




Un número 
muy especial 

La independencia de Angola y la historia 
de "cuadernos dei tercer mundo" están muy 
ligadas. EI 11 de noviembre de 1975 nacía 
la República Popular de Angola y en las 
celebraciones -que tuvieron lugar en medi o 
de la artillería enemiga y con gran parte 
dei país invadido por el ejército de Mobutu 
y por las tropas sudafricanas- nuestra 
revista, que ten(a entonces menos de un 
ano de vida, era convidada especial dei 
nuevo gobierno. Era la única publicación 
editada en América Latina que estaba 
presente en Luanda por invitación dei 
MPLA, que por esos días todavt'a tenía más 
características de movimiento de 
liberación, que de gobierno de un Estado 
soberano. 
Con la independencia de Angola y 
Mozambique fui mos motivados a lanzar 
una edición para Africa, con lo que 
nos convertíamos realmente en una 
publicación dei Tercer Mundo para el 
Tercer Mundo. 
Diez anos es mucho en nuestras vidas pero 
poco representa en la historia de los 
pueblos. Hoy, diez anos después, el 
gobierno angolano está fortalecido por la 
dura experiencia de una década de guerra 
y por la coherencia demostrada en la 
superación de tantos desafíos. "cuadernos 
dei tercer mundo" también se fortaleció 
creció y adquirió prestigio internacional. 
Creemas también haber sido coherentes 
con los objetivos que nos trazamos hace 
más de un decenio. 
Por eso, para todo el equipo de 
"cuadernos" -de México a Lisboa, de 
Río de Janeiro a Luanda, de Montevideo a 
Maputer- es una gran a!egría presentar 
a nuestros lectores este número, uno más, 
pero tan especial para nosotros, dedicado 
a los diez anos de independencia de 
Angola. 
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Cartas 

Club de Amigos 
Et lntercambio Cultural Pluma 

esta abieno a todos los interesados 
en el canja de sellos. monedas, pos,. 
tales y otros objetos de Brasil y dei 
ex lllrior. Los socios reciben bole
tines con las direcciones de todos los 
asociados. 

C.P. 81.962 - Res11n<n - RJ -
CEP 27500 - Brasil 

Conocer la realidad 
dei Tercer Mundo 

Soy un joven de 18 a/los, cursan
do el 89 a/lo de primaria. Trabajo 
ademés como euxiliar de escritorio. 
Tuve la dlcha de conocer la revista a 
través de mi profesora de geogratra 
<• trataba dei n9 81, que tiene en la 
tapa una de las personas que más 
admiro: Fidel Castro!. Greclas a une
des los lectores podemos enterarnos 
de lo que sucade en la vida de cada 
pais y que no es diwlgado por las 
agencias de noticias de las grandes po
tencias. 

Marctllo M. d11 Carvalho -Caxias 
do Sul- RS -Brasil. 

La Década de la Mujer (1) 
(. . .) Ouedé emocionado daspués 

de leer el número dedicado a la Déca
da de ta Mujer. Fueron numerosas las 
citas admlrables de diversas ltderes 
revolucionarias. Pero lo que más me 
agradó fueron trechos de la entrevis
ta con Hebe Bonafini, ltder de las 
"Madres de Mayo", de la Argentina. 

Ernesro d11 Silva Marcolino - Bsn
gutlla - Angola 

La Década de la Mujer ( 11) 
Deseo agradecer el anlculo sob111 

la "Década de la Mujer". Fue como si 
ustedes hubieran traido noticias de 
hermanas distantes, esperadas desde 
hece mucho tiempo. Distancia hecha 
m6s probablemente de silencio que 
de especio. 

Es reconfonante saber que, a pe
,ar de la violencia, de la brutalidad 
de la furia capitalista imperialista, 
nuestras hermanas sobreviven y lu
chen por la libertad y se redescubren 
en una nueva dimensibn humana. 
donde el coraJe y la dignidad las colo
can en su debido lugar en la historie 
de le humanidad: junto ai hombre 
también en las luchas por la autode
tarminación, por la justicla y por la 
pu. t...l Mis felicitaciones ai equipo 

4 - tercer mundo 

de cuadarnos y a la editora Beatriz 
Bissio l...l 

P. S. Termlnt de leer los reporte
ies sobre la "Dkada de la Mujer" 
emocionada hasta las 16grlmas. Escrl
bí muchas cartas, pero no me atrevf 
a enviar ninguna de ella~ Las cartas 
sobre la "Dkada" en ai nC? 82. me 
infundleron coreje para enviar la 
mfo. 

Jovim1 Teodoro - Brasília - DF 
- Brasil. 

Sobre países dependientes 
( ... ) quiero reiterarte mls m«!ores 

conceptos para con cuademos dei ter· 
cer mundo. La expectativa no ha sido 
defraudada. Es un medio fundamen· 
tal pare entender y conocer a fondo 
le realidad, los problemas y avances 
de los países dei mundo subdesarro
llado. 

Precisamente esto último es lo 
que me ha decidido a escribirle nue
vamente. He quedado sorprendido ai 
leer en el n9 78 dei mes de agosto, la 
frase "palses en vfas de desarrollo" 
repetida varias veces y referida a los 
países tercermund1stas 1 ... 1 

Si bien conffo y comparto la 
orlentacibn de esta prestigiosa revis
ta, me permito discrepar en esta 
oponunidad. 

Creo que hay países desarrollados 
y subdesarrollados, y que 011os últi· 
mos lo serán mlentres mantengan 
lazos de dependencia. Es engei'\ar
nos si pensamos que puede haber 
países dependientes "en vias de de
sarrollo". Esto serra suponer que en 
poco tiempo van a !legar ai desa
rroll o o van a pesar a ser desarrolla
dos. 

Como yo no soy más que un 
militante de base, me permito tren5-
cribir algunas panes de dos artlculos 
aparecidos en ai semanario Aqui de 
Montevideo dei 26.9.85 y 8.10.85 
respectivamente y que expresan lo 
que pienso. 

"( .. .) En los últimos ailos ha co
menzado a formarse opinibn de que 
la verdadera contradiccibn a nivel dei 
sufrido planeta, no es tento la que 
enfrenta ai Este con el Oeste sino la 
que separa ai Norte dai Sur. Es 
notorio que a los países dei Tercar 
Mundo se les adjudica la etiqueta 
de palses en vfas de desarrollo. AI 
parecer se 11ata de vf es muenas. 
No olvidemos que 111 nona hiper· 
desarrollado es también subdesa
rrollan te y que una Importante 
cuota dei subdesarrollo tercermuf'l
dlsta es consecuencia dei cem-

pente desarrollo dei Primar Mun
do. ( ... ) Si 30 a/los atrás habla y1 
una considerable grieta entre 101 
p11lses desarrollados y los subdt 
sarrollados, hoy esa grieta t1endi 
a convenirse en un abismo ( ... )", 
Marlo Benedettl, escritor uruguavo, 

"l...l llos europeosl son patsei 
deserrollados v nosotros somos un 
pais subdesarrollado, dependientt y 
r;io podemos afirmar siquiera QUt 

estamos en vias de desarrollo. Esa es 
la diferencia abismal. (. .. ) Ca,101 
Barálbar, diri9.ente dembcrata cris1ie
no u rugueyo. 

Creo que es1os conceptos del1n 
claro el porqué de mi discreponcia o 
mi sorpresa. 

Guillermo Fone - Cooperari~ dl 
Viviendas por Ayuda Mutua - Mes, 
, - Cno. Carrasco y F. Cardoso -
Mona,vidso - Urugu11y 

Fratem idad cubana 
Agradecemos su envfo de çUldlf· 

nos dei tercer mundo n9 78 de agoi
to de 1985. En asa edición aparece 
un lnteresante trebaJo sobre Cubl. 
Nuestro criterio lo sellala como ur 
trabajo serio, bien hecho y veraz que 
recorre distintas ec1ividades de la vida 
de nuéstro pueblo con claridad y 
objetlvldad periodístlca, tanto es tll 
que estamos recomendando a nu• 
tros amigos en el exterior que lo 1-
Pensamos que para los amigos de Cu 
ba, pare las instltuclones de emislld. 
asf como para los estudiantes y 01111 

personas interesadas en Cuba es un 
documento extreordinario. Por todo 
ello en nombre de nuestrO lnsi1MO 
(ICAP) queremos trasmitirte nu•uo 
egredeclmiento. Deseamos que en ti 
futuro podamos establecer un inir• 
cambio entre ustades y nuestro lnstf 
tuto que sea de provecho com!ÍI\. Por 
nuestra parte, dirigiremos a su di~ 
clbn, envios de diversas pubti~ 
nes editedas en Cube, que esperll'OOI 

1 
pueden ser de utilldad. 

Instituto Cubano de Amisrad con 
los Pueblos - 17, rP. 301 - L, H1bl
m1 - Cuba. 

Felicitaciones por la edición 
sobre Vietnam 

La edlcibn con el reporteie soM 
Vietnam me ayudb a ver maior ~ 
problema de ese país. Vivo con untt 
fugiado político vietnamita y ttnt 
mos ideas muy diferentes sobrt ~ 
asunto. 

M11nu11/ M. Dlss - Esso/111 • 
Francis. 



En defensa dei medlo ambiente 
Oespu6s de un lergo período al&

IIClo de la lectura de cuadernos, e 
c1111sa de otros te1"110s que tomeron 
mi tiemp0, vuelvo a la lectura de 
qulen. como un maestro, me anseiib 
, enalizar tos hechos con sentido 
critico e independencia de opinibn. 

Vivlmos en un pars donc1e se 
cometen los msyo1'11s ebusos, vela
damenlll. contra el ser humano y 
eboertamente y con total insensatez. 
contra 111 naturaleze. Son raros los 
días en que los medlos de comuni
cacibn no publican algún artículo 
IObrw el descuido para con el medio 
emb,ente. Vemos, lmpotsntes, bu· 
ques petroleros de bandere ex tranje-
11 derramar impunemente petr6leo 
en nuestra costa. Fragatas bresilenas 
ex•rmlnan nuestres 111n raras balle
nas para transformar111s en aceite 
lubricante pere evíones y raci6n pare 
lalderillos de senores. 

lntereambio 

, António JMI Cindido 
Apwtado 783 
Benguela. Angola 
, Andr,&mbo 
Apartado 790 
Benguela, Angola 
, J,m R. Fialho da SIiva e R. Nero 
CP. 2669 -a/c Lucas Mendes Tavares 
Lullllda, Angola 
•Pedro Joio Garcia Adio 
Rua Remalho OrtigA'o. 39, 
Luanda, Angola 
• Elias Francisco "EDY" 
C.P. 2476 
Benguela. Angola 
• SilYano Ssnglorgi 
Via Certo da Cristoforis, 15 
20124 Mlleno, ltélia 
•Anastisio JMeph Nrikama 
11c B. Geraldo Soares, 
P.O. Box 2782. 
Maputo, Mozambique 
•Stbasrilo António dM Santos 
CP. 6558, Luanda, Angola 
•Jolo~basrilo António "Jerónimo" 
Bairro Comendente Nelito Soares, 
Rua de Gaia C-5 B/1 apt. 1. 
C P.6043, 
Luanda, Angola 
• Ftllibino S. Joaquim "Maninho" 
Rua da Ambeke. 
CP.6043. 
Luanda, Angola 
•,Man,us T. de Carvalho (TOYÓJ 
a,c B. Josê, C. P. 1 Bl 86 
Luanda, A ngol e 
•M111ut1 Jorge Joaquim 
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Cubetlio es un ejemplo pr6ximo, 
matando nli'los inocentes y pe
netrando en la piei de sus habitan
tes, mercendo pera siempre une ge
nereci6n, como une nueva bomba 
de H iroshime. Los yecerés ya no esus
ten e nadle y, en el pantanal de 
Meto Grosso, ya casi no exísten. Su 
carne es desechada y su piei alimen· 
ta la vanidad de la mujer europea ( ... ) 

Joio OufM Pinzttta - Casca -
RS-Brasil 

l e ejecuci6n de 
Benjamin Moloise 

Asistlmos e une nueva ejecuc16n 
en el réglmen esclevista sudafriceno. 
Bothe, el único asesino, elege que el 
joven poeta Benjamin Moloise habría 
matado un policia. De ecuerdo a las 
versiones de prensa, quedan dudas de 
si el joven poeta 1'1!almente metb 
el agente policial. Aun así, no se 

Hospital Centrei da Beira. 
C. P. 1613, 
Serviço de Psiquiatria 
Beira, Mozemblque 
• Manuel Daniel 
Emmeny Mark, C. P 6464 
Luanda. Angola 
• Beatriz f •. L. Velame 
RueAltodeltlnga. 119-
Leuro de Freites - BA 
CEP; 42.700- Brasil 
• Jos, Melchiades Cosra da Silva 
Av. Tiradentes, 9O/ept. 204 
Caminho de Areia - Salvador 
CEP. 40.000 - Brasil 
• Franklin Machado 
C. C. 05 - S!o Félix do Araguaia 
MG - CEP: 78.370 - Brasil 
• João Vilha 
Rua Basiléie. 45 - Novo Oratório 
Sto. Andr6 - SP 
CEP: 09.000- Brasil 
• Juan C. Adalberto-Ci 
Calle Bollvíe. 932 - Las Piedres 
Cenelones - CEP: 68608 - Uruguai 
• Luiz Carlos Silva 
Rua Armando Barros. 81/bl. 8 apt. 30 
302 
Aracaju - SE -CEP: 49.000 - Brasil 
• Josué Catharino Ferreira 
C. P. 732 - Sto. André -SP 
CEP: 09.000 - Brasil 
• José Toledo 
SQN, 416/bl C apt. 107 
Bresllla - DF - Cep: 70.000- Brasil 
• lvaldo Inácio Gome& 
Rua dos Pinheiros, 103 
Conjunto Anatalho - João Pessoa 
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trataría de un asesinato, pues tanto el 
poeta como sus compai'leros, habrían 
ectuado en defensa de sus vidas y las 
de sus familiares ( ... ) 

Atalito Batista - Slo Mateus-PR 
-Brasil. 

Denunciar la invasión 
sudafricana en Angola 

Hemos acompai'lado de cerca a 
vuesta revista que se refiere esencial· 
monte a la lucha, paz, desarrollo, etc. 
de los pueblos de América, Africa y 
Asie. Aqu( en Angola. desde el finde 
setiembre hasta el momento en que 
les escribo, la poblaci6n de la provin· 
ele de Kuendo Kubengo está slendo 
víctima de los ataques de los racistas 
sudefricanos, que traen tropas pare 
mesecrer la población campesina de 
ese heroica provincia L.l 

Agostinho José Neto - Luanda -
Angola. 

PB - CEP: 58.000- Brasil 
• Edifson M. Costa 
C. P. 3132 - Uberh!nd,e - MG 
CEP: 38.400 - Brasil 
• Luiz Nunes 
Rua Marcone. 330 - Arares - SP 
CEP 13.600- Brasil 
• José Mauro GuimarlSes de Jesus 
Rua Presidente Pedreiro. 89 
lngá - Niterói - RJ - CEP: 24.210 
Brasil 
• Mireis H11/ena da Silva 
Rua Comendador José Garcia. 396/ 
ept. 102 - Pouso Aleg1'11 - MG 
CEP: 37.550 - Brasil 
• Merin€s M Teixeira 
Rua Antero Gomes Lei te, í 59 
Belvedere - Belo Horizonte - MG 
CEP: 30.000- Brasil 
• Pedro de SI Lemos 
C. P. 5206 - Luanda -Angola 
• Osório Garcia 
Rua dos Pampas, 484 
Belo Horizonte - MG 
CEP: 30.460 - Brasil 
• Tito Manoel Jorge 
C. P. 3945 - Luanda -Angola 
• Dreno Verfssimo Gomas 
Rua Gonçalves Dias, 567/b. C. apt. 22 
Campo Grande - MS - CEP: 79.100 
Brasil 
• VI/mar de Souza Miranda 
Pçe Henrique Vieira. 235 - Areado 
MG - CEP: 37.140 - Brasil 
• Gilvan Freif8 Pef8ira 
Av. Augusto de Lima. 106/ept. 701 
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.000 
Brasil 
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Panorama Tricontinental 

La prensa en la mira de Botha 

O "Cualquier semejanza entre 
Botha y Somoza puede no 

ser mera ooincidencia. Coando 
un régimen autoritario e impo
pular empieza a atacar a la pre~ 
sa es porque ya le queda poco". 
Fue asl que un veterano corres. 
ponsal inglés se refirió a la deci
sión tomada a fines de octubre 
por el gobierno sudafricano de 
limitar drásticamente la cober· 
tura de los equipos extranjeros 
de televisíón que, desde setiem
bre dei af'lo pasado, cubren las 
manifestaciones de protesta oo~ 
tra el régimen dei apartheid. 

Las restriccíones puestas en 
práctica por el presidente P. W. 
Botha se destínan principalme~ 
te a evitar que los telespectado
res norteamericanos y europeos 
asistan a la proyección de imft. 
genes que registran la violencia 
policial en los barrios negros de 
las principales ciudades sudafri
eanas. 

Actualmente hay en Sudáfri
ca cerca de 120 periodistas ex
tranjeros cubriendo la crisis que 
en menos de un af'lo provocó la 
muerte de 800 personas. Desde 
que las redentes medidas dei go
bierno entraron en vigor, todos 
ellos están sometidos a un co~ 
trol aún más severo que antes, a 
cargo dei Bureau de lnform&
ción, un órgano vinculado direc
tamente a la presidencia y que se 
ercarga de examinar todos los re
portajés antes de su envio ai ex
terior. 

Los mismos dispositivos de 
censura previa estân siendo apli
caclos a los periodistas sudafri
canos, quienes ya estaban some
tidos a más de un centenar de 
l~es que regfamentan el ejerci
cto de la profesión en el pais. 

En los últimos cuatro meses 
lueron expulsados de Sudâfrica 
dos corresponsales extranjeros 
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y el gobierno amenaza con adop
tar nuevas medidas restrictivas 
en caso de producirse violacio
nes a las normas estipuladas por 
el Bureau de lnformación. 

·· Las limitaciones ai trabajo de 
los periodistas extranjeros pro
vocaron protestas de diversos or· 
ganismos internacionales y dete
rioraron aún más las ya tensas re
laciones entre la prensa europea 
y el régimen dei apartheid. En 
verdad hace ya mucho tiempo 
que en Sudáfrica los periodistas 
independientes sufren restriccio
nes ai libre ejercicio de su acti· 
vidad profesional. La Unión de 
Periodistas Africanos y la 
Asociación de la Prensa fueron 
proscritas en 1977. Y varios pro
fesionales están siendo vigilados, 
como es el caso de Jubi Maieta, 
secretario de la Unión de Perio
distas, ex jefe de redacción dei 
diario Sunday Times " Marimutu 
Saramoy, colaborador dei Daily 
News. Siguen detenidos en el si
niestro penal de "Robben lsland" 
los periodistas Maffat Zungu y 
Tami Mowanazi, quienes elabo
raron un informe sobre las pési
mas condiciones de trabajo de 
los obreros negros contratados 
por las empresas trasnacionales 
instaladas en Sudáfrlca. 

Cuando la represión no logró 
acallar a la prensa, el gobierno 
afrikaaner recurrió a la corrup-

ción y ai soborno. Fue lo que se 
hizo público en el escândalo de 
"Multergate" en 1978, cuando 
se divulgó el desvio de sumas 
multimillonarias para sobornar 
incluso a todo el equipo de re
dacción dei diario The Otizen. 
EI escándalo, que involucraba 
tamblén a diarios y televisiones 
extranjeras, provocó el derroca
miento dei gobierno dei primer 
ministro Voerster, quien fue sus
tituido por P. W. Botha. 

AI limitar el trabajo de la tele
visión durante las protestas de la 
mayorfa negra contra el racismo, 
el gobierno de Pretoria trata de 
evitar que las noticias sobre los 
movimientos de sanciones eco
nómicas amplias contra el racis. 
mo se difundan en el exterior. 
Ante la presión de los grupos a~ 
tirracistas de Europa y Estados 
Unidos, los bancos y empresas 
trasnacionales redujeron sus acti· 
vidades en Sudáfrica. Fue sufi
ciente para que la situación eco
nómica dei régimen de Botha se 
agravase rápidamente a partir de 
mayo, obligándolo incluso a de
cretar una moratoria de la deuda 
externa que es estimada en cerca 
de 22 mil millones de dólares. 
Las restricciones dei gobierno 
pueden atenuar el impacto de las 
imâgenes de las manifestaciones 
de protesta que ya duran t 5 
meses. 

Pata evitar la divulgación en el exterior de escenas de violencia represiva el régimen racista implantll la censura a la prensa 
...~'""'!:~:-7 
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Violencia en Bogotá 

O EI alto costo de la toma dei 
Palacio de Justicia de Boi:io

tã, tendrá necesariamente conse
cuencias políticas serias en la vida 
dei país y para el Presidente Belí
sario Betancur. Con 89 muertos 
(entre ellos el Presidente de la 
Suprema Corte, AI fonso Reyes) y 
cerca de 50 heridos, el asalto ai 
Palacio de Justicia el 7 de noviem
bre se convirtió en el más grave 
incidente de la violencia políti· 
ca de Colombia desde que en 
1948 el pueblo se lanzó a la calle 
en la insurrección conocida como 
"el bogotazo", tras el asesinato 
dei líder popular Jorge Eliécer 
Gaitán. 

Inicialmente el Palacio de 
Justicia fue ocupado por un co
mando guerrillero denominado 
"Antonio Marino por los Oere-

Namibia: Las 
trasnacionales y la 
independencia 

"Los monopolios imperia
listas son uno de los más se
rios obstáculos a la concesión 
de la independencia a Nami
bia". Esta denuncia fue reali
zada por el secretario general 
de la ONU, Javier Pérez de 
Cuéllar, en un informe sobre 
las operaciones de las empre
sas trasnacionales en el sur de 
Africa. E! informe fue poste
riormente discutido en la 
Asamblea General de las Na
ciones Unidas, en audiencias 
públicas sobre las actividades 
de esas empresas en Sudáfrica 
y Namibia. 

EI territorio ocupado ile
galmente por el régimen de 
Pretoria tiene una enorme ri
queza mineral, agrícola y pes
quera y en los tres campos los 
intereses extranjeros son 
hegemónicos. El sector mine
ro está controlado por firmas 

1985 - Noviembre - n9 81 

chos Humanos", que integra el 
M-19. Entre las reivindicaciones 
de la guerrilla estaba la publica
ción en los diarios de un mani
fiesto sobre la posición de la or
ganización ante los acuerdos de 
paz, la difusión de las actas de 
la comisión de verificación y 
control de los acuerdos y una 
hora de transmisión en las 
emisoras de todo el país para 
que ese comando pudiera expo
ner sus puntos de vista sobre la 
estrategia de pacificación dei 
gobierno. 

Oespués de 27 horas de cer· 
con ai Palacio, una vez adoptada 
por el gobierno la decisión de 
no negociar, comenzó el asai
to. EI saldo fue trágico: prác
ticamente la mitad de los 24 
magistrados de la Corte muer· 

norteamericanas, ai emanas, 
inglesas y sudafricanas. La 
mayor mina de uranio a cielo 
abierto de todo el mundo, en 
la región de Swakopmund, es· 
tá controlada por la trasna
cional británica Rio Tinto 
Zinc. 

Los dirigentes de la SWA
PO (South West Africa Peo
ple's Organization, el movi
miento de liberación de Na
mibia) están convencidos que 
la apllcación de sanciones 
económicas contra el régimen 
de Pretoria contribuiria a for
zar a los sudafricanos a con
ceder la independencia a 
aquel territorio. 

Angola: Combate ai 
trâf ico de diamantes 

La extracción no autoriza
da legalmente, la compra y 
venta o cualquier forma de 
enajenación y la ejecución 
de actos que conduzcan a la 
salida ilegal de diamantes dei 

tos, los cuarenta querrilleros 
también asesinados (entre ellos 
Otero Cienfuentes, el "coman
dante Uno" que en 1980 ha
bía ocupado la embajada de 
la República Dominicana en 
Bogotá) y siete bajas entre las 
fuerzas de la policía y el ejérci
to que participaron de la toma. 

Según el gobierno, los guerri· 
lleros murieron "porque no se 
qu 1s1eron entregar". Pero el 
magistrado Reynaldo Arciniegas, 
que había sido liberado para 
oficiar de mediador, afirmó que 
si bien es cierto que los guerri· 
lleros no se querían entregar, 
estaban dispuestos a negociar 
con un representante de la 
Cruz Roja. 

"Tomé personal mente todas 
las decisiones", afirmó el Presi· 
dente Betancur. "Los guerri· 
lleros no aceptaron nuestras 
propuestas y nosotros no po
díamos ceder a presiones exor
bitadas". 

territorio angolano, fueron 
objeto de nuevas disposicio
nes aprobadas recientemente 
por la Asamblea dei Pueblo. 

las nuevas disposiciones 
apuntan a combatir más efi· 
cazmente el tráfico ilegal de 
diamantes y asegurar un coo
trol riguroso de su comercia-
1 ización. Las penas establec~ 
das varian entre 12 y 16 anos 
de prisión para los transgreso
res. La nueva ley también ca
racteriza como delito la po
sesión no autorizada de dia
mantes. 

Preso ex vicepresidente 
de Guinea-Bissau 

Paulo Correia, ex vicepre
sidente de Guinea-Bissau, y 
miembro dei Bureau Pol(tico 
dei PAIGC, el partido de go
bierno, que también se de
sempeiiaba como ministro de 
Justicia, fue detenido bajo acu· 
sación de "actividades contra 
la seguridad dei Estado". 
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Panamá: 
La muerte en "blue jeans" 

D la evolución hacia la muerte 
en menos de veinticuatro 

horas puede producirse por ede
ma pulmonar, schok o depre
sión cardíaca y de la respiración 
central, como consecuencia de 
una intoxicación aguda por 
la anilina o amina aromática, 
utilizada en los populares " blue 
jeans". 

La afirmación, hecha a la 
agencia A LASEI por Francisco 
Díaz Mérida, director de Salud 
Ocupacional dei Complejo Hos
pitalario Metropolitano de Pana
má se hizo a raíz de la alarma 
colectiva que cundió en dece
nas de trabajadoras de la fábri
ca de "blue jeans" "Jenny 
Manufacturing Corporation", 
que llegaron ai cuarto de urgen
cia dei hospital con síntomas 
de intoxicación. . 

Las trabajadoras panameiias 
presentaron sintomas como ce
falea. náuseas, mareos, epigas
tralgia, debilidad y otros. Los 
primeros resultados de tipo clí
nico obtenidos en el cuarto de 
urgencia, aunados a las investi
gaciones realizadas en la empre
sa, establecieron que las traba
jadoras de la fábrica de "blue 
jeans" estaban intoxicadas y 

Sudáfrica: Proyecto 
para exterminar 
dirigentes antirracistas 

EI arzobispo Desmond 
Tutu, premio Nóbel de la Paz, 
es uno de los nombres incluí
dos en una lista elaborada por 
los servidos secretos sudafri
canos para exterminar diri
gentes antirracistas. También 
figura en la lista el nombre de 
Patr ik Lekota, dirigente dei 
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contaminadas por un agente 
químico de tipo industrial de
nominado anilina o amina aro
ma'rica, cuya fuente de conta
minación es la tela jeans azul. 

Se determiná asimismo que 
había trabajadoras intoxicadas 
o contaminadas por un agente de 
tipo químico industrial denomi· 
nado fenol, cuya fuente de con
taminación son las envolturas 
plásticas que cubren los rollos 
de tela de jeans. 

Un equipo interdisciplinario 
dei programa de salud ocupacio
n~I de la Caja de Seguridad So
cial, que investigó el caso de la 
fábrica Jenny, determiná que el 
riesgo de exposición industrial a 
la anilina estriba en la facilidad 
con que puede penetrar en el 
organismo, bien sea par inhala· 
ción o por absorción cutânea. 

A causa de su escasa volati
lidad, explicó Díaz Mérida, las 
concentraciones peligrosas deva
pores pueden fácilmente elevarse 
en las condiciones industriales. 
La anilina, dijo, es un producto 
liposoluble y puede ser absorbi· 
da rápidamente a través de la piei 
intacta, particularmente cuando 
se presenta en forma líquida, 
pero también, aunque en menor 

Frente Democrático Unido 
(UDF) y los de muchos otros 
políticos, figuras públicas y 
sacerdotes sudatricanos, mili· 
tantes dei movimiento anti· 
apartheid. Según el diario 
norteamericano Newsday, ya 
se dieron algunos pasos cor.
eretos para el cumplimiento 
de este plan. 

Un grupo de asesinos 
entrenados especialmente por 
las unidades represivas Koe
voet se t rasladó recientemert-

grado, cu ando se trata de vapores. 
Los efectos tóxicos de la an~ 

lina se manifiestan fundamen· 
talmente por lesiones a nivel de 
la piei, pero también puede te
ner efectos cancerígenos en las 
v ías urinarias. En este último 
caso, los tumores provocados 
por derivados de anilina son 
localizados en la vejiga, en la 
zona de la base y dei trígono. 

Como se comprobó que las 
trabajadoras de "blue jeans" in
gerían sus alimentos con las ma
nos impregnadas con anilina, que 
no sale con simple jabón, se re
comendó el suministro de mas· 
carillas desechables a todo el per· 
sonal, y se hizo énfasis en la i~ 
portancia de "practicar buenos 
hábitos higiénicos, espec/fica
mente la limpieza de las manos". 

También se recomendó exigir 
que las futuras importaciones 
contengan información técnica 
dirigida a los fabricantes de tela. 
sobre el tipo o proporción de 
colorantes. preservativos, mor· 
dientes y otras sustancias que 
serán utilizadas en la fábrica. 

A nível nacional e interna
cional (ya que la fábrica Jenny 
está orientada exclusivamente a 
la exportación dentro dei plan 
de la Cuenca dei Caribe bajo 
el sistema de maquiladora) no se 
ha dado a conocer el caso, ni se 
han hecho las advertencias que 
corresponden para retirar ael 
mercado las mercancías con ex· 
ceso de anilina. 

te a Sudáfrica, procedente de 
Namíbia, donde o pera. Todo 
indica que el grupo. ai estilo 
de los escuadrones de la 
muerte latinoamericanos. ya 
está actuando en Sudáfrica 
con la connivencia y el apoyo 
de los servicios secretos de ese 
país. Según Newsday, la zanja 
encontrada en la vill a de Zvi· 
de con 50 cuerpos mut ilados. 
serfa un elocuente testimonio 
de la actividad desarrollada 
por esos mercenarios. 



Comercio: 
lEI fin de las "Banana Republics"? 

D Los ocho países latinoameri
canos que controlan cerca 

de 55% de la producción mun
dial de banana, sentaron a 
mediados de setiembre en Carta· 
gena una clara posición de apoyo 
a la independencia de las empre
sas nacionales frente a las tras
nacionales, que por décadas han 
dominado la comercialización 
de la fruta. 

Reunidos en el cuarto encuen
tro de la Unión de Pa íses Expor
tadores de Banana (UPEB), re
presentantes de Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Hon
duras, Nicaragua, Panamá y Re
pública Dominicana, avanzaron 
en la necesidad de !legar a un 
nuevo acuerdo bananero inter
nacional, que revitalice el de 
1974, conocido como Acuerdo 
de Panamá. 

