraciones a la prensa me
xicana, el presidente de Colombi.a, Belisario Be
tancur afirma que los esfuerzos dei Grupo de 
Contadora "encontraron eco mundial: ya no 
puede decirse que la paz de Centroamérica es la 
paz de América Latina, sino la paz dei mundo". 
Entre otros conceptos, e! mandatario colombia
no afirmô: "La paz tiene muchos enemigos, 
principalmente la pobreza y el atraso en que vi
ven grandes sectores de la pobJacíón de nuestros 
países. Un factor inquietante en este caso es la 
crecíente injerenci.a externa en los conflictos re
gionales, que han querido hacer de esta confron-
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tación el epicentro de la lucha Este-Oeste. Las 
aspiraciones de progreso económico, bienestar 
social e independencia política no se resuelven 
militarmente". 

1 S-17 de julio: Se realiza una reuni6n-cum
bre en Cancún, México, de los presidentes Mi
guel de la Madrid, Belisario Betancur, Ricardo 
de la Espàella y Luls Herrera Campins. AI tér
mino, los mandatarias proponen a los cinco 
gobiernos centroamericanos involucrados en la 
crisis, un programa de ocho puntos con "acuer
dos y compromisos políticos" que proscriban 
la existencia de instalaciones militares de otros 
países en su territorio, pongan fin a ºtoda situa
ción de beligerancia", y faciliten "patrullajes 
fronterizos conjuntos o supervisiones intema
cionales de fronteras". Asimismo, los jefes de 
Estado enviaron una carta a los, gobemantes 
centroamericanos, ai presidente Ronald Reagan 
y al Presidente Fidel Castro, solicitando apoyo 
aJ Grupo de Contadora. 

Los puntos planteados en la Declaración de 
Cancún fueron los sigui.entes: 1) Poner término 
a toda situación de beligerancia prevaJeciente. 
2) Mantener el nivel actual de los armamentos 
ofensivos existentes, 3) lniciar negociaciones so
bre los acuerdos de control y reducción en el 
inventario actual de armamentos, con la consti
tución de mecanismos adecuados de supervisión 
4) Proscribir la existencia de instalaciones mili
tares de otros países. 5) Efectuar, según el caso, 
patrullajes fronterizos conjuntos o supervisiones 
intemacionales de fronteras con grupos de ob
servadores seleccionados de coroún acuerdo por 
los interesados. 6) Establecer mecanismos inter
nos de control para impedir el trasiego de armas 
desde el territorio de cualquier país bacia el te
rritorio de otro. 7) Promover un climà de dis
tensión y de confianza en el área, evitando de· 
claraciones y otras acciones que pongan en peli
gro el indispensable clima de confianza política 
que se requiere. 8) Coordinar sistemas de comu· 
nicacíón directa entre los gobíernos a fin de pre-
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ver confüctos armados y de generar uná atmós
fera de confianza política recíproca. 

Por otra parte, el texto de la carta enviada a 
los presidentes de los países centroamericanos 
y a los gobiemos de Estados Unidos y Cuba, ex
presaba: "Nos preocupa el franco deterioro que 
se observa en el área, el cual se manifiesta en 
una creciente escalada de violencia, en un au
mento progresivo de las tensiones y de los inci
dentes fronterizos, y en un permanente riesgo 
de conflictos b6licos que podría generalizarse. 
Todo ello ha obstaculizado el avance de las ins
tituciones democráticas, de la libertad, la justi
cia social y el desarrollo económico. Durante 
nuestro encuentro adoptamos la Declaración de 
Cancún sobre la paz en Centroamérica, que nos 
complace adjuntarle. Hemos juzgado útil invi
tarlc., como mandatario de un país con intereses 
en la región, a solidarizarse con los propósitos 
en ella contenidos y apoyar los esfuerzos que 
realiza el Grupo de Coritadora por propiciar la 
distensión y encontrar, con el concurso directo 
de los Estados centroamericanos, la solución a 
los problemas que los afectan". 

18 de julio: Alan Romberg, v<'cero dei De
partamento de Estado norteamericano afirma 
que el gobiemo de Ronald Rcagan apoya la De
claración de Cancún "en aquellos puntos que 
no disientan con la Declaración de San José, que 
sirVió de base a la llamada Comunidad Demo
crática Centroamericana (CDC) en 1 981, pero 
debe analizar aún su contenido para emitir un 
pronunciamiento definitivo". El funcionario 
estadounidense agregó que "el problema cen
troamericano debe analizarse dentro dei marco 
de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), pero que ello no excluye por principio a 
cualquier otro organismo internacional". 

19 de julio: Aunque con distintos enfoques, 
Estados Unidos y Cuba, respaldan las propues
tas de la Declaración de Cancún. En Washington, 
el vocero dei Departamento de Estado, John 
Hughes, diJo que su país "alentará todos los es
fuerzoi; centroamericanos para que se sigan dis
cutiendo seriamente los temas identificados por 
los presidentes dei Grupo de Contadora". Hughes 
hizo hicapié en que la declaración "reiteró va
rias de las condiciones esenciales que para la paz 
expresadas en la pasada conferencia de San Jo
sé". Por su lado, el vicepresidente dei Consejo 
de Ministros cubano, Carlos Rafael Rodríguez, 
mantfestó en Managua donde asistía a la ccle
bración dei ouarto aniversario de la Revolución 
Popular Sandinista- el respaldo de su país a las 
propuestas surgidas en Cancún. 

20 de julio: Los cancilleres Edgardo Paz Bar
nica (Honduras), Fidel Chávez Mena (El Salva
dor) y Fernando Volio Jiménez (Costa Rica) se 
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reúnen en Guatemala con el ministro de Rela
ciones Exteriores de este país, Eduardo Castillo 
Arreola, y califican de "positivo aporte" a la 
Declaración de Cancún, aunque reiteran que 
"corresponde a los países centroamericanos re
solver sus propios problemas". 

21 de julio: Bajo el título "Reagan respon
dió a Contadora con tres actos de agresión", el 
periodista Jorge Coo comenta en el periódico 
mexicano El Dia lo siguíente: 

"A falta de una fueron tres las respuestas 
que el presidente (Ronald) Reagan dio a lo~ 
miembros del Grupo de Contadora, a saber: e! 
pasado viemes 15 unas horas antes de iniciarse 
la reunión (de Cancún), firmó la certificación 
que le exige e! Congreso para autorizar que con
tínúe la ayuda militar a El Salvador. EI !unes 18 
nombró a Henry Kissinger jefe de la Cornisión 
Bipartidista sobre Centroamérica. El martes l 9 
llegó la más clara y mãs brutal de sus respuestas 
med1ant~ el anuncio hecho por el Departamen
to de Estado de que se babía ordenado el des
pliegue de una fuerza compuesta por ocho bu 
ques de guerra hacia aguas hondureiías". 

22 de julio: Fidel Castro envfa una carta a 
los presidentes de los países dei Grupo de Con· 
tadora en la que expresa que "con Cuba podrá 
contarse para las soluciones negociadas que se 
basen en el princtpio de no intervención, auto
determinactón, igualdad soberana de los Esta
dos, la cooperación para el desarrollo económi
co y social, y la solución pacífica de las contro
versias". EI mandatario cubano aclara, sin em
bargo, que para ello "será necesario que asuman 
también sus compromisos aquellos de quienes 
hace un siglo y rnedio dijo el Libertador Simón 
Boüvar que parecen destinados por la providen
cia a plagar a América Latína de miserias en 
nombre de la libertad". 

23 de julio: Brian Carlson, voccro dei Depar
tamento de Estado afirma que "las próximas 
maniobras militares de Estados Unidos en Am6-
rica Central no plantean una amenaza a ninguna 
nación" y que "desempeiian un papel ritual" en 
la preparación bélica de las fuerzas estadouni
denses y la de sus aliados regionales. 

28 de julio: Se efectúa en Panamá la séptima 
reunión dei Grupo de Contadora (y la tercera 
CODJUnta con los cancillres centroamericanos). 
Un comunicado emitido ai término dei cónclave 
ascgura: "Se ba iniciado una nueva fase en 
el proceso de distensión centroamericano, ca
racterizada por un diálogo fluido y una clara 
voluntad política. Bajo tales condiciones será 
posible concertar las bases de un compromiso 
político regional que garantice la paz, restablez
ca la seguridad, promueva la democracia y estu
die la cooperación para el desarrollo". A su vez, 
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el canciller mexicano Bernardo Sepúlveda ex
presa: "La Dec/aración de Cancún se ha conver
tido en una carta magna para las negociaciones 
de paz". 