Este acuerdo de hace once 
a~os que, entre otras cosas, dio 
nacimiento a la UPEB, se halla 
totalmente erosionado, según 
planteó Abelardo Caries, direc
tor ejecutivo de esta organiza
ción internacional. 

En efecto, el propósito dei 
acuerdo había sido frenar el des
censo sistemático dei valor real 
de la banana exportada que, en
tre 1950 y 1973, había perdido 
entre 50 y 60% de su poder 
de compra. Este propósito se 
cumplió mediante el estable
cimiento de un impuesto ba
nanero en Centroamérica y de 
un mecanismo sobre el valor 
dei reintegro de divisas en Co
lombia. 

Una vez logrado el Acuerdo 
de Panamá las compai'íías tras
nacionales iniciaron una contra
ofensiva para neutralizarlo. 

Según Abelardo Caries, estas 
trasnacionales realizaron la con
traofensiva "utilizando la desin
lormación sobre la verdadera 
capacidad competitiva de los 
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pafses, amenazando directamen
te a los gobiernos con la posibi
lidad de reducir operaciones, y 
haciendo referencia a una situa
ción de sobreoferta en el mer· 
cado". 

Con estos procedimientos, se
gún la misma fuente, las corpo
raciones "han logrado poco a 
poco !levar a los países produc
tores a una especie de competen
cia de estí mui os, exoneraciones 
y modificaciones dei impuesto 
que, especialmente a partir de 
1980, empezaron a reducir su va
lor aun en términos nominales". 

EI resultado de estas presio
nes ha sido nuevamente una ten
dencia descendente dei i ngreso 
de los países productores porca
ja exportada. Esta circunstancia 
ha vuelto a poner sobre el tapete 
la necesidad de revitalizar los ob
jetivos dei Acuerdo de Panamá, 
que son el incremento de los pre
cios de exportación y la decisión 
de actuar coordinadamente en 
un frente común exportador. 

Para lograr la revitalización, 
la UPEB ha planteado como con
dición previa que los países lo
gren "un dominio efectivo sobre 

sus intereses bananeros". Y ha 
puesto como ejemplo a Ecuador, 
Colombia y Nicaragua, países 
que asumieron la comercializa
ción de la truta con empresas 
propias, y a Costa Rica que está 
empezando a hacerlo. 

EI director ejecutivo de la 
UPEB expresó, a este propósito, 
que la producción y comerciali
zación bananera en manos de 
empresas nacionales "es condi
ción necesaria para que los paf
ses, con plena propiedad y do
minio de su actividad bananera, 
puedan tomar medidas conjun
tas de regulación dei mercado". 

La concertación internacional 
en el terreno bananero es àctual
mente preocupación de primera 
1 í nea para los productores co-

lombianos, que en el primer se
mestre de este ano sufrieron una 
caída de 30% de sus exporta
ciones con relación ai mismo 
período dei ano pasado. 

La banana es el primer pro
dueto de las exportaciones me
nores colombianas (después dei 
café) y participa con 15% dei 
total de éstas. Le deja ai país 
divisas por 200 millones de 
dólares y genera unos 13 mil 
500 empleos directos. En 1984 
el país exportó 45 millones de 
cajas, pero se calcula que este 
ano la cifra bajará a 38 millones. 
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Costa Rica e Israel 
profundizan sus relaciones 

D EI canciller israelí Yitzhak 
Shamir definió ai presidente 

Luis Alberto Monge, de Costa 
Rica, que visitó Israel a media
dos de octubre como un fiel 
amigo dei Estado judío. La 
visita, según voceros de la 
cancillería, "contribuyó para 
reforzar las relaciones ya estre
chas entre ambos países". 

Costa Rica es el único pais 
que tiene su embajada en Jerusa
lén, cuyo status como capital dei 
Estado de Israel no es reconoci-
do por la comunidad internaci~ 
nal. Como se recordará, cuando 
las Naciones Unidas votaron a fa. 
vor de la creación dei Estado ju
dio, se estableció para la ciudad 
de Jerusalén, declarada Ciudad 
Santa por las más importantes Monge: amistad con lsrael 

II ANOS DESPUES. 

BrecH:a• 
Durante todo este 
tiempo, nos faltó 
MARCHA, una 
publicación que 
enriquecía la vida 
cada viernes. 
A eso aspira BRECHA,un 
semanario informado, 
riguroso, 
independiente. 

Por supuesto sale los viernes. 

12 • tercer mundo 

relígiones de Occidente y Oriell
te, una situación especial: seria 
considerada como patrimonio 
universal sin que sobre ella se pu
diera ejercer exclusivamente la 
soberania israelí. Pero en 196a 
cuando Israel ocupó los territo
rios de Cisjordania y Gaza, tanr 
bién anexó militarmente la parte 
musulmana de Jerusalén viola!l
do los acuerdos internacionales 
en relación a la histórica ciudad 

AI recibir a Monge, el pres~ 
dente israelí Haim Herzog afir· 
mó que "la nación judia tiene 
una gran memoria y no olvida a 
sus amigos, sobre todo cuando se 
trata de una pequena nación cell
troamericana". 

EI presidente de Costa Rica 
respondió los elogios de su ho
mólogo israelf selialando que 
"como ustedes (los judlos) la
mentamos no poder escoger 
nuestros vecinos. En caso contra
rio, seríamos feiices de tener a 
Israel como país limítrofe nues
tro". 



Nueva Caledonia: se fortalece 
el movimiento independentista 

mo una potencia electoral y de 
mostró su amplia representativi
dad en la población melanésica, 
desmintiendo las versiones devo
ceros neocoloniales que los acu
saban de ser solo un punado de 
agitadores. Por eso, aunque los 
ant~independentistas obtuvieron 
la mayoría de votos -que se re
gistraron en las áreas urbanas- y 
en c:onsecuencia, la mayoría de 
escanos en el Congreso, los 
observadores estiman que el gran 
vencedor dei pleito fue el F LN KS 
que se proyecta como la fuerza 
de mayor potencialidad futura. 

D Las elecciones de fines de 
setiembre en Nueva Caledo

nia demostraron la fuerza dei 
movimiento independentista. Los 
1esultados oficiales de los com~ 
cios dieron 29 escai'los en el Co!l
greso a ser formado en ese arch~ 
piélago a los anti-independentis
tas y 17 a los independentistas, 
pero aunque parezca paradójico, 
este resultado supone una victo
ria política dei Frente de Libera
ción Nacional Kanak Socialista 
(FLNKS), el movimiento inde
pendentista. 

EI F LN KS, que obtuvo 
28.75% de los sufragios, contro
lará la mayorfa de las regiones 
que for"'8n el territorio y tell
drá asl bajo su control ai Coll
sejo Ejecutivo (en el gobierno) 
de Nueva Caledonia, donde di~ 
pondrá de tres presidentes re
gionales contra uno de la Agru
pación para Caledonia en la Re
pública (APCR), de los colonos 
franceses anti-independentistas. 
Estos se encuentran cada vez 
más replegados ai núcleo urbano 
de la capital, Numea, donde los 

Burkina Faso: EI Consejo 
de la Revolución 
inaugura escuela militar 

Por decisión dei Consejo 
Nacional de la Revolución, se 
dio el nombre de Marien 
N'Gouabi, reconocido lfder 
antimperialista africano, a la 
antigua escuela de cadetes dei 
pais. Una delegación congole
ila -N'Gouabi fue presidente 
dei Congo-Brazaville- partic~ 
pó de la ceremonia de inau
guración, que contó con la 
presencia de dirigentes políti· 
cos de Burkina Faso, ex Alto 
Volta. 

Ese homenaje inmortalizó 
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kanakes solo representan 20% 
de la población. 

Después de un ai'lo dei espec
tacu lar estallido de la crisis en 
Nueva Caledonia, que la sacó dei 
anonimato para lanzarla con 
fuerza en el panorama de las jó
venes naciones dei Tercer Mundo 
que luchan por su independell
cia, el F LNKS se ha afirmado co-

E1 FLNKS se afümó como fuerza electoral y demostró amplia 
representatividad en la población melanésica 

el nombre de quien fue por 
mucho tiempo gula dei pue
blo congolei'lo, organizado en 
el Partido Congolel'lo dei T ra
bajo ( PCT) y ex presa la amis
tad y fraternidad que unen a 
ambos pueblos. Materializa, 
además, la intención dei Co!l
sejo Nacional de la Revolu
ción de Burkina Faso de ha
cer de cada centro educacio
nal de las Fuerzas Armadas 
un local donde la competell
cia técnica se una a la eficien
cia política, entendida ésta 
como la capacidad de dar so-
1 uciones adecuadas a los pro
blemas de la población. 

AI iniciarse los cursos la 

capacidad dei establecimiento 
será ampliada de 500 para 
1.500 alumnos. Modificando 
su orientación inicial de for
mar específicamente cuadros 
militares, la escuela Marien 
N'Gouabi se transformará en 
un centro popular abierto a 
todos los jóvenes dei país. 

Desde el triunfo de la re
volución democrática y popu
lar en Burkina Faso, diversos 
edifícios, calles y otros luga
res públicos recibieron el 
nombre de destacados comba
tientes de las causas popula
res, como Nelson Mandela, 
Kwame N'Krumah, Patrice 
Lumumba y Amílcar Cabral. 
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Editorial 

Angola: 
parece 

que fue ayer 
,\ eira Moreira 

14 · tercer mundo 

Ya pasaron diez anos desde la independencia de 
Angola pero parece que fue ayer. los que tuvimos 
el privilegio de vivir aquella gesta histórica, 
difícil mente olvidaremos aquellos dias. 
la gran incógnita no era cómo serfan las 
celebraciones, sino si sería posible !levarias a cabo. 
EI país estaba invadido por el norte y por el sur, 
Luanda estaba sitiada, se combatia a escasos 
kilómetros dei centro de la ciudad y la radio 
enemiga advertia a la población que se expondría 
a bombardeos aéreos y de artillería si participase 
de la fiesta de la independencia. 
En la víspera, con algunos dirigentes dei MPLA, 
entre los que estaba el valeroso mayor Saidi 
Mingas, habíamos recorrido algunos barrios 
periféricos convertidos en baluartes de la resistencia. 
EI pueblo, sobre todo los más jóvenes, se preparaba 
para luchar hasta el fin y llegar ai holocausto si 
fuese preciso. La decisión estaba tomada: si Lua~ 
da cala, los enemigos la recibirlan arrasada. Si 
Reagan y Pieter Botha hubieran estado con 
nosotros aquella noche no habrían creldo (como 
creyeron} que los angolanos serían un pueblo 
fácil de dominar. 
Además de constatar directamente los inauditos 
sacrifícios que el pueblo estaba hc1ciendo para 
alcanzar la independencia, contábamos con una 
evaluación sobre la proclamación realizada ai 
nivel más alto. En la casa presidencial de 
Fudungo de Belas, en los alrededores de Luanda, 
el presidente Agostinho Neto nos había dicho 
pocos dias antes, en una entrevista exclusiva, 
que la fecha seria aqujlla, el 11 de noviembre. 
en la hora y lugar previstos. Nada obligarfa ai 
MPLA a postergar la tan esperada proclamación 
de la independencia. Y agregó: "Ustedes (Beatriz 
Bissio y yo} ciertamente estarán presentes." . 
Algunos periodistas no entendieron el porqué de 
aquella impresionante salva de fusiles de los 
jóvenescombatientesdel MPLA, en el momentoen 
que e l presidente Neto proclamaba la 
independencia en la plaza Primero de Mayo, aquella 
inolvidable madrugada dei 11 de noviembre de 



1975. Era la tensión acumulada en largos afios de 
sacrificios que, junto a la alegría y a la emoción de 
aquel momento histórico, estallaron cuando el 
máximo e indiscutible líder dei movimiento 
revolucionario, con voz serena y pausada enunció: 
"Ante Africa y el mundo proclamo, 
solemnemente, la independencia de Angola" ... 
Era un estallido de júbílo, pero también una 
advertencia de que el pueblo estaba dispuesto 
a defender por las armas su conquista más 
preciada 
Hoy, pasados diez afios, Angola no solo conserva 
su soberanía, sino que en medio de una agresión 
permanente, su pueblo construye una sociedad 
progresista e igualitaria, forjada en los ideales 
dei socialismo y en la fidelidad a las raíces 
históricas nacionales y africanas. 
Angola es un país rico: produce petróleo, 
diamantes, hierro, café. Tiene un pueblo creativo 
que ocupa un vasto territorio situado en una 
privilegiada posición estratégica, abierta hacia 
el Atlântico. Por eso y por su fidelidad a los 
princípios rectores de su revolución, está pagando 

1 el precio de una guerra que le impone duros 
sacrifícios y graves pérdidas humanas y materiales. 
Los sudafricanos tienen, por lo menos, tres 
motivos para temer a Angola y querer destruir su 
revolución: 1) el ejemplo de un país socialista en 
el propio corazón dei África Austral que, cada vez 
más, estimula la lucha contra el neocolonialismo 
en la región y la búsqueda de los caminos para la 
liberación económica y social; 2) se trata de un 
país rico. que no estã socializando la pobreza 
sino dinamizando su potencialidad en la 
COnstrucción de una sociedad justa y avanzada; 
3) el apoyo dei gobierno y dei pueblo de Angola 
a la lucha por la independencia de Namibia, que 
hace de la resolución 435 de la ONU un 
instrumento de acción internacional contra la 

, ocupación ilegal dei territorio de ese país por 
~ los racistas sudafricanos. 

Ei conjunto de esos factores tornan a Angola 
un importante polo de la política internacional 
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y la colocan en el epicentro de una tormenta 
cuyas raíces están en Washington y en la política 
norteamericana de dominación. 
Pero a pesar de sobrellevar una guerra que, 
contando la lucha por la independencia, completa 
ya 24 anos, Angola ha logrado significativos avances 
en los campos de la cultura, dei desarrollo 
económico y de la justicia social. En la reciente 
reunión de los Países No Alineados en Luanda 
esas conquistas merecieron amplio reconocimiento 
internacional. Eso solo fue posible merced a una 
enorme tarea de organización popular y de 
preparación de cuadros, así como también a un 
gran esfuerzo por la superación dei legado 
colonial. 
La dirección dei Estado y dei Partido, encabezada 
por el presidente José Eduardo dos Santos, está 
en manos de la misma generación que libró la 
guerra contra el colonialismo y que, bajo la 
conducción dei presidente Agostinho Neto, 
implantó la república popular. Angola superó 
también la dura crisis de la desaparición de su líder 
máximo y hoy enfrenta los graves problemas de la 
guerra y dei subdesarrollo. Esas tareas están siendo 
encaradas con coherencia ideológica y fidelidada 
los princípios revolucionarios, sin descuidar la 
lucha por la eficiencia. 
EI hecho que un país que emerge de un dominio 
colonial secular y que enfrenta problemas tan 
complejos haya conseguido preservar su derecho 
a la autodeterminación, defenderse de la agresión 
externa, romper el bloqueo internacional 
promovido desde la Casa Bianca, organizarse 
internamente en el camino dei socialismo y 
capacitar a sus cuadros de dirección, constituye 
una proeza de la más alta relevancia internacional 
con consecuencias particularmente significativas 
para el continente africano. 
Ese desempeno indica que ciertamente Angola 
habrá de superar las dificultades actuales y 
desempenar un papel cada vez más destacado en 
el contexto africano y tercermundista, junto a los 
pueblos que luchan por su emancipación. • 
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libertad debe tener lzoy casi diez afios. 
Nació en la selva y sus padres murieron e11 

la guerrilla; viajó durante I 5 dias en tm 
camlón militar en compafi(a de soldados 

dentro de la espesura. Recién pudo ser 
alimentada cuando tenía 15 días de vida y 
1/egó a u11 hospital de Luanda. Nadie creia 

que la nifia lograse sobrevivir. A hora 
Libertad vive co11 parientes en e/ interior 

dei pafs y el gobiemo arzgola110 está 
tratando de localizaria porque, de cierta 
forma, ella se co11virtió en u11 símbolo: 
11ació hace diez ali os junto con Angola 

, como pais independiente y como la propia 
' nación, sobrevivió en las condiciones más 

adversas. 
Es posible que Libertad /leve actualmente 

una vida tranquila, pero el país no ha 

conocido aún un solo dia de paz. Desde e/ 
momento en que u11 grupo de nacionaJistas 
resolvió sofiar con e/ fin dei colonialismo ya 
tra11scurrieron 24 anos de guerra. 
E/ sueiío se hizo realidad hace diez anos y 
desde entonces Angola libró una bata/la 
duiria por la supervivencia, enfrentando 
agresiones externas y el sabotaje organizado 
por gropos orientados y financiados por 
intereses extranjeros. En esta década de 
vida autónoma lmbo errores y aciertos, 
pero se mantuvo e/ proyecto original. Hoy 
la guerra ya no es la preocupación principal 
de los angolanos, ni dei MPLA-PT. Los 
dirigentes y müitantes ya saben cómo lidiar 
con e/la. Lo que 110 todos tie11en tan claro 
es cómo encarar e/ problema de la 
reorga11ización de la economia. 



Un joven país adulto 
Tras heredar un país destrozado, los angolanos 
tuvieron que reconstruir/o en una década y, 
ai mismo tie1!1po, enfrentar agresiones externas 

'' Somos una na
ci6n joven que, 
a pesar de sus 

escasos diez anos de 
vida independiente, ya 
acumuJ6 una gran ex
periencia en la lucha 
por la supervivencia . 

.._ ___________ Nacimos luchando. Tu-

vimos que aprender a carn.inar solos, instantes 
después dei parto. En diez anos hic1mos lo que 
otros países realizaron a lo largo de varias décadas. 
Nuestros enemigos no tuvieron consideración con 
nuestra inmadurez y nos obligaron a actuar como 
adultos, cuando la realidad y la historia sei\alaban 
que eso era imposible. Pero ahora ya sabemos 
c6mo sobrevivir en la guerra contra los que pre
tenden destruirnos." 

Con esta comparación comenz6 una conferen
cia de prensa ofrecida por el viceministro de Rela
ciones Exteriores de Angola, Venancio Moura, du
rante la Vlll Conferencia Ministerial de los Países 
No Afincados. Moura llamaba asf la atención de la 
prensa internacional reunida en Luanda para un 
hecho que muchos olvidan cuando evalúan la situa
ción interna dei pais, sus deficiencias y carencias. 

El parto de la independencia 
se produjo en noviembre de 
1975, pero en realidad Sll 

gestación comenzó haoe 24 ados, 
cuando el Movi.miento Popular 
de la Llberación de Angola 
(MPLA) desencadenó la lucha 
armada, oontra la ocupación 
coloniãl Desde entonces, el país 
ha vivido permanentemente en 
guerra, primero contra el colo
nialismo português y después 
contra Sudã.frica y los grupos 
contrarrevolucionarios que ella 
orienta y dirige. Los nacionalis
tas angolanos liderados inicial- -5 
mente por el médico y poeta & 
Agostinho Neto extremaron has- a 
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ta el Hmite su capacidad de supervivencia, cuando 
asumieron las riendas dei poder y lograron superar 
el duro periodo inicial, gracias a la ayuda de am~ 
gos y aliados externos. Actualmente el presidentt 
José Eduardo dos Santos sustituye a Neto, falleet 
do a los 58 anos en 1979. 

Defensa de la sobenmfa 

Pero a pesar de la guerra, Angola consiguió 
crecer. Tal vez no tanto como quisieran sus din 
gentes y anhelaba su pueblo. Pero la mayor prueba 
de que hubo un progreso admirable radica en la 
permanente revisi6n de sus proyectos y objetivos 
A partir de la independencia, Angola se prcpazó 
en el terreno militar para una guerra convencioni 
contra los agressores sudafrica nos y sus personeros. 
Siete anos después, esta estrategia fue alterada con 
el retorno a una tãctica no convencional, basada 
en unidades menores y más ãgiles. Los resultad01 
son palpables (ver nota "Ngiva, la ciudad dcstnD-

da" en esta edición). 1 
En el terreno económico, la lucha continÍIJ 

siendo casi tan dura y dramâtica como en !oi 
primeros anos de independencia. ( 

Hoy en Luanda los principales dirigentes de 
gobierno dei MPLA-PT se muestran tranquilos 



al referirsc a la guerra. No .._ 
porque todo esté resuelto, :E 
ni las batallas hayan ter
minado. Por el contrario, 
todos píensan que la con
frontación militar · va a 
continuar, por lo menos 
mientras Ronald Reagan 
esté en la presidencia de 
Estados Unidos y los racis
tas sudafricanos reciban 
apoyo directo o 110 de la 
Casa Bianca. La serenidad 
de los angolanos radica en 
la constatación que la 
resistencia y la defensa de 
la soberania ya no tienen 
secretos para ellos. Se trata 
simplemente de ejecutar 
una linea militar ya traza. 
da combinándola con una 

Cosecha algodoncra: la producdón runl representa solo S, 2% de bs ex pc>rtaciones 

estrategia diplomática perfectamente definida. 
Pero con respecto a los problemas económicos 

las certezas ya no son tan grandes. "Todavia 
nos queda mucho por aprender en materia de 
gestibn econ6mk:a", reconoci6 el ministro de 
Industria y Comercio Henrique dos Santos, "Onam
bwe", que a pesar de su juventud es uno de los v~ 
tertn0s dei MPLA. En el caso de la agricultura, 
el problema es extremadamente complejo: las au
toridades angolanas tuvieron que definir un 
proyecto adaptado a las realidades dei pais 
en un sector que, en todo el continente africa
no, sufte todavía hoy las secuelas del legado colo
ni11, cuyos traumas profundos aún no pudieron 
ser superados. Angola es un país de enormes 
riquezas naturales, principalmente petróleo y 
diamantes, dos productos muy apreciados en el 
mercado mundial. Fue principalmente por estas 
riquezas, que atrajeron la codicia de aJgunas poten
cias extranjeras, que el pais no conoció la paz en 
los últimos 1 O anos. 

Un problema clave 

"El petróleo y los diamantes nos suministraron 
los recursos que necesitábamos para impedir que 
nuestros enemigos nos despedazaran después de la 
independencia" afirma el ministro de Planeamien
to, Lopo do Nascimento, otro veterano dei MPLA, 
Quien ya ocup6 diversos ministerios. Pero advierte: 
"A pesar de eso, nuestra supervivencia solo estará 
definitivamente asegurada cuando podamos resol
Ter los problemas agrícolas. Hasta entonces, conti
nuaremos siendo vulnerables." 

la agricultura es e l sector a1 cual se vuelcan los 
esf11enos de casi todos los dirigentes mãs experi-
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mentados y serã el tema principal a ser debatido en 
el II Congreso dei MPLA-PT, fijado para diciem
bre. No se trata meramente de decidir quê cul
tivos deben ser desarrollados o quê modalidad de 
pecuaria será preferible. Estã a estudio la redefi
nición de la estructura financiera dei Estado, por
que la agricultura abarca cuestiones fundarnenta
les como la política creditícia y los complejos pro
blemas de distribución y comercialización. En su
ma, casi toda la estructura precisa ser repensada, 
adaptada y perfeccionada, en una labor que nor
malmente llevaría décadas en otros países, pero 
que tendrá que ser desarrollada en cuestión de me
ses en una nación joven y cercada por enemigos 
interesados en entorpecer e inviabilizar todo pro
yecto nuevo. 

Setenta y cinco por ciento de los angolanos 
dependen todavía de la agricultura para su super
vivencia. Pero el valor de la producci6n rural re
presenta solo 5,2% de las exportaciones y 42% 
dei PBl Antes de la independencia la producción 
total de alimentos alcanzaba tres millones de ton~ 
!adas, de las cuales dos se destinaban ai consumo 
interno y una a la exportación. Actualmente se 
reserva para la comercialización local una parcela 
de apenas 100 mil toneladas. Las estadisticas d~ 
muestran que desde el período 74/76, la produc
ción de alimentos registro un incremento de ape
nas 5% mientras la producción de comida por ha
bitante cayó 20% debido al acelerado crecimien
to demográfico de Angola. ( La población era de 
7,5 millones en 1980 y se acerca a los nueve 
millones en 1985, según datos de "Toe Economist 
lntelligence United''. N9 3 - 85) 

La disminución de la cantidad de alimentos d~ 
ponible para cada habitante es e! resultado de la 
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combinación de varios factores: e1 éxodo masivo 
de los bacendados portugueses que controlaban ca
si totalmente la producción agrícola de gran esca
la; la fuga de los campesinos bacia las ciudades 
como consecuencia de la represión colonial; la de
sorganización dei sistema de comercializaci6n de 
productos agrícolas; el aumento de la poblaci6n 
dei pais; la política de elirninación de las injusticias 
en la distribuci6n de comida ya que en la época ce>
lonial los que se alimentaban eran exclusivamente 
los colonos; la escasez de mano de obra y tecnoJ()
gía necesarias para la rápida reactivaci6n de las uni
~ades agrícolas abandonadas; el exceso de burocra
cia en el periodo inmediatamente posterior a la in
dependencia; y, finalmente, los sa botajes de grupos 
terroristas financiados por Sudáfrica. 

El viceministro de agricultura Antonio Russo 
(ver nota ''Los cambios en la agricultura") ad
mite que ''en el pasado se cometieron nwchos 
errores, pero ellos sirvieron para que el pais tomara 
conocimiento de una realidad agrícola que antes 
era ignorada por la mayoría de los técnicos jóve
nes, casi todos formados en el exterior, y que tu
vieron que asumir el control dei país de un dia 
para el otro, en circunstancias dramáticas". 

Ru~o afirma que los errores eran casi lnevita
bles y que si no sehubieran producidoenaquel ffi(r 
mento inicia~ hoy seria aún más difícil corregirlos. 
"La agricultura es nuestro gran desaffo como rev()
lucionarios -afirma el viceministro- pues sabemos 
que no ganaremos la guerra si no aumentamos la 

1:.1 gobíemo dei MPLA enfrentó una aguda escasez de mano 
obra necesaría para reactivar las unidades agrícolas 

20 · tercer mundo 

producción de alimentos. Sin ese aumento sehaco 
imposihle controlar el mercado negro y satisfacer 
a la población, infundiéndole confianza en el futu
ro para que continúe apoyando y participando en 
el esfuerzo gubernamental para la coostrucci6n dei 
socialismo. Una poblaci6n con hámbre o una mala 
distribución de los alimentos, propician la penetra
ción de grupos contrarrevolucionarios". 

El legado colonial 

Quien sobrevuela el territorio angolano percibe 
claramente que la mayor parte de las tierras 
presenta un mosaico disenado con pequenas cercas 
de ramas secas. 0lda pequeiio circulo corresponde 
a un kimbo, unidad familiar de producci6n agríco-
la. En 1970 había en el país cerca de 800 mil kim· 
bos, que ocupaban un área de 4 millones 400 mil r 
hectáreas, o sea, un promedio de 6, 2 hectáreas por 
unidad. 

En el antiplano oentr~ en las regiones de Uijd, 
Malanje, Bié, Huambo y Huila se concentraba la 
mayor parte de los 6.400 establecimientos rurales 
explotados por los colonos blancos, que ocupaban 
una superficie de 4 millones 400 mil hectáreascon 
un promedio de 700 hás. por establecirniento. Las 
estadísticas actuales tampoco son muy precisas, 
pero los técnicos dei ministerio de Agricultura afir· 
man que la superficie de los kfmbos no ba variado 
con la desaparición de las haciendas de los colonos 
portugueses, las que cedieron su lugar a los grandes 
establecimientos·estatales, a las cooperativas y a las 
unidades de economia mixta. El área ocupada por 
los kimbos y por las grandes haciendas de café, al
godón, oleaginosas, azúcar, arroz y trigo totaliza 
apenas 3% de la superficie del país, quedando 231' 
para pasturas y 43% para florestas. 

La peor herencia dejada por el colonialismo 
portugués fue el desmantelamiento de la agricultu· 
ra. La situación no asumió dimensiones de catás
trofe porque Angola tiene petróleo y diamantes, 
cuya comercialización aseguró al nuevo gobíerno 
independiente un mínimo de recursos para montar 
una nueva máquina administrativa, contratar técni
cos ext:ranjeros para impedir el colapso de los ser· 
vícios esenciales y solventar los gastos de defensa 
de la so beran ía nacional. 

"Pero ni siquiera en el caso de que Angola estu
viese nadando en petróleo habría sido posiblesus
tituir en pocos meses la estructura de produccíón Y 
distribución destruída por los colonos fugitivos", 
asegura el ministro Onambwe. El resultado es que 
la población todavía está sufriendo los efectos de 
la paralización de algunos circuitos económicos de 
distribución de alimentos. 

Antes de la independencia, Angola no imporlt 
ba cantidades significativas de alimentos, pero solo 
los 350 mil colonos y 12% de la población u1balll 



- .... 
EI país ha vivido permanentemente en guerra en los últimos 24 aíl<>& En la foto, un cráter dejado por una bomba 
sudafricana en Cahama, siguiendo la poütíca de tierra arrasada 

dei pais tenían acceso a una dieta diversificada. La 
abrumadora mayoría dei pueblo angolano sobrevi
vfa con los productos que cultivaba localmente. 
Los alimentos básicos de la población norteiia 
eran maiz, frijoles, man í, sorgo y mandioca. En el 
ll.lr las poblaciones nómadas disponían de la leche 
y la carne de los rebaiios criados en el altiplano de 
Huila, Cunene, Kuando Kubango y Moxico. EI pes
cado solamente se podia adquirir en e! litoral. E1 
sistema de dístribución estaba basado en las nece-
sidades de consumo de la minoria europea, de los 
llamados "asirnilados" y de Las metas de exporta
ci6n. 

Con respecto a los kimbos, los portugueses de,, 
tentaban el monopolio de la red de trueque en la 
tua! los campesinos volcaban su pequeno exceden
te. Los Uamados cantineiros compraban esos ex
cedentes canjeándolos por sal, tejidos, instrumen
tos agrlcolas y otros productos manufacturados. 
Los cantzneiros a su vez vend ían los alimentos a 
intermediarios que los hacían llegar a los centros 
urbanos. 

Los circuitos de comercializaci6n internos y ex
ternos de la producción de las grandes propieda
des también estaban en manos de intermediarios y 
mayoristas portugueses. Con la independencia, los 
colonos huyeron antes de que el gobierno pudie,, 
ra establecer nuevas formas de relación. Fue un 
éxodo desordenado e irracional que se produjo en 
cuestiôn de semanas e hizo, por exemplo que la 
~ota pesquera angolana prácticamente desapare
ci~. Aun antes de !legar ai poder, el MPLA ya 
bahia determinado que la iniciativa privada seria 
respetada y tendrfa un lugar en la nueva sociedad, 
pero los portugueses y asimilados resolvieron aban
donar el país de cualquier manera, destruyendç 
10do lo que pudiera ser usado por los angolanos. 
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La batalla dei café 

Fue así que a partir de noviembre de 1975, el 
gobierno dei presidente Agostinho Neto heredó 
casi cuatro millones de hectãreas de tierras abando
nadas que antes eran cultivadas por colonos euro
peos. Las familias residentes en kimbos ya no ter 
nían con quién canjear sus excedentes. La deses
tabilización económica provocada por la fuga masi
va de los colonos portugueses afectó todos los sec
tores productivos de Angola, pero en la agricultura 
sus consecuencias fueron más graves. 