16 de agosto: La Comisión de Control de Ar
mas y Política Exterior -que agrupa a 150 se
nadores norteamericanos liberales y moderados
presenta una serie de recomendaciones para que 
el gobierno de Estados Unidos apoye un plan de 
paz regional en América CentraJ mediante nego
ciaciones con Cuba y Nicaragua. El informe re
cornienda a la administración de Ronald Reagan 
"el cese de fuego y negociaciones globales" 
Asimismo, aboga por pláticas entre el gobiemo 
de El Salvador y los insurgentes de ese país, el 
diálogo entre Estados Unidos, Cuba y Nicaragua, 
y conv\!rsaciones con el Grupo de Contadora, 
que "podria Uevar a la disrninución de tensiones 
entre Nicaragua y Honduras". 
26 de agosto: los vicecancilleres dei Grupo 
de Contadora se reúnen en Panamá y, tras 16 
horas de deliberaciones a puerta cerrada y sin 
que trascendieran los temas tratados, anuncian 
que se prepara una próxima reuni6n al más alto 
nivel 

1 de septiembre: El embajador especial nor
teamericano para Centroaménca, Richard Stone, 
se entre,..ista en Bogotá con representantes de 
los frentes Farabundo Mani para la Liberación 
Nacional (FMLN) y Democrático Revoluciona
rio (FOR), de E! Salvador. A1 respecto, e! canci
Uer Bernardo Sepúlveda afirma: "Las conversa
dones de paz son producto de las gestiones dei 
Grupo de Contadora". 

4 de septiembre: En una entrevista publicada 
por e! diario Ei Pais, de Madrid, el presidente 
mexicano Miguel de la Madrid sostiene: "No he
mos avaozado espectacularmente pero hemos 
logrado que las partes involucradas en el con
Clicto dialoguen entre sí. ( ... ) Los países latino
americanos no somos potencias militares, ni 
aspiramos a serio; en consecuencia, lo que noso
tros usamos en nuestras relaciones intemaciona
les es la fuerza de la razón y dei derecho, por
que no tenemos -ni queremos- la fuerza de las 
armas. ( ... ) Hemos conseguido una distensión 
entre Nicaragua y Costa Rica, y el diálogo de 
Nicaragua con los gobiemos de Honduras, El 
Salvador y Guatemala. ( ... ) Hemos exhortado 
también a Cuba y Estados Unidos a que se su
men a estos esfuerzos de paz: Cuba ha demos
trado buena disposición". 

7-10 de septiembre: El Grupo de Contadora 
se reúne en la isla dei mismo nombre con los 
cancilleres centroamericanos. Tomando como 
base la Declaración de Cancún y las Bases para 
la Paz en Centroamérica elaboradas por Hondu
ras, EI Salvador, Costa Rica y Guatemala en es-
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los asesores militares ex tranjeros deberán re
ducir su número y, evenlualmente, retirarsc 

te úlnmo país el 20 de julio, se redacta un Do
cumento de Objetivos que "recoge diversos 
criterios, identifica coincidencias y consagra 
princípios fundamentales para establecer la paz, 
la democracia, la seguridad, la estabilidad y la 
cooperación para el desarroUo económico y so
cial de la región centroamericana". 

30 de septiembre: En la 38º Asamblea Gene
ral de la ONU, e! secretario de Relaciones Exte
riores de México, Bernardo Sepúlveda, expone 
que el Grupo de Contadora "ha avanzado razo
nablemente bacia su objetivo primordial de 
detener las hostilidades y evitar una generaliza
ción del conflicto en Centroamérica". El diplo
mático indic6 que la contradicción centroame
ricana "se da entre quienes pretenden mantener 
sin alteraciones un orden social obsoleto y quie
nes buscao transformaria", y puntualizó que 
"es imprescindible respetar en todas partes el 
principio del pluralismo". En alusión a la políti
ca de Estados Unidos en la región, el canciller 
mexicano seiialó que "el acoso persistente, las 
acciones de desestabilización, las tensiones fron
terizas, los incidentes bélicos, la carrera arma
mentista, la permanencia de asesores y la inje
rencia militar extranjera, no ban sido propícios 
a la distensión en el área". AI respecto, Sepúl
veda reiteró que el Grupo de Contadora había 
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actuado como "un muro de contenci6n para 
evitar el desbotdamiento dei conflicto centro
americano". 

6 de octubre: Bn Nueva York, el Grupo de 
Contadora entrega el Documento de Objetivos 
a Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de 
la ONU. EI informe sei\a1a que los gobiernos 
centroamericanos se comprometieron a suscri
bir 20 acuerdos, seis de ellos de carácter militar, 
uno de reducción de armamentos en la zona y 
cinco de cooperaci6n económica regional 

7 de octubre: EI presidente del gobiemo es
panol, Felipe González; el Movimiento de Paí
ses No Alineados (que agrupa a 1 02 naciones), 
y representantes de 43 países de la Internacio
nal Liberal reunidos en Estocolmo, Suecia, res
paldan por separado ai Documento de Objetivos. 

21 de octubre: Se efectúa en Panamâ la no
vena reunión dei Grupo de Contadora, con el 
objetivo de elaborar un proyecto de tratado de 
paz para Centroamérica. 

4 de noviembre: Trascienden los puntos prin
cipales dei proyecto: terminar con el tráfico de 
armas en la región, salida de los asesores milita
res extranjeros dei área y mecanismos que debe
rán garantizar la seguridad en las fronteras de 
cada uno de los países involucrados. 

11 de noviembre: En la Asamblea General de 
la ONU, 158 países aprueban por unanimidad 
una resolución sobre la crisis centroamericana y 
manifiestan ''su apoyo más decidido" a las ini
ciativas de paz emprendidas en enero por el 
Gntpo de Contadora. 

17 de noviembre: En la OBA se apoya por 
aclamación el respaldo a lasgestiones de México, 
Colombia, Panamá y Venezuela. 

9 de enero de 1984: Exactamente un ano 
después de constituirse el Grupo de Contadora, 
se da a conocer el plan de paz aprobado la no
che antes por los cinco gobiemos centroameri
canos, que incluye medidas políticas, militares 
socioeconómicas, entre las que figuran las si
guientes: 

Nonnas sobre asuncos de seguridad 

• Elaboración de un inventario sobre las insta
laciones militares, annamentos y soldados por 
parte de cada uno de los Estados centroamerica
nos, para fJjar criterios sobre la implantación de 
una política de control y reducción de los mis
mos, que contemple un equilíbrio razonable de 
fuerzas en la región. 

• Preparaci6n de un censo en cada país de ase
sores militares extranjeros y de otros elementos 
foráneos que participen en actividades militares 
o de seguridad, y fijación de un calendario para 
su reducción y eventual elirninación. 
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• Erradicación de grupos o fuerzas irregulares 
que desde o a través dei territorio de un Estado 
centroamericano participen en acciones desesta
bilizadoras contra otro gobiemo de la región. 
• Localizaci6n de áreas, rutas y medios utiliza
dos para el tráfico ilegal .de armas intra y extra
rregional, a fin de eliminarlos. 
• Mecanismos de comu nicación directa para 
prevenir y resolver incídentes entre los Estados. 

Normas sobre asuntos polfticos 

• Promover la reconciliación nacional sobre las 
bases de justicia, libertad y democracia y crear 
los mecanismos que permitan el diálogo en los 
países de la región. 
• Garantizar el pleno respeto a los derechos 
humanos, y con ese fin cumplir con las obliga
ciones contenídas en los instrumentos jurídicos 
inlemacionales y las disposiciones constitucio
nales sobre la materia. 
• Procurar acciones tendientes al logro de una 
efectiva confianza política entre los gobiemos 
dei área para contribuir a la distensión. 
• Promulgar o revisar las Jegislaciones electora
les para la celebración de comícios que garanti
cen una efectiva participación popular. 
• Dictar o en su caso actualizar las normas que 
garanticen la existencia y participación de parti
dos políticos representativos de las diversas co
rrientes de opinión. 
• Fijar un calendario electoraJ y adoptar las 
medidas que aseguren a los partidos políticos 
su participación en igualdad de condiciones. 

• Establecer órganos electorales independientes 
que elaboren un padrón electoral confiable y que 
aseguren la imparcialidad y el carácter democrá
tico dei proceso. 

Normas sobre cuestiones económicas y socia/es 

• Intensificar los programas de ayuda a los refu
giados centroamericanos y facilitar la repartición 
voluntaria, mediante la cooperación de los go
biemos interesados, en coordinación con enti
dades nacionales humanitarias Y organismos in
temacionales competentes. 
• Gestionar la obtención de recursos ex temos 
que perrnitan revitalizar los procesos centroame
ricanos de integración. 
• Formar el comercio intrazonal y promover 
un mayor acceso de los productos centroamer
ricanos a los mercados intemacionales. 
• Implantar estructuras económicas y sociales 
justas que consoliden un auténtico sistema eco
nómico y permitan el pleno ~cceso de sus pue
blos a] derecho ai trabajo, la educación, la sa!ud 
y la cultura. • 
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ELSALVAOOR 

Un alio de guerra 

En 1983, los insurgentes duplicaron su capacidad 
ofensiva y el ejército perdió gran cantidad de hombres 

y equipo. 

Durante 1983, la guerra entre 
el Frente Farabundo Martí 

para la Llberación Nacional y el 
Frente Democrático Revolucio
nario (FMLN-FDR), por un lado, 
y el régimen salvadoreiio y Wa
shington, por el otro, se profun
d.izó en todos sus niveles. Una de 
las características principales del 
conflicto el pasado afio fue la 
creciente participación norteame
ricana, ya no sólo en lo que res
pecta a diseiio de estrategias y 
planes contrainsurgentes, sino en 
la conducción táctico-operativa 
de los mismos. 

Un balance político-militar 
dei ano evidencia un lento pero 
constante proceso de desmoro
namiento de la Fuerza Armada, 
as{ como una permanente crisis 
en ,el aparato político dei régi
men, lo cual está determinado, 
sin duda, por el avance de las 
fuerzas insurgentes. 

Las campaiias militares rebeldes 

EI FMLN desarrolló cinco 
campaiias militares en 1983. Dei 
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Horacio Casrellanos Moya 
(Especial de Salpress) 

8 de enero al 6 de abril, los rebel
des impulsaron su campana Hé· 
roes rel'olucionarios de e11ero, la 
cual se centró principalmente en 
los departamentos de Cbalatenan
go, Morazán y Usulután. 

En esta campana, el FMLN 
amplió su teatro de operaciones, 
se enfrascó en su primera bataJla 
de artillería, tomó una ciudad de 
más de 30 mil habitantes (Berlín), 
enfrentó el primer ataque aéreo 
de gran envergadura (en esa mis
ma ciudad), implementó un efec
tivo control de carreteras en la 
zona de Guazapa y golpeó a los 
batallones de élite. 

Del 7 de abril ai 24 de mayo, 
los insurgentes lanzaron su cam· 
pana Comandante Ana Maria, ju
ramos vencer. La principal acción 
de esta campana fue la toma de 
la población de Cinquera, en el 
paracentral departamento de Ca
banas, donde los rebeldes causa
ron 60 bajas, entre muertos y . 
heridos, a los gubernamentales 
e hicieron 40 prisioneros de 
guerra. 

Dei 25 de mayo al 2 de sep-

tiembre, el FMLN lanzó su cam
pana Frente a la agresión de Rea· 
gan, El Salvador vencerá, la cual 
se inició con la ejecución dei ase
sor norteamericano Albert Schau
felberger y la destrucción dei 
puente Quebrada Seca, sobre la 
carretera Panamericana, en el de
partamento de San Vicente. En 
esta campana, los rebeldes cen
traron sus esfuerzos en la des
trucción de los principales cen· 
tros de comunfoación dei régi· 
men en la zona oriental dei país. 
El 31 de mayo, el FMLN arre
metió contra el cen tro de comu
nicaciones militares ubicado en 
el cerro Cacahuatique y, el 13 de 
junio, contra el ubicado en el 
cerro EI Pacayal 

La insurgencia impulsó, dei 3 
de septiembre aJ 29 de octubre, 
la campana militar l11dependen· 
eia, libertad y democracia paro 
E'I Salvador, la cual tenfa como 
objetivos "debilitar a fondo e! 
efecto de la ayuda económica de 
Estados Unidos" e "iniciar un 
plan de desgaste y desangrarnien· 
de la Fuerza Armada". Con esta 



campana, el FMLN habría de
mostrado la "duplicación de sus 
fuerzas, de su poder de fuego y 
de la calidad de sus combatien
tes", según observadores milita
res. Los rebeldes ampliaron su 
teatro de operaciones a toda la 
zona oriental, así como a parte 
de la zona central dei país. 

Dei 30 de octubre ai 29 de 
diciembre, la lnsurgencia lanzó 
su campana Yanquis fuera de 
Gra11ada y Centroamérica, duran
te la cual se continuaron las lí
neas de ataque de la campana an
terior. Finalmente, el 30 de di
ciembre, con la destrucción de 
EI cuartel de El Paraíso, sede de 
la Cuarta Brigada de lnfanterfa, 
en el departamento de Chalate
uango, el FMLN inició una nue
va etapa de la guerra, que merece 
una mención aparte. 

El plan "Bienestar para San 
Vicente" 

A partir dei 8 de junio, el r6-
gímeo salvadorei\o y Washington 
iniciaron el plan "Bienestar para 
San Vicente", a través dei cual 
buscaban retomar la iniciativa en 
la guerra y solucionar una serie 
de problemas internos de la Fuer
za Armada. El pJan era producto 
de meses de trabajo por parte de 
los asesores norteamericanos, 
quienes desde esta fecha comen
z.aron a involucrarse en la con
ducción táctico-operativa de la 
guerra. 

Los asesores se proponían lim· 
piar de guerrilleros los departa
mentos claves para la economía 
y en la geopolítica de la guerra 
(San Vicente y Usulután), empu
jar a la insurgencia bacia la zona 
norte dei país, cortar las rotas 
logísticas y de abastecimiento 
dei FMLN. 

El plan constaba de tres fases: 
un operativo de gran envergadu
ra para desalojar a los guerriHe
ros, la creación de grupos para
militares con población adieta ai 
régimen !levada a la zona y el im
pulso de programas de desarrollo 
financiados por la Agencia Inter-
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nacional para el Desarrollo (AID). 
El operativo incluía la crea

ción de batallones de Cazadores 
(350 hombres) que operaran con 
tácticas antiguerrilleras, un me
jor control y comando a través 
de la centralización de mando en 
el teatro de operaciones, el desa
rrollo de un aparato de inteligen
cia en la zona conflictiva, entre 
otros aspectos. 

Con el impulso de este plan, 
en los meses junio-julio-agosto, 
el régimen y Washington creye. 
ron que realmente habían reto
mado la iniciativa en la guerra. 
La falta de acciones de conside
rable envergadura por parte de la 
insurgencia dio la impresión de 

que había sido afectada por el 
plan. 

No obstante, con el inicio de 
su campana Jndependencia, liber· 
tad y democracia para E/ Salva
dor, el FMLN demostró que su 
actitud aparentemente defensiva 
era producto de un ''repliegue 
general" luego de un an-o de com
bates. 

En ese período, los rebeldes 
-según el primer parte de guerra 
de la nueva campaõa- armamen
tizaron nuevas unidades milicia
nas, dislocaron fuerzas en el te
rreno de acuerdo' con el nuevo 
teatro de operaciones, distribu
yeron la logística recuperada ai 
ejército gubernarnental y forma-
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ron nuevas unidades militares r~ 
guiares. 

Con el fracaso dei plan "Bien
estar para San Vicente", Washing
ton y la Fuerza Armada salvado
rena quedaron nuevamente a la 
deriva estratégica, siguiendo el 
anterior esquema operativo de 
intentar responder de inrnediato 
a los ataques rebeldes.. 

Los resultados militares deJ aiio 

EI ministro de Defensa salva
doreno, general Eugenio Vides 
Casanova, reconoc16 que, dei 1 
de julJo de 198::! al 30 de junio 
de 1983, el ejército bajo su man
dq sufri6 en combates contra el 
FMLN la muerte de dos mil 292 
efectivos, la pérdida de cuatro 
mil 195 heridos y la de 328 desa
parecidos en acción. En ese mis
mo período, 59 oficiales murie
ron. 153 resultaron hendosy nue
ve fueron capturados por la insur
gencia, indicó \'ides Casanova. 
Esto significa que el ejérc1to gu
bemarnental perdió en un ano 
seis mil 815 soldados y ::11 ofi
ciales, lo que representaba más 
de la quinta parte dei total dei 
efectivos y oficiales con que 
cuenta la Fuerza Armada. 

Por otro lado, según el Centro 
de Documentación de Salpress, 
durante 1983 el ejército del régi-

. men sufrió siete mil 169 bajas, 
entre muertos y heridos. As1mis
mo, el FMLN hizo mil 768 pri
sioneros de guerra. 