La nacionalización y estatización de las propie
dades abandonadas se tomaron un imperativo para 
impedir, por ejemplo, que en poco tiempo los cul
tivos de café fuesen destruídos por falta de cuida
dos. 

Antes de la independencia, Angola era el cuarto 
productor mundial de café, cubriendo 19% dei 
consumo mundial de la variedad robusta. En su 
apogeo, la producción llegó a tres millones y me,
dio de sacos de 60 kgs, pero después de la indepen
dencia cay6 a cerca de 21 O mil sacos, o sea, una 
baja de 94%. 

Además dei problema dei abandono de los ca
fetales por sus antiguos dueiios, el gobierno dei 
MPLA enfrentó también una aguda escasez de ma
no de obra. A partir de la década dei 30, millones 
de angolanos dei sur fueron Uevados virtualmente 
como esclavos (ver nota "EI reencuen tro con los 
ancianos") a las provincias dei norte para trabajar 
en las haciendas de los europeos. Con el fin dei co
lonialismo, estos trabajadores y sus descendientes 
recobraron la libertad y la gran mayoría de ellos 
decidió retornar a su tierra natal. 
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Ese retomo afect6 el uso intensivo de mano de 

obra en los cultivos de café. Para resolver este pro
blema cl gobiemo se aboc6 a un esfuerzo gigantes· 

co para fijar a los trabajadores en las rcgiones ca-
f eteras, ofreciendo una serie de facilidades de in· 

traestructura para corregir las distorsiones dei co
lonialismo. 

Ucnicos de la empresa estatal Cafangol expli· 

can que se trata de un esfucrzo a mediano y largo 
plazo, que aponta no solo al fortalecimiento de la 
mano de obra empleada por las unidades produc

tivas del gobierno, sino también por las pequenas 
y medianas propiedades rurales. Actualmente, 60% 
dei café producido en Angola proviene de estable
cimientos estatales, 35% es de producci6n campe
sina y 5% de grandes empresas privadas. EI total 
dei àrea cultivada asciende a cerca de '.!35 mil hãs. 

de las cuales unas 62 mil son objeto de cuidados 
permanentes y presentan una productividad máxi
ma. Otro factor que perjudica la producción es el 

envejecimiento de los cafetales, muchos de los cua
les ya tienen más de 40 anos y necesitan ser reno
vados gradualmente. 

l 
Los recunos dedicados a la reconstrucción nacional 
depender:in dei e~uem> mililar y de los gastos con 
la defensa estimados (1983) en 25% dei presu puesto 

A pesar de todos los problemas registrados en la 
producción de café, el gobierno angolano mantuvo 

su decisión de no bajar los precios de las exporta
ciones para países que no sea:n miembros de la Or
ganizaci6n lnternacional del Café (OIC). Esta es 
una posici6n de principios, que el viceministro de 

Agricultura para Asuntos del Café, Caetano João, 
define como destinada a "no subsidiar a los consu
midores de los países ricos en perjuicio de los pro

duetos de los países subdesarrollados". 
El ano pasado, Angola fue el pais productor de 

café que obtuvo los precios más altos, gracias a la 

elevada calidad de las variedades robusta que ex
porta. En 1984, a pesar de la disminución del volu
mcn físico de las exportaciones angolanas de café, 
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aument6 en 12% su valor global, debido ai alza ve
rificada en el mercado internacional y a los precios 
pagados por los países que no son miembros de la 
OIC, como la República Democrãtica Alemana, 
que compra 61 % de la producción comercializada 
fuera dei acuerdo internacional. 

EI petróleo y la agricultura 

Aunque desde 1973 el petróleo es el principal 
producto de exportación pe Angola (87% de las 
divisas provienen de ese rubro), seguido de los dia
mantes (5%) y dei café (4%), los responsables por 
la politica económica senalan que la batalla porei 
desarrollo y por la soberania "solamente podrã ser 
ganada co.n la estabilización de la agricultura", co11 

lo que se espera fijar a los campesinos en sus tie-

msí. P
1
or otra alip_artel e1

1 
aubment~ ~e la pdrod

1
ucciõn r' 

agr coa norm zara e a astec1miento e as p~ 

biaciones urbanas - hipertrofiadas a partir de la in
dependencia- y permitirã tomar eficientes los cir· 
cuitos de comercialización, evitando que el merca-

do negro distorsione las relàciones sociales. 
"Nuestra revolución comenz6 en el campo. 

;: Conseguimos derrotar ai ejército português gracias 
~ ai apoyo dei campesinado explotado por el col~ 

! nialismo. Pero debemos reconocer que el camp<1 
3 fue el sector que pagó el precio más alto por la he

rencia colonial, ya que fue en el interior donde los 
beneficios inmediatos de la conquista de la libertad 
fueron menos evidentes. Aun así, la revoluciôn 

continu6 contando con un fuerte apoyo campes~ 
no. La guerra desencadenada por Sudáfrica y sus 
grupos títeres aument6 e! sufrimiento de la gente 
de campo; si no somos capaces de corregir los err~ 

res dei pasado -fruto de nuestra inexperiencia- Y 

aumentar la producción agrícola, correremos el 

riesgo de ganar en el frente de batalla y perder en 

la retaguardia", afirma el viceministro de Agricul- I 
lura, Antonio Russo. 

Los nuevos planes agrícolas surgieron después 
de un largo proceso de estructuraci6n y apreodiza
je de los organismos coordinadores dei gobiernoy 

dei partido. Para reactivar la producción serán ne
cesarios insumos que en su mayoría son importa· 
dos y debían ser debitados en la cuenta dei petró
leo. Los recursos destinados a la reconstrucción na

cional dependerão dei esfuerzo militar y de los gas
tos con la defensa (desde el plan de emergencia de 
1983 no menos de 25% del presupuesto nacional 
se destina a la defensa). El gobierno dei MPLA 
sabe que la guerra con Sudáfrica continuará mien
tras rija el apartheid. Por eso, no se prevé ningúll 

alivio inmediato que permita reforzar el presupu~ 

to agrícola. El nuevo modelo agrícola tendr6 que ,· 
ser implantado en circunstancias sumamente ad,-er· 
sas, pero los resultados comenzarãn a verse a corto 
plazo. 



, · , ~ I 
; 1 ~-~ -

•• f . ........ . .. 

Si las perspectivas de pacificación parecen rõ
motas, aumentan en cambio los indícios de que la 
producción petrolera continuará creciendo. Datos 
_divulgados por la Conferencia de Coordinación del 
llesarrollo dei Africa Austral (SADCC) revelan que 
la producción angolana de petróleo pasó de J 29 
mil barriles diarios en 1 981 a 211 mil en l 984 y 
!legará a 250 mil al final de este ai\o. Para 1990 
se prevé una producción de 500 mil barriles dia
rios. El valor de las exportaciones de petróleo 
también aumentó de 1.490 millones de dólares 
en 1983 a 1.650 millones de dólares en 1984 y las 

1 
_proyecciones apuntan a 1. 700 millones en el 
comente ano. 

La cautelosa política de explotación de los re
cursos petroleros unida a un presupuesto cuidado
samente equilibrado a pesar de la guerra, permitie
ron mantener el endeudamiento externo en niveles 
muy bajos. El pago de intereses sobre la deuda ex
terna no pasa de 1 5,5% dei valor de las exportacio
nes, índice bajo comparado con el promedio de los 
países subdesarrollados que es superior a 25%. 
Fuentes occidentales estiman las reservas moneta
~ dei pa fs en 6. 500 millones de dólares y la ba
lanza comercial registró un superávit de casi 700 
millones de dólares en 1984. 

Es por eso que Angola, a pesar de ser calificada 
de "marxista" por la prensa conservadora de Euro
pa Y llstados Unidos, y de estar en guerra contra el 
Principal aliado norteamericano en Africa Austral, 
~erece la confianza de la banca occidental En ju-

de este ano cinco de los principales bancos con-
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Pao 1990 se prevê una producción de SOO mil 
barriles dia.rios de petróleo. Este a/lo las exportaciones de 
crudo pueden Degar a 1. 700 millones de dólares 

cedieron un préstamo de 350 millones de dólares 
aJ gobierno de Luanda para el desanollo de nuevas 
regiones petrolíferas. · 

Es esta la prirnera vez desde 1982 que bancos 
norteamericanos, incluyendo el propio Eximbank 
participan en el financiamiento de un gran proyec
to petrolero en el exterior. En los medios financie
ros internacionales el préstamo fue considerado un 
importante voto de confianza dado al gobierno an
golano, poco después que un comando sudafricano 
intentó dinamitar depósitos de la ·empresa nortea
mericana Gulf Oil, en la província de Cabinda. • 
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Los cambios en 
la agricultura 

E n una entrevista exclusiva a cuademos, el 
viceministro de Agricultura Antonio Russo 
explica los detalles del nuevo proyecto 

agrícola angolano, cuya meta fundamental es el au
mento de la producción: 

lCuál es la situación de la agricultura en Ango
la? 

- Antes de la independencia, la producción agrí
cola de Angola era de cerca de 700 kgs por habi
tante, una cifra baja, típica de un país subdesarr~ 
!lado. Pero después de 1974 la producción cayó en 
forma alarmante, por diversas razones. 

Dei día a la noche, en noviembre de 1975, un 
grupo de jóvenes tuvo que asumir la dirección dei 
pais.. Casi todos habían estudiado en el exterior, 
no tenían experiencia y su conocimiento de la eco
nomia angolana era apenas regional ya que el col~ 
nialismo siempre impidió que nuestros habitantes 
conociesen su propío país. 

Los administradores portugueses que conocfan 
los mecanismos de la producción agrícola desapa
recieron también dei dia a la noche y eso nos obli· 
gó a pasar diez anos aprendiendo, en condiciones 
sumamente dífíciles. Durante todo este tiempo he
mos vivido en guerra. Recién ahora nuestros diri
gentes se están aproximando a los 40 aiios y se 
puede decir que entramos en un período de madu
rez. 

En 1975 regresaron a Angola exiliados que ha
bfan recogido las experiencias más variadas y en 
natural que todos trataran de aplicar esos conocl
mientos. Muchas de estas teorias no podían ser ut~ 
lizadas integralmente en nuestro pais debido asus 
pecualiaridades, pero eran el instrumento de que 
disponfamos en aquella época. Hoy ya estamos 
en condiciones de elaborar nuestra propia teoria 
de desarrollo económico en el sector agrícola. Es
tamos trabajando en el a Congreso dei MPLA-PT 
y en ese sentido esperamos culminar una etapa de 
ese proceso. Vivimos durante varios ai\os en una 
especie de babel técnica, con cooperantes de 
Bulgaria, Unión Soviética, Corea, Brasil, Oiba, AI~ 
mania, Italia, Portugal y otras naciones. 

Una de las soluciones adoptadas para resolver el 
problema ocasionado por e! abandono de las ha
ciendas por parte de los colonos portugueses fue 
implantar grandes unidades estatales de produo
ción. Parecia una solución simple, pero la agricuJ. 
tura es una ciencia y su técnica es sumamente et 
pecializada. Parecia fácil importar tractores, agró
nomos, semillas y abonos para restablecer la pro
ducción. Pero en realidad todo resultó mucho más 
complicado. Esa transformación sígnüicaba unsaJ. 
to muy grande en la organizaci6n de la produccíbn, 
incluso en relaci6n a la agricultura empresarial co
lonial. Antes de la independencia, e! sector rural de 
Angola estaba en una etapa de transición. Habla 
un gran parque de tractores (cerca de 30 mil) pero 
eran ·de pequena potencia y sus propietarios eran 
los encargados de manejarlos. 

En las grandes unidades estatales se introduj~ 
ron tractores muy potentes que eran utilizados por 
varios operadores. Al principio, cuando las máqui
nas eran todavía nuevas, todo corria bien. AI poco 
tiempo, la falta de mantenimiento y de una in
fraestructura de apoyo con piezas de repuesto, 
hlzo que los tractores parasen de funcionar y, con
secuentemente, la productividad de las unidades 

f cayó. la producción de los campesinos tamb~ 
~ fue cayendo por falta de apoyo, por la desorgaru
:s zación del sistema de distribución y, principalmm-

te, porque la guerra desplaz6 a mucha gente dei 
campo hacia la ciudad. 

La reorganización 

,Cómo empezó la reorganízación? 
-En el primer congreso dei partido en 1980se 

constat6 que el problema era sumamente grave. 
Surgieron entonces varias iniciativas entre las q~t 
se destacaba e! esfuerzo por reactivar la comercia
Hzación de la producción de los campesinos. ESO! 
productos ya eran comercializados antes de 1974, 
pues no se trataba de lo que llamamos hoy ex~ 
dentes; en algunas regiones había pequenas prop; 
dades cuya agricultura era típicamente comete 



Los campesinos dedicados a la producción de café, 
cana de azúcar y maiz por ejemplo, eran apoyados 
por grandes organismos de comercialización. 

Bn la década dei 80 fueron desarrollados pre>
gramas de emergencia que permitieron una amplia 
díscusiôn dei problema agrícola en un momento en 
que el país estaba abocado al esfuerzo bélico con
txa las agresiones sudafricanas. 

En esa época ya contábamos con ocho anos de 
experiencia. Muchos cuadros técnicos habian 
adquirido gran experiencia en su trabajo práctico 
en el interior y empezaron a llegar a Luanda con 
ínformaciones que antes no teníamos. Fue posible · 
entonces reconstruir la pirâmide de la producciôn 
SiJlcOla a partir de la base, al contrario de lo que 
fuimos obligados a hacer después de la indepen
dencia. Habíamos cometido muchos errores que 
pudimos corregir posteriormente y de los cuales 
sacamos conclusiones fundamentales para el traba
jo posterior. 

tCómo se podrta definir esa nue11a e.Jtructura 
de produccíón agrícola que comenzó a ser mon
tada en 1983? 

-Cuando descubrimos que la agricultura ten
dría que ser concebida en términos globales, nos 
dímos cuenta que todos los agentes econômicos 
deberfan participar en el proceso. Esa decisión de 
carácter poUtico fue ratificada en enero de este 
ano por la Conferencia Económica dei partido: 
toda empresa agrícola, sea familiar, estatal, priva
da o mixta con participaci6n extranjera debía t&
ner su papel bien definido en el proceso produc~ 
vo. No era posible que el Estado asumiera integral
mente la responsabilidad de organizar la produo
ci6n agrícola dei país. 

También se constatô que era incorrecto preten
der que el campesino abasteciese a la población 
porque existían a esta altura cultivos que estaban 
íuera dei alcance de las pequenas unidades como la 
soya y el girasol por ejemplo, así como la produo
ci6n avícola. Estud.iamos durante dos anos un me>
delo que va a ser lanzado este ano, en el cual el Es
tado tiene la tarea de surninistrar los servicios bási
cos 'destinados a la agricultura. Cabría ai Estado el 
control de todo el mecanismo productivo, otorgan
do desde los financiarnientos a los med.ios concr&
tos de producción y de investigaci6n. Definimos 
también algunas áreas en las que el Estado tendrã 
un papel productivo: la madera, parte de la pre>
ducci6n de café y aquellos rubros donde sea nec&
sario el'uso intensivo de tecnologia avanzada, inao
cesible a1 campesino. 

La política de aliam.as 

,Cómo funciona en término.f políticos el pro
cuo de reorganización agrícola? 
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-
La mitad de la producción de café proviene de los 
estableci.mientos esta tales 

- La reorganizaci6n forma parte de lo que el 
partido defini6 como política de alianzas. Enfren
tamos un enemigo fuerte, por lo tanto debemos 
P!Omover alianzas con todas las personas y secte>
res sociales que no estén vinculados a éL Hay que 
estudiar y definir qué papel les corresponde d&
sempeiiar. Esos sectores pueden participar concre
tamente en la agricultura que es el área económica 
que permite su integraci6n sin que ello suponga 
una alteraciôn de los princípios económicos e idee>
lôgicos que rigen nuestra revoluciôn. 

En el nuevo modelo, el sector campesino apare
cerá, lógicamente, como principal productor de ali
mentos. Se trata· en general de producciones exí
guas pero que en el cômputo general pueden satis
facer necesidades importantes del mercado. Eso 
nos obligô a crear una estructura nueva para ape>
yar al sector campesino. AI cornienzo, después de 
la independencia, realizamos experiencias con 
cooperativas, pero fracasaron, ai punto que el diá
logo con los campesinos lleg6 a ser difícil. 

Hoy d ía estamos tratando de corregir esos erro
res, suministrando med.ios de producción a las uni
dades agrícolas familiares. En esta etapa el camp&
sino es quien define lo que debe producir y puede 
venderlo a quien 61 quiera. Nuestro objetivo inm&
diato es aumentar la producci6n. Como falta de te>
do, damos oportunidad a que cada cual escoja lo 
que más le convenga. Hay espacio para todas las 
capas sociales que quieran participar en la produo
ci6n. 

t Y e.ra nue11a experiencia ya dio resultados? 
-Todavia no son perceptibles para el público, 

pero las cifras que manejamos ya son significativas. 
Aqui en Luanda se decía que la gente no tenía in
terés en producir, pero el ano pasado empezamos 
a abrir almacenes para la venta de insumos agiice>
las. En lo que va dei ano esos locales están casi 
siempre vacíos porque todo lo que se produce se 
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vende rápidamente. Hemos programado para el 
ano próximo un nuevo salto en t~minos de pro
ducción. No tenemos la pretensiõn de solucionar 
el problema dei abastecimiento de Luanda -no 
hay ârea ni mano de obra disponibles- pero ya 
podemos atenuar sensiblomente las carenclas 
actuales de productos.. 

Todavia no disponemos de datos específicos so
bre producciõn a causa de las deficiencias de nues
tro sistema de estadísticas. Otro factor que dificul
ta una evaJuaci6n precisa es el hecho de que el 
mercado está muy liberalizado. Pero ya hay algu

nas indicaciones, como el aumento de casi 1.000% 
en el suministro de semillas de papa. Hemos calcula
do las disponibilidades de recursos para el ai\o próxi
mo. Como no existe una industria capaz de apoyar 
esa agricultura habrá que importar 90% de los in

sumos, lo que va a pesar en el presupuesto. EJ vo
lumen de las importaciones dependerá de las nec~ 
sidades dei gobierno en términos de gastos de d~ 
fensa. 

ejemplo el caf6: 50% es producido por las unida
des estatales y 50% por los campesinos. Ochenta 
por ciento de la producci6n de maíz, mandioca 
frijoles y maní provienen dei sector campesino'. 
La producción fundamental de banana, aves y huc
vos es responsabilidad del sector estatal En cuan
to a la producci6n de carne, 90% proviene dei se~ 
tor campesino. 

t Cómo ha funcionado el sistema de comercia
lización de la producción dei sector campesino? 

- Noventa por ciento de la producción de las 
pequenas unidades agrícolas se comercializa en el 
mercado libre. En 1974 casi 85% de nuestra fuer. 
za de trabajo estaba en el campo y 15% en las ciu
dades.. Actualmente la proporciõn es 40% en los 
centros urbanos y 60% en el interior. Ese fenb
meno aún no ha sido totalmente estudiado pero 
es obvio que las ciudades no pueden absorber tan 
elevado número de personas. Ellas sobreviven por· 
que cuentan con la ayuda alimentaria que sus fa
miliares envfan desde. el campo, pues de otra for· 

~ ma no tendrfan qué comer. EI aparato de distri
~ buci6n dei Estado es insuficiente incluso para abu
~ tecer a 15% de poblaciõn urbana que había antes 
0 de la independepcia. Lo que ocurriõ fue que con 

las transformaciones ocurridas después de 1974 el 
campesmo tuvo que aumentar la producci6n, aun
que ese incremento no sea siempre comercializado 
porque una parte de la producciõn se destina a ali
mentar a la poblaci6n urbana que mantiene sus 
vínculos familiares con el peque~o productor. 

" 

[ 

A partir de 1980 se trató de restablecer el cir· 
cuito comercial destruido en 197 4/7 5 a raíz de la 
fuga masiva de los comerciantes portugueses. Pero 
el funcionamiento actual es muy precario porque 
no fue posible un aumento paralelo de la produ~ 
ción. En ese sistema, que consideramos transitorio, 
son los almacenes estatales los que se encargan de 
la compra y venta de productos, ademãs dei truo- ( 
que, con participación de algunos cantineiros (co
merciantes) privados.. Pero a medida que aumenta 

La comercialización 

1.Cómo se diJtribuye actualmente /.a producción 
agricol.a entre campesinos, sector privado y sector 
estatal? 

-Como ya díje, nuestras estadísticas son defi
cientes. Principalmente porque hasta ahora la re
colección de datos tenía como referencia el sector 
estatal, cuando en realidad el campesino es la co
lumna vertebral de nuestra agricultura. Los datos 
que tenemos se refieren a aquello que el campesi
no vende a1 sector estatal, pero son poco represen
tativos. Hay algunos productos que el campesino 
sólo puede vender en el circuito estatal, como por 
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la producciõn surg:irã un nuevo circuito comercial 

Dada la falta de bienes esenciales, tpor qut ti 
mercado negro no adquirió dimensiones imporran· 
tes? 

-A ese respecto hay algunas particularidades 
que nos diferencian de otros países. Poco despuEs 
de la independencia el circuito comercial fue estt- 1 
tizado en una alta proporciõn y gran parte de los 
bienes esenciales era importada por el Estado, 
que también controlaba su distribuciõn. EI ejem

plo mãs claro es el nuevo sistema de abastecimiell- f 
to que acaba de entrar en vigor en Luanda Y qu~ 
ha funcionado muy bien para los productos bási
cos. Pero en algunos géneros no esencíales hay un 
cierto desequilibrio, que favorece el mercado ne-



gro. Como todas las personas reciben la misma can
tldad de cada producto, los que no fuman, por 
ejcmplo, compran cígarrillos y despuês los venden 
0 los canjean. Ese mecanismo informal de trueque 
acaba compensando las falias dei mercado y dei 
abastecímiento. Es ilegal pero es un hecho. 

Lo fundamental para nosolros es aumentar la 
produccibn. Lo importante es que lo que produce 
el campesino no escape al control dei gobierno y 
caiga en e! mercado negro. E! aumento de la pro
duccibn es la soluci6n más adecuada y evitará cón
lroles policiales, ademâs de regularizar los precios. 

EI campesino tiene dinero 

, Como se financia la producción? 
-Nuestro campesino no necesita financiamien

to, pr6stamos o cosa semejante porque tiene din&
ro. Como vende la producci6n a quien quiera y ai 
prec10 que desce, tiene dinero para comprar los 
medios de producci6n ofrecidos por e! gobierno. 
Lo que sucede es que el campesino dedica, por 
ejemplo, 30% de su produccibn a abastecer a los 
familiares que viven en las ciudades, can,jea 20% en 
los almacenes estatales y los 50% restantes los 
ofrece a gente que tiene dinero pero no tiene bi&
nes de trueque. Por lo tanto el campesino siempre 
liene dinero. Para citar un ejemplo, si yo tuviera 
cinco mil trnctores en Luanda los venderia en un 
dlt. 

,EI gobierno estableció cuotas de productos 
que deben ser entregados por los campesinos a los 
o,rani1mos esta tales' 

-No. 

1Pero eso no puede favorecer la especulación? 
-SI, y es por eso que fuimos obligados a desa-

' rrollar una polltica correcta de comercialización. 
S1 ofrecemos al campesino un precio mâs bajo, é! 
!implemente no nos vende nada. Pero si le damos, 
por ejemplo, pescado seco, él nos da todo lo que 
liene. 

Ili problema de los precios estâ siendo muy d~ 
cutido en toda Africa. En la época colonial era una 
oorma ftjar precios reducidos para el producto 
airlcola dei campesino como forma de mantener 
bajos los salarios en las ciudades. Solo que eso es 
injusto porque significa sacrificar a 80% de la po
blaciõn en beneficio de 20% o menos. Durante el 
colonialismo eso fue pos:ible porque se usaba la re
presión para irnponer ese sistema. Pero después de 
1t independencia ya no recurrimos a la policia para 
obligar ai campesino a vender barato. Otra alterna
tiYa usada por muchos países fue la elevaci6n del 
Pllcio mlnimo de los productos agrícolas, pero 
injo como consecuencia inflaciôn y crisis. 

Lo que nosotros hemos decidido es dar priori-
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"Si no aumentamos el numero de azadas no habri 
aumento de producción" 

dad a la producción, haciéndola aumentar median
te una política de incentivos. Es evidente que el 
Estado deberâ aportar recursos porque de otra for
ma no es posible romper el circulo vicioso dejado 
por el colonialismo. En nuestro caso, la guerra nos 
impide obtener los recursos necesarios para estimu
lar la agricultura. La fijación de precios es irrealista 
cuando no hay producci6n. Tenemos que aumen
tar la producci6n de la agricultura familiar. Si no le 
damos más azadas, semillas y abonos, el campesino 
no va a aumentar la producción y por eso la dispo
nibilidad de alimentos quedará estacionaria, lo que 
provocarâ bambre y problemas de distribución en 
una población que crece constantemente. 

El gobierno, obviamente, orienta la producci6n, 
porque sumi.nistra fertilizantes en la época en que 
se da prioridad a un producto determinado, más 
importante en términos nacionales. Desempeõa
mos por lo tanto un papel orientador y coordina
dor. Pero también tuvirnos que adaptarnos a la rea
lidad rural. Hubo un período en que se trató de 
centralizar todo por temor a que parte de los insu
mos fuesen a caer en manos de propietarios priva
dos que podrían especular con ellos. Esto era posi
ble pero también es verdad que muchas veces las 
semillas y los abonos dejaban de !legar a su desti
no porque el aparato dei Estado no era suficiente
mente amplio. Había semillas y abonos pero no vr,, 
hfculos para transportarlos. Y los productos n o se 
entregaban a un distribuidor particular porque él 
podría venderlos a precios exorbitantes. Hoy tene
mos otro enfoque, principalmente a parfü del mo
mento en que descubrimos que aJ campesino no le 
importa quién traiga el producto sino que éste ll&
gue a sus manos, porque sin é! no tiene cómo 
plantar. • 
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EI II Congresso dei MPLA-Pf 
Como parte de las conmemoraciones dei 
10.° aniverario de la independencia, el MPLA-PT 
realiza en diciembre su segundo congreso 

O cho ai'ios des
pués de la rea
lización de su 

primer congreso, el 
Movimiento Popular 
de Liberación de An
gola -Partido del Tra
bajo (MPLA-PT) mer 
viliza de nuevo a sus 

millares de militantes para evaluar la línea política 
seguida desde 1977 y fijar nuevas orientaciones 
para los próximos anos. El II Congresso a realizarse 
en diciembre, coincide con las conmemoraciones 
dei décimo aniversario de su independencia y se 
prepara para enfrentar nuevos desafios en su lucha 
por la defensa de la soberania y por la superación 
del subdesarrollo. El principal objetivo del congre
so es fijar las metas y definir las etapas para el 
periodo 1986/ 1990. 

La direcci6n dei partido elaboró varias tesis que 
fueron sometidas a consideración de las asambleas 
municipales realizadas en los primeros dias de oc
tubre. En esa ocasi6n fueron elegidos los delegados 
a las asambleas provinciales, realizadas poco des
pués, y los candidatos a1 Comité Central Se pre
sentarán, ademãs, informes sobre problemas re
gionales. Las asambleas municipales y provinciales 
contaron con la presencia de miembros dei Comité 
Central dei MPLA-PT designados para acompai'iar 
las discusiones y dar explicaciones sobre las tesis 
presentadas. 

Esas propuestas abarcan casi todos los aspectos 
de Já actividad política, económica y social de An
gola. Sin embargo, dos puntos predominan en las 
discusiones: la guerra y la reorganización de la ecer 
nomía. La orientación general fue establecida en la 
Conferencia Nacional dei Partido realizada a prin
cípios de este ai'io, que sirvió para preparar el n 
Congreso. El anteproyecto relativo a la economia 
establece: "El sistema de dirección que concebi
mos en esta etapa histórica debe materializar las 
demandas de desarrollo de 1a economía, enfunción 
de la guerra. Tenemos que desarrollar una econer 
mia que apoye la guerra y librar la guerra en defen-
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sa de la economía ". 
Entre las metas propuestas en el mismo docu

mento están las siguientes: L) Prioridad absoluta 
para las necesidades de defensa. 2) Mayor eiicien
cia en el t:rabajo y en la producción, mejora dei 
abastecimiento a la población como prerrequisito 
para asegurar el proceso de estabilización econó
mica. 3) Prioridad para las relaciones económicas 
con el exterior y dinamización de las exportacio
nes como factor determinante dei equilíbrio de ta 
economia nacional 4) Prioridad para la utiliz1-
ción y aprovechamiento racional de los cuadros 
disponibles y racionalización de la cooperación. 
5) Mejora de los métodos de planificación socia
lista. 6) Reforrnulación de los métodos de direc
ción y gestión de la economia de acuerdo con ui!! 
aplicación mãs eficiente de las relaciones de valor. 

la poUtica de alianzas 

Entre las condiciones politicersociales que los 
responsables dei proyecto consideran esenciales 
para tornar realidad los objetivos económicos a 
ser fijados en el ll Congreso, se destaca la llama
da política de alianzas que, según el texto pre
sentado a las conferencias mwticipales y provill' 
ciales, "debe dar prioridad a las áreas rurales sin 
olvidar la ciudad. La política agraria debe apuntar 
al aumento constante de la producci6n mercantil 
agropecuaria para satisfacer directa o indirecta
mente las necesidades mãs elementales de la 
población ( ... ) así como consolidar y fortalecer 
el número de empresas agrícolas rentables, crean
do condiciones que fundamenten esa rentabili
dad". 

El documento, antes de recibir las sugerencias 
y cam bios de las conferencias provinciales Y mu
nicipales sei'ialaba también que "la existencia de 
diferentes tipos de propiedad en el campo en este 
período de transición dei capitalismo hacia el so
cialismo obliga a desarrollar una política racional 
de alianzas que permita encuadrar la economia 
de tipo familiar y la iniciativa privada, debl
damente controlada y regularizada, en el árn-



bito de la poHtica económica trazada por el par- ~ 
tido". ~ 

Bn lo que atane al esfuerzo b61ico, el ante- i 
proyecto establece que más de un tercio de los C) 
gastos dei presupuesto general dei Estado será de,
tinado a supllr las necesidades de defensa y seguri
dad. Con respecto ai abastecimiento de la pobla
ciôn, el documento propone el perfeccionamien-
to dei "Nuevo Sistema de Distribución de Ali
mentos" que "tornará obligatoria e incondicional 
1a venta de los productos de mayor consumo y 
utilidad, de manera que la población pueda satis
facer sus necesidades básicas en forma cada vez 
más adecuada. ( ... ) Para perfeccionar el Nuevo 
Sistema de Abastecirniento la emisión de bonos de 
11cionamiento deberá limitarse a un círculo más 
!fflrlngido, o sea a nivel de empresa". 