De acuerdo con la misma 
fuente, los rebeldes se apodera
ron en un ano de tres mil 506 
fusiles de guerra, 82 ametrallado
ras, 20 subametralladoras. 29 ca
fiones de 90 mm, 27 morteros 
de 60 mm., 16 morteros de 81 
mm. dos morteros de 120 mm., 
64 lanzagranadas M-79, 105 ar
mas cortas y 108 radios de co
m unicación militar PRC-77. 

Estas cifras revelan que en 
1983 el FMLN duplicó tanto e! 
número de bajas causadas aJ ejér
cito gubernamental como el ma
terial de guerra recuperado, en 
relación ai aii o anterior. 
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La toma de EI Para1so: nueva 
etapa de la guerra 

La toma dei cuartel de El Pa
raíso, sede de la Cuarta Brigada 
de Infanteria, en el departamen
to de Chalatenango, por parte dei 
FMLN, el 30 de diciembre pesa
do, marcó una nueva etapa en la 
historia de la guerra salvadorena. 
Por prirneru vez los insurgentes 
fueron capaces de ocupar uno de 
los principales cuarteles del pa1s, 
con lo que dieron inicio a la eta
pa de batallas de gran envergadu
ra, que pueden marcar un cam
bio defin itívo en la correlaci6n 
de fuerzas militares. 

La torna de este cuartel, con
siderado corno el más fortificado 
dei país, fue la culminación-sín
tesis de un ano de combates por 
parte de la insurgencia. En esa 
acción, el FMLN causó 300 bajas, 
entre muertos y heridos, a los 
gubemamentales e hizo 200 pn
sioneros de guerra: entre los 
muertos se contaron 20 oficiales, 
incluidos dos tenientes coroneles 
y un capitán, y 40 clases, asegu
ró Radio Farabundo Mart1'. EI 
régimen, por su parte, reconoció 
la muerte de más de un centenar 
de soldados y la pérdida dei al
to mando de ese cuarteL 

Con la desarticulación de esa 
brigada de infantería, el FMLN 
demostr6 su desarrollo en aspec
tos tales como concentración y 
coordinación de fuerzas, poder de 
fuego, artillería de apoyo, unida
des antiaéreas, inteligencia mili
tar, capacidad de mando y moral 
de combate. 

A más crisis, mãs lntervención 

El saldo de los últimos doce 
meses para la Fuerza Armada sal
vadorena y sus asesores norte
americanos fue considerablemen
te negativo. Pese a los 250 millo
nes de dólares en ayuda econó
mica y militar proporcionados 
por la admi.nistración Reagan en 
1983, el ejército gubernamental 
de El Salvador se encuentra sin 

una efectiva estrategia contraln
surgente, con una tropa y una 
oficial.idad bastante desmoraliza
das y, en definitiva, en un proce
so de derrota que apunta bacia 
su total desrnoronamiento. 

La formaciôn de batallones 
Cazadores, el entrenantlento de 
oficiales y tropa en Honduras y 
Estados Unidos, el míllonario 
apoyo logístico, el diseno de pia· 
nes por parte dei Pentágono, la 
permanente presencia de siete 
oficiales c!stadounidenses en el 
Estado Mayor General de la Fuer
za Armada, los intentos por rees
tructuiar el aparato castrense y 
otra serie de medidas no han si
do suficientes para revitalizar ai 
ejércíto del régirnen salvadoreno. 

Para 1984, la administraci6n 
Reagan dará mayor asistencia 
militar ( 400 millones de dólares) 
a la Fuerza Armada de EI Salva
dor, principalmente en aspectos 
como movilidad táctica en tierra 
y aire (camiones y helicópteros), 
cornândo - control- corou nicacio
nes, entrenamiento de tropa y 
oficiaJes, apoyo logístico (equi· 
po de mantenimiento) y fuego 
de apoyo (caiiones de 105 mm 
y cazabombarderos). No obstan· 
te, para la mayorfa de analistas 
resulta obvio que Washington se 
encuentra en un "calle1ón sin S8· 

lida" con el e}ército salvadorefto, 
ya que el aumento de ayuda mi
litar no se ha traducido en ma
yor efectívidad por parte de éste, 
sino por el contrario, y gran par
te de las armas terminan en ma
nos dei FMLN. 

La reactivación del Consejo 
de Defensa Centroarnericano 
(CONDECA), el anuncio de la 
tercera fase de las rnaníobras mi
litares Ahuas Tara en la zona 
fronteriza de Honduras con EI 
Salvador (con la participación de 
los ejércilos norteamericano, 
hondurefio, salvadoreno y guate
malteco) y los discursos cada vez 
más agresivos de los funcionarios 
de la administraciôn Reagan, son 
indicadores de que Washington 
se apresta para una intervenci6n 
militar rnasiva en El Salvador. • 



EU-CUBA 

Una relación 
'' irracional y absurda rr 

Eisenhower y Kennedy intentaron derrocar a 
Fidel Castro; Johnson y Nixon trataron de 

"moderarlo" mediante el embargo económico 
y acciones encubiertas; Ford y Carter procura.roo 

engailarlo. Todos fracasaron. Después de resistir las 
presiones de seis presidentes norteamericanos y al 
cumplirse 2S anos de la revolución cubana, Castro 

tampoco cede ante la prepotencia de Ronald Reagan. 

E 1 1 ° de enero de 1984, Cuba 
celebr6 el XXV aniversario 

de su revolución que dejó inau
gurada una nueva etapa en el de
verur histórico del hemisferio 
occidental, contribuy6 a impulsar 
el proceso de liberación nacional 
dei Tercer Mundo, y marcó un 
cambio en la política exterior de 
la mayoría de países latinoaroeri
canos. El triunfo de la primera re
volución socialista en el conti
nente americano convirtió a Cu
ba en un actor internacional for
midable y, con un enernigo ubi
cado apenas a 90 mj.llas de esas 
costas, el pueblo cubano erradi
c6 la explotación dei hombre 
por el hombre y logr6 notables 
éxitos en campos económicos 
y sociales. EI presidente cubano, 
en su discurso pronunciado en 
esta ocasión, destac6 los logros 
revolucionarios durante este pe
ríodo a pesar del bloqueo, la in
timidación y la agresión militar 
y económica de los Estados Uni
dos. Según Castro "en el odio 
dei imperialismo está la medida 
de los m6ritos de la revolución 
cubana". 
,Error norteamericano o "perfi
dia cubana"? 

Ningún aspecto de la política 
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hemisférica de Estados Unidos 
ha sido mãs estática que su polí
tica hacia la revolución cubana 
en los últimos 25 anos. 

Los factores fundamentales 
tales como la proxirnidad geográ
fica y la "alianza histórica" que 
marcaban los sellos del estrecha
miento EU-Cuba hasta 1959, 
también sembraron la discordia 
actual entre las dos naciones. Por 
lo tanto, la postura anti-imperia
lista de los dirigentes cubanos no 
es un resultado ni del "error nor
teamericano" ni de la "perfídia 
cubana", como ésta ba sido ex
plicada comúnmente en algunos 
círculos estadounidenses, sino es 
una consecuencia insoslayable de 
un confl.icto fundamental entre 
la presunción hegemónica norte
americana y el comprorniso cu
bano tendiente a una transfor
mación estructural del país en el 
interior asi como en el exterior. 

La política norteamericana 
bacia Cuba durante las adminis
traciones sucesivas a partir de 
1959 ha tenido los propósitos 
de contener la revolución cubana, 
impedir su repetición en otras 
partes del continente, aislarla po
lítica y económicamente del he
misferio occidental y debilitar 

sus lazos con la URSS. Sin em
bargo, esta política ha dado re
sultados contrarios. Según Wi
lliam M. Leogrande, de la Uni
versidad Americana de Washing
ton, "los presidentes Eisenhower 
Y Kennedy intentaron derrocar 
al Premier Fidel Castro, los pre
sidentes Johnson y Nixon trata
ron de moderarlo por meruos 
de embargo económico y accio
nes encubiertas, los presidentes 
Ford y Carter procuraron con
vencerlo para que abandone su 
política con el sen uelo de la nor
malizacíón de las relaciones. To
dos fracasaron. Después de haber 
resistido las presiones de los seis 
presidentes Castro tampoco será 
dominado" por el actual presi
dente Reagan. 

Antecedentes de la nonnalización 

AI principio de la década dei 
70, los formuladores de la polí
tica exterior norteamericana re
examinaron su postura bacia Cu
ba. Gracias al advenimiento del 
proceso de relajamiento entre las 
dos superpotencias mu.ndiales, 
la revolución cubana adquirió un 
reconocimiento universal lo que, 
a su vez, condujo a que la admi-
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nistración estadounidense se vie
ra obligada a moderar su posición 
hasta entonces sumamente hostil, 
ya que algunos congresistas, gru
pos eclesiásticos y comerciales 
así como prominentes intelec
tuales cuestionaban la insensatez 
gubemamental de perseguir una 
linea dura con Cuba, mientras se 
normalizaron las relaciones con 
la Un.ión Soviética y la Repúbli
ca Popular China. 

lia cubana y facilitó algunas actí
vidades deportivas y culturales 
con la participación estadouni
dense. 