Bn relación a la política de precios, el ante
proyecto reconoce que los que rigen actualmente 
''reflejan un nivel elevado de inestabilidad y no 
trtducen fielmente las relaciones de valor ( .. J 
debido ai desnivel entre la demanda de la pobla
clbn y el d6ficit de la oferta provocado por el 
apro,echamiento insuficiente de la capacidad 
productiva potencial, lo que se agrava por el 
fuerte movimiento especulativo que se extiende 
por todo el país". Por otra parte, el documento 
sugiere que en la nueva poHtica se asegure que 
los precios reflejen el valor dei trabajo socialmen-
te oecesario para la producción de estos bienes 
( ... ) y que se adopte una paridad cambiaria mãs rw en las importaciones, se clisminuyan los gra
rimenes sobre los productos importados, se fijen 
normas para la compra de productos agropecuarios 
teniendo en cuenta las particularidades climáticas 
y la estructura de los suelos, se estlmulen los ar
tlculos de primera necesidad y se promueva el 
desarrollo tecnológico. Si la nueva política de pre
cios provoca un aumento de costos, el poder adqui
litivo de los trabajadores podrà ser preservado 
1 trav6s de subsídios temporarios, que serán 
siprimldos cuando la producción y los precios 
l'llelvan a niveles satisfactorios.. 

Meta., bâsicaa 

E! texto preliminar del anteproyecto sobre 
desarrollo de la producción se concentra en los 
~mos por mejorar el comercio exterior de An
D>la. Una de las metas trazadas es el aumento de la 
producción de petróleo en 300 mil barriles diarios. 
En lo que atane ai café, la meta es exportar 35 mil 
toneladu anuales al final dei quinquenio. Para el 
iector de diamantes se propone una reorganización 
&lobal para dinamizar la producción. El documen
toestablece asimísmo objetjvos para la explotación 
mlderera en la província de Cabinda, extracción 
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El aumento de las expcntaciones e, una de las metu 
a ser discutidu en el li Congrego 

de bierro y oro y estímulo a la industria pesquera. 
En el anteproyecto sobre "Desarrollo Social y 

Mejora dei Nivel de Vida del Pueblo" se analiza 
retrospectivamente la red comercial de distri6u
ción y la asistencia a la previsión social, habitación, 
educación, cultura y deportes. Despu6s de sei\alar 
que diversas metas ftiadas en las reuniones anterio
res dei partido no fueron cumplidas por causa de 
la guerra, de la desorganizaci6n burocrática, dei 
irrealismo e incluso dei sabotaje interno, los auto
res dei documento proponen metas generales para 
el quinquenio 1986/1990: se prev6 la corrección 
de errores y desvfos cometidos en los últimos 
cinco anos y la reactivación de los organismos en
cargados de prestar servicios a la población. En 
relación a la red comercial se sugiere la intensifi
cación del sistema de trueque entre la ciudad y el 
campo para facilitar la distn'bución de los bienes 
màs importantes, tanto para los campesinos como 
para los obreros; en el terreno de la salud se ha 
dado destaque a los "primeros auxilios" a las po
blaciones afectadas por la guerra: en relación a la 
habitación se plantea la reorganización dei sector 
para resolver el d6ficit crónico de viviendas: en la 
educación se sugieren medidas que intensüiquen la 
vinculación entre la escuela y la fábrica, as{ como 
la profundización del programa educacional para 
adultos, principalmente para los miembros de las 
fuerzas armadas y los obreros. . En el área de la 
cultura, entre otras sugerencias, el documento 
reitera la necesidad de preservar el patrimonio cul
tural dei pais y la afirmaci6n de las lenguas nacio
nales; en el terreno de la previsión social la asi.9-
tencia a las víctimas de la guerra ocupa un lugar 
destacado. • 
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Angola y el mundo 
En el discurso de apertura de la reunión de los 
No Alineados el presidente José &Juardo dos Santos 
disertó sobre la poütica externa angolana 

E .1 cerco poli
tico y las aar~ 
siones militares 

sudafricanas de los 
últimos diez anos o
bligaron ai gobierno 
angolano a desanollar 
una dip)i>macia ex-

.__ __________ __, tremadamente activa. 

Pese a no haber tenido tiempo para adquirir 
experiencia en poUtica exterior ni dispone:r de los 
medios materiales de sus adversarios, el joven 
gobierno y sus diplomáticos lograron establecer un 
conjunto de principios que situaron a Angola en 
una posición influyente en el contexto africano y 
en las Naciones Unidas. En el mes de setiembre 
último Luanda fue sede de la vm Conferencia de 
Países No Alineados (ver cuadernos dei tercer 
mundo n9 80), un encuentro que demostró la 
capacidad de los angolanos para organizar una 
reunión de esa importancia y evidenció asimismo 
el papel político que el gobiemo de Luanda 
desempeõa entre los países de Africa, Asia, Amé
rica Latina y Europa. 

EI discurso que el presidente José Eduardo dos 
Santos pronunció en la ape:rtura de la Conferencia 

se pueden observar en algunos puntos los vestigí01 
de esa violencia que se abatió sobre nuestra ca
pital. 

"La República Popular de Angola fue proclalll!
da por el presidente Agostinho Neto, bajo el troou 
de los canones de poderosas fuerzas extranJeras 
que aún hoy se niegan a aceptar que Angola seri 
la realidad política, económica y social que su pue
blo definió en la constitución del Estado. Nos 
enorgullecemos de haber conquistado la indepen
dencia a través de la lucha armada y estamos 
dispuestos a defender con nuestras armas la inte
gridad dei territorio nacional. 

"Admítanlo o no quienes nos atacan, Angolaes 
un Estado independiente, soberano, africano y 
progresista, situado en Africa Austral y Central 
En tal calidad, contribuímos y participamos en 
la busca de soluciones para los graves problemas 
que nuestra región y el mundo enfrentan ( ... ) 

"( ... ) El pueblo angolano se identificó a través 
dei MPLA con los princípios políticos de Bandung. 
aún en el periodo de la lucha de liberación nacio
nal y en 1961 se asoció en Belgrado ai Movimiento 
de los Países No Alineados. Ya a esa altura la CUm
bre dei movimiento, que reafirmaba su carácter 
anticolonialista, manifest6 una inquietud profunda 

Ministerial de los Países No 
Alineados sintetiza todos los 
puntos esenciales de la diploma
cia angolana. He aquí algunos de 
sns trechos más significativos: 

El presidente José Eduardo dos Santos en el acto de apertura de la 
C.Onferencia de los No Alineados en Luanda 

"( ... ) En esta ciudad (Luan
da), el 4 de febrero de 1961 un 
grupo de valientes militantes del 
MPLA se levant6, de catana1 en 
mano, contra el poder colonial y 
marcó el primer acto concreto 
de la larga y victoriosa lucha 
armada de liberación nacional 
( ... ) 

"( ... ) Pasados diez anos de la 
independencia y no obstante los 
esfuerzos de reconstrucci6n aún 

l Catana: insttumento usado en 
el corte de caffa de azúc:u. 
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ante la represión indiscri
minada contra los patrio
tas angolanos., postufando 
la necesidad de establo
cer !nmediatamente en An
gola un Estado libre e 
independiente ( ... ). 
'f .. ) En la diversidad 

de concepciones filos66-
cas de las naciones que 
integran nuestra organiza
ci6n (cl Movimiento de los 
No Alineados) está el 
origen de la heterogenei
dad que nos caracteri
ia. Pero no por eso las 
divergencias predominan 
sobre nuestras preocupa
ciones esenciales comu

"Va en J 961 el Movimiento había ~stulado la necesidad de e.s11blecer 
inmedutamente un Estado IJbre e mdependiente en Angola" 

nes. Debemos evitar, pues, queel imperialismo inter
nacional utilice nuestras discrepancias para sembrar 
la dlscord.ia entre los Estados miembros y asl 
debilitar nuestra cohesi6n y acción en el establt>
cimien to de relaciones intemacionales más justas 
( ... ) 

"( .. ) La Rep(lblica Popular de Angola es una 
naci6n soberana y, consecuentemente, desarrolla 
la polltica nacional que más se ajusta a las condi
ciones de vida de su pueblo y a sus posibilidades 
y recursos. Tenemos conciencia de la interdepen
dencia dei mundo y practicamos una cooperación 
amplia y diversülcada en el marco dei no alinea
miento, preservando nuestra independencia en to
dos los domínios de la vida, tanto en el aspecto 
interno como en el externo. 

"Nuestra acción se inscribe en los parâmetros 
de la coexistencia pacifica, pero no podemos man
teoennos ajenos ni asumir una posición pasiva an
te las situaciones coloniales que aún subsisten, 
ante las injerencias en los asuntos internos de los 
&lados ni ante el uso de la fuerza en las relacio
nes entre pueblos y países. No hay argumento 
que justüique esas actitudes, ni siquiera el de 
las llamadas 'zonas de influencia' que estimula 
la ~esión militar contra ciertos pafses de Asia, 
Amf:rica latina y Africa. 

"Los Países No Alineados tienen la respon
sabilidad histórica de situar el análisís de los 
fen6menos que generan la crisis mundial actual 
eul marco de la política de no alineamiento con 
la indcpendencla que la caracteriza, de manera 
que no nos dividamos ni nos dejemos arrastrar 
por la tendencia actual a catalogar los proble
mas de la paz y la guerra, dei colonialismo y la 
hberación según los parâmetros dei enfrenta
m~nto Este-Oeste ( .•. ) 

"( ... ) El mundo vive una situación particular-
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mente peligrosa debido al incremento de la acti
vidad bélica dei imperialismo y la creciente ca
rrera armamentista; las armas son cada vez mãs 
sofisticadas y la posibilidad de utilizarias en el es-
pacio está viabilizando la Uamada 'guerra en las 
estrcllas' (. .. ) 

"( ... ) Consideramos que es necesario reforzar 
nuestra reivindicaciõn de la desnuclearización g~ 
neral dei mundo, promoviendo acciones enérgi
ca.,, a nuestro nivel y en el seno de los organis
mos intemacionales para que se concrete ese 
deseo de la humanidad que deberá comenzar a 
nuestro juicio por las zonas donde cse tipo de ar-
mamento fue introducido contra la voluntad 
de los respectivos pueblos o gobiemos ( ... ) 

"No podemos mantenemos ajenos 
ni asumir una actitud pasiva ante las 
situaciones coloniales aún existentes'' 

"( ... ) Debemos hacer lo posible para neutra
lizar todo tipo de coooeración conducente a la 
utilización dei átomo con fmes no pacíficos y 
a su manejo por parte de países como Israel y 
Sudá.frica. Los esfuerzos de los países No Alinea
dos a favor de la paz y cl desarme contribuirán a 
aliviar la tensión en las relaciones intemacionales 
con efectos positivos en la lucha por un Nuevo 
Orden Económico Internacional más justo y equi
tativo ( ... ) Algunas iniciativas concretas fueron 
adoptadas - pese a no haber surtido los efectos 
esperados debido a barreras de naturaleza ideoló
gica, económica y de otro tipo que se interpusie
ron- dejando traslucir cierta receptividad por parte 
de algunos países industrializados en rclación ai diã
logo Norte/Sur. Ese hecho abre posibilidades para 
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acçiones futuras(. .. ) 
''( ... ) EI regimen sudafricano es el principal 

factor de desestabilización de los Estados vecinos 
de la región (Africa Austral). Es responsable de las 
constantes agresiones y actos de sabotaje realiza
dos no solo por sus fuerzas armadas regulares sino 
por las bandas fantoches que actúan bajo su con
trol y que desafían de forma permanente las ins
tancias internacionales y la opinibn pública mun
dial. Ese régimen racista continúa violando impu
nemente las resoluciones de las Naciones Unidas, 
de la OUA y dei Movimiento de los Palses No Ali
neados, gracias al apoyo que recibe de algunos países 
occidentales, particularmente de Estados Unidos. 

"EL régimen de Sudáfrica es 
e1 principal factor de desestab iüzación 

de los JN1ÍSeS vecinos" 

"En Sudáfrica se desarrolla actualmente un so
rio enfrentamiento entre el poder de la minoria 
bianca racista y todo el pueblo oprimido y explo
tado. La clase dirigente trata desesperadamente de 
realizar cambios de fachada con la intención de 
desviar a las masas populares de la lucha contra la 
djscri.minación racial y por la eliminación dei si&
tema del apartheid ( ... ) 

"( ... ) La declaración dei estado de emergencia 
por parte de los gobernantes sudafricanos contri
buyó sustancialmente a aumentar la tensión en 
Africa Austral y sobre todo dentro de la propia 
Sudáfrica, donde las detenciones arbitrarias y los 
asesinatos de militantes anti-apartheid evidencian la 
desesperación dei régimen ( ... ) 

"( ... ) Seria bien recibida por los países de nue9-
tro Movimiento y por la Comunidad Internacional 
en general la intensificación por parte de los países 
occidentales de acciones y presiones concretas que 
obliguen a la clase dirigente de Pretoria a abolir e! 
régimen dei apartheid ( ... ) Para ello, juzgamos im
prescindible la aplicación de sanciones económicas 
contra Sudáfrica; sanciones que no perjudicarían a 
la mayoría de la población sudafricana más que la 
propia subsistencia dei sistema de discriminación 
racial( ... ) 

"(. .. ) El pueblo angolano ha sido objeto por 
parte de Pretoria de una guerra de agresión cons
tante aunque no declarada, desde la proclamación 
de la independencia el 11 de noviembre de 1975. 
A lo largo de esta primera década de existencia 
~uestro joven país se ha visto obligado a super~ 
mmensos obstáculos, muchos de ellos provenientes 
de las_agresiones ?erpetradas por el enemigo, y que 
no deJan de refleJarse negativamente en el esfuerzo 
n~cional en favor del desarrollo. Además de la pér
dida de decenas de miles de vidas humanas que no 
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se puedc medir en términos económicos, ·1os dailos 
materiales causados directamente por las agresio
nes sudafricanas se elevan a to mil millones de 
dólares. 

"E! régimen sudafricano a lo largo de los (dti
mos anos ha emprendido la militarización acelera
da, reflejada en los gastos elevados en defensa que 
pasaron de 321 millones de dólares en 1971 ~cer
ca ?e 4 mil millones de dólares. Eso revela su asp~ 
rac1ón a transformarse en una potencia militar r~ 
gional, capaz de imponer por la fuerza de las armas 
su diktat politico y económico a los países ind~ 
pendientes de esta región. El régimen dei apartheid 
pretende presentar el foco de tensi6n en Africa 
Austral creado y estimulado por Pretoria corno 
una expresión regional dei conflicto Este/Oeste. 
Al ~~o tiemp? pretende hacer creer a la opinibo 
píiblica mternac1onal que las organizaciones fanto, 
ches (~ue ~l propio organiza y entrena y de cuya 
s~pemvenc1a es responsable) soo grupos indepen
dientes de nacionalistas disidentes de algunos Esta
dos de la región. 

"Sin embargo los hechos fueron demostrando 
a la comunidad internacional que las acciones 
de esas bandas, caracterizadas por la brutalidad y 
el terror que imponen a las poblaciones civiles in
defensas, eran imputables al ejército regular suda
fricano. EI coordina, dirige y casi siempre ejecula 
toda la estrategia de guerra subversiva contra los 
Estados soberanos de la región. Una prueba deci
siva de ello es la reciente captura de un oficial de 
las fuerzas especiales dei ejêrcito sudafricano (ver 
recuadro en esta edición: "Du Troit, testigo decar· 
go contra Pretoria") en la fracasada operaciónAr· 
gon contra e! complejo petrolífero de Malongo en 
la provincia de cabinda. Las declaraciones formu
ladas por e! oficial sudafricano a la prensa interna
cional desmistüicaron la supuesta capacidad miJi. 
tar de los fantoches, ya que quedó comprobado 
que las acciones de esa envergadura son realizadas 
por comandos especiales sudafricanos (. .. ) 

"( ... ) No es difícil, pues, concluir que el conflic
to armado que se estã desarrollando en Angola no 
es de naturaleza civil como pretenden hacer creer 
ciertos círculos políticos y medios de prensa. Esta
mos ante una agresión internacional tramada a par· 
tir dei eje Washington-Pretoria, con la colaboraci6o 
de algunos angolanos ambiciosos y traidores que 
explotan para esos fines deshonestos y antipatrió
ticos el oscurantismo, la ignorancia, las diferencias 
tribales y racia.les entre los ciudadanos menos cons
cientizados. 

··&, pues, legítimo que la República Popular d$ 
Angola, como Estado soberano, rechace categórica
mente la supuesta conclliacibn nacional con dich05 
grupos armados, pregonada en ciertos países oc~ 
dentales. Esa conciliación resultaria, sin lugar a du-



dos cn la renuncia a nuestra soberania y a las con
quistas duramente alcanzadas por el pucblo ango
lano ( .•. ) 

"( ... ) Pese o estar sometido desde hace un cuar-
10 de siglo a un estado de guerra permanente, el 
pueblo angolano no ticne ninguna vocacibn belicis
ta. Trat3 apenas de resolver un conflicto que le ha 
sido 1mpuesto y dei cuol es víctima, pues los idea
les de paz y progreso forman parte de sus más pro
fundas y legítimas aspiraciones. 

"AI tratar de materializar esa justa aspiración el 
gobierno de Angola ha actuado siempre con pru
dencia y espfntu constructivo incluso cuando ante 
b agresión que ponia en peligro su independencia 
1uvo que recurrir a la ayuda externa ( ... ) En ese 
contexto se inserta la presencia de fuerzas interna
c10natistas cubanas que respondieron al llamamien
to formulado por el gobierno angolano a la Comu
nidad Jnternacional en el ejercicio de un derecho 
universalmente reconocido. 

"La presencia de tropas cubanas en Angola, que 
el imperialismo pretendib presentar como un obs
tkulo a la paz en Africa Austral es, por el contra
oo, un factor que asegura la estabilidad ante la ten
dencia hegemónica creciente dei régimen racista 
sudaíricano. 

"Pese a que ello constituye un problema interno 
de la República Popular de Angola ( ... ) nuestro go
b1emo ha dado pruebas de bueno voluntad en la 
10luci6n dei conílicto de Africa Austral. 

·'En ese sentido, los gob1ernos de Angola y 
Cuba establecieron soberanamente un programa de 
rehrada progresiva dei contingente militar cubano, 
Ff0porcional ai aumento de la capacidad defensiva 
de las Fuenas Armadas angolanas y en la medida 
de las garantias dei cese de la agresión, o de las 
1menazas de agres.ión directa e indirecta por parte 
dd ejército racista sudafricano. Fue con ese esp!ri
tu constructivo y en una clara manifestaciõn de su 
política de paz, que el gobierno angolano aceptó 
entablar conversaciones dircctas con representan
!esde los gobiernos norteamericano y de Pretoria, 
que culminaron con el llamado 'entendimiento de 
luiaka'. Desgraciadamente esos compromisos no 
f;ieron honrados por Sudáfnca en los plazos esta
Y.ecidos ( ... ) 

"( ... ) No obstante, el 17 de noviembre de 1984 
dgobiemo de la República Popular de Angola en
lió una carta ai secretario general de la Organiza
cibn de las Naciones Unidas en la que reafirmaba 
1uempeno en contribuir activamente para la solu
aon de los candentes problemas dei Africa Aus-
111~ estableciendo un nuevo calendario de retirada 
progresiva de las fuerzas cubanas. No obstante, 
?ele a todos los esfuerzos emprendidos por el go
lirrno angolano en el sentido de lograr la paz y la 
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seguridad en la región, el gobierno de Pretoria(. .. ) 
continuá infiltrando enormes cantidades de mate
rial militar no solo a través de la frontera sur de 
nuestro país s.ino por via marítima y aérea, con el 
objeto de realizar operaciones militares y apoyar 
a las bandas fantoches. AJ proceder así ( ... ) el go
bierno sudafricano impide cualquier posibilidad de 
ejecución de los planes para reducir progresivamen
te los efectivos cubanos, como fue acordado hace 
algunos aiios con el gobierno de Cuba( ... ) 

'~ 1 infiltrar material militar 
y apoyar a los grupos fantoches, 
Sudáf rica impide la reducción 

de los efectivos cubanos" 

"( ... ) EI problema de Namíbia sigue siendo obje
to de distintas maniobras dilatorias por parte dei 
gobierno sudafricano. La más recie11te es el nom
bramiento, por parte de Pretoria, dei Uamado go
bierno interino en Namíbia, a través dei cual Su
dáfrica pretende impedir que e! pueblo de ese país 
logre una verdadera independencia hecho que, a 
nuestro juicio, solo será viable con la participación 
de la SWAPO, vanguardia dei pueblo de Namíbia 
que encarna y asegura sus más justas y legítimas as
piraciones ( ... ) Pese a no participar del conflicto 
con Namibia, Angola ha tratado ( ... ) de contnl>uir 
a acelerar el cumplimiento de la Resolución 435/78 
dei Consejo de Seguridad de la ONU. 

''En ese sentido, Angola suscribió 'el entendi
miento de Lusaka' con Sudáúica, que crea la Co
misión Militar Mixta para supervisar la retirada de 
las fuerzas sudafricanas de Angola, cuya misión 
cesó y ya fue extinguida. Pero en nuestra frontera 
sur la situación continúa siendo explosiva. EI ejér
cito sudafricano sigue violando el territorio nacio
nal. Para llevar adelante el proceso de paz en la re
gión, es indispensable reanudar las conversaciones 
entre las partes beligerantes de Namfuia, o sea la 
SWAPO y Sudáfrica, bajo la supervis.ión dei secre
tario general de la Organización de las Naciones 
Unidas, con el fin de establecer una fecha para la 
puesta en práctica de la Resolución 435 (. .. ) 

"( ... ) En lo que atai'ie a la República Popular de 
Angola, reiteramos como válidas y actuales las ba
ses de negociación para un acuerdo global sobre la 
paz y la independencia de Namibia y la seguridad 
de Angola, presentadas ai secretario general de las 
Naciones Unidas el 1 7 de noviembre de 1984. Rei
teramos ademãs que las conversaciones o negocia
ciones solo ticnen sentido en un clima de relativa 
confianza, con seriedad y espíritu constructivo. 
Desafortunadamente no hemos recibido de la otra 
parte sei'iales prãcticas en ese sentido ( ... )" • 
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EI dia que Angola paró 

D Aqud 10 de aettembre de 1979 ltacla calor: 
El cielo estaba nublado y no soplaba oi una 

,brisa. Bn 1u calles de Luanda d momniento era 
normal cuando alrededor de la una de la tarde la 
ciudld paro. La Radio Nacional intemunplb sua 
trumisiones y cl locutor promm.cib la frase que 
la mayorla de los anaolanos no omdb hasta hoy: 
"Murib nuemo presidente cl compaiiero AaOlti
obo Neto". La ae8UD(la frue del texto fue ~ 
nwiciada con ,oz tr~mula. De ahf en adelante e1 
locutor ya oo pudo controlar e1 llaoto. 

··Me habfan reaalado una radio nu~a y coan
do conseaw bacerla funcionar el ,olumm cstaba 
al mb.imo. Fue justo coando el locutor empezó 
a leer la noticia de la muerte del presidente. Mi 
casa qneclaba al lado de un c:uartel y la radio 80-

oaba tan alto que los soldados pudiuon escuchar 
claramente la trumisibn. lnmediatamente ae jun
tó aente en la calle frente a mi casa. No creiamos 
lo que estibamos oyendo y mucha amte aoio ee 
conYencíb despu~ de escucbar la repeticlón de la 
noticia. Lo que sucedió fue indescrlptible. Los 
soldados en el cuutel se arrojaban al suelo Ilo
rando. Las peraonu se abrazahan en lu calles, 
también llorando. Yo no sabia qué hacer. Caminé 
dentro de la casa, sin rombo, durante mucbo 
tiempo". (Fernanda Sotto Maior) 

Media hora despuél, a la una y media de la ta,. 
de, ya casino bahia autos por 1u calles. Un ._, , 
cio pesado cayó 10bre la ciudad. La acnte que ao 
lloraba bablaba en ,oz haja. La noticia ee 11,-. 
d1b en ondu de choque. Lu callea fueron q-. 
dando ,acías nuentru la radio trumitfa M6alca 
fúnebre. A las tres de la t11'de ya habia mujn 
•estida• de nqro y hom.brea con llD brualete• 
aro en el brazo derec:ho. Coando cayó la nodle 
Lliantb era una cludad cn estado de choque. 

.. No of la noticia por la radJo; mil compl61101 
de tnbajo me infonnaron. Un 11JJU10 me tom6 
del brazo y dijo eollozaodo: 'Mwló nueatro pa, 
dre'. No consi,o aplicar hasta ahon por CJII' 
pero enseauida entendi que era e1 compd•o 
Aa«-tinho Neto. Bl era realmente nuestro pedre, 
el hombre en quien confiibamos. En eJ mimlt• 
rio donde trabajo la aente se fue ymdo de a~ 
co. Nadie hablaba. Vi que muchos ae mordlu lol 
Jabios. Casi todas las majerea lloraban. Me quedt 
sentado si.D saber bacia dóode ir en la escal«a dei 
edificio hasta que empe'l.ó a anocbec«. En det• 
minado momento me leff!lté y fui a bUIClr fio. 
rea. Quer(a Ue,ar aJao al palacio de aoblieno". 
(Emiio MaTilDi, chofer) 

Aaostinbo Neto no queria ir a Moscú y 1hll
Jó tu.e porque los ministros y Uderes del MPLA 
insistieron mucho. Tenta dncer, y tal ,u en • 
fuero intimo suplese que ese ser la su último ,la
je. Los médicos soviéticos poco pudieron hacer 
para sal'far al fundador dei partido. y pdmer Prt 
sidente anaolano. Cuando fallecib, la dmllpciflll 

.EI dolor se apodero de Angola cuando fue anllJlciada b muerte dei presidente Agostinho Neto 



de la noticia fue postergada para permitir eJ re
areso de algunos ministros y diriaentes dei MPLA 
que estaban en eJ exterior. Lucio Lara, por ejem
plo, estaba en La Habana, y tuvo que interrumpir 
la visita para rear~r Côn urgencia a LuandL 

"Siempre que veo películas sobre la muerte de 
Aaostinho Neto se me eriza la piei Creo que nun
ca en la vida senti una emocibn tan fuerte. Tal 
,n lo que me impresionó fue el hecho de que 
todos, ab,olutamente todos, estaban impactados. 
En pocas horas no se veia en la calle a nadie con 
ropa de color. Todo era negro u oscuto. Desapa
recieron las flores porque aqui se suele llevar flo
resa un muerto querido. Me mandaron a1 interior 
con un 11ídeo-co11erte con las imigenes dei reare
., dcl cuerpo. En las aldeas las calles estaban va
clu y toda la población se concentraba para las 
ceemonias fúnebres que duraron IS dias. Todos 
Cllltaban sin parar; de vez en cuando alguien ha
blabe mis alto improvisando algo que queria 
hvmitir. En el interior se pudo sentir claramente 
d alcance de la conmoción popular porque aW 
ao 11e organizá nada". (Manuel Tomb Francw:o, 
ciieasta) 

Seis afios despuéa de la muerte de Agostinho 
Neto, hoy se te llama el G1lia ln mortal de la Re-

1985 - Noviembre - n9 81 

Agostinho Neto comanda un destacamento guerrillero 
durante la fuerra de independencla. Atrás dei líder 
a~olano e escritor británico Buil Davidson, testigo de 
bs luchas de liberación en Africa 

11olución Angolana. Su foto esti en todas las ofi
cinas públicas. El "Jornal de Angola" publica dia
riamente en la prlme:ra plaina citas dei presidm
te muerto y seri inaugurado en breve en el cm
tro de Luanda un mausoleo en su homenaje. 
Agostinho Neto era médico, lfder poHtico y co
mandante guerrillero, pero tambiéo fue poeta y 
su obra estli hoy traducida en numerosas lenguas. 

"Recuerdo que mi profesora se puso a Dorar 
cuando alguieo entrb en la sala y le habl6 ai ofdo. 
Cuando Uegué a casa mi madre tambiéo estaba 
llorando. Mis hermanos estaban quietos, sentados 
en la sala. De tarde, mi padre fue conm~o al cen
tro. En el camino arrancó una flor de unjardín y 
me la dio para que la llenra ai palacio donde 
estaba el cuerpo dei presidente. Se quedól1J11or• 
to sentado en un banco mirando hacla abajo. Re
gresamos cuando ya habfa oscurecido y siempre 
recuerdo que mi padre le pregunt6 a mi medre: 
"l. Y abora quiéo 'VI a cuidar de no90tros?" (Do
mingos, 14 afios) 
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N giva: una ciudad destruida 
Cuando el ejército sudafricano 
desocupá la capital de la província 
de Cunene, la mayor ciudad angolana en la 
jrontera con Namíbia, ni una sola de sus 
dos mil casas estaba en pie 

E 
n una hora y 
cuarto de vu&
lo se cubren 

los 400 kilómetros 
que separan Lubango, 
capital de la provincia 
de Huila, de Ngiva. 
Lubango es la prin-
cipal base militar de la 

retaguardia de las fuerzas angolanas dei sur, dentro 
de la llamada zona de guerra, cuya población se 
encuentra permanentemente movilizada ante la 
expectativa de nuevas invasiones sudafricanas. De 
los sesenta mil habitantes que tenía Ngiva hace 
cinco anos solo 20 ~ regr;,saron ahora, para 
tratar de reconstruir la ciudad devastada por los 
invasores. 

OJando el avi6n militar se aproxima a la capital 
de Cunene el panorama es impresionante. No se ven 
tejados. Solo muros y paredes en pie, como en una 
gigantesca obra en çonstrucción. En otros lugares a
parecen pilas de sacos de cemento. En varios puntos, 
inmensos cráteres horadan el suelo. No escaparon ni 
las chozas de paja. El úni.co edüicio de mãs de un 
piso que continúa erguido es la pequena iglesia, 
cuyo tccho fue casi totalmente destruído. 

"Estamos a poco mãs de 200 kilómetros de la 
frontera" nos informa el subteniente Mjguel Anto
nio, designado por el comando militar angolano 
de Ngiva para dar asistencia a los periodistas. A su 
alrededor hay unos 30 soldados, en su mayorla 
jóvenes de no más de 30 anos, con el cuerpo cu
bierto por peines de balas de ametralladoras pesa
das. Bilos vigilan el lugar mãs vulnerable de la cíu
dad más amenazada dei sur dei país. El subteniente 
Mjguel Antonio explica que si hubiera un nuevo 
ataque, el primer blanco de la avíaci6n enemiga 
seda el aeropuerto, para bloquear la Uegada de 
refuerzos. Emilio, un joven soldado, dice que los 
sudafricanos "sobrevuelan Ngiva una vez por se
mana. Después penetran unos 40 kilómetros den· 
tro dei espacio aéreo angolano para fotografiar 
movimientos de tropas o verificar la Uegada de 
sumjµistros. Uno ya ni se asusta cuando los Mirage 
pasan en vuelo rasante. Parecen querer demostrar 
que en cualquier momento pueden volver a ín
vadir." 