Como resultado de estas ini· 
ciativas. en septiembre de 1977 
se establecieron las "secciones de 
interés" en La Habana y Washing
ton, lo que constituy6 un paso 
positivo en la normalización de 
las relaciones cubano-estadouni
denses. 

El gobierno de Gerald Ford 
tomó algunas iniciativas con este 
fin, levantando la prohibición de 
exportar a Cuba productos de fi
liales extranjeras de compaftias 
estadounidenses y penn.itiendo a 
países miembros de la Organiza
ción de Estados Americanos 
(OEA) que atenuasen sus sancio
nes contra Cuba. El gobiemo cu
bano también correspondió invi
tando algunos miembros dei 
Congreso norteamericano a visi
tar la isla, liberando a varios pre
sos estadounidenses, y devolvien
do 2 millones de dólares que 
Southern Ainvays de Estados 
Unidos había pagado a tres se
cuestradores en calidad de resca
te. Por motivos electorales, Ford 
abandonó este proceso de acer
camiento a Cuba, cuestionando 
la solidaridad cubana con el pue
blo puertorriqueiío, y solicitan
do la retirada de las tropas cuba
nas de Angola 

Durante la administración Car
ter, se presentaron las condicio
nes para la normalización de re
laciones entre La Ha bana y 
Washington por los canales ofi
ciales. Carter levantó la restric
ción que prohibía a los norte
americanos viajar a Cuba, firm6 
un acuerdo pesquero y marítimo 
con el gobiemo revolucionario y 
suspendíó los vuelos de reconoci
miento sobre territorio cubano. 
El gobiemo cubano, a su vez, li
beró 4 mil presos políticos, in
cluyendo algunos ciudadanos 
norteamericanos, inició diálogo 
con representantes de la comuni
dad de exiliados, planteó planes 
para la reunificación de la íami-
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Este breve período de disten
sión se vio interrumpido debido a 
las presiones derechistas sobre 
Carter y el despliegue de l O mil 
soldados cubanos en el Cuerno de 
Africa, así como por su supuesta 
participación en la invasión de 
Shaba, en Zaire. Bacia el final 
del gobiemo Carter, se reanud6 
una vez más el clima de guerra 
fria entre los dos países. Estados 
Unidos reinició los vuelos espías 
sobre la isla y autorizó la crea
ción de la Fuena de Desplaza
miento Rápida, con base en Ca
/o Hueso, Florida. 

La ofensiva reaganiana 

La elección del Presidente 
Reagan a la Casa Bianca y la in
tensificación de la guerra civil en 
EI Salvador, supuestamente "apo
yada por los cubanos", agrega
ron un elemento dramático en 
las ya deterioradas relaciones cu
bano-estadounidenses. Al co
mienzo de su presidencia, Ronald 
Reagan adoptó una línea dura 
bacia Cuba, sosteniendo que la 
''subversióncubano-soviética"era 
la causa principal de la agitación 
política en centroamérica, ten
diente a derrocar gobiemos mo
derados y conservadores y susti
tuirlos con regúnenes totalita
rios, inclinando as! la balanza 
dei poder global en favor dei blo
queo socialista. Esta si.tuación, 
afirma la administración norte
arnericana, no sólo es contraria 
al interés de Estados Unidos sino 
que perjudica su propia "supervi
vencia". 

Con base en esta tesis de la 
"subversíón comunista", la ad-

ministración reaganiana pasó a la 
ofensiva militar, económica, di
plomática y política contra Cuba. 
EI "Plan Haig" dado a conocer 
en abril de 1981 indicó una serie 
de medidas contra Cuba para 
contrarrestar lo que calificõ de 
"ex pansión cubano-5oviética" en 
Centroamérica. Entre las posi
bles medidas figuraban el blo
q ueo naval e invasión directa a 
Cuba. Posteriormente en diciem
bre de 1981, el Departamento de 
Estado dio a conocer el llamado 
mini-Libro B/anco titulado Cu· 
ban Covert Activities in Latin 
America, que acus6 a Cuba de 
"proporcionar entrenarrúento, 
refugio territorial, facilidades de 
comunicación y apoyo financie
ro a los movirrúentos guerrilleros 
en América Latina". Tambiéo 
atacó ai gobiemo cubano por su 
apoyo militar a los "elementos 
marxista-leni.nistas de Nicaragua" 
y por "desestabilizar" los gobier
nos centroamericanos con el fin 
de "ex tender su influencia en 
América Latina y el Caribe". 

En términos económicos, el 
gobiemo Reagan anunció el plan 
de reforzar el embargo económi
co contra Cuba con el finde de
tener el flujo ilegal de bienes 
americanos a mercados cubanos 
por medio <le otros países. Ade
más en mayo de 1981, el Depar· 
tamento dei Tesoro ordenó blo
quear la entrega de revistas y pe
riódicos cubanos destinados tan
to a las instituciones y organiza
ciones como a los individuos, no 
obstante, ésta fue rescindida en 
virtud de una acción legal Más 
tarde, en abril de 1982, los Esta· 
dos Unidos pusieron nuevas res
tricciones a1 turismo bacia Cuba 

"A Cuba no !e perrrútiremos 
o btener las divisas ex tranjeras 
provenientes de los turistas ame
ricanos si al mismo tiempo Cuba 
está apoyando actlvamente la 
violencia armada contra nues
tros amigos y aliados", afirmó 
John M. Walker, secretario ad
junto dei Tesoro. 

En suma, la política norteame-
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ricana hacia Cuba bajo la admi
nistración Reagan ha sido la de 
excluir cualquier proceso de nor
malización, aún como una posi
bllidad remota. AJ parecer, Esta
dos Unidos ni siquiera está dis
puesto a hablar con los cubanos 
hasta que Cuba retire sus tropas 
estacionadas en Africa y cese sus 
"actividades subversivas" en Cen
troamérica. Por lo tanto no es 
sorprendente que el gobierno 
norteamericano haya rechazado 
otorgar visas a los funcionarios 
cubanos, dejara de invitar al Jefe 
de la Sección de lnterés cu bana 
en Washington a recepciones di
plomáticas y pretendiera prohibir 
a una delegación de congresistas 
concurrir a la reunión inter-par
lamentaria llevada a cabo en La 
Habana. 

Respuesta cubana 

La respuesta cubana a la polí
tica bélica de Reagan ha sido fir. 
me e intransigente, aunque al 
mismo tiempo precavida. Hablan
do ante el Segundo Congreso dei 
Partido Comunista Cubano el 1 7 
de diciembre de 1980, el presi
dente cubano denunció al nuevo 
gobiemo republicano por su pos
tura guerrerista, diciendo que 
"Cuba sería capaz de defender 
su soberania resistiendo cualquier 
bloqu~o militar o invasión impe
rialista yanqui". Mãs adelante 
puso de manifiesto que su pais no 
se opondría a solucionar "las di
ferencias históricas" con los Es
tados Unidos, al mismo tiempo 
que "no cambiaria su posición ni 
comprometeria sus princípios". 

A mediados de noviembre de 
198 l, Castro afirmó que Cuba 
podría trabajar junto a otros pa
ra solucionar el problema salva
doreno. Similares rnensajes fue
ron enviados a Reagan a través 
dei presidente de México, José 
lópez Portillo, quien rnanifestó 
su buena voluntad para actuar 
como "comunicador" entre La 
Habana y Washington. E! vice
presidente cubano, Carlos Rafael 
Rodríguez, incluso se reunió con 
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EI goblemo norteamericano insiste en que la convulsio
nada situaci6n centroamericana es producto de "la sub· 
verslón soviético-cubana" · 

el ex-secretario de Estado, AJe
xander Haig, en México. EI en
cuentro Rodr{guez-Haig si bien 
no produjo resultados concretos, 
ni pudo cambiar la marea cre
ciente de la confrontación mu
tua, por lo menos pudo evitar el 
agravamiento de las ya deteriora
das relaciones entre ambas nacío
nes. Cuatro meses después, Cas
tro se reunió con el diplomático 
estadounidense Vernon Walters. 
Según Wayne Smith, ex-jefe de 
la Sección de lnterés norteame
ricana en La Habana, "Walters 
planteó una serie de problemas, 
preguntando si Cuba estaria dis
puesta a díscutirlos. La respuesta 
cubana fue afirmativa En otras 
palabras, no fue insensible. No 
obstante, Estados Unidos difun
dió la idea de que los cubanos se 
encontraban rígidos en sus posi
ciones". 