Las buellas de la destrucción 

En un baruUento camión recorremos la carro
tera de 1 O kilómetros que une el aeropuerto con el 

Antes de posar, el Antonov-24 
de la Fuerza Aérea Angolana 
sobrevuela a baja altura Ngiva 

u sala de pasajcros dei aeropuerto de Ngiva: solo Las paredes permanecen en pe 

para ser identificado por . las 
fuerzas terrestres. Bl aterrizaje es 
fácil porque la pista fue recons
truida después de 1a retirada 
sudafrícana. Pero los visitantes 
ya reciben el primer choque en 
la sala de pasajeros. En el peque
no edificio de dos pisos dei aero
puerto no hay una sola ventana 
entera, ningún mueble fue deja
do cn el lugar. En las paredes, 
perforadas de balas, las marcas 
no dejan intacto ningún es- ~ 
pacio mayor de 1 O cms. cuadra- ~ 
dos. 
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centro de la ciudad. El ,2 
asfalto estã casi perfecto 5 
pero a ambos lados apare-

0 
cen restos de vehículos 
militares y grandes crãte
res. "Son los destrozos 
provocados por las bombas 
de l 00 a 200 libras lan
zadas por la aviación boer 
en 1981 ", dice el con
ductor dei carnión seiia
lando algunos de ellos, 
de hast.a diez metros de 
diAmetro por uno .de pro
fundidad. 

A lo largo de la carre
tera existen varios kimbos 
(pequenos cultivos fami-
liares) abandonados, pero 
en algunos lugares los 
pobladores ya volvieron 

Los suda{ricanos devastaron completamente la ciudad antes de retirarse 

y se pueden ver algunas cabras en pequenos co
rrales improvisados con ramas de arbustos. Las pla
cas indicadoras están acribilladas por balas, mos
trando que fueron usadas por los invasores como 
blancos para la práctica de tiro. Algunos postes 
de luz continúan en pie, pero en su giayoría es
tão retorcidos y los cables fueron retirados. 

Cuando aparecen las primeras casas, se tiene 
la impresión de entrar en una ciudad fantasma. 
Solo las paredes se conservan en pie y el revoque 
de las mismas exhibe las marcas de una batalla 
violenta. Pasamos por la antigua sede dei MPLA
PT en Ngiva. Los Ires pisos del edificio fueron 
derribados. Las planchadas de honnigón estãn una 
sobre otra como si hubieran sido achatadas. Los 
restos de un supermercado ofrecen un aspecto 
similar y de una estación de servicio solo quedó 
el logotipo Texaco. A medida que nos aproxima
mos a la plaza principal, viejos, mujeres y nii\os 
aparecen en el camino de tierra. Andan sin miedo 
por las calles porque no hay vehículos, salvo el 
camión lfa dei ejército angolano. 

El s'Ubteniente Miguel Antonio y un funciona
rio dei partido que nos acompaõa desde Lubango, 
informa que toda esa destrucción fue consumada 
en 48 horas, cuando los sudafricanos ocuparon la 
crudad cuatro anos atrás. "Entraron por la carre
tera que viene de la frontera con Namíbia en co
lumnas de blindados con fuerte apoyo aéreo. Mo
radores que consiguieron escapar bacia la selva, 
cuentan que los invasores entraron disparando 
sobre todo lo que se mov[a. Saquearon viviendas 
Y edifícios públicos, dinamitaron puentes, depó
sitos de agua y e! generador. Hasta hoy no se en
tiende por qué destruyeron tanta cosa que inclu
so podía series útil. El destacamento local resis-
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tió rnientras hubo hombres y municiones pero la 
disparidad de fuerzas era enorme: casi 20 sudafri
canos por cada soldado de las F APLA (Fuerzas 
Armadas Populares de Liberación de Angola)". 

Sentados eo la espoleta 

Bn la plaza principal de Ngiva los únicos edifi
cios más o menos enteros son una iglesia vacía 
cuyo techo estã lleno de enormes agujeros y un 
gran çaserón que no tiene ni la mitad de las tejas. 
En una de las puertas se aglomera gente esperando 
la distribución de alimentos. A la vuelta de la es
quina pasamos frente a una casa bast4.nte deterio
rada con un techo de zinc recientemente refaccio
nado. Allí funciona e! improvisado hospital de 
la ciudad. Sobre el zinc se pintó una cruz roja. 
"La pintamos por cumplir con una convención 
pero estamos seguros de que en caso de nuevo 
ataque no serã ese símbolo e! que impida que eJ 
hospital sea bombardeado. Los boers no respetan 
nada cuando se trata de territorio enemigo". 

En la sede dei comando militar local, instala
do en una casa como las demás, u.n grupo de ofi
ciales y suboficiales de las FAPLA se reúne coo 
nosotros para hablar de guerra. "Estamos senta
dos en la espoleta". explica uno de ellos abrazan
do su Kalitchnikov. Y agrega: "Si vuelven los boers 
resistiremos hasta la muerte. Nuestro deber es de
fender este pedazo de tierra. Seguramente no esta
rã a nuestro alcance impedir una invasiõn porque 
ellos siempre vienen en número mucho mayor y 
con armas mãs modernas que las nuestras. Pero es
tamos aouí para demostrar oue esta tierra es nues
tra. Si hacemos bien nuestro traoajo, los de aliá 
atrás (seiíala bacia el norte en dirección a Luban-
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go) tendrãn tiempo de prepararse para contraata
car y entonces si los obligaremos a retroceder co
mo las otras veces". 

Otro militar que se identüica como capitãn 
explica que hasta ahora no hubo posibilidades de 
reconstruir Ngiva porque la ciudad continúa bajo 
la amenaza de una nueva invasión. "Solo estamos 
recuperando los servidos esenciales como agua, 
asistencia médica y alimentación para permitir el 
retomo gradual de los 60 mil habitantes, hoy es-
parcidos por el resto de la provincia y por otras 
ciudades más al norte". 

De los 20 mil que ya regresaron, la mayoría 
vive en kimbos donde se dedican a la agricultura 
de subsistencia. La amenaza de una nueva inva
sión y la posibilidad de tener que huir ya fue in
corporada a su rutina. AI final de cuentas, la gue
rra es una realidad cotidiana en esta región desde 
hace 25 anos, los últimos diez con el país ya in
dependiente. 

En el portón de la casa que sirve de comando 
militar, un seiior de unos 40 anos monta guardia, 
sosteniendo orgullosamen te una ametralladora. 
En un pie calza una sandalia y en el otro un za
pato. Viste pantalón de algodón azul pero la cami-
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La iglesia de Ngiva (amôa, ir.q.), fue menos damnificw, 
pero un edifício gubemamental de tres pisos fue totalmenft 
auasado (arriba} y ni siquiera la estacion de servicio 
(izq.) escapó a la furia destructora de los sudafricanos 

sa es militar, de diseno de camuflaje. En la cabeu, 
una gorra de lana. Mientras el guardia es fotogra
fiado, un suboficial nos hace saber que "don An
tonio es un mõJ.iciaoo, no forma parte dei ejérci
to, pero aquí no hay mucha díferencia entre una 
cosa y otra". Ese mismo suboficial nos recuerda 
que hace algún tiempo un periodista europeo 
afirmó que los angolanos no podfan ser buenos 
soldados porque carecían de uniformes decen
tes. "lmagínese. Mi padre que luchó por la ind~ 
pendencia y venció, nunca tuvo un uníforme. D&
rrotamos a los portugueses calzando sandalin 
No serán las botas que nos van a asegurar la rio, 
toria sobre los sudafricanos". 

La retirada de los boers 

Fue precisamente en Ngiva donde sudafricanO! 
y angolanos discutieron la retirada de las tropas 
invasoras en la comisión militar rnixta creada eo 
el llamado entendimiento de Lusaka, que íue 
suscrito por representantes de ambos gobienios 
en la capital de Zambia el 16 de febrero dei ano 
pasado. El entendimiento preveía la retirada de las 
tropas sudafricanas que ocupaban una franja de 
tierra de hasta 200 kilómetros de territorio ango
lano desde 1981. La retirada debía durar cuatro 
semanas ai cabo de las cuales Ngíva volveria 1 

ser ang~lana. Pero el último soldado sudafricano 
abandonó el territorio ocupado recién en mayo 
de 1985, o sea, 63 semanas después dei pia~ 
aceptado por el régimen de Pretoria, que violbSSI 
los acuerdos que él mismo había suscrito con $11" 

pervisión norteamericana. . 
Durante casi tres anos de ocupación, el réguneo 

racista intentó someter el territorio ocupado eo 
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Angola al control dei grupo UNITA ~ 
que é! mismo orienta y dirige. El plan, que preveía 5 
el uso dei terror para lograr que la poblaci6n local e.: 
aceptara la autoridad de los invasores y de sus 
personeros, fracasó y las bandas armadas de la 
UNITA nunca consiguieron superar la etapa dei 
terrorismo. Actualmente, sólo consiguen actuar 

la reconstma:ión 
de Ngiva solo 
quedará 
asegurada OllJldo 
una paz 

en pequenos grupos y atacar objetivos aislados. 
En la región de Cunene atacaron recientemente 

a unas moajas que viajaban en un jeep entre Ngiva 
y Lubango. La topografía no es propicia a ese tipo 
de acción, ni en Cunene ni en la provincia de Na
mibe. En Huila, en cambio, la vegetación y los e&

rros facilitan e! accionar de tos terroristas de la 
UNITA, pero la proximidad de la base militar de 
Lúbango permite que cualquier grupo localizado 
por las milicias o por los comitês de vigilancia sea 
lnmediatamente atacado por unidades aerotrans
portadas. 

defini tiva se 
esta blezca a lo 
largo de la 
fronte.ra con 
Namibia y sea 
posible una 
desmOYilización 
de efectivos 
militares 

primer matorral que encontraron. No debían tener 
más de 3 ó 4 anos. Para mi sorpresa, uno de los sol
dados me aconsejó desistir de la tentativa: "Ellos 
huyen cada vez que ven un blanco. Creen que es 
un sudafricano". 

Bl briefing de los oficiales y suboficiales en la 
casa de comando en Ngiva tuvo que ser abreviado 
porque el sol ya cata y el Antonov de la fuerza aé
rea tenía que estar de vuelta en Lubango antes dei 
anochecer. Las luces de la base se apagan de noche 
por razones de seguridad. Dimos entonces una últi
ma vuelta por la ciudad y llegamos a la carretera 
que va hasta la frontera con Namibia. "Si usted tu
viera 5 minutos más iríamos hasta la frontera para La tumba de los Botha 
ver la cara de los boeri. Ellos siempre están allí", 
coment6 riendo el subteniente Miguel Antonio. A 
la salida de la ciudad, camino dei aeropuerto, en
contramos un grupo de mujeres y ninos que ve
nlan dei campo cargando lena. Intentamos foto
grafíar a los niilos pero fue imposible: salieron co
rriendo, Llorando a gritos y Quscaron refugio en el 
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En tiempos normales, Lubango debía tener en
tre 200 y 300 mil habitantes. Hoy tiene casi el do
ble porque la guerra y el terrorismo de la UNITA 
fueron empujando campesinos hacía la ciudad. A 
pesar de todo, continúa siendo una crudad Límpia. 
Está situada en el centro de una de las zonas de 
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mayor producción agrícola dei pais. En el pasado, 
Lubango fue un importante centro agropecuario y 
punto turístico preferido de los colonos blancos 
portugueses y sudafricanos. 

En el altiplano de Huila, a ·1.soo metros de alti
tud fue donde a comienzos dei siglo se establecie
ron colonos boers, que prefer(an las tierras mãs 
fértiles y altas, de clima y vegetación típicamente 
europeos. En una hacienda situada a escasos 50 ki
J6metros de Lubango existe un pequeno cernente
rio cuyas tumbas contienen inscripciones tales 
como Ou Plessis, Du Plooy, Walt, Van Dyk y hasta 
una cierta María Aletta Botha, fallecida en 1924, 
que era parienta dei presidente sudafricano P. W. 
Botha. Un vecino asegura que antes de la indepen
dencia de Angola, los Botha se reun!an frecuente
mente en una propiedad hoy administrada por un 
hacendado de origen portugués. 

Pero la capital de la provincia de Huila es hoy 
también un importante centro militar. La base 

· aérea controla el tráfico de aviones de la región 
meridional de Angola. Allá se encuentra la base de 
los cazas supersónicos Mig encargados de neutrali· 
zar cuaJquier tentativa de los Mirage sudafricanos 
de atravesar el cordón de seguridad que se extien
de desde el puerto de Namfüe hasta Menongue. 
Durante el d{a en el cielo de Lubango los pilotos 
angolanos reciben entrenamiento. De ma.nana tem
prano se ven asesores militares cubanos practican
do jogging en grupo mientras cooperantes corea
nos, soviéticos y húngaros hacen gimnasia en la 
calle antes de la salida del sol 

El otro centro de defensa militar de Angola en 

el sur dei país está en la ciudad de Namlbe, ex Mo
çâmedes, el mayor puerto de la región. Namibe es, 
tá a cuatro horas de viaje por tierra de Lubango, 
pasando por el gran cai\ón de la sierra de Leb.t 
- uno de los lugares más beLlos de Angola- y por 
el desierto próximo ai mar. En unos pocos kilóm&
tros, se pasa de un clima templado y una vegeta. 
ción europea a un paisaje semejante al dei Sahara. 
Junto a la carretera pavimehtada corre la vía férrt2 
que une Menongue a Namibe, pesando por Luban
go. Ambas tienen una importancia fundamentalen 
la economia del sur de Angola ya que todas las 
vias de comunicación trazadas por el colonialismo 
están orientadas en el sentido este-oeste. En An
gola no existe ninguna vía férrea en el sentiilo 
norte-sur lo que demuestra que los portugueses 
nunca dieron importancia a la integración dei pai1 

La carretera Lubango-Namibe también tiene~ 
iiaJes evidentes de la destrucción provocada por los 
atentados terroristas de la UNITA que buscaNn 
justamente aislar las ciudades y las regiones agrlco
las dei altiplano de Huila de1 litoral. Los contrarr~ 
volucionarios dinamitaron puentes y viaductos de 
la peligrosa pendiente de la sierra de Leba, donde 
la carretera se comprime entre desfiladeros de m!s 
de 200 metros de profundidad. Hoy, la pista ya 
está totalmente reparada, con obras de ingeniería 
que costaron millones de dólares y que, concluidal 
hace poco más de un ano, mejoraron el sinuo11 
trazado original Pero la UNITA jamás se aventuró 
a atravesar el desierto. Todos los ataques registra, 
dos hasta el momento contra el puerto de Nami'bc 
fueron obra de saboteadores sudafricanos. El puen-

La carretera Lubango,Namibe pasa por el desfiladero de la sieaa de Leba, silve para abastecer a los agricullorei dei 
altiplano y conserva aún seiiales evidentes de la destrucción provocada por atentados terroristas 
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Du Troit: testigo de cargo 
contra Pretoria 

D Cuando Angola anunci6 en mayo la captura 
dei capitAn sudafricano Wynand Du Troit, el 

veterano corresponsal ingj~ para Africa, Richard 
Hall, dei ObseTl'er dijo en una reunión de perio
distas en Viena que el gobierno de Luanda hab{a 
conquistado un "valiosísimo trofeo". 

AI ser presentado a la prensa extranjera en 
Luanda, durante la conferencia de cancilleres dei 
Movimiento de los Países No Alineados, el oficial 
sudafrícano se reveló un militar altamente prepa
rado, con una impresionante sangre fria y dotado 
de una percepción política que lo sefiala como el 
mis capaz de todos los encargados de mmones 
especiales de Pretoria. 

Ou Troit fue capturado a l. SOO kilómetros de 
Namíbia y a 3.000 de su base, en la bahía de Sal
danha cerca de EI Cabo, cuando se aprestaba a 
dinamitar los depósitos de petróleo de la G11lf en 
Cabinda, ai norte de Anaola. Si el atentado no 
hubicra fracasado, Angola se habría visto impedi
da de exportar petróleo durante 120 dfas y sufri
do pérdidas dei orden de los 400 millones de dó
lares. Sin exportaciones de petróleo aumentarían 
dramiticamente sus dificultades para enfrentar 
las •aresiones sudafricanu ai sur dei pafs, junto 
a la frontera con Namibia. 

Wynand Petrus Ou Troit, de 32 anos, ya ha
bfa participado en operativos en Anaola tres anos 
atris, cuando dinamitó el puente fenoviario de la 
ciudtd de Namibe. Pertenece a una de las cuatro 
unidades de Hite de las Fuerzas de Defensa de 
SudUrica, encarpdas de las m~iones de sabotaje 
de alto riesao. Cuando fue capturado, encabezaba 
un arupo de nueve oficiales y aaentes especiales 
dos de los cuales murieron. EI resto huyó. 

En la conferencia de prensa ofrecida en Luan
da en setiembre, Du Troit mostró una firmeza 
que resultaba sorprendente en un hombre que 
C11i se,uramenle seri condenado a muerte. 
Admitió que no podrfa ser beneficiado poria coo· 
,ención de Ginebra sobre tratamiento a prisione
roe de guerra, defendió la política racista y agre
li,a de su gobiemo, alent6 a sus camaradas de •r· 
mu Y, por sobre todas las cosas, trató de crearse 
lllll imagen de h&oe ante los sudafricanos blan
cos. 

No incunió en contradlcciones y se confundió 
IOlo cua.ndo le preauntamos quién le habfa dado 
la orden de atacar los depósitos de petróleo de 
Malonao. en Cabinda. Dijo que no sab(a y se ne-
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116 a entrar en detalles sin preocuparse por lo 
absurdo de su respuesta, ya que ninaún oficw 
aceptarfa una misión tan delicada sin saber quién 
lo comandaba. 

Las dem6s respuestas, que inclufan apreciacio
nes sobre la política interna sudafrlcana, pusieron 
en claro que Du Troit se esfonaba por construir 
su propía imagen. Manifestó que esperaba estar 
en diciembre de vuelta a su familia. elogió el tra· 
tamlento recibido en la prisión en Anaola y acusó 
a los negros sudafricanos de estar provocando dis
turbios. Ademb, volvió a admitir que si el ataque 
a Malonao no hubiera fracasado, la acción habría 
sido atribuída• la UNITA. 

Frio y calculador, Wynand Ou Troit admite que 
puede ser condenado a muerte 

Por sus respuestas fue posible dedacir que es
pera ser devuelto a su país como parte de alguna 
negociación, posibilidad que por el momento ca
rece de bases reales ya que eJ gobiemo angolano 
plensa someterlo a un tribunal de guerra. Si Du 
Troit confía realmente en un trueque, esti tra
tando de elevar su precio, lo que aumenta la im
portancia de su captura y ofrece a Luanda un ~ 
deroso elemento de presión sobre SudUrica. 
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Fernando Faustino Monteb (dec.) es el comisario 
político de Namibe, uno de los puestos de avanzada 
en la defensa contra nueva.s agresiones 

te ferroviario de Namibe fue dinamitado por un 
comando a1 que pertenecía el capitán Ou Troit, 
actualmente preso en Luanda. Ese oficial suda.fri. 
cano fue capturado en mayo de este ano en la 
frustrada tentativa de sabotaje a los depósitos de 
petróleo de Malongo, en Cabinda (ver recuadro, 
"Ou Troit, testigo de cargo contra Pretoria"). 

Nauube, ciudad portuaria de 70 mil habitantes, 
es sede de la V Regi6n Militar de Angola, con ju
risdicci6n sobre las provincias que limitan con Na
mfüia en la regi6n sudeste. Alli nos encontramos 
con Fernando Faustino Monteka, comisario pro
vincial y máxima autoridad regional. Con voz baja 
y hablar pausado, Fernando Faustino nos revela 
que desde mayo no se registr6 ningún ataque eno
m.igo importante. "Pero aún subsisten los e~men
tos para un nuevo enfrentamiento. Tenemos infor
maciones de que las guarniciones sudafricanas del 
otro lado de la frontera están recibiendo refuerzos 
constantemente. Esto nos da la certeza de que la 
paz por la que tanto luchamos todavia está lejos. 
Hasta que Namíbia no logre su independencia persis
tirão las amenazas de nuevas invasiones y la acción 
de los contrarrevolucionarios de la UNITA serã una 
posibilidad siempre presente. Mientras los sudafri
canos continúen ocupando ilegalmente el territo
rio dei país vecino, nos veremos obligados a desti
nar buena parte de nuestros recursos materiales a 
la defensa, en detrimento de todo aquello que po
driamos hacer por nuestro desarrollo económico 
en tiempo de paz." 

42 - tercer mundo 

La base aérea de Namibe está situada en medio 
del desierto. A escasa distancia de la pista, modr.· 
nas instalaciones de radar son capaces de detectar 
aviones enemigos apenas atraviesan la frontera, que 
dista unos 300 kilómetros. También son vísible! 
baterias de misiles antiaéreos que forman parte del 
cintur6n de defensa contra la penetración de los 
caza-bom barderos Mirage sudafricaµos. Los únicos 
aviones que logran penetrar el espacio aéreo ~ 
lano son pequenos aparatos que welan a baja ai~ 
ra en misiones de reconocimiento o de reabastea
miento de las bandas de la UNITA. Y solo coo.si
guen hacer esto en la región sudoeste, donde~ par· 
tir de agosto se concentran las grandes operac10MS 
militares contra la UNITA Fue aJli, en setiembre, 
que Sudáfrica desencadenó su más reciente invt 
si6n contra el territorio angolano. • 



TPA: 
la primera conquista dei MPLA 

O Antea de la toma dei poder, las (ucriu dei 
MPLA ya habfan ocupado lu inltalaciones 

de la teleririoo. Fue e1 primer órpno controlado 
achlltnmente por lu fuerz.u de Aaostinho No
to m ocutubre de 1975, 6poca en que Anaola 
mfa aún la confua faae de la tnnsiclón bacia 
la IDdepmdeociL La toma de la telmsión contó 
CIOII la participación de lo1 ••23 obstinadol'', el 
papo buclal de cinqraf"11tu, redactorea, t6cni
CIOI y productorea que puàeron en funciona
alento la emJlora en un momento en que la ma
,orfa de loa otro, meclios de comunicaclón esta
Ili co11tr0Jada por ,rupos poUticos que pro
tadlan implantu cn Anaola un r'aimm neoc:o
loalal, lue,o dei derrocamJeoto dei aluarismo 
aPortaaal 

Carloa Bemiquez. que tleoe actualmente 33 
..., nacido en Bi6 y arada.ado en berecho en 
Coimbra, era uno de los " obstinados". EI y 1111 
MnlllDO Vfctor -otro fUDClador de la TPA-to
dma trabajan en la emilora. Ambos poaeen el 
• completo uchiYo de imáaenes que existe en 
el p1ú aobre lo1 prillcipalea 1contecimiento1 po
Uticat y mlitarea deede la indepeodencia. Dil
poam tambim de lu mejon::1 eace.uu dei falleci
do preâdente Aaostlnho Neto, a quJen acompe
lllOD m cui todos IUI 1iajea dentro de Anaola. 
Lt 9lpeClalidad de loa Beariquez ea la cobertura 
.. ICdones mWtares de lu F APLA. Suelen eer 
1111 primeros en llepr cada •n que eJ ejército a& 
,ilano realiza una aran ofauha contra la UNITA 
• •frenta a lú fnenu sod.africanu. 

"Lu primena aperiendu de telenribn • 
Aleola comeo.uron en 1972, con eDÚIIÍODel por 
cabo. Pero el proyecto fracalb porque estaba 
caattolado por puticular• y entró en choque 
caa loa intereaea de la RadJo y Telerialón Portu
... (RTP), que detentabe el moDOpollo de la 
TV para la colonlu. ln eJ 74 fue c:reada la Ra
dio, Telmsión Popukr de An,ola, RTPA. que 
abaorbi6 la mayor parte de los cuadtos de la an
tila TVA. La RTPA, mera 111baidiarla colorual 
de la lTP, oaba equipoe inaleeea para hacedoa 
•p1bôlea coo el listema Ulldo por la telenaión 
lldafrbm. Pero d~u&I de implanta- la lnfraee
tndura técnica los portu,ueee1 no coJlliauleroo 
,-. • pnctic:a el proyecto porque la pena de 
....,_,encia estaba Uepndo a aaa etapas fma
lla. ~ 1975, coa la deaipación de LuaodiDo 
Yien para la dlrecdóo de la TV, 101 cuadro• 
M MPLA fueron uu.miendo pu)atinammt• lo, 
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pueato1 clnea, aun a.atea de la independencia. 
Cuando el Dr. Orlando Rodrlaues comem:6 adi
rlp el informativo de la telm.liôn quedó claro 
para el MPLA que la TV podia Oepr a aer an im
trumento muy bnportante en la Incha por una le
aítima independencia. 

Culos Hemiquez fue uno de l01 prlmeroa en
caqados dei proyecto de informat:h'o, que eo lu 
etapa iniclalcs de la TPA era el FOPU1l mú 
importante de lu tres hona diariu de em.iáóu 
Benriquez admite que resulta üfcil enhw el 
papel polftico que la TV Juaó en la última etapa 
dei periodo de trusicibo debido al e9CUO aúm. 
ro de receptores que exiltfan eo eaa 6poca a1 
Luanda. "Pero la d.ifu.sión dei informatno m loa 
cines y la aeadón de 101 comid• de teleelpecta
dorea aumentó mudto lt influencia dei MPLA ea 
aquel periodo crítico", explica Carloe. 

Diu an01 despum, la Telmai611 Popu)a- de 
An,ola me una nue.-a c:rilÍI, eata YeZ de czecl
mJento. " Dunnte tod01 eatos dos •pro•ecb• 
mo, ai múimo nuestru capacidades tanto per· 
aoulea como técn.icu. Alcamam01 eJ limite de 
lo pc,eible. porque la telerill6n y principalmente 
la expectatiYa dei público aec:ieron demaliado 
r6pidamente. la TV es boy un fenómeno impor
tante a1 la 'rida dei pueblo anaolano y comiem.a 
a tener una influencia casi tan arande como la r• 
dlo y la prensa" . 

Actualmeote, la emi!lora cmtnl de Luanda co
bre un radio de 60 kilómetroa, donde 1t concm
t,j un mi06n de penonaa. Bn Benauel• hay otn 
que cubre tamblf:n Lobito y una tercera eo la re
pbn de Buambo-Bi6 que. COD 1111 10 ldlOl'atioa 
supera a la de Luanda que aolamente dirpoDe de 
1 h. En brel'c, ,aJdri ai aJre la emillora de Nami
be, dando acceto a la telerisión a tu tree c:u..-tal 
putea de la re,i6n mú d-mente pobhda de 
An,ola. 

1 Luad.lno Vie!n dJo 11D1 •trerilta IObJe el biido 
de la telmli6D ea AnlloJa a OUldernoa dlt __. mundo 
que fue publlc:ada en el n\> 19 (feb./mu. 1978). 

tercer mundo • 43 



EI reencuentro con los ancianos 
Dos productores de TV trabajan hace ocho anos 
en un proyecto de recolección de testimonios 
de viejos angolanos para preservar tradiciones 
orales que están desapareciendo 

M
anoelThomaz 
fue soldado 
y telefonista. 

Henrique Ruivo Alves 
era cuidador de caba
llos. Pero en la Tele
visi6n Popular de An· 
gola (TP A), donde 
ambos trabajan desde 

1977, se les conoce por Fininho y Ritz, respectiva
mente. Fininho es negro, naci6 en el sur y vivió el 
fin de su adolescencia en el campo. Ritz es hijo de 
portugueses, conoce mejor la región norte y vivió 
siempre en ciudades grandes. EJ deseo de bacer 
algo nuevo en un país nuevo los llevó a trabajar 
juntos en la televisión. Lo que uno tenía le faltaba 
aJ otro y fue a raíz de ese intercambio de experien
cias alimentado por una gran senslÕilidad, que na
ció una de las más eficientes asociaciones dei cam
po audiovisual angolano. 

"Cuando terminé el servicio militar consegui un 
empleo en la central telefónica de la televisión. Un 
día se me acerc6 Ritz y me preguntó si sabía em
pufíar un fusil. l.e dije que si y respondió: 'Enton
ces sabes operar una câmara cinematogrãfica. Es 
solo poner el ojo por detrás dei lente, mirar y apre

de ese muchacho que pasa horas conversando con 
cualquiera, principalmente con los mayores". Ritz 
no recuerda cuándo surgió el proyecto de realizar 
una serie de programas sobre los viejos. Lo cierto 
es que la iniciativa empez6 a tomar cuerpo cuan
do la Secretada de Cultura decidi6 promover los 
"Encuentros de Ancianos". "Era más bien WI 

evento para divertir a los viejos pero llegamos a la 
conclusión de que tenia que ser más que eso: ellos 
se están muriendo, cada vez más gente se viene a 
vivir a la ciudad y parte importante de nuestra cu~ 
tura se está perdiendo irremediablemente", agrega 
Henrique Ruivo Alvez, actual jefe dei Departamen
to de Coord.inaci6n y Supervisi6n de Emisionesde 
la TPA. 

Hace diez anos, en la época de la independ,n
cia, Luanda tenia de 500 a 600 mil habitan
tes, ahora tiene más de un mill6n. La gran mayor!J 
es de origen campesino y emigr6 a la ciudad duran
te el periodo colonial, atraída por los ernpleosy 
por las facilidades ofrecidas por los portugueses. 

La atracci6n por la capital aumentó despuésde 
la independencia cuando fueron implantadas l1 
educación y asistencia médica gratuitas. Mãsrei:ien
temente la violencia promovida por los terroristas 
de la UNITA hizo que mucha gente se refugiase en 

tar el gatillo' ". Fue asI que Fini
nho tuvo por primera vez en sus 
manos una filmadora de 16 mm. 
Ya en las experiencias iniciales 
impactó a su actual colega de 
equipo por su facilidad para en
contrar ângulos y temas. En po-

Conversar con los ancianos es el pasatiempo preferido de Fininho (izq.) 

co tiempo la câmara ya no tenia 
secretos para él y empezó a 
aprender iluminación. 

"La facilidad con que Fini
nho aprendió todo fue impre
sionante. Pero lo que más me 
llamó la atención en él fueron 
los episodíos que contaba sobre 
su gente y su vida: era un pasado ! 
lleno de tradicione-s y riquezas 8 
que empecé a descubrir a través o 
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los grandes conglomera
dos. Pese a vivir en la ciu
dad la poblaci6n de Luan
da ~antiene vinculaciones 
coo la senzala (aldea) Y 
coo Jos kímbos (plantacio
nes familiares). Todo lo 
que so refiere a la vida ru
ral, ai lugar de origen don
de permanecen los más vie
jos es fécilrnente identifi· 
cado y IJama la atenci6n. 
y es esa identüicación que 
se encuentra en el origen 
dei trabajo dei equipo 
/igenji (en lengua kimbun
du quiere decir "caminan
te") formado por Ritz y 
Fininho. 

"Noes fácil tra bajar con viejos, se necesíta mucho 
tiempo. Un kfmbundu o un chocloe dificilmente 
mn desde el principio toda la verdad y frecuente
mente dan diversas versiones sobre la misma situa
dbn. Es una defensa que casi todos ban desarrolla
do con relaciõn ai blanco o ai africano que se fue 
1 Yirir a la ciudad. Una vez me quedé conversando 
ron un viejo y me bizo un cuento que duró cinco 
horas. Al dfe siguiente, cuando fuimos a filmarlo 
dijo cosas totalmente distintas y yo me puse furio-
rl'. 

"CUaodo era nino o adolescente me fascinaba 
oú a mls tfos y abuelos contar cuentos; creo que 
es por eso que consigo entender mejor a los viejos. 
Catodo dicen cosas con las cuaJes no estoy de 
acuerdo no los critico ni les digo que se ban equi· 
rocado, los dejo heblar". 