A partir de entonces, en dife
rentes ocasiones los dirigentes 
cubanos han ex presado su buena 
voluntad de empezar negociacio
nes con los Estados Unidos sobre 
la base de respeto a la soberania 
de los dos países. También han 
apoyado aJ Grupo de Contadora 
en su búsqueda de paz para la 
convulsionada regíón de Centro
américa y el Caribe. 

Más recientemente, en víspera 
dei XXV aniversario de la revolu
ción cubana, el presidente Fidel 
Castro concedi6 una entrevista 
exclusiva al semanario norteame
ricano Newsweek, en donde co-

mentó detalladamente el actual 
estado de las relaciones cubano
estadounidenses, calificándolo 
como "irracional" y "absurdo". 
Más adelante, aseveró: "Nunca 
hemos rechazado el diálogo con 
la administración Reagan. Pero 
mientras Reagan siga pensando 
que lo que ocurre en América 
Central es el resultado de una 
malévola orquestaci6n ruso-cu
bana. .. no hay esperanza de diá
logo". 

En conclusí6n, en virtud de la 
intervención norteamericana en 
Granada, las relaciones EU-CUba 
han decaído a su más bajo nivel 
en los últimos anos. En este or, 
den de ideas, no exísten posibili
dades de que Reagan modifique 
su política actual bacia Ia revolu
ción cubana. 

Sin embargo, queda claro que 
la política norteamericana fraca
sará como han sido los casos de 
iguales posiciones anteriores, 
cuando se pensaba que Fidel Cas
tro cedería frente a la prepoten
cia. La revolución cubana ha re
sistido 25 anos de hostilida
des, bloqueos, chantajes e, inclu
so, agresiones estadounidenses, y 
ha mantenido su carácter socia
lista, así como popular, en Amé
rica Latina. Castro ha dado sufi
ciente muestra de que no aban
rlonaría su postura revolucionaria 
ni sus oompromísos de propor
cionar ayuda moral y material a 
los movirnientos de la liberación 
nacional dei Tercer Mundo. • 
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GRANADA 

La intervención 

estaba prevista 
Siguen siendo reiterativas las referencias de los analistas y 

observadores. en el sentido de que el desembarco y la invasión 
de la isla de Granada sólo nn-o de improvisación lo atinente a 

la fecha en que debía realizarse. Para codo lo demás se contaba 
con planes de concingencia, estudios minuciosos en tomo de la 

operación, câlculos logísticos y, lo más importante, pruebas 
in virro dei desembarco propiamente dicho, es decir, maniobras 

y ejercicios bélicos que databan de mediados de 1980, 
realizadas en tettitorio de Puerto Rico mediante juegos de 

guerra que reproducían ai detalle el escenario probable de la 
actuación de las fuenas armadas estadounidenses. 

Gregorio Se/ser 

E 1 6 de noviembre de 1983, 
la publicación The Common

wealth J ournal, de Somerset, Ken
tu cky, se refirió en detalle a esos 
antecedentes, en crónica que lle
vaba por título, precisamente, el 
de "Estados Unidos planificó la 
invasión de Granada mucho antes 
de que ésta fuese demandada", 1 

y fue redactada por un investi
gador asociado dei Council on 
Hemispheric Affairs (COHA) de 
Washington, organismo presidido 
por el infatigable Larry Birns. . 

Según lo refiere el articulista, 
resultaron endebles desde un co
mienzo las justificaciones que dio 
el gobiemo de Reagan. La prim~ 
ra de ellas aludía al riesgo de que 
unos mil estudiantes norteameri
canos, educandos de una dudosa 
Escuela de Medicina que desde 
anos antes funcionaba en la isla, 
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estuviesen en peligro a conse
cuencia de los sangrientos suce
sos aUí registrados. A su vez, la 
primera ministra de la isla Do
mínica, Mary Eugenia Charles, 
afirmó que la intervención babía 
sido necesaria para poner fin al 
estado de "caos" que prevaleció 
en Saint Georges a partir del ase-
sinato del ex premier Maurice 
Bishop, el 19 de octubre. 

La ministra Charles y el pre
sidente Reagan, ante Jas câmaras 
de TV, se refirieron a supuestas 
actuaciones de thugs. Los thugs 
eran rniembros de una secta de 
asesinos fanáticos de la lndia, y 
la locución, simplificada o ex ten
dida a la de "asesinos", suele ser 
de uso común, por razones ob
vias, en colonias que fueron de la 
Gran Bretana. La drástica muerte 
de Bishop y de seis de sus minis-

tros podían dar fe de ese aserto 
inicial, ya que solamente fanáti
cos sin freno podfan cometer 
esa suerte de magnicidios. Reagan 
y Charles podían pennitirse es
tos solaces imaginativos ante un 
público tan poco informado co
mo lo es el de los Estados Uni
dos, esa "mayoría silenciosa" que 
suele ignorar que en la historia 
de Centroarnêrica y las Antilias 
ese tipo de thugs contaron desde 
princípios de siglo coo el respaJ. 
do y la ayuda económica militar 
de los gobiemos norteamerica
nos, puesto que oOciaban como 
presidentes o dictadores de sus 
respectivos países. 

La diferencia reside en que los 
pueblos víctimas de sus desma
nes emplearon siempre expresio
nes distintas a la de thugs para de- ' 
signarlos. Y en cierta célebre oca· 
sión, fue el mismísimo presidente 
Franklin D. Roosevelt (1933-
194 S) quien aiiadió ai rosario de 
denominaciones peyorativas una 
de cuiio pintoresco y que hizo 
escuela Fue cuando el sátrapa 
Rafael L. Trujillo, de la Repúbli· 
ca Dominicana, consumó la ma· 
tanza de no menos de diez mil 
haitianos de los que se "sentia 
hastiado". lnstado por el funcio· 
nario Sumner Welles - experto 
en asuntos dominicanos- a que 
facilitara el derrocamiento dei 
autor del genocidio en razón dei 
costo de imagen que tendda 
para la Uamada "Política de Bue-
na Yecindad" en Iberoarnérica, 
Roosevelt le respondió gráfica· 
mente: "J know /Je's a s.o.b. (son 
of a bitch} but he's our s.o.b. ". 1 

En su presentación ante la TV, 
Reagan imputó esa barbarie de 
thugs a la opresiva acción de Cu· 
ba y la Unión Soviética, cuya pre
sencia, así lo aseveró, fue causa 
del derrocarniento y asesinato de 
Bishop y del caos que siguió a 
ese episodio. Al momento de dar ' 
estas justlficaciones ninguno de 
los dos proveyó pruebas de su 
aserto, que en el supuesto de que 
se ajustaran a la verdad de lo su-
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cedido, tampoco habrían dado 
raz6n -de acuerdo con el derecho 
!ntemacional- al desembarco ar
mado y a las acciones bélicas de 
una terc:era potencia. La invoca
ci6n de un presunto acuerdo de 
los países dei Caribe oriental he
cha por Charles, probó ser falaz 
y no pertinente. Reagan se asíó 
de esa endeble excusa a falta de 
otra, y en los días subsiguientes 
fue ai'i adiendo otras razones igual
mente inconsistentes, bajo la pre· 
sl6n de las protestas y censuras 
que le llovieron desde todas par
tes dei mundo. 