El cuento de la senzala 

Relatos, costumbres y tradiciones de los más 
riejos, tratados con la nueva técnica cinematográfi
cay el mês moderno equipo de video, dieron como 
raultado la producciõn de una serie de doce pro
inmas sobre los ancianos en 1979. Como tenían 
que concluir uno por semana y cuando no habfa 
material era necesario "rellenarlos", Ritz les llam&-
1:t "chorizo". Después, Fininho y Ritz filmaron la 
pdicula Luimpf sobre las perspectivas de la vida en 
b cludad; un video-tape sobre el comercio ilegal 
lb.mado Kandanga-Kyala Mukanga y programas es
i«iales sobre danzas, música, prâctfoas de intro
ihlccibn de los j6venes en la edad adulta a través de 
licircuncisión, y mâs recientemente un documen-
111 sobre la aplicaci6n de la justicia tradicional en 
!oro, en e! extremo norte de Angola, a orillas dei 
rio 1.aire. 

Según Ritz, uno de los trabajos que contribu-
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y6 más a ta formaci6n dei grupo Ngenji fue el pro
grama de cuatro capítulos sobre la esclavitud que 
se llam6 "Voy a contar la historia de la senzala". 
E! primer programa, basado en las narraciones de 
los más viejos, contaba c6rno se form6 la senzala. 
En el segundo se teorizaba sobre el problema de la 
esclavitud y se comparaba la que fue introducida 
por los europeos con la que existia mucho antes 
a nivel familiar. Se mostraba que el trabajo forzado 
era impuesto por los portugueses a través de la vio
lencia, mientras que el que existia en la sociedad 
tradicional era de naturaJeza diferente. Esa investi
gaci6n tuvo por objeto desrnistüicar el concepto 
colonialista según el cual los europeos continuaron 
una práctica ya existente en Africa. 

El tercer programa se referia a la continuidad 
dei régimen de trabajo forzado, incluso después 
que Portugal aboli6 oficialmente la esclavitud. 
"Los esclavos pasaron de cautivos a contratados y 
basándonos en testimonios de aJgunos ancianos, lo
gramos descubrir una orden de traslado emitida en 
el este de Angola alrededor de 1920 en la que se 
decfa: 'Remitimos seis voluntarios debidamente 
encadenados'. Esa prâctica portuguesa continuó 
hasta fines de la dêcada dei 50 y miles de angola
nos fueron enviados a la fuerza a las plantaciones 
de cacao en São Tomê. Tuvimos la suerte de en
contrar un anciano de los que babían sido manda
dos para allá que coosigui6 regresar a Angola des
pués de la independencia", explica Ritz. 

Según él, el último capítulo de la serie dedicada 
a la esclavitud reuni6 numerosos testimonios sobre 
el mito de las "cabezas de negro". Bra un relato 
muy difundido en la época colonial, según el cual 
los motores utilizados en las plantaciones de café 
en el norte eran alimentados con una masa fabri
cada con cerebros de negros traídos dei sur dei 
país y condenados a trabajos forzados. 
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FLNA intentaron difundir entre las poblaciones 
nortciias la iJea de que los cooperantes de Alem• 
ni:i Oriental eran .. cortadores de cabczas". "Pero 
esta manipulación dei mito fracasó como era de 
esperar después de cuatro anos de independen
ci:J y 14 de lucha armada". afirma fininho. 

EI tribw1al de los ancianos 

Fininho está terminando una pel leu la sobre la 
nplicación de la justicia tradicional en la regiónde 
Soyo, próxima a la frontera con Zaire. "Es un rela
to muy original porque se rcfiere a dos hombres 
que disputan una mujer. Ambos son de la mism1 
familia y la justicia oficial fue incapaz de resolm 
el problema. Las autoridades de Soyo resolvieron 
que la decisibn final cabria ai tribunal de anciano~ 
organizado de acuerdo a los moldes tradicionales", 

Por ser blanco y 
de la ciudad, 

Henrique Ruivo 
Alves (Ritz) 

necesitó mucho 
tiempo para ser 

aceptado por los 
\iejos de las 

senzalas. l loy ya 
circula libremente 

en numerosas 
:ildeas 

!> relata el productor dei filme. ' 'Me dio mucho ln
~ bajo ganar la confianza de los jefes de la comuni

dad local y me llevó varias semanas llegar a teoer 
un mínimo de intimidad con ellos. Pero, finalmm· 
le, logramos vencer su miedo a los equipos de cine 
y televisión y pudimos filmar todo con tranquiJi. 
dad logrando un resultado excepcional". Mienlras 
exhibe escenas ya filmadas pero aún no editadas, 
Manuel Tomás Francisco, de 32 anos, padredese~ 
hijos, explica los detalles de la ceremonia llevadaa 
cabo debajo de un árbo~ en presencia de jueces, 
fiscales y abogados de defensa vestidos con trajes 
tradicionale.~. 

EI mito de las "cabezas de negro" es narrado en 
el poema Monangambé de Antonio Jacinto y fue 
aprovechado para hacer desaparecer a miles de afri
canos que luego reaparecían en São Tomé en las 
plantaciones de cacao. Los portugueses se valían 
de él para eliminar a los africanos rebeldes. Parale
lamente sUigió la figura dei cortador de cabezas, 
utilizada por los portugueses para atemorizar a la 
población local, que reaccionó creando una forma 
de lucha semejante a la capoeira I de Brasil. 

Más recientemente, en J 979, el mito de las "ca· 
bezas de negro" resurgió cuando núcleos dei 

1 Capoeira: Juego atlético. que consta de un sistema de 
ataque y defensa de carácter individual y origen folklórico 
genuinamente brasilci\o, surgido entre los esclavos proce. 
dentes de Angola. 
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Mãs difícil aun que el juicio de Soyo fue filmar 
los ritos de iniciación (llamados mucambo) de loi 
adolescentes dei interior. Se trata de un ritual muy 
cerrado y complejo y para fllmarlo fue fundamen
tal conquistar la confianza de los más viejos, engo
neral responsables de todo el ceremonial de la mil' 
camba. Tradicionalmente el ritual duraba dos3fios, 
durante los cuales los ninos de I O a 11 anos permt 
necían aislados aprendiendo a sobrevivir solosenb 
selva. También aprendían a bailar y eran circuncida· 
dos. En el período colonial la mucambo se reduj~a 
seis meses y después de la independencia, con lam
troducción de la ensenanza gratuita, solo durados 
meses, y coincide generaJmente con las vacaciones 
escolares. 

"Pero la experiencia más impresionante de t~ 
nuestra vida como productores de TV su~~ 
poco después dei fallecimiento dei presidente 
Agostinho Neto", afirma Ritz. Fininho y él fu~1o& 
enviados a las provincias de Lunda Sur y M~~eo,a 
filmar las ceremonias de duelo de la poblac1on lo
cal (ver recuadro "El dia que Angola paró''), Y f~ 
ninho confiesa que nunca h.abía visto entre la gen
te tanta emoción. 

"Llevamos escenas filmadas en vídeo-tape sobre 
la llegada dei cuerpo dei presidente -afirma-/ 
por primera vez en la historia dei pais el pueblo 1 



Los protagonistas discuten acdicntemente la fonna y el contenido de las películas hechas por el equipo Ngenii 

esas provincias vio ai pueblo de Luanda llorar por 
el mismo motivo. Las ceremonias fúnebres duraron 
IS días, durante los cuales todo paró. La gente se 
juntaba para llorar y cantar incesantemente. Las le
tras de las canciones eran improvisadas por partici
pantes de cualquier edad y registraban el dolor por 
la pérdida dei Padre; se referían a las dudas sobre 
el futuro y daban consejos al nuevo presidente. Ya 
he visto dcccnas de vcces esas pel iculas y sigo emo
cionándome hasta las lágrimas cada vez que exhi
bo los tapes. Si alguien hubiese intentado organizar 
esas ceremonias fúnebres jamás habria alcanzado 
cl grado de dramatismo y autenticidad que logra-
mos''. 

EI equipo de Ngeníi ya produjo también un lar
go metraje titulado L11imbi que fue exhlbido cua
tro veces en la Televisión Popular de Angola (TPA) 
Y una decena de veces en kim bos o en senzalas dei 
interior. Luimbi, que quiere decir ilusión cuenta la 
vida de un campesino que llcga a la ciudad seduci
do por los atractivos que u n primo Ie describió. Si
gue un guión muy general escrito por Fininho en 
base a relatos que oyó de los ancianos en Kizenga. 
la pyopuesta surgió cn 1979, después dei finde Ia 
fase de los "programas chorizo" pero por falta de 
actores profesionales los personajes fueron inter
pretados por gente que había vivido la experíencia 
de mudarse dei campo a Ia ciudad. 

EI propio grupo fue creando los diálogos y es
cenarios a partir de las ex periencias de cada uno. 
AI utilizar video-tape, Ias partes grabadas eran fro
cuentemente exhibjdas para campesinos, tanto en 
el interior como en los suburbios de Luanda, con 
cl Propósito de cambiar impresíones y analizar la 
reacción de Ias personas. 
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Pero a Fininho y a Ritz no les gustó la película. i 
"Produjimos Luimbi -dice Ritz- porque queria- 8 
mos probar que se puede hacer en vídeo-tape todo u 
lo que se hace en cine. Pretendíamos mostrar que 
el video era más útil que el cine porque podia ser 
exhibido en cualquier lugar. Después de fina
lizar el trabajo Uegamos a la conclusión de que téc
nicamente habíamos probado lo que queríamos, 
pero que artísticamente e1 trabajo era muy maio. 
Nó teníamos y creo que aún no tenemos una for
mación profesional y por eso todo fue improvisa
do. Pero el filme tuvo gran repercusión y fue visto 
por un elevado número de espectadores". 

Fininho recuerda que en el interior la película 
atrajo a mucha gente que no da importancia a Ias 
fallas técnicas ni a las imperfecciones. "Todo el 
mundo discutia acaloradamente y Uegamos incluso 
a tener algunos problemas: en la escena dei bano, 
por ejemplo, en la que dos personajes, que son pa
cientes, se banan en un rio. Según algunas tradicio
nes locales, los primos no pueden estar juntos en 
semejante situación. Querían que cambiásemos to
do, pero al final lo dejamos tal como había sido fil
mado". 

Tanto Ritz como Fininho dicen que su trabajo 
se basa en la intuición y la dedicación. Ambos se 
niegan a elaborar teorias sobre lo que hacen, ale
gando que seria demasiado pretencioso para un 
"ex cuidador de cabaUos y un ex soldado, que tie
nen menos de ocho anos de experiencia en TV, 
querer inventar propuestas o interpretaciones y 
mucho menos pensar en entrevistas como si fuesen 
personalidades.·· Los dos "caminantes" confiesan 
que en el fondo hacen televisión para oír lo que 
aprendieron con los viejos y poder trasmitirlo. • 
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América latina/EI Salvador 

"El presidente Duarte es ruponsable por los crlmcnes y la represión impm1nte en el pau" 

Duarte en la cuerda floja 
El audaz secuestro de la hija del Presidente. sumado a operativos militares 
cada vez más ambiciosos de parte dei FMLN debilitan el liderazgo político dei jefe 

de Estado, quien ahora pasa a enfrentar, también, el descontento militar 

L a crisis desatada por la cap
tura de Inés Duarte y el 

ataque a1 Centro de Entrena
miento Militar de la Fuerza 
Armada (CEMFA) por el FMLN 
podría precipitar cambios polí
ticos en El Salvador y no se debe 
descartar la posibilidad de la caí
da de Jos6 Napolebn Duarte. 
Esta es la opinibn de algunos 
círculos · diplomãticos centro
americanos que tomaron cono
cimiento de la irritación de ta 
cúpula militar salvadorena que 
acusa ai Presidente Duarte de 
"deponer el i.nterés nacional an
te su problema personal". Entre 
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los desconformes estarian el gtr 
neral Juan Rafael Bustillo, jefe 
de la Fuerza Aérea y los coron&
Jes Sigfrido Ochoa de la IV 
Brigada de lnfantería, Maurício 
Staben dei batallbn Alce, y O:r 
car Amaya, jefe dei destacamen
to Número 5, quienes no habrfan 
disimulado su malestar con el 
rumbo que tomaron los acont&
cimientos posteriores ai secues
tro de la hija dei Presidente. 

El ataque aJ CEMF A 

Con un saldo de 272 muertos 
y heridos, el asalto ai Centro de 

Entrenamiento Militar de la 
Fuerza Armada fue uno de los 
golpes mãs ).mportantes de la 
guerrilla en los últimos meses. 
Tuvo lugar en un momento en 
que el Frente Farabundo Martl 
no solo mantenía prisionera a la 
hija de Duarte sino que tambit.11 
deflagraba una ofensiva militar 
encuadrada en la estrateg.ia de 
"guerra de desgaste" que esti 
causando elevadas bajas ai ej~
cito y minando su moral. 

"Se palpa que la mayorú 
de los oficiales de rango infe
rior ya no quieren la guerra por· 
que mientras ellos mueren, ~ 

( 



Jefes se enriquecen", coment6 
uo oficial retirado dei ej6rcito a 
un• agencia de noticias. Según 
l~ "los militares ya saben que 
solos no pueden ganar la guerra 
porque carecen de apoyo po
ulu" 

P Co~ esta evaluacl6n coincide 
tambi~ el FMLN, que en uno 
de sus recientes comunicados 
afirma: "Las fuenas interiores 
dei proyecto con_$rainsurgente 
se ban agotado... Se aproxima 
d momento de combatir con-
111 las tropas norteamericanas". 
Efectivamente, los rebeldes esti
llllD que ante el fracaso dei go
bieroo Duarte para contener a1 
annce revolucionario la adminis
trtcibn Reagan se encuentra ante 
ana encrucijada: o se resigna a 
perder el control de la situaci6n, 
o recune a la medjda extrema 
de la intervención militar directa, 
coo todos los riesgos que ella im
p!ka y el alto costo que impondra 
1 la Casa Bianca. 

Coo la toma de ese centro J1li.. 
Htu, según The New York 1Ymes, 
los insurgentes salvadorei\os cau-
11100 mãs dai\o al gobierno que 
cu todos los operativos milita
ria de los últimos 18 meses. Pa
ra e! influyente d.iario neoyor
~o. esa incursión en una zona 
considerada hasta entonces co
lDO "segura", el paro nacional 
de transporte coordinado por el 
M.N junto a un sabotaje cons
llnte de la economia de expor-
11tíón y el deterioro paulatino 
6el Pacto Social dei Presidente 
Duarte configuran un panorama 
cay diflcil para la administra
ema norteamericana. 

La prensa centroamericana, 
t!COfdando que a mediados de 
octubre se cumpli6 un ai\o de la 
Plimera reuniõn entre el gobier
DO Duarte y el FMLN (realizada 
d IS de octubre de 1984 en La 
Palma), reprodujo las palabras 
tdanobispo auxiliar de Sa-n Sal· 
lldor, Gregorio Rosa Chávez, 
~o en su homilia de ese día 
'Pfe&Untaba si aún seria posi
bt encontrar la paz para El Sal
'-l<r. ''En la ru'ta hacia La Pal-
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Joaé Napoleón Duarte (en la foto coo su hija recién liberada y su esposa): "Una experiená.a como ésta lo lleva a uno a reflexionar sobre sus valores" 
ma todavia se encuentran las 
banderas biancas de aquella oca
si6n", afirm6 el anobispo. "Son 
pocas ahora, pero nos dicen que 
todavia hay alguna esperanza de 
terminar con la guerra", agreg6, 
a la vez que denunciaba la inten
sificaci6n de las capturas y ope
raciones militares por parte dei 
gobierno. 

Ese dfa, la reapertura del di!
logo entre el gobierno y la gue
rrilla fue demandada por repre
sentantes sindicales, dei map 
terio, grupos artísticos y orga
nuaciones populares, que se reu
nieron en el atrio de la catedral 
metropolitana. Los manifestan
tes anunciaron la creacibn de un 
Comité por la Par. y el Diálogo, 
que impulsará la discusión de 
esos temas para conseguir un 
"proceso pluralista" en El Sal
vador. 

El secuestro de Inés Duarte 

Cuando Inês Duarte y su ami
ga Ana Villeda todavia estaban 
en poder de la guerrilla, un co-

mentario de Radio Venceremos, 
portavoz oficial dei FMLN defiru6 ese secuestro como "un acto 
de respuesta ai terrorismo de Es
tado desatado indiscriminada
mente por el réiirnen" y culpó a1 
presidente Duarte por los crtme
nes y la represi6n imperante en 
el país, además de las 6.000 de
sapariciones de personas y 60 
mil asesi.natos ocurridos en más 
de cinco ai\os de guerra civil en 
EI Salvador. 

Inicialmente, el Frente Para
bundo Martí no reivindic6 dirCQ
ta.mente la autoda dei secuestro, 
que, de acuerdo a una de las p~ 
meras grabaciones enviadas por 
lnés a su padre, babría sido rea
lizado por el Frente Pedro Pablo 
Castillo 1. Pero un dia despu~ 

1Pedro Pablo Castillo es uno de 
los próceres de la independencia cen-
troamericana, recordado particular· mente por haber sido uno de los jefes de la insunección en la entonces p~ 
vincia de San Salvador, en 1811. Huu aguei momento nlnguna OJPIUP· ción íntepante dei PMLN hab1a ua
do su nombre para delipar algum de 
SUi columnu. 
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dei intercambio de prisioneros 
entre e! gobiemo y los rebeldes, 
la Comandancia General del 
FMLN asumió la autoria dei S&

cuestro de Inês Guadalupe y su 
amiga, aclarando que no lo ha
bia hecho anteriormente para no 
entorpecer las negociaciones. 

Como es norma, la cúpula 
castrense afirm6 inioialmente 
que el secuestro de la hija dei 
presidente era consecuencia de 
la "descsperación" de los insur
gentes. Pero en los dias de inten
sas negociaciones que sucedieron 
al secuestro, los medios poUticos 
salvadorei\os reconoc(an que ese 
golpe demostr6 que la guerrilla 
cuenta, a pesar de los reveses su
fridos en las áreas urbanas dei 
país, con un sofistiC1ldo equipo 
de comandos con gran capacidad 
logística y operativa. 

Qued6 asimismo en evidencia 
que el aparato urbano de se
guridad dei gobiemo no es ta.o 
invulnerable como se preten
dia. Si bien un dia y medio 
después de la captura de lnés 
Guadalupe, la Policia de Ha
cienda allanó doce supuestas 
casas de la guerrilla, el propio 
director de ese cuerpo de se
guridad, coronel Rinaldo Gol
cher tuvo que reconocer que en 
ninguno de esos lugares se 
encontraron pistas para dar con 
el paradero de la secuestrada. 

La responsabilidad directa 
por la omisión que permitió la 
captura de la hija mayor de 
Duarte recay6 en el coronel Rey
naldo López Nuila, subsecretario 
de Seguridad Pública, quien se 
venía jactando de sus triunfos en 
contrainsurgencia urbana. López 
Nuila es uno de los jefes milita
res más allegados a Duarte y su 
nombre se había mencionado 
coo insistencia como posible su
cesor dei actual ministro de De
fensa, general Eugenio Vides Ca
sanova. 

Duarte y la empresa privada 

En términos políticos, el 
secuestro sirvió ai presidente sal-
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vadorei\o para ganar tiempo en 
la confrontación que venía ma.n
teniendo con sectores de la em
presa privada, sobre todo los in
dustrialcs, comerciantes y tran!r 
portistas. A mediados de agosto 
el gobierno habia aprobado una 
serie de medidas fiscalcs y cam
biarias que afcctan directamcnte 
la importación de materias pri
mas y repuestos y que, de acuer
do con la Asociación Salvadore
lia de lndustriales (ASI}, son 
"improvisadas y aisladas" y trae
rân una "drástica elevación de 
los precios de venta de los pro
duetos importados y producidos 
en el país". 

Monaellor Oscar Amulfo Romero 

Según el Centro Universitario 
de Documentación e lnforma
ción ( CUDI), adscrito a la uni
versidad jeswta de San Salvador, 
"las exigencias de la guerra pare
cen estar llevando la crisis eco
nómica a un punto tal, que la 
única forma de poder seguir fi
nanciándola seda exigir una cuo
ta de participación a aqucllos 
sectores que, hasta ahora, se han 
visto poco afectados económica
mente por ella". En este sentido, 
Duarte anunció que está traba
jando en la implementación de 
una poUtica que promueva una 
distribución equitativa de los t» 

ncficios y cargas, lo que provoc6 
la rcacción dei sector empre$a
rial. 

"En este momento las accio
nes urbanas de la guerrilla pare, 
cen estar siendo aprovecbedas 
hábilmente por el gobicrno ptrt 
paliar las contradicciones que li!, 
bían surgido con la empresa p~ 

vada a raíz de las medidas cam
biarias y para vender la nueva ar
ticulación de su política ecoi» 
mica", indica el CUDI. 

La ultraderecha, sin embargo, 
aprovech6 el secuestro para opo, 
nerse una vez más a los csfuenos 
gubemamentalcs por modifica 
el sistema judicial, penal y de se
guridad pública dei país. La IJJ. 
mada "reforma judiciaJ", imp~ 
sada desde el Ministerio de Ju~ 
eia y la Fiscalia General de la 
República (la Corte Supn,ma de 
Justicia aún permanece en m• 
nos de los ultradcrechi.swt 
cuenta con apoyo econômico y 
político de Washington y busca 
crcar una mejor imagen dei g!> 

bierno en el aspecto de derechos 
humanos y , en especial, neutr> 
Uiar el movimiento de los presos 
poHticos y las denuncias de lo! 
organismos humanitarios. 

Tal reforma incluye la utiliz.2. 
ción de once mil.lones de dblares 
para reforzar el sistema judicial, 
la integración de un equipo de 
investigaciones compuesto por 

detectives entrenados por ~1 ~BI rl 
en Puerto Rico, el establecunieu-
to de un taboratorio forense fi. 
nanciado por ta AID, la creació.i 
de una policía judicial para dar 
protección a los testigos en ~ 
especiales, la destitucibn de di
rectores de centros penales acu
sados de corrupción, ta agi1izt 
ción de los juicios y otras medi
das tendientes a crear mejores 
condiciones en tas penitenciarllt 

Para ta ultraderecha, el impal
so de la "reforma judicial" signt 
fica La eventualidad de que se&n 
investiga d os tos aseslnatos de 
monsei\or Oscar Aroulfo Rom~ 
ro, de d os asesores agrarios e!tt 
dounidenses y de otras persona~ 
dades políticas contrarias 1 !oi 



... 
E1 delplte su':.~J:: Duarte to obllpri a reccmlderar la nabilldad de 
11111 enrategia en t. denota militar dei PMLN 

extrem_istas "dirigidos por D' Au
buisson. Tanto el ataque rebelde 
ai Centro Penal de Mariona, el 
12 de julio pasado, como el s~ 
cuestro de Inés Guadalupe, evi
dencian aJ fracaso de la reforma 
y exlgcn tornar una actitud "más 
du11" con los acusados de parti
cipar en la guerrilla, según los ul
tnderecbistas. 

En lo que respecta a los efec
tos dei secuestro en el proceso 
de diálogo entre el gobierno y la 
ÍlSU!'Rencia, Duarte ahora ouede 
qumentar que las conversacio
nes se han suspendido por la in
lrtnsigencia y las acciones vio
ltntas de la guerrllla. 

También la ultraderecha t~ 
mb ventaja para presionar en 
contra de ' la continuaci6n dei 
dl6.logo y exigi6 definir la guerra 
en términos estrictamente milita
res, descartando definitivamente 
lula de la negociaci6n. 

la reacci6n internacional 

En el plano internacional, el 
&Obierno dernocristiano logr6 
durante el cautíverio de In6s 
Duarte la mayor cantidad de 
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muestras de apoyo en to que va 
de su mandato. La condena dei 
secuestro fue unáni.rne y ampli6 
las posibilidades de José ijapo
león Duarte en el sentido de ga
nar más espacio político interna
cional. Luego de que Francia y 
México decidieran enviar emba
jadores a San Salvador, el ré~ 
me:n logr6 su más alto grado de 
legitirnaci6n en cinco anos de 
guerra civil. 

Sin embargo, el secuestro im
pidi6 que el presidente salvado
reno viajara a Nueva York para 
participar en la Asamblea Gen~ 
ral de la ONU, donde hace un 
ano se invit6 al FMLN-FDR a 
iniciar el proceso de diálogo. Se 
esperaba que en esta ocasi6n 
Duarte aprovechara esa tribuna 
para responsabilizar a la insur
gencia por el estancamie:nto de 
las conversaciones, acusada de 
violaciones a los derechos huma
nos y realzar los supuestos avan
ces en el proceso de democrati
zaci6n impulsado por su gobier
no. 

Por otro lado, es indudable que 
al aceptar las condiciones de los 
secuestradores para lograr la li-

bertad de su hija, el mandatario 
ha sufrido un considerable des
gaste y a corto plazo deberá r~ 
considerar la viabilidad de una 
estrategia basada fundamental
mente en la derrota militar dei 
FMLN. 

Posiblemente fue por esa ra
z6n y ante la necesidad de r~ 
cuperar su imagen, que el pr&
sidente Duarte anunci6 pocos 
dias después de la liberaci6n de 
su hija, que emprenderá una 
''campana internacional de d~ 
nuncia contra el terrorismo". 

Según Duarte, el FMLN se
cuestr6 a su h:ija "por 6rdenes 
del gobierno de Nicaragua", país 
al ,;iue acus6 de ser "uno de los 
centros de operaciones terro~ 
tas de todo el mundo". Esta 
acusaci6n fue inmediatamente 
desmentida por el gobierno de 
Managua, que neg6 toda partici
paci6n en el secuestro y en cual
quier acto de la gumilla salvado
rena. 

Un cuadro difícil 

Inés Guadalupe y su amiga 
fueron entregadas a una delega
ci6n de diplomâticos y al arzo
bispo de E! Salvador, monseiior 
Don Arturo Rivera y Damas 
-quien tuvo un papel importan
te en las negociaciones- en la 
ciudad de Tenancingo, a 32 ki-
16metros de la capital. Habían 
permanecido 44 d1as en cauti
verio, durante los cuales los se
cuestradores tuvieron largos d&
bates pollticos con la hija dei 
presidente, que es una activa di
rigente de la Democracia Cristia
na y trabaja en el ministerio de 
Comunícaciones, "estrechamen
te vinculada al aparato de guerra 
sicol6gica dei régimen ", en pala
bras dei FMLN. 

Según un artículo dei The 
New York 1Yme.,, el presidente 
Duarte y su hija estân haciendo 
un tratamiento sicol6gico juntos, 
pues los debates de ln6s con sus 
secuestradores ''habrían tenido 
por objetivo hacerla quedar con-
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El descontento se agravó con el secuestro dei coronel Avalos 

ras de concluído el caso de ln~ 
Guadalupe, fue sccuestrado'bl co
ronel Omar Napoleón Avalos 
quien fuera hasta hace pocos m~ 
stbi jefe de la Pla.-ia Mayor Presi
dencial, formada por militares 
cercanos ai prlmer mandatado y 
responsables, además, de la segu
ridad gubernamental. Desde 
agosto, ese militar se desempena· 
como director del Consejo de 
Aeronáutica Civil, que tiene a su 
cargo las importantes Redes Ci
viles Aéreas de Comunicaci6n, 
Comercio y Apoyo a la Agricul
tura. 

tra el presidente". Duarte contó 
que pasó una tarde con su hija Y 
con un terapeuta. "Una exp&
riencia de este tipo, afirmó el je
fe de Estado salvadoreiio, lo lle
va a uno a reflexionar sobre sus 

valores y reconsiderar una serie 
de cosas". 

Varios hombres armados in
terceptaron ai coronel Avalos 
en un tramo de la carretera pr6-
ximo a Cajutepeque, a 35 kil6-
metros de la capital, y lo condu
jeron en dirección desconocida. 

El descontento que ya cundla 
en el medío militar se vio agrava
do aún más con este operativo 
de los rebeldes y se convierte en 
uno de los principales problemas 

Pero la situación interna del 
país no le permitió a Duarte de
dicar mucho tiempo a un anâlisis 
de conciencia. A escasas 48 ho-

EL CANJE DE PRISIONEROS 

D Los 104 guerrilleros que abandonaron EI 
Salvador canjeados por la hõeración de Inés 

Guadalupe Duarte y su amiga Ana Cecilla Villeda 
fueron acogidos por Cuba. Noventa y seis de ellos 
estaban heridos y fueron inmediatamente inter
nados en hospitales. Entre ellos hab(a adolescen
tes de 13, 14 y 1S aiíos y una joven de 18 coo 
braros y piernas amputadas. Francis reciõiri 20 
de esos guerrilleros. 

La guerrillera más importante del grupo de hô~ 
rados es la comandante Nidia Dfaz, quien el ano 
pesado participó en el diálogo de La Palma en repre
sentación dei Frente Farabundo Martí para la Li
beración Nacional Al llegar a Panamá Nidia afir
mó que estaba muy agradecida a1 pueblo y go
bierno de aquel pafs por su papel mediador en las 
negociaciones que permitieron la hõeración de 
sus compaiíeros. 

Las negociaciones condujeron ai acuerdo por 
el cual fueron hõerados 21 guerrilleros y 96 heri
dos -todos prisioneros- a cambio de la vida de 
lnés Duarte, su compaiiera de estudios y más de 
30 alcaides y funcionarios dei gobierno secues
trados por los rebeldes. 

Seg{Jn el comandante Salvador Guerra, vocero 
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dei FMLN el presidente Napoleón Duarte solo ae 
interesaba por la liberación de su hija y eso diflcul
tó e inclu1JO paralizó durante casi un mes y medio 
el desarrollo de las negociaciones, ya que el 
FMLN exig(a una negociación global que incluye
se a todos los prisioneros en su poder. 

La mediación panameffa 

El secretario internacional del Partido Refo
lucionario Democritico de Panamá, Nils Castro, 
el.aboró un informe sobre la participación paname
iía en el proceso negociador mediante el cual selo
gró la libertad tanto de ln~s Guadalupe Duarte Y 
23 alcaides salvadorenos, como de 22 presos poli· 
ticos pertenecientes ai FMLN, y el traslado aJ ex· 
terior de 101 lisiadosde esa organiz.ación. Esteesel 
texto de ese documento: 

"En la madrugada del 22 de octubre -seflala 
el diri11ente dei PRD- el arzobwpo Rivera y D• 
mas firmó en Panamã, como testi:ao de la neao
ciación, el documento que la lalesia saJvadore!i• 
ha denominado el 'Pacto de Panamá'. Este doeu· 
mento estableció el mecanismo por el cua1 los,,,. 
presentantes dei presidente Duarte y dei FMLN 
convinieron entre sí las condiciones y procedi
mientos para efectuar el caoje de prmoneros, 
además de las facilidades para trasladar fuera de 



que le sirvió a Duarte para afirmar 
que el mandatario de los Estados 
Urúdos no lo habfa censurado 
por haber aceptado negociar con 
los rebeldes, fue una imposición 
de la debilidad de su frente inter
no. Pero no fue suficiente para 
neutralizar su imagen de dirigente 
débil para una coyuntura poUti
ca que exige cada dia pulso mãs 
firme. (Jaime Gutiérrez) • 

Las pérdidU ocasion~ por cl sabotaje dei PMLN a la econom{a ya superan 10& 200 mWones de dólares 

2EI régimen de Napoleón Duarte 
reconoció en unos 200 millones de 
dólares las pérdldu ocasionadas por 
el sabotaje a la econom{a deJ E.à.ado 
por parte de la guenilla, en el período 
do 1980 a julio de 1985. Las inatitu
ciones más afectad.as, tanto en el sec
tor público como privado, son w re
lacionadas eon eJ t:nnsporte, la ener
JÍ•, las comunie2ciones y bJ obru de 
míraestructura. 

que deberá enfrentar Duarte en 
las próximas semanas. Eso, 
sumado a las pérdidas ocasiona
das por el sabotaje insurgente a 
la econom ia dei Estado2

, confi
guran un cuadro difícil para el 
goblemo. Es más, al negociar 
coo Ja guerrilla por primera vez, 
después de haber afirmado du
rante anos que nunca lo harfa 

- y todo el país comenta que fue 
por tratarse de su hija que el pre
sidente cambió de posición
Duarte debilitó aún más su ima
gen ante las fuerzas políticas que 
confiaban en 
su liderazgo. 