De acuerdo con James M. A.11-
derson, a despecho de los argu
mentos dei gobiemo de Washing· 
ton, existe una "perturbadora ra
z6n para creer que la operación 
habia sido autorizada incluso an
tes de que los gobemantes de 
países dei Caribe oriental vincula· 
dos a Estados Unidos pública
mente solicitaran la invasión de 
los marines". Con antecedentes 
tales como los de la invasi6n a la 
República Dominicana a fines de 
abril de 1965 y la naturaleza de 
las maniobras navales conjuntas 
OTAN-Estados Unidos celebra
das junto a Puerto Rico en 1981, 
observa Anderson que "la noción 
de que el gobierno de Reagan 
hubiera solicitado la invitación 
para invadir a Granada no resul
ta del todo descaminada";y esto, 
a pesar dei hecho de que tal invi· 
tación fue supuestamente formu
lada por la Organización de Esta
dos dei Caribe Oriental (OECS). 3 

Hay para Anderson notables 
parecidos coo la aventura domi
nicana ordenada por el presiden
te Lyndon B. Johnson, de cara 
a1 aparente vacío de poder crea
do en esa isla coo motivo de la 
rebelión constitucionalista lidera· 
da por Francisco Caamai'io Oei\6: 
"Al percibir Johnson ese aparen
te vacío como un pellgro para la 
seguridad de Estados Unidos, per
sonalmente orden6 ai Departa
mento de Estado a que formula· 
ra una demanda (en nombre dei 
comandante en jefe dei ejército 
dominicano, Elias Wessin y Wes-
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sin) para que Washington intervi
niera. La solicitud sugerida por 
Estados Unidos argumentaba que 
la rebeli6n hacía peligrar la vida 
de los ciudadanos norteamerica· 
nos y de otros residentes extran
jeros en el país. El general Wes
sin obligó entonces al Departa
mento de Estado a responder fa. 
vorablemente a su requerimiento, 
al demandar formalmente el des
embarco de las tropas estaduni
denses en su patria. En el curso 
de dos semanas, más de 23 000 
'rangers' y 'marines' norteameri
canos ocuparon el país. Miem
bros de la 82a. División Aero
transportada -la misma unidad 
que participó en la ocupación 
de Granada- tomó parte en la 
operación. Al mismo tiempo, Es· 
tados Unidos logró que la Orga
nización- de Estados Americanos 
(OBA), Juego dei desembarco, 
creara una fuerza de paz multi· 
nacional en reemplazo de las tro
pas estadounidenses una ve1 que 
6stas hubiesen dado término a su 
misión. El involucrarniento de la 
OEA fue motivado por la nece
sidad de Johnson de obtener la 
legitimación regional". 4 

En verdad la creación de la 
Fuerza lnteramericana de Paz 
(FIP) a la que se refiere Ander· 
son, fue una necesidad derivada 
de ta impopularidad que el des
embarco causó dentro de Estados 
Unidos y en razón de la descali· 
ficaci6n y censura que se propagó 
por todo el orbe, y de las que 
fueron eco y foro los debates 
en los organismos intemaciona· 
les. En Estados Unidos, los sit· 
in11 y los teach-inn que por cen
tenares se realizaban en los cam
pus universitarios contra la guerra 
en Vietnam, se ampliaron para 
incluir en las protestas de pro· 
fesores y alumnos el "caso" do
minicano. Johnson, que despre~ 
ciaba a la OEA hasta el punto de 
decir de ella, con la graficidad 
coloquial del vaquero tejano, que 
"no es capaz siquiera de sacar 
la bosta de mis botas aunque yo 
le dé las instrucciones por escri· 
to", apeló a ella para retirar cuan-

to antes sus propias tropas de 
Santo Domingo. Las reemplazó 
con una fuerza simbólica de sol
dados y policías de distintos paí
~es iberoamericanos, pero dejó 
además soldados estadounidenses 
durante muchos meses, a modo 
de cuerpo de ocupación garante 
dei nuevo orden implantado en 
Quisqueya, y dei cual fue expre
sión el régjmen represivo-crimi
nal de uno de los servidores de 
Trujillo, Joaguín Balaguer (1966-
1978) quien gobemó por el te
rror y el fraude electoral. 5 

Anderson recuerda las manio
bras Ocean Venrure celebradas 
en aguas del Caribe en agosto de 
I 98 l. Pero esos ejercicios o avales 
ya habian sido precedidos por 
otros de naturaleza pareja reali
zados en I 980. Descriptas como 
el más importante espectáculo 
naval desde la Segunda Guerra 
Mundial, la fase caríbelia de las 
maniobras Ocean Venrure 81 im
plicaron una tn\·asión simulada 
de la "hostil" isla puertorrique
iia de Vieques, para rescatar a 
imaginarios rehenes del tipo de 
los de Irán. Elementos dei 750. 
BatalJón de "Rangers" fueron 
despachados desde la Base Nor· 
too de la F'uerza Aérea, en Cali· 
fomia, hasta Vieques, esto es. 
aproximadamente la misma dis
tancia que debió cubrirse para lle
gar hasta Granada. 

Es sabido que e! gobiemo de 
Bishop acus6 al de Estados Uru
dos sobre la base de que el des· 
embarco simulado en Vieques era 
un ensayo para la eventual in· 
vasi6n de Granada: "El país 
sujeto de la invasión, en Ia manio
bra tiene el nom bre en código 
de 'Amber y Amberdines', con 
lo que claramente se refiere a~ 
Granada y a sus dos islas herma
nas dei archipiélago de las Gra
nadinas, denominadas Carriacou 
y Petit Martinique" -denunció 
el gobierno granadiense, sei\alan
do que nada había en la región 
que tuviera por nombre el de 
Amber: "Amber y Amberdines 
están directamente relacionados 
con los temas de propaganda con-
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sistentemente utilizados por la 
administración Reagan en contra 
de Granada, lo que incluye: a} La 
toma dei poder dei gobiemo de 
Amber, que es descripto como 
'inamistoso'; b) Se menciona el 
estacionamiento de tropas en la 
isla hasta la celebraci6n de elec
ciones; y c) La instalaci6n de un 
gobiemo favorable aJ sello de la 
democracia de Washington". 

Es claro que este programa re
sulta familiar V'isto en retrospecti
va y asume los modos de una pro
fecia cumplida, a partir de que los 
ataques dei gobiemo de Reagan 
fundado~ en la supue~ta orienta· 
ción marxista Je la admin.istra
ción Bishop incluian una inter
,ención armada,6 la ocupaci6n 
del país hasta que se realicen elec
ciones bajo supervisión estaduni
dense >', de acuerdo con el mo
delo dominicano, la instalación 
de un gobiemo que, como el de 
Joaquin Balaguer, sea grato a Wa
shington y se ajuste totalmente a 
sus miras. En respuesta a los re
clamos de Bishop, el general Ale
xander Haig secretario de Esta
do, afirm6 que "Estados Unidos 
conduce sus ejercicios de entre
namiento [ ... ] con el objeto de 
desarrollar una capacidad de reac
ci6n rápida para el caso de una 
misión hipotética de rescate de 
rehenes". Podria quiz.ás asocia.rse 
esta mención a la fracasada ope
ración que el coronel Charles 
Bedv.ick y sus tropas (denomi
nadas jocosamente "Los ángele~ 
de Charlie") emprend1eron en 
1 980 en lrán con la supuesta in
tención de rescatar a la cincuente
na de norteamericanos retemido, 
por el ayatollah Jomeini. Todo 
pareci6 un disparate de principio 
a fin, de modo que ejercicios co
mo los Ocean Venture pretendían 
ser modelos de operaciones en 
las que no podía presumirse nin
gún tipo de fracaso. En el caso 
iraní Carter autorizó la operación 
-que no tenía nada de ejercicio
sin el consentimiento ru el co
noc1m1ento de Jomein1. En el ca
so de Granada, Reagan apeló aJ 
subterfugio empleado por John-
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\tauricio Bishop. su muene en manos de "ían.í1ícos sin 
freno" )itvió de p~1exto para la invaslón 

son en la Dominicana, pero co
mo carecia de un peticionanto 
en la prop1a 1sla, recurrió a Mary 
Eugenia Chárles y otros cómpli
ces de la misma catadura cipaya 
neocolonialista, como el jamai
quino Edward Scaga, quien en 
puridad no tenía arte ni parte en 
el asunto, a partir de que Jamat· 
ca no forma parte de la OECS. 
Sólo bastante después de la co
me<lia televisiva Reagan-charles, 
apareci6 como truco de aiiadidu
ra el pedido de intervención, a 
lo general Wessin, del "gobema
dor" Scoon. A esas alturas, em pe
ro, ya todo hedía mefíticamente. 

El cronista Anderson mencio
na como otra argumentactón ca
rente de razón, la de que los es
tudiantes norteamtricanos en la 
ísla estaban en continuo peligro, 
y ai efecto cita las seguríd.ides 
dadas por el Consejo Militar gra
nadiense que sustituy6 ai gobier
no de Bishop, según las cuales 
"las vidas y propíedades de cada 
norteamericano y de cada ciuda
dano extranjero residente en Gra· 

nada están totalmente protegidos 
por nuestro gobiemo", una ga
rantia que se 8$ent6 en una nota 
diplomática que se envió a la em
bajada de Estados Unidos en Bar
bados -la isla más próxima a 
Granada- un día antes de la in· 
vasión. No hubo víctima alguna 
entre los extranJeros, salvo las 
que produjeron las tropas de Es
tados Unidos entre la comunidad 
de cubanos dedicados a la cons
trucc1ón dei aeropuerto de Point 
Salines. 