La rãpida 
visita a1 presi
dente Reagan, 

BI Salvador a 1 O 1 wiados y a tres presos politicos. 
"La presencia panameõa en todo lo anterior 

âempre estuvo condicionada por la solicitud, tan
to del aobierno salvadoreno oomo dei FMLN. 
Para contribuir al loa,o de los fines deseados, Pa
nam, puticipó de lu sigtúentes acciones: 

l} Brindar las facilidades y la privacidad nece
sulas para la reuni6n de ambas partes salvadore
Au en territorio paname:iío, donde se concert6 y 
flrm6 e1 •Pacto de Panam,•. 

2) Participar en el acto de entreaa de Jné8 
Guadalupe Duarte y Cecília Vil.leda a las autori
dades ,ubernamentales salvadoreilas, con la pre
sencia de los embajadores de Alemania Federal, 
Francia, México :y Panam,, acompaiiados dei ar
zobispo Rivera y de representantes de la Cruz 
Roja Internacional. 

3) Part.icipar, en los mismos términos, e;. la en
trep de 18 presos poUticos con la presencia de 
representantes diplomátioos de-Colombia, Mbi
co Y Panam', acompaiiados dei padre Janacio 
BUtc:uria, por la Ialesia, y de representantes de la 
Cruz Roja Internacional. 

4} C11.1todiar y trasladar ai exterior a los pre-
101 poUticos Nidia Díaz, Marcelino Reyes y San
tiago Rauda. 

S} Truladar por via dres a Panami, oon m
mldiata conexión I Cuba a 71 lisiados y los tres 
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Entre los canjeados estaba este nillo de 13 allos, que 
pef(lió un brazo en la guema y en mantenido prisionero 
por eJ gobierno 

presos polfticos antes nombrados. 
"Panam, desarroll6 las acciones arriba men

cionadas dentro dei espíritu bumanitario que ca
racteriza a la politica torrijista y, especialmente, 
como una contribución para que se reenude el 
diAloao entre las partes oontendientes en e1 oon
flicto salvadoreiio". 
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Panamá 

Delvalle y el PRD 
definen un cambio 
derumbo 
Con la renuncia del presidente Barletta se fortalece 
la linea nacionalista dei Partido Revolucionario 
Democrático y de las Fuerzas de Defensa y comienza 
una etapa que parece retomar los ideales 
del general Torrijos 

P oco antes de cumplir un ano 
en el ejercicio de la Presi

dencia, Nicolás A:rdito Barletta 
se vio obligado a renunciar y fue 
sustituido por su vice, Eric A:r· 
turo Delvalle. Con su salida, pa· 
rece resolverse una compleja cri
sis política que venía sacudien-

do al país y cuyas raíces estaban 
en las serias discrepancias surgi
das entre el jefe de Estado por 
un lado, y eJ l'artido Revolucio
nario Democrático (PRD) y las 
fÜerzas armadas (Fuerzas de 
Defensa de Panamã), por otro. 
El partido y los militares cues-

tionaban la orientación econ~ 
mica dei Ejecutivo y su polltica 
externa. 

Los problemas de Barletta co
menzaron con la realización m~ 
ma de las elecciones presidencia
les, en mayo de 1984, cuando 
fue postulado por una coalicibn 
encabezada por el oficialista Par
tido Revolucionario Democrfü. 
co (PRD). Disturbios callejeros, 
eictrema lentitud en el recuento 
de los votos e insistentes acusa
ciones de fraude, marcaron el 
surgimiento del pri.mer gobierno 
democráticamente elegido, en 
los últimos 16 anos. AI asumir 
la Presidencia, el 11 de octu
bre de 1984. Ardito Barletta 
dedicó gran parte de sus esfuer
zos a tratar de cumplir los com
promisos financieros del país. 
Con una deuda externa que a~ 
ciende a los 3.800 millones de 
dólares, el gobierno panameiio 
tiene que pagar unos 800 millo
nes, por concepto de intereses, a 
180 bancos intemacionales. A 
este hecho se suman un drástico 
descenso de las exportaciones 
(de 303 millones de dólares en 
1983 a 256 millones en 1984), 
un déficit fiscal de l 00 millones 
de dólares, un incremento dei 
desempleo (de 8,4% en 1982 a 

1 12,2% en 1984) y un déficit de 
160 mil unidades de vivienda, se. 
gún datos oficiales. 

Las 
oiganizaciones 

sindicales 
protagonizaron 

contínuos paros 
y marchude 

protesta contra 
la política 

económica dei 
presidente 

Nioolás A.tdito 
Barletta. Su 
gobierno ya 

había nacido 
signado por 

distur:bios 
callejeros y 

acusaciones de 
f,raude 
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La fórmula de Barletta para 
superar la crisis fue seguir al pie 
de la letra los consejos de sus an
tiguos jefes del Banco Mundial Y 
del Fondo Monetario Internacio
nal (PMl)1 • La cãrta de iÍ1ten
c1ones suscrita por el gobierno 
obliga a Panamá a desarrollat 
medidas de ajuste estructural de 
la economia. De acuerdo con uo 
análisis de la revista Diálogo So
cial, correspondiente a agosto úl
timo tales medidas incluyen li , 

1 Barletta ocupaba la vicepre!i
de:ncía dei Banco MU11dial cuandR0t 
postuló a la Presidencia de la ep 
blica. 



crcacibn de més impuestos direc
to~ e indirectos, la reducción de 
servi cios pú blícos esenc ia les, el 
congelamlento de salarios, la eli
minación de empleos en el sector 
g11bemamental, el aumento en el 
prccio de los servicios, la elimi
nación de incentivos a la produo
ci6n y, sobre todo, reformas ai 
Codigo de Trabajo. 

EI anâlisis senala que, ante la 
imposibilidad de devaluar la mo
ncda como en otros países (Pa
namá no posee ni papel moneda 
nJ banco central emisor de bill&
tes, ya que utiliza el dólar esta
dounidense), el FMI "estimula 
medidas más crudas como la su
peditación y basta la eliminaciór. 
de la industria nacional en favor 
de la extranjera". 

La respuesta de los distintos 
,ectores de la sociedad panamo
ila no se hizo esperar. Durante 
agosto y setiembre, el Consejo 
liaetonal de Trabajadores Orga
nizados (CONATO) y la Federa
ción Nacional de Asociacíones 
y Organizaciones de Empleados 
Públicos (FENASEP) - que aglu
tinan a unos 250 mil trabajado
res- protagonizaron continuos 
paros y marchas de protesta 
formulando fuertes críticas a la 
política económica dei gobierno. 
Las presiones llegaron a tal nível 
que a finales de agosto Barletta 
se vio obligado a dar marcha 
1111.s en una medida destinada a 
despedir a empleados estatales. 

The Washington Post, en su 
edición dei 27 de agosto, adver
tia que la austeridad impuesta 
por el presidente Barletta provo
caba "una creciente inestabilidad 
política" que podrla desembocar 
en el retomo de los militares ai 
poder, Los presagios dei periócli
eo estadounidense fueron califi
cados de "exagerados" por un 
'OCC'o dei Departamento de Es
bdo. "Apoyamos firmemente 
los e.,fuerzos dei presidente Bar
letta para lograr las reformas 
teonómicas estructurales que g&
aeran crecimiento", explicó el 
'OC'tlo. 
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Las criticas aJ presidente 

Los rumores acerca de un 
distanciamiento entre el jefe dei 
Ejecutivo y los militares se r&
montan a mediados de agosto, 
cuando el jefe de las Fuerzas de 
Defensa de Panamá, general M11-
nuel Antonio Noriega, manifes
t6 Que la situación polltica de su 
país era "preocupante, confusa, 
anárquica y totalmente des
controlada". Las declaraciones 
dei máximo jefe militar se 
produjeron en una ceremonia en 
la que estaba presente Barletta, 
quien trató de restarles valor ai 
seilalar que éstas habfan sido 
"mal y tendenciosamente inter
pretadas" y que no existia nin
guna discrepancia entre su go
bierno y los militares. 

A este respecto, el principal 
dirigente de la oposición demo
cristiana, Ricardo Arias Cald&
rón, dijo que el presidente co
menzaba a dar muestras de deses
peración, ya que mientras Nori&
ga lo ataca como gobemante y 
economista, Barletta "le agradtr 
ce las muestras de respeto". Por 
su parte, el Partido Panameiüsta 
Auténtico -dei ex presidente 

Ardito Barletta (arriba): cue io 
por el pueblo y los militares 

Omar Torrijos (izq.): las 
maniíestaciones poeular~ oonfieren 
nueva vigenci2 a su 1de.uio polít ico 

Arnulfo Arias- indicaba que Ar
dito estaba "desat1ando la ley de 
gravedad", a l no tener "nada que 
lo sustente", pues ··eJ pueblo 
nunca lo ha querido, e! apoyo de 
los partidos políticos es relativo 
y a.hora los cuarteles !e estãn 
dando la espalda y se mofan de 
él" 

La críticas a la gestión de Ar
dito Barletta se generalizaron. 
No solo los sindicatos y las fuer
zas de oposición representadas 
en e! Parlamento se manifestaron 
en contra dei gobierno, sino que 
agrupaciones de la empresa pri
vada y hasta el mismo PRD, fun
dado por el general Omar Torri
jos en 1978, demandó a princi
pios de setiembre una rectifica
ci6n de la póutica económica de 
Barletta y subrayó que Panamá 
vivia "uno de los períodos más 
complejos y delicados de su his
toria". 

El partido oficialista afirmó 
que no será posible superar la 
actual situación si se continúa 
"bajo la tutela, imposiciones e 
útjerencia de ciudadanos extran
jeros, trasnacionales y represen
tantes locales de esos intereses". 
Enfatizó que la carta de in-
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tenciones con el Banco Mundial 
y el FMI llevaría a Panamâ a re
nunciar "no solo a una parte sus
tancial de la soberania, sino in
cluso a nuestra viabilidad como 
república independiente". 

La situaciôn lleg6 a tal extr&
mo que, el 13 de setiembre, el 
poder legislativo aprobó por 
mayoría una resoluciôn que se 
oponla al convenio con el B M· 
FMI. El Parlamento advirtiô que 
tales acuerdos con los organis
mos f"mancieros intemacionales 
provocarlan "un ambiente de in
tranquilidad, desasosiego e incer
tidumbre". Tal como sei\alaba el 
semanario lnforpress Centroam~ 
ricana, "es comentario usual en 
Panamá que el único êxito alcan
zado por Ardito, desde que asu
miô la Presidencia, es haber aglu
tinado a todos los sectores en su 
contra". 

AJ mismo tiempo que las crí
ticas contra la gesti6n de Bar
letta arrecia ban, el general Norie
ga inici6 una ofensiva diplomáti
ca que lo situô en un prlmer pla
no dentro de la conflictiva situa-

ci6n centroamericana. El jefe mi
litar viaj6 a Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica, con el objetivo de 
ofrecer sus servicios para lograr, 
a través del diálogo, una soluciôn 
a los pTOblemas que enfrentan a 
estos palses. 

Los oompromisos dei 
presidente Deivalle 

Pocos d{as después de la toma 
de mando por parte de Erick 
Delvalle ocumeron en Panamá 
importantes hechos políticos 
que culm.inaron con dos multitu
dinarias manifestaciones, el 10 y 
11 de octubre, calificadas por 
voceros del gobierno como 
"actos de reafirmaci6n de la U
nea torrijista" defendida por las 
roasas trabajadoras que se volca
ron a la calle. En ese marco se 
dio la negociaci6n entre la direc
ci6n dei Partido Revolucionario 
Democrático y el presidente Del
valle, en relaci6n a los más im
portantes problemas del pals. 

La,· medidas pactadas abarcan 
el · terreno econômico y social y 

la potltica interna y externa. Hn 
el terreno social, entre otras m& 
didas, se acord6 que el código de 
trabajo no podrfa ser alterado 
sin consultas previas con la dili
gencia sindical. Fue. ademãs, ~ 
gurada la estabilidad de los fun
cionarios públicos. 

En relaci6n a la politica eco
nômica, e! presidente se compro
meti6 a disenar ru propuem 
contemplando los interesi. 
nacionales y en el camino "delt 
li):>eraci6n nacional". E! pah 
··dejará de subordinarse a los d~ 
tados de los organismos finaDC& 
ros internacionales" y se pro~ 
derá a "una consulta" a los dit 
tintos sectores productivos. 

Asimismo se acordó la inm& 
diata rebaja de los precios den
rios productos que afectan la e. 
nasta familiar, como el anoz, el 
azúcar, el pan y el aceite. Ac«· 
to plazo también podrân ser es
ta blecidas rebajas en los preciol 
de la gasolina, los huevos y b 
carne de pollo. 

Con referencia a la polltlca 
exterior, los comprollÚ'ios paclt 

REORGANIZAN LAS 
FUERZAS DE DEFENSA 

Bn el contexto del cambio de aobleruo, fue 
anunciada la decisión del jefe de las Fumas 

de Defensa de Panamá (FDP), Manuel Antonio 
Noriega, de reorganh:ar la estructura Interna deli 
institución para tornaria más efectiva. 

Entre los cambios proyectados se contempla 
la creaclbn de un Estado Mayor especial, un !t 
tado Mayor dei comandante en jefe y una lot 
pección General Igualmente se informb que los 
planes de las operaciones de defensa y sejUridad 
estarán de ahora en adelante "basados en el ant 
lisis de la situación nacional e internacional yea 
conformidad con las hipótesis de auerra de 1t 
actualidad". Los anuncios dei comandante e11 

,Jefe, según interpretaciones de los círculos poli, 
ticos locales, evidencian una mayor coheaibn ~ 
terna en las fuerzas castrenses del pafs. 

Genetal Noriega: reotganizar la. estructwa interna de las 
Fueu.as de Defensa para tomarias más efectivas 

Asimismo los nuevos ascensos que fuerOD 
dados a conocer junto con la decisión de la reor 
aanlzación de las Fuerzas de Defensa viaorlUDb 
heaemonia dei aeneral Norieaa en el ·oraaniamo. 
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Banderas panameft.as se 1gitan en una maniíestación por la soberania sob(e el canal 

dos incluyen la reafinnaciõn y 
dinamizaciõn de la política ter
~ermundista y no alineada de Pa
namá, una "más activa coopera
cibn" con los países de Am~rica 
Latina y el desanollo "de rela
ciones respetuosas con todas las 
naciones dei mundo". En parti
cular, se decidiõ fortalecer el pa
pel de Panamá en el Grupo de 
Contadora y, en lo relativo a los 
tratados Torrijos-Carter, se rea
firmó el compromiso de perfeer 
cionar y ampliar la participacíõn 
panamena y denunciar toda vio
lación a los Tratados. 

"Todo el coajunto de acuer
dos consolidó y amplió el apoyo 
dei PRD a la gestiõn dei presi
dente Delvalle, demostrado du
rante la gigantesca manifestación 
popular dei 1 O de octubre", afir
ma un comentario editorial pu
blicada en la prensa panamcna el 
13 de octubre. "Eso se hizo pa
tente -continúa el articulo- en 
ti discurso oficial dei PRD, pro
nunciado por Gerardo Gonzâlez, 
quien dijo que el hecho de que el 
Presidente Delvalle no pertenez
ca ai Partido Revolucionario De-
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mocritico sino ai Partido Repu
blicano2 es 'francamente secun
dario si la línea de su gobierno 
muestra ser la correcta' ". 

"Consolidar la victoria" 

El dirigente dei PRD Gerardo 
González sei\ala que la tarea más 
importante dei partido en estos 
momentos es consolidar y pro
fundizar la victoria obtenida por 
las masas tonijistas el 1 O de 
octubre pasado. "Para cu mplir 
esta tarea - afirma Gonzãlez- es 
necesario fortalecer los vínculos 
entre la direcciõn y las bases dei 
partido para desarrollar en la 
práctica el mandato de lucha que 
nos han entregado las masas. 
Para lograr estos objetivos hay 
que dar respuesta a la demanda 
de información, orientación y li
neamiento para la acción que es
tân planteando nuestras bases. 
Esta respuesta debe darse a tra-

2E:I presidente Delvallc pcrtcnece 
at pequeno Partido Republicano. que 
es aliado dei PRD y de los militares 
panamenos. 

v~ de la convocatoria inmediata 
a asambleas distritaJes en las que 
los militantes desarrollen una 
evaluación dei triunfo obtenido 
y de los medios para profundizar 
sus resultados. "Y continúa más 
adelante: "La evaluación que se 
realice a través de ese diálogo en
tre todos los niveles dei partido 
debe orientarse bacia la defini
ción de· tareas y compromisos 
concretos que refuercen el lide
razgo dei partido ante la grandes 
mayorfas nacionales". 

Gerardo González recuerda, 
además, que "no se puede per
der de vista que el sometimiento 
ai FMI y la salida de Panamá deJ 
Grupo de Contadora son dos rei
vindicaciones fundamentales de 
nuestros adversarios, que necesi
tan aislar ai pueblo panameno de 
la solidaridad latinoamericana 
para facilitar el triunfo de los in
tereses foráneos que elJos repre
sentan en Panamá. Vivimos un 
momento de confrontación y no 
de conciliación". 

Por su parte el dirigente dei 
PRD José I. Blandón analizando 
los orígenes de la crisis afirma 
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La actual coyuntwa política panamei\a recuerdJI la época dei derrocamiento 
dei presidente Amulfo Arias (votando en la foto) porei general OmarTorrijos 

que "mientras el neocolonialis
mo tiene un esquema claro y 
preciso que orienta la acción de 
sus represenLantes en el país y en 
el extranjero, los sectores torri
jistas y otros sectores nacionalis
tas no han sido capaces hasta 
ahora de definir una propuesta 
igualmente clara y precisa que 
contemple los intereses funda
mentales de las grandes mayorias 
nacionales". 

Para ese dirigente, con la evo
lución que los acontecimientos 
sufrieron en Panamá, el país ca
mina bacia "un reagrupamiento 
de las fuerzas socíales y políti
cas que por encima de la disyun
tiva to"ijismo versus antito"ijis
mo coinciden en la necesidad de 
rechazar las imposiciones dei 
FMI y el Banco Mundial". Blan
dón denuncia la falsedad dei 
conflicto entre "civilismo y mili
tarismo" alentado en su opinión 
por el neocolonialismo y ten
diente -dice- a "aislar a las 
Fuerzas Armadas, liquidar a su 
oficialidad torrijista y subordi,
narlas a sus propósitos antinacio
nales". 

Para este dirigente Ia crisis pa
nameiia se agravó cuando a par-
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tir dei 12 de agosto pasado e! ge
neral Noriega "planteó pública
mente la necesidad de renovar el 
com promiso entre los militares 
panameftos y todas las fuerzas 
nacionalistas dei país",·en oposi
ción a la política que estaba sien
do desarrollada por Nicolás AI
dito Barletta. "Las fuerzas anti
nacionales - afirma- iniciaron 
entonces una escalada que coin
cidió con la agudización de la si
tuación político-militar en Cen
troamérica y que amenaza con 
provocar el colapso dei Grupo de 
Contadora como solución lati
noamericana de paz". Ese diri
gente torrijista afirma que "en el 
caso panameiio, esta escalada se
diciosa ha tenido su momento 
más complejo y peligroso en el 
asesinato dei Dr. Hugo Spadafo
ra3 ". 

Esta acción, realizada en vis
peras de una rotación de mandos 
de las Fuerzas Aimadas ha teni
do, según José Blandón, la inten
ción de "profundizar el conructo 
entre 'civilistas' y 'militaristas' 
para lesionar al general Noriega 
como jefe militar y liquidarlo 
como figura política". 

Efectivamente, en su edición 
dei 7 de octubre, el semanario 

Nt·wsweeli afirma que la calda 
de Barletta estaba directamente 
relacionada con su apoyo a la 
creación de una comisión invesli
gadora sobre la muerte de Spada
fora, quien según la publicacibn 
norteamericana. habría sido eJe
cutado por el ejército panameno. 

La respuesta del PRD a esta 
campana fue el esfueno victorio
so de movilización de las masas 
populares en apoyo al torrijismo 
y a la linea política nacionalista 
acordada con e! nuevo presiden
te. 

El desafio de mantcner la 
confianza y el apoyo populares 
tal vez el mayor que enfrentan el 
nuevo presidente y el general 
Noriega. Siempre en palabras de 
Blandón "Noriega y la oficial~ 
dad torrijista deben ser capaci1S 
de convertirse nuevamente en re
presentantes dei interés general 
de la nación en un momento que 
recuerda a 1968 (fecha dei 
derrocamiento dei presidente Ar· 
nulfo Arias por el general Ornai 
Torrijos) por el peligro de des
crédito de la institucionalidad 
constitucional generado por las 
acciones antinacionales de la De· 
mocracia Cristiana y otras fuer
zas cómplices dei proyecto neo
coloniaJ". 

Por la redefinición política 
que implíca e! cambio de presi· 
dente en Panamá, el hecho fue 
evaluado por las fuerzas progre
sistas centro americanas como un 
paso positivo, sin desconocer 
que la situación dei país conti· 
núa siendo compleja. Los prbxi· 
mos meses dirán sj las expectati
vas regionales e internas centra· 
das en la figura de Delvalle co
rrespond ían a su proyecto poli· 
tico o si Panamá deberá nueva
mente a corto plazo rectificar 
rumbos. • 

3 Hugo Spadafora fue un dirige11-
te panameilo que ereó una columnl 
de voluntarios para oombatir contra 
Somoza en NicaragU3. E! . 14 de ~ 
tiembre pasado aparec10 muerto 
misteriosamente; su familia y la dr
reeha acusan dei crimen a la Fuerz1 

de Defensa. 



Honduras 

Dólares para 
aumentar el hambre 
y el armamento 
Los campesinos mueren de hambre pero la 
Fuerza Aérea de Honduras es la más sofisticada 
de América Central. La comparación entre 
el presupuesto social y los gastos militares 
presenta un contraste dramático 

A mediados de agosto de este 
ano, 300 médicos apoyados 

por personal auxiliar paralizaron 
por 48 horas los principales 
centros hospitalarios de Tegu
cigalpa, San Pedro Sula y La Cei
ba, las tres ciudades más impor
tantes dei país, en demanda de 
mayor dotaci6n de recursos y 
el cese de la carrera armamentis
lL EI movimiento cont6 con el 
respaldo de los estudiantes y 
profesores de la Facultad de Me
dicina, e! Colegio Médico y el 
Sindicato de Trabajadores de 
laSalud. 

los profesionales denuncia
roo que en los hospi táles dei 
Estado no hay medicinas, ropa, 
jeringas ni equipo sanitario. 
Los centros de salud a veces 
pueden atender a sus pacientes 
con agua hervida y jab6n en ca
sos de heridas, aspirinas comu
nes para dolores y ningún me
dicamento especializado si se 
!rata de enfermedades que re
quieren tratamiento complicado. 

E! incremento dei presupues
to de salud en 1984-85 fue de 
1,9%. En ese mismo período, el 
P&to en armas fue de 39%. 

puesta defensa territorial, tam
~ién puede tenerlo para mante
ner sano ai pueblo que, en de
finitiva, es e! que tomarâ las 
armas". El documento agregaba: 
"A nuestro pueblo enfermo no 
es necesario que lo !ltaquen; 
basta esperar un momento para 
que se muera y vaya a la tumba". 

Honduras cuenta con un mé
dico por cada 2.600 habitan
tes, mientras la Organizaci6n 
Mundial de la Salud (OMS) eir 
tablece el mínimo de un faculta-

tivo cada mil pobladores. Según 
estos datos, un m.il.16n 200 mil 
hondurenos no cuentatt con nin
guna clase de asistencia médica. 
Parad6jicamente, existen alred&
dor de 500 profesionales sin 
empleo. 

Campesinos y soldados: 
distintas dietas 

En el segundo país en exten
si6n geográfica de América Cen
tral, 72% de la poblaci6n pad&
ce ham bre. De ese coajunto, un 
mill6n l 76 mil personas -equi
valente a 42% de los habitantes, 
consume a1 dia solo una sexta 
parte de las calorias, proteínas y 
grasas que exige el cuerpo hu
mano en condiciones normales. 

En las bases militares que 
posee Estados Unidos en terri
torio hondureiio, mientras tanto, 
los soldados norteamericanos y 
sus colegas hondureiios que ll&
ga.n de visita êuentan con enor
mes frigoríficos que almacenan 
toda clase de alimentos, desde 
carne y verduras hasta chocolate 
y golosinas, y poseen una red de 
suministro de los mâs variados 
jugos tropicales. 

1 

los mêd1cos aseguraron a 
~v~ de un comunicado que 
'li el país tiene dinero para com

prar armas destinadas a una su- El pftllllpueato de lllud aumcntó m 1 ~ el pato en umamentol, m 39\1 
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secretario ejecut ivo dei Fondo 
de las Naciones Unidas para ta 
Infencia (UNICEF). Esa realidad 
s igue vigente hasta hoy, cuando 
ante los ojos de los hambrientos, 
victimas de la crisis económka 
más grave dei país en los últim~ 
50 anos de historia, desfila et 
mês sofisticado armamento de 
fabricacibn norteamericana, bri, 
tánica e israeli. 

Presidente Roberto Suazo Córdova (foto) a Ronald Reapn: ·Estamos 
protegiendo los intereses de Es~dos Unidos a muy bajo costo para su pa(s" 

Con una esperanza de vida de 
apenas S7 anos, Honduras ocu
pb, sin embargo, el primer lugar 
en América Central y el cuarto 
entre los paises de la cueoca de! 
Caribe en importación de arm11 
entre 1975 y 1979., segúo et 
anuario 1980 del " Stockholm 
lnternational Peace Research lnt 
titute (SIPRI)';. 

El campesinado de Honduras, Mortalidad infantil 
por otro lado, constituye 7r:H,, y armamentismo 
de la poblacibn y su ingreso per 
câpita es de 27 dólares. El ingro
so del restante 3(1f,, - donde se 
incluye a los integrantes de las 
Fuerzas Armadas- es de 417 dó
lares. 

"Cincuen ta niftos mueren dia
ria mente en Honduras por diver
sas enfermedâdes o por una mala 
alimentación", afirmb en no
viembre de 1984 James P. Grant, 

En 1980, bajo el gobierno de 
James Carter, la ayuda económi
ca y militar de Estados Unidos 
a Honduras fue d.e solo tm mi-

HONDURAS: i UN PORT AA VIONES 
TERRESTRE DE ESTADOS UNIDOS? 

D Tres de los nueve candidatos presidenciales 
que el próximo 24 de novíembre disputarán 

la elección presidencial cuestionan la presencis 
milita.r estadoonidense en territorío honduraio 
y consideran u.raente la resolución de los proble
mas limfttofes con Bl Salvador. 

Rafael Leonardo Callejas, dei derechista Par
tido Nacional; Emjque Agwlar Paz. dei minorita
rio Partido de lnnovaciõn y Onidad (PINU) y 
Bernán Co1rales Padilla, de la Democracia Cri&
tiana. se pronunc.iaron _públicamente contra la 
permanencia en e1 país de mú de mil soldados 
norteamerícanos que pueden Uegar a siete mil 
durante las frecuentes maniobras militues. 

Desde febrero de 1983, cuando Estados Uni
dos realizó con Honduras los llamados "ejer~ 
cios conjuntos Ahuu Tara I'' ( en inafésBig Pine 1), 
ese país cmtroamericano commzó a ser paulati
namente ocupado por militares despachados por 
la admin.istncjbn Reagan. 

En un comenta1io sobre e1 tema, el escritor y 
períodbta afientino Greaorio Selser afirma que 
"con anterioridsd a ese proceso de ocupación 
estadowúdense, un ejército precursor de aqu~ 
habfa ing:resado al pafs con autoriza.ción dei pre
sidente Roberto Suazo Córdova: los ex-auardiaa 

60 · tercer mundo 

somoci1tu y otros nicarqüenses ( ... ) acicateados 
por el ofrecimiento de pqa en dólares que, desde 
inícios de 1982, la Agencia Central de Incen,en. 
eia (CIA)" comenzb a difundir dentro y fuera 
de Nicaraaua". 

Poco después Estados Unidos instaló en Hoo
dwu el CREM, Centro Reaional de Entrena
míento Militar, en Puerto Castilla sobre el Océa
no Atlântico, destinado a adíestrar a mil111ell de 
reclutas de la fuerza armada salvadoraiL Bse cen
tro acabó siendo desmantelado por Estados UnJ. 
dos en junio de 1985, pero esa decisión nortt 
americana no terminó con la presencia de tropas 
de aquel país en Honduras. 

De modo que en esa pequaia nación centro
americana conviven cuatro ejércltos: e1 de la pro
pia República. de Hondwas; el constituido por 
los ex auardias somocistas y " contras" nicar• 
giienses; el de los reclutas salvadoreõos y las futt
tas militares de Estados Unidos. Por todas 111 
distorsiones que esa presencia ha creado en la ri
da dei país, el tema ha sido exbawtivamente 
dkutido en la campa.fia electoral y ha oblipdo 
a los candidatos, inclusive a representantes de 
los sectores conservadores. a condenar pública
mente lo que se comiderll una violacibn de ta 
sober-_nía nacional bondureiia. 

Sin embarao, en est'eras diplomáticas ~ntto
americanas se estima que ninpno de los candidl
tos presidencia.les tiene fuerza suficiente-o real ,o
luntad política- como para revertir esa sltuacibD. 



La l'ileaa ama de Honduras es la más pande y mejor 
dollda de Am<!rica Central. Mientru tanto, su poblaclán padece de harn bre, mucre de enlennedades cura bles y 

posee un elevado índice de analfabetismo 

llones de dólares. En 1982, con 
Ronald Reagan en el poder, el 
monto de la asistencia saltó a 
66 millones de dólares. En el 
periodo 1984/85 esa cifra se in
mmentó a 140 millones. 