Por otra parte, se abultó la ci
fra de estudiantes tanto como se 
aJucinó al pueblo de Estados Uni
dos con el "síndrome de Irãn". 
Un número de ellos aprovechó la 
mvitación de los invasores para 
viajar gratis a Estados Unidos pa
ra visitar a sus familias, de modo 
que se prepararon shows alusivos 
como el dei estudianto que nl 
descender dei avi6n besaba con 
fervor, arrodillado, el suelo patrio 
estadounidense, en el estilo efec
tista inaugurado por oi papa Juan 
Pablo II ai p1S8r por primera vez 
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suelo de México, y que después 
se volvi6 costumbre en cada una 
Je sus vJSJtas a países dei ex tran
jcro. En contraste, por la televi
sión canadiense se düundió la 
entrevista efectuada a varios j6-
venes a su regreso de Granada, 
cn el aeropuerto de Montreal. 
Eran miembros dei CUSO (Cana
dian Umversity Service Overseas), 
organismo oficial para universita
rios que prestan servido social 
en el ex tenor. Se les preguntó si 
sus vidas habían estado en peli
gro, durante todos los episodios 
de octubre. Respondieron que 
no, en absoluto y que en todo 
momento se sintieron confiados 
y seguros; pero que todo cambi6 
a partir de la invasión de las tro
pas norteamericanas, porque hi
cieron de la isla un innecesario 
campo de batalla, incluyendo 
bombardeos aéreos y el trata
miento de país enemigo, ante las 
cuales se tenía que probar que 
no se era "guerrillero cubano" 
y aceptar sin chisw sus bravu
conadas y demasías de trato. 

Entre las falsificaciones tales 
como las dei dúo Reagan-Char
lcs ante la TV, la dei pedido ad
judicado al organismo subregio
nal OECS se demostró como en
tre los más inconsistentes. EI 26 
de octubre, ante la televisión fran
cesa, Evan Galbraith, embajador 
de Estados Unidos, reveló que 
Washington había estado planifi
cando la invasión a Granada des
de dos semanas antes, lo cual, 
como muy bien lo destaca An
derson, significa un proyecto en 
ciemes desde, ai menos, una se
mana antes dei asesinato de Bi
shop, ocumdo el 19 de octubre. 
En cambio, Reagan afirm6 el 25 
de octubre que Washington sólo 
accedió a participar después de 
recibir la invitación dei OECS, 
el 23 de octubre. Este significati
vo detalle fue reforzado por Geor
ge Chambers, premler de Trini
dad-Tobago, país cuya participa
ción en la ocupación fue solici
tada, sin éxito, por los Estados 
caribenos vecinos. Chambers de
claró que "oo tenta conocimien-
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to de ningún pedido de países 
dei Caribe en demanda de ayuda 
de Estados Unidos", con lo cual, 
también êl, implicó que el go
biemo de Reagan inició unila
teralmente la invasión, como idea 
y como ejecución efectiva, antes 
de que fuera requerido para lle
varla a cabo. 

Por cuerda separada, funcio
narios de países dei Caribe que 
encararon qué actitud adoptar 
frente a los sucesos internos de 
Granada, inicialmente aparecie
ron divididos respecto de si apli
car o no aplicar sanciones polí
ticas y económicas ai régi men de 
Hudson Austin; un dia después, 
reunidos todos ellos en Trinidad 
ai conjuro de la CARICOM (Ca
ribbean Community), todos ellos 
repentinamente estuvieron de 
acuerdo en solicitar formalmente 
la intervención de Estados Uni
dos, fundando su decisión en 
una oscura amenaza a su seguri
dad por parte de la junta militar 
granadina, un pretexto totalmen
te idiota a partir de que era ar
chjsabido que las fuerzas de Aus
un eran apenas algo más de mil 
soldados-policias y por lo demás 
Granada carecia hasta de lanchas 
de transporte. 

El sobredimens1onanuento dei 
potencial estratégico y militar 
fue parte dei dispositivo de des
in formaci6n que Estados Unidos 
eJecut6 a partir de l 980 y que tu-

vo como eje las obras de construc
c16n de! aeropuerto de Point Sa
lines. La acción psicológica diri
gida desde Washington cobró gra
dos de ex trema perfección una 
vez que Reagan dio la orden de 
invasión. Mientras por una parte 
se exageraba el peligro de que los 
estudiantes norteamericanos fue
sen capturados como rehenes o 
simplemente asesinados en masa, 
por la otra no se adoptó ninguna 
medida para impedir cualesquie
ra de ambas supuestas catástro
fes, tales como la de despachar 
desde la vecina isla de Barbados 
av1ones y barcos de rescate, ope
ración que no te habría deman
dado sino unas pocas horas. An· 
derson anade que, por lo contra
rio, cuando el gobiemo de Cana
dá, preocupado por las noticias 
alarmistas resolvió despachar un 
avión para retirar de la isla a sus 
connacionales, Estados Unidos 
lo disuadió asegurándole que no 
existia nesgo alguno para los re
sidentes ex tranjeros. 

Todos y cada uno de los pre
textos y razones aducidas duran
te el desembarco y después de 
materialilada la invasión y ocupa
c1ón de la pequena isla. pueden 
ser demolidos uno por uno con 
solo proceder a su análisis > des· 
menuzamiento con honestidad y 
sin prejuicios. a partir de dos ins
tancias fundamentales en las que 
coincidimoscon Anderson· 1) No 

Como en la RepúbUca Dominicana en 1965, los marines 
Uegaron o salvar la democracia ca.ribena 
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1:.1 en1onces Primer Minsítro de Granada, Maurice Bishop, asistió ai XXX aniversario dei ataque ai 
Cuarrel Moncada. el 26 dejulio de 1983. Uevado a cabo en Santiago de Cuba (Prensa Latina). 

fue una operación improvisada e propio tiernpo connotadarnente vio de los pa(ses del caribe oríen· 
impremeditada; Y 2) Carece de hostiles a1 gobiemo revoluciona- tal en forma de tratado suscrí
todo sostén moral, legal Y jurí- no de Bishop. to' por todos ellos. Ni todos fir
dico la razón educida por Rea- Anadiremosquenisiquieraese rnaron ese tratado, ni existia en 
gan según la cual procedió mili- pedido, aun cuando no hubiese este texto cláusula alguna que le
tarmente por pedido de los ate- sido reclamado desde Washing- galizara y legitimara cualquier 
morizados Estados vecinos de ton, tiene validez aJguna a la luz tipo de intervención foránea en · 
Granada, ex colonias brítánícas del derecho internacional, porque el Estado autónomo e indepen
económicamente dependientes fue igualmente falaz la interposi- diente de Granada 
ae la ayuda estadounidense y ai ción de un presunto acuerdo pre-

1 Jamc~ \4, Andcr,;on, .. li.S. Planned 
Grenada lnvasion Long Before lt Was 
Requested", The Commonv.:eolth
Joumàl, Somerset, Kentucky, No· 
vember 6, 1983. p. 2. 
1 Con po~terioridad, esa famosa ex
presíón fue aplicada cn rclación con 
ouos dictadores de la Cuenc.a dei 
Caribe (Somoza, übico, Carías, etcé
tera). 
3 Organizalion oí Eastem Carib· 
bean States (OECS). 
4 Esa "legitímación'' la logró de tos 
gobiemos, pero no de los pueblos ibe· 
roamericanos que, en casos como el 
de Argentina, lograron oponerse ai 
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envio de tropas a la Dominicana para 
haccr trabajos sucios por cuenta de 
Estados Unidos. En cambio presídió 
la FCP un general brasilciio. Brasil dio 
la cara en razón de que estaba sojuz
gado por los militares, en el poder 
desde mano de 1964. 
5 Cfr., entre otras, la obra dei auto~ 
/Aqui; Santo Domingo/ la rercero 
guello suei.o, Editorial Palestra, Bue
nos Aires, 1966; Piero Gleijeses, The 
Dominican Crisis. The J 965 Consti
tutionalist Revolr and American ln
rervention, The Johns Hopkins !Jni
versíty Press, Baltimore and London, 
l978; Theodore Draper, The Domi
nican Revolt: A case Srudy ú1 Ameri-

co,1 Policy, Commentary, New York, 
1968; Jerome Slater, lntervention 
and Negotiation. The Untted Stares 
and the Dominican Republic, Harper 
and Row, New York, 1970. 
6 La receta aparece en un 1emprano 
documento de mayo de J 980, reda~ 
tado por u.n equipo de ascsores dei 
por entonces candidato a presidento 
Ronald Reagan, en ct que Granada 
está expresamentc demonologiz.ada. 
Cfr. "A New lnter-American Polícy 
For The Eíghties", prepared by 
lhe Committce of Santa Fe for the 
Councit for lnter-American Secu
riry, lnc., Washington, D.e., Mimeo, 
SJ pp., 1980. 
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