Con ese dinero se podrla 
cmdicar, quizá, la mortalidad 
mfantil que es de 117 niilos ca
da mil (La Organización Mun
dm de la Salud (OMS) establo
r;e que no debe ser superior a 
30 por cada mil ni.õos nacidos 
m01) Esa realidad adquiere 
proporciones mãs graves si se 
loma en cuenta que las princi
pales causas de muerte infantil 
1!'11 cnfcrmedades curables. 
dtsnutrición, sarampión, ano-
111, malaria y tu berculosis. 

Existe otro ejemplo dramã
lxo: en 1984 hubo 57 nii\os 

'ldureilos afectados por po
oomielitis. Esta enfermcdad fue 
Cl!adicada totalmente hace once 
iios en Costa Rica y hace cua
trc anos, en Nicar agua. 

0tro indicador: con 60% de 
!Wfabetismo en la población, el 
Pltsupuesto para Educación Pú
~a apenas aumentó en 3,3%. 
Ea Honduras - ai igual que hoy 
11 Costa Rica existen "mãs 
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cuarteles que escuelas y más sol
dados que maestros". 

En defensa de los interesses. .. 
de Estados Unidos 

El país cuya población pade
ce hambre, muere de enfermeda
des curables y posee un alto gra
do de analfabetismo tiene, sin 
embargo, la fuerza aérea más 
grande de América Central. 

La aviación militar hondureila 
cuenta con aeronaves canadien
ses F-38, aravas israelles, cazas 
Super Myste"e franceses y una 
gran dotación norteamericana 
de cazabombarderos Dragon Fly, 
A-37 contrainsurgentes, Cessnas, 
Douglas 130 y helicópteros UH-
1 H. El ejército, a su vez, cuenta 
con tanques ligeros Skorpion 
ingleses, vehfculos blindados 
RBY israeHes y una gran cantidad 
de camiones de transporte de 
tropas, Jeeps, armamento pesado 
y fusiles de fabricación estado
unidense. 

Asimismo, según un estudio 
difundido en febrero de este ano 
por el Consejo de Asuntos He
misféricos (COHA), con sede en 
Washington, el país que no cuen-

ta con un número apropiado de 
médicos alberga a mil asesores 
militares norteamericanos per
manentes y alrededor de 6 mil 
en maniobras bélicas temporales. 

La clave de estos marcados 
contrastes quizá se pueda encon
trar en una carta que envi6 el 
presidente Roberto Suazo Cór
dova a Ronald Reagan el 14 de 
julio de 1983, en la que expo
nia urgencias económicas y, en
tre otros puntos, afirmaba que 
"los intereses estratégicos de 
Estados Unidos estãn siendo pro
tegidos a muy bajo costo para su 
país". 

El mandatario hondureilo 
-quien antes de dedicarse a la 
política era doctor en medicina 
general- aseguraba: "El apoyo 
presupuestario solicitado repro
sentarã a la larga un costo rela
tivamente bajo (para Estados 
Unidos) si se toman en cuenta 
los riesgos políticos y militares 
que Honduras está asumiendo". 
Finalmente, Suazo Córdova ex
presaba: "Estos riesgos estãn 
siendo asumidos no solo en d&
fensa nuestra, sino de los in to
reses vitales de nuestro país". 
(Roberto Barflini) • 
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Medio Oriente/Palestina 

"La política norteamericana 
tiene dos caras'' 
El líder máximo de la OLP Yasser Arafat denuncia las maniobras 
de la administración Reagan, que a1 mismo tiempo que recibe en Washington ai rey Hussein y a1 presidente Mubarak, apoya el raid israeli 

V fctima de un ataque aéreo 
israeH perpetrado contra 

su sede en Túnez, la OLP no de
moró en ser acusada dei secue&
tro dei navfo italiano "Achllle 
Lauro", reivindicado por un co
mando palestino disidente de la 
oraanizaci6n. De esta forma, la 
solidaridad internacional con la 
causa palestina renovada por 
aquella aaresíón dei régimen de 
Israel que recibl6 la condena 
unlnime de la opinión pública 
mundial -el único que aplaudib 
el bombardeo fue Ronald Rea· 
ll!I- se transformó en perple
jldad. 

f 

Al dfa siguiente dei secuestro 
-cuando el navio aún estaba en 
poder dei comando palestino
nuestro colaborador Alberto B. 
Marianton_i, que habfa sido en
Yiado por cuadernos dei tercer 
mundo a Túnez para entrevistar 
a Arafat en relación a la agresión 
israelf, se reunió con el Presiden
te de la OLP y por fuerza de lu 
circunstancias, una buena parte 
de la conversacibn giró en tomo 
dei "Achille Lauro". 

Y asser Arafat en estu decla
raciones e:xclusivas, reitera su 
disposición de buscar una solu
cibn paclfica para la causa p• 

Y111er Aníat: "La OLP repre,enta aJ pueblo palestino en su conjunto" 
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lestina, pero reivindica el dere
cho a transitar por los mismos 
caminos que otros pueblos en su 
lucba contra el dominio israelf. 
"Resistimo., para poder tener 
paz y un Estado independien
te", afirmL 

En momentos en que el murl
do entero se solidarlzaba con la 
causa palestina de1pués dei ata
que ilraeli contra las insta/a
ciones de la OLP en Túnez ,qué 
significa el secuestro dei barco 
italiano "Achille Lauro" con to· 
ma de rehenes. llevado a cabo vor 
un comando palestino? 
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- Para nosotros fue una sor
presa. Aqu i en Túnez nos ente
ramos del secuestro a través de 
las agencias de noticias. Ninguno 
de nosotros estaba ai tanto de 
ese acto. Absolutamente nadie 
esperaba que un comando pales
t ino fuera a apoderarse de un 
barco ... Pero lo q1.1e mãs nos sor
prende es que el barco captura
do pertenezca a una nación que 
hasta ahora se ha mostrado muy 
solidaria con la caus:i palestina. 

los que se encuentra 1111 tal Sam ir 
Ef-Kountar, uno de los cuatro 
re"orisras que en abril de 1979 
desembarcaron en Nahariya, en 
costa norte de Jsrael. 

, Qué haria Ud. para encon
trar una solida a esa situación? 

- Estamos en contacto perma
nente con las autoridades italia
nas y egípcias. También envia
mos dos representantes de la 
OLP a Alejandría y a Port Said, 
que ya estãn prontos para esta
blecer contacto con el comando 
a bordo dei Achille Lauro. 

- No conozco ese nombre. 

l Apnieba Ud. esa toma de 
rehenes? 

t Quiénes son los integrantes 
dei comando? 

-No los conocemos. No per
tenecen a la O LP. 

Los te"orístas exigieron la li· 
beraciôn de 52 prisioneros, entre 

- De ninguna manem. Conde
namos esa accibn tan pronto 
como supimos de ella. En primer 
lugar porque no estã de acuerdo 
con la estrategia escogida por la 
OLP en su lucha contra los diri
gentes de Tel Aviv y ademàs, 
porque una acción dirigida con
tra ltalia no tendr ia el menor 
sen tido. tCõmo podrfamos vol
ver nuestras armas contra quie
nes nos ofrecen su solidaridad? 

Esa toma de rehenes y ef ase
sinato de tres turistas israelies 
en Larnaca sugteren que /roce a~ 
gún tiempo la OLP ha perdido e/ 
con trol sobre sus grupos arma· 
dos. Se dice que la OLP ha entra· 
do en proceso de dísgregación y 
que la mayor parte de sus miem· 
bros retomaria su libertad dt 
acciôn. l Es verdad? 

1,DE QUE LADO ESTAN 
LOS TERRORISTAS? 

D El 19 de octubre pasado una escuadrilla 
israelf de más de 20 aviones de combate 

-entre ellos ocho F-14- bombardeó la sede de 
la Orgaruzación para la Liberación de Palestina, 
OLP, en Túnez. Por lo menos 73 personas mu
rieron y más de cien resultaron beridas; entre los 
muertos se cuentan unos SS palestinos. Uno de 
los edificios destruídos por misiles aire-tierra 
y pesadas bombas de fragmentacibn, fue la prin
cipal sede palestina en Túnez, donde el presi
dente de la OLP, Ya~ Arafat, tiene su despa
cho. También fue arrasada la sede de la Fuerza 
17, unidad de élite de la OLP, enca.rgada de la 
seguridad personal dei dirigente máximo pales
tino. 

EI ataque israeli causó el repudio unánime de 
la opinión pública mundial y parecia estar dest~ 
nado a acarrear consecuencias graves para el go
bierno de Shimon Peres, seriamente cuestionado 
incluso por sus propios aliados, a excepción de 
Ronald Reagan. que no ocultó su beneplAcito. 

Sin emba1go, dos días después, el tema sufrió 
una nueva vuelta de tuerca, cuando elnavío italia
no Achille Lauro fue secuestrado frente a la cos1a 
egipcia con más de mil turistas a bordo. La au
toría de la acción fue reivindicada por un coman
do palestino disidente de la OLP, integrado por 
cuatro jóvenes que fueron acusados de la única 
muerte ocurrida a bordo: la dei pasajero nortea-
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mericano Le6n Klinghoffer, de 60 anos. (Sin em
bargo, otras versiones, incluyendo la de los pro
pios secuestradores, senalan que Klinghoffer 
habrfa fallecido a causa de un ataque cardíaco). 

En EI Cairo tuvieron lugar intensas negocia· 
ciones que terminaron en la rendici6n de los se
cuestradores del A chilfe Lauro, quienes se entre
garon a las autoridades egipci.as. De las negoci• 
ciones participaron el presidente Hosni Mubarak, 
de Egipto, representantes de la OLP y los emba· 
jadores de los Estados Unidos, ltalia, Alemania 
Federal e inglaterra. Todos ellos estuvieron de 
acuerdo en dejat à los secuesttadores bajo custodia 
de la OLP, que se encargarfa de juzgarlos. RI 
cumplimiento dei acuerdo fue avalado por e1 
gobiemo egipcio y por la propia organización 
palestina. 

Un nuevo becbo agravó, aún más la situación: 
terminadas las negociaciones, el Boeing egípcio 
que transportaba a los secuestradores presumíble
mente bacia Túnez, fue desviado de su ruta por 
cazas norteamericanos que lo obligaron a ate:r~ 
zar en la base italiana de Sagonella, en Sicllia. 
En el avión estaba también Abu Abbas, el en
viado de Arafat para negociar con los secues
tradores del Achille Lauro. 

El acto de piraterfa aérea norteamericano 
creó un serio incidente diplomâtico entre la Casa 
Bianca y los gobiemos de Italia y de Egipto. EI 
presidente Mubarak emitió una nota oficial pro
testando contra la violación de los entendinüentos 
y contra la violación de la soberania egipcia. 
El aterrizaje forzado en Sicilia no había sido 
consultado previamente a las autoridades loc• 



Eso es lo que pretende de
mostrar lo propaga nela israclí, 
F(fO es falso. La OLP no puede 
Jisgregarse ni se disgrcgarã ja
mâs: ella representa ai pueblo 
palestino en su conjunto. Ornn
do nosotros dcc1mos que repr~ 
sentamos ai pueblo palestino, 
los israelíes afi rman que la 
OLP no es su único representan
te. Pero cuando grupos margina
l~s. palestinos o no, desconoc1-
dos para nosotros, cometen 
1ctos contra la comunidad inter
nacional, la rcsponsa bilida d es 
siempre atribuida a la OLP. Es 
oecesario que dejen de burlarse 
de nosotros. Soy e\ responsable 
político de la OLP; no soy el tu
tor de todas las personas, pale&
tmas o no, que dicen defender 

la causa palestina. l EI gobierno 
italiano es responsable por las 
Brigadas Rojas? é,EI gobierno 
alemãn es responsable por la 
facciôn Ejército Rojo? En Lar
naca, entre los miembros de esc 
comando que se decía palestino 
habla un británico, un sirio y un 
palestino. i,Por qué a nadie se \e 

envíó sus representantes ante e/ 
gobierno egípcio y fueror, re
tomados los contactos con El 
Cairo. ;. Cuáles so11 las relacio
nes de la OLP co11 Egípto ' 

- Muy bucnas. EI presiden
te Mubarak cs totalmente so
lidario con la causa palesti
na. 

ocurrc pedir 
explicaciones a 
l ngla terra y a 
Siria y sí a mi? 

Cuando el 
nav lo italiano 
"A eh ille Lau
ro" fue captu
rado por UTI co
mando pales
tino, la OLP 

les, por lo que también ltaJia veia su soberanfa 
cuestionada. 

Una seria crisis estremeció las relaciones en
tre Washington y Roma, no sólo por ese hecho 
StnO también por La decisión italiana de liberar a 
Abu Abbas. EI gobierno norteamericano exigia 
su prisión alegando que él habla sido uno de los 
autores intelectuales de la acción contra el Achille 
Lauro. 

En un encuentro mantenido en Bruselas, el 
secretario de Estado norteamericano George 
Shuhz pidió explicaciones ai cancilJer itaJiano 
Giulio Andreotti, con respecto a La autoriz.ación 
concedida a Abu Abbas para dejar libremente el 
país. Andreotti reconstituyó los acontecimientos 
Jrtplicó que esa decisión íue adoptada conforme 
a la ley italiana, con la aprobación dei poder 
judicial. EJ conflicto diplomático también tuvo 
consecuencias en La política interna itaJiana, con la 
rt11uncia dei primer ministro Craxi. A fines de 
octubre, la crisis ya habfa sido superada y Craxi 
estaba de nuevo en el gobierno con su antiguo 
pbinete. 

Pero hubo otras repercusiones: la ONU, que 
babía invitado a Arafat a asistir a las solemrúda
des dei 409 aniversario de su fundación, retiró 
ai ronvite, en una actitud atribuida en círculos 
políticos de Nueva York a fuertes presiones del 
aobierno norteamericano, que anunció que el 
presidente Reagan no compareceria si Arafat 
11tuviese presente. 

En Londres, Margaret Thatcher dio marcha 
atrás en la decisión de iniciar conversaciones con 
una delegación oficial de la OLP que, con una 
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representación jordana, ya babfa Uegado a la 
capital inglesa invitada por el gobierno. Dos 
miembros dei Comité Ejecutivo de la OLP for
maban parte de esa delegación: el obispo angli
cano de Jerusalén, Elias Khouri, y el ex alcaide 
de Alhoul, en la Cisjordania ocupada. Mohamed 
Milhem. El canciller inglés recibió solamente a 
los dos miembros dei gobierno jordano. 

E) secuestro dei avión egipcio en pleno vuelo 
fue objeto de severos cuestionamientos incluso 
dentro de Estados Unidos. Una de las críticas 
provino del ex secretario de Justicia Ramsey 
Clark. "No es necesario haber estudiado leyes pa
ra saber que la acción norteamericana es ilegal 
Lo bicimos porque contamos con la fuerza pero 
aún así corrimos un gran riesgo' ' censuró Clark. 

EI ex presidente Jimmy Carter, a pesar de 
apoyar la acción decidida por Reagan, formuló 
una exhortación a los norteamericanos para que 
no rotulen como terroristas a todos los palestinos. 
"No hay ninguna razón para pensar que eJ pueblo 
palestino es un pueblo terrorista", dijo Carter. 
Por su parte, Yasser Arafat , presidente de la OLP, 
calificó la acción norteamerícana como un acto 
de terrorismo. 

Los secuestradores dei "AchilJe Lauro··. 
HaUah AbduUah Alhsan de 19 anos, Majed Jussef 
Molky, de 23, Abdelatif íbraim, de 20 y Ham
mad Ali AbduUa de 23, permanecen detenidos en 
uo presidio italiano, donde aguardan ser juzgados. 
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,Cuál es la diferencia entre 
Sadat y Mubarak' 

-Sadat era hostil a la OLP, 

mientras que Mubarak apoya 
cualquier solución a1 conflicto 
ãrabe-israelí en la que participe 
la OLP. Sobre Sadat pesa una 
grave responsabilidad histórica: 
la de haber intentado resolver 
el problema palestino sin la p~ 
ticipación de los representantes 
de este pueblo. No es asi que 
Mubarak está encaminando su 
gestión. 

Pero Mubarak aceptó la ht
re11ci11 de su predecesor, los 
acuerdos de Ozmp David ... 

-Es necesario distinguir entre 
los acuerdos de Camp David y la 
política relacionada coo ellos. 

,Qué tipo de relaciones man
tienen Uds. con Jordania' 

-Hemos suscrito con Jorda
nia un acuerdo para la creación 
de una federacióo jordano-pales-
tina. pero se trata de un acuerdo 
estratégico, o sea, a largo plazo. 

La '"luz verde" de Washington 

En su opinión, , por qué 
motivo los israelíes atacaron el 
cuartel general de la OLP en 
Túnez el mismo dia en que el 
rey Hussein se encontró con el 
presidente Reagan? 

-Mientras Reagan recibía a1 
rey Hussein y a1 presidente Mu
barak para discutir e1 acuerdo 
jordano-palestino, el gobierno 
norteamericano daba luz verde 
para una operacióo que teoía 
por objetivo asesinar a uno de 
los dos signatarios de este acuer
do. La política oorteamericana 
tiene dos caras. Es una vergüenza. 

, Cuál es la situación actual 
de la OLP en el líbano? 

-Es muy crítica. El geoocidio 
de Sabra y Shatila continúa. 
De todos lados matan a los refu
giados palestinos. Una vez són 
los si.rios, otra los israelíes y 
otras, los "agentes" de unos y 
otros. 
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, Ud. cree que también los 
chUtas libaneses desean el ani
quilamiento dei pueblo palesti
no? 

-No, no son los chiltas. Soo 
los sirios, los israelles, los oor
teamericanos quienes quieren 
expulsar dei Líbano a 500 mil 
palestinos. 

Refugiados palestinos en el Líbano 

, Cómo explica que la Unión 
Soviética, que apoya a Síria, 
sea favorable a la OLP, mien
tras Damasco lucha contra Uds? 

-Es un problema de la Unióo 
Soviética. La URSS es hostil a 
cualquier agresión contra los pa
lestinos, mientras el régirnen si
rio insiste en combatirnos. 

"Recogen lo que sembraron" 

, Cuál es el futuro in mediato 
de los pale1tinos en el Líbano? 

-El Líbano continuarã sien
do un volcán. Nosotros intenta
mos emprender un proceso de 
paz con Jordania, pero los nor
teamericaoos se opusieron. Cuan
do el raid de Túnez, existió 
coordinación entre los aviones 
israelies y los navios norteam~ 
ricanos en el Mediterrâneo. Des
pués de mi partida de Beirut 
oadie quiso escucharme. Yo ha
bía, previsto lo que ocurriría 

después de nuestra salida. ,Ro
cuerda? En aguei momento ni 
los norteamericanos ni los israe
Hes quisieron escucharme. Ahora 
rccogen lo que sembraron. Por 
nuestra parte, tratamos de im
pulsar el proceso de paz, pero 
fue en vano. 

No cabe duda de qut Ud. 
intentó dar un paso en el sent~ 
do de la paz. Pero en los funtra
les de los palestinos astlina
dos en Túnez a principio: dt 
octubre, empefló su palabra tn 
combatir hasta el fin, para recu
perar una patria palestina. ,Cuól 
es el verdadero Arafat' 

-Los palestinos vivimos bajo 
la ocupación, enfrentando ai te
rrorismo. Según la Carta de 11 
ONU, tenemos derecho a rem
tir. No estamos llevando ade
lante una guerra de conquisu; 
queremos la paz para que nues
tro pueblo pueda vivir en su tie
rra. Resistimos. Los norteame~ 
canos y los judios siguieron ti 
mismo camino para luchar con
tra la ocupación britânica; los 
europeos hicieron lo mismo con

tra el ocupante nazi, los arge& 
nos contra los franceses, los viet· 
namitas contra los franceses y 
los nortcamericanos. Es el mit 
mo camino que la OLP eligib 
para defenderse de la ocupación 
israelí. 

Nuestros esfuerzos de pai no 
son contradictorios con nuestro 
combate. Resistimos para tener 
paz y un Estado independiente. 
Según el acuerdo suscrito en Ar· 
gelia con el rey de Jordania Y ii
tüicado en Arnãn, estamos pron
tos para formar una confedett
ción jordano-palestina. 

, Uds. están dispuestos a rt~ 
nocer a Israel? 

-Todas las resoluciones debl 
Naciones Unidas deben ser apb
cadas. i. Quién estâ contn la 11-

galidad internacional? Es Israà. 
el único Estado creado por una 
resoluci6n de la ONU Y qll!
sin embargo, no reconoce_lasrt 
soluciones de esa organlzac1bn. 1 



Africa/Tanzania 

Mwinyi asume el gobierno 
Después de 25 afios en e! poder, Julius Nyerere es sustituido por Ali Hassan Mwinyi, un profesor universitario de 60 anos 

Ln preparac ión fue larga y 
cuidadosa. Se hizo todo 

lo necesario para que las eleccio
nes generaJes dei 17 de octubre 
fueran lo menos traumáticas po
sibles, ya que Tanzania iba a 
escoger un nuevo presidente des
pués de v1vir durante un cuarto 
de s1glo baJo el liderazgo indís
cutible de Julius Nyerere. Ade
más dei presidente, los tanzania
nos eligieron ese dia los miem
bros de la Asamblea Nacional. 
EI candidato único a la suce
sim presidencial era Ali Hassan 
Mwinyl. 

Figura relallvamente nueva 
en los círculos gu bernamen tales, 
\Jwinyi íue electo presidente de 
Zanzibar a comienzos dei ano 
pisado, después que Aboud 
lumbe fue desplazado dei más 
alto cargo de esa isla situada en 
li costa oriental africana. De 
,s1e modo MY. myi ascend1ó au
tomáticamente a la vtcepresiden
cia de la Republica Unida de 
TanLania para después. cn agos
to de 1984, ser también clecto 
11cepresidente dei Chama Cha 
\/api111Ju:1 ( ('('M ). e! partido 
.l!llco de esc pais. 

H S1111clo1• \,•ws. órgano dei 
t:ib1cmo. pubhcó dcclarac1ones 
d, Jutius Nyerere afirmando que 
lu fuenas armadas de Tan,ama 
deberían ··respetar y apoyar la 
"ll)tion dei partido para las 
próximas clecc1ones presidencia
l'>" Poco despué:.. todas las 
fumas armadas, incluyendo a la 
P-hm y ai Departamento de Es
Llblectm1en10s Penales. dieron 
.r 1010 de lealtad a la Const itu
c.>n > al nucvo presidente. 
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La elección dei sucesor 

Hu bo algo de sorpresa en la 
elección de Mwinyi como suce
sor de Nyerere, quien este ano 
decidió abandonar el cargo des
pués de haber gobernado el país 
por 24 aiios, desde que Tanza
nia se independizó de la domi
nación britânica. Antes de la 
conferencia general dei CCM en 
Dar Es-Salaam, Nyerere había 
declarado que existían por lo 
menos tres posibles candidatos 
a su sucesión. No llegó a revelar 
los nornbres, pero hasta el hom
bre de la calle pudo concluir que 
se trataba de Salim Ahmed 
Salim, actual primer ministro, 
Rasltidi Kawawa. secretario ge
neral dei partido y el propio 
Mwínyi. 

En los medios pol l ticos dei 
país corrió la versión que Kawa-

wa retiró su nombre en el cur
so de la sesión preparatoria dei 
Comité Ejecutivo Nacional rea
lizada en el Congreso. En cuanto 
a Salim, a pesar de su populari
dad en la parte continental de. 
Tanzania - donde, según fuentes 
bien informadas tiene sus raíces 
maternas- consta que su norn
bre no fue aprobado por parte 
de sus compatriotas isleiios 
miembros del Comité. 

En elecciones generales de 
la Unión, Salim es candidato 
indiscutible a la representación 
dei distrito de Mkoani en el Par
lamento. Mkoani está situado 
en Pemba, isla gemela de Zanzi
bar, antiguo sultanato árabe, de
pendiente dei sultanato de 
Omán, bajo protección británica 
desde 1890. Peroba y Zanzibar 
conquistaron la independencia 

Nycrerc (centro) reja cl gohienio para haccrsc cargo de ta roorgnnización dei CCM 
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ReeupeIU la agricultura: taTea inmediata de Mwinyi 

en enero de 1964 después de 
una sangrienta revoluciôo lidera
da por el partido Afroshirazi y 
se fusionaron con Tangafilca tres 
meses después, para formar la 
actual República Unida de Tan
zania. 

AI pronunciar un discurso en 
un acto realizado en apoyo a su 
designaciôn en Zanzibar, Mwinyi 
desmintió rumores de que las 
islas aspiraban a volver a los 
"antiguos y duros tiempos de la 
división". Aparentemente esos 
rumores habrían surgido des
pués que e! Partido nornbró a 
Idris Abdul Wakil, presidente 
de la Câmara Legislativa de las 
islas, como candidato único 
a la presidencia de Zanzibar. 
Mwinyi explicó que los respon
sables por la ola de rumores 
eran elementos insatisfechos que 
pretendían crear divisiones en un 
pueblo unido. "El objetivo de 
estos elementos es confundir a 
las roasas para divididas", ágregó. 

Trascendió en los medios eco-
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nômicos locales que algunos 
hombres de negocios suspendie
ron sus importaciones, con rece
iode que se avecinen días diflci
les para Zanzíbar. Para tranqui
lizar a la población de la isla, 
Mwinyi declaró que "Wakil es 
un hombre muy respetado, In
tegro, dotado de una impresio
nante capacidad y gran experien
cia política". Agregó que "es un 
hombre que ama a Dios, un her
mano nuestro incapaz de favo
recer a un grupo en perjuicio de 
otro. Es un auténtico hombre 
dei pueblo". 

Mwinyi, un profesor que se 
transformó en político después 
de la revolución de 1964, pro
clamô que la responsabilidad 
dei liderazgo nacional cabe a to
dos los tanzanianos. Si la pri
mera fase de la revolución de 
Zanzíbar fue tan difícil, explica, 
"es porque habfa muchos con
trarrevolucionarios". Antes de 
ser nombrado ministro dei go
biemo de la Unión, Mwinyi 
había desempenado el cargo de 

secretario dei Ministerio de Edu
cación. Como miembro dei go
biemo asu mió diversas carto
ras: fue ministro de Relaciones 
Exteriores, Salud, Recursos Na
turales y Turismo. Fue también 
ministro de Estado en el órgano 
de la vicepresidencia responsa
ble por asuntos relacionados coo 
la UNTVP. En el interin fue em
bajador de Tanzania en El Cairo. 

El nuevo gabinete 

El nuevo jefe de estado tan· 
zaniano, Ali Hassan Mwinyi, dío 
a conocer el 5 de noviembre 
pocos d (as después de asum; 
el gobiemo, la composición de 
su gabinete que está encabezado 
por el vice primer ministro y 
primer vicepresídente, Joseph 
Sinde Warioba. 

Estos son los nom bres de los 
dirigentes que ocupan las princi· 
pales carteras: 

Primer ministro, Joseph Wa· 
rioba; ministro de estado adjun
to a1 Gabinete dei Segundo Vi· 
cepresidente, Ali Salim Ahmed; 
vice primer ministro y minístro 
de Defensa, Salim Ahmed Salim; 
ministro de Relaciones Exterio
res, Ben Mkapa; ministro de Fi· 
nanzas, Economía y Planifica· 
ción, Cleopa Msuya; ministro dei 
lnterior, Muhiddin Kimario; Y 
ministro de Justicia y de la 
Corte Suprema, Damian Lubuva 

los nuevos gobemantes se 
encuentran ahora frente a una 
tarea: reconstituir la debilitada 
agricultura del pais y restructu
rar los ineficientes órganos dei 
servicio público. 

La incorrecta política de in
versiones adoptada durante mu
chos anos en el sector agrícola 
no es la úiúca responsable por 
los actuales problemas ecoo~ 
micos de Tanzania. Es nece
sario implantar correcciones que 
creen condiciones favorables Jl3' 
ra la empresa pública y priva~ 
a través de nuevas estrategl31 
que aceleren el desarrollo de b 
mayoria rural dei país. (A nacltt 
Rwegayura) 

1 



Nigeria 

EI FMI y el golpe 
EI nuevo gobierno encabezado por el general 
Babangida, quinto régimen militar desde 1960, 
intenta imponer la receta dei FMI 
a los escépticos nigerianos 

A medida que se apagan los 
ecos de las ovaciones que en 

agosto saludaron el derrocamieo
to dei general Muhammed Buha
ri, los nigerianos adoptan una 
actitud expectante, a pesar que 
los golpes de estado no cons-
tituyen una novedad en la vida 
de este país, que desde 1960 
tuvo ocho gobiernos. 

No hay duda de que el últi
mo golpe fue recibido ,;on sim
patia por la mayor parte de los 
nigerianos que se vefan gradual
mente empujados hacia un régi
men fascista por la cúpula mili
tar depuesta. la principal causa 
dei cambio de gobierno fueron 
los desentendimientos entre los 
miembros dei Consejo Militar 
Supremo (SMC). 

EI Consejo que asumió el po
der en diciembre de 1983, ha
bla implantado un régimen de 

responsabilldad colectiva, dei 
cual fueron alejados todos los j&
fes militares vinculados ai gobier
no civil dei presidente Shehu Sha
gari La nuevaêúpula militaresta
ba constituída por oficiales jóv&
nes que se repartieron los pues
tos decisivos y formaron el SMC 
para gobemar el país. t>ero con 
el tiempo el general Buhari, e<r 
mandante en jefe del ejército, 
y su principal asesor, el general 
Tunde ldiagbon, fueron asu
miendo poderes cada vez mãs 
amplios en detrimento de la 
fuerza polltica dei Consejo. 

"Todos los esfuerzos para 
aconsejar a la cúpula militar, 
chocaron con una obstinada 
resistencia. CUalquier sugerencia 
era interpretada como desafio 
a la autoridad y falta de lealtad", 
justificaba en la manana del día 
del golpe el portavoz de los in-

EI general Babangida (der.), nuevo presidente de Nigeria 
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surrectos, general Joshua Dogo
nyaro. 

El autoritarismo 

En su edición dei 19 de s&
tiembre, el semanario C:Oncord 
reveló que el líder dei golpe g&
neral Ibrahim Babangida a ser 
pasado a retiro en octubre, 
cuando el país conmemoró el 
259 aniversario de su indepen
dencia. Se trataba de una manio
bra dei antiguo gobierno para 
neutralizar ai principal opositor 
al poder cada vez mãs autorita
rio dei general Buhari 

Pero la reacción ai autorita
rismo no fue el único móvil de 
los golpistas. Tarnbién entraron 
en choque con el régimen d&
puesto por causa de las opera
ciones de counter-trade (true
que) adoptadas para contra
rrestar la escasez de dôlares pro
vocada por el pago de los inter&
ses de la deuda externa y por su 
reticencia para liberar políticos 
y funcionarios dei régimen civil 
acusados de corrupciôn pero que 
nunca fueron formalmente en
juiciados. EI gobierno dei gene
ral Buhari también cayó por su 
incapacida'1. para resolver los 
problemas económicos dei país. 

En su primer pronunciamien
to a la nación, el general Baban
gida dijo que el counter-trade 
dejó margen para el fraude, es
pecialmente en la fijación de los 
precios y en la cobranza de los 
productos trocados. Nigeria de
pende de su petrôleo para 
el intercambio de productos con 
otros países tendiente a aliviar 
las consecuenciàs de la conge
lación de créditos en el merca
do internacional. Mãs de 44% 
dei ingreso de divisas se destina 
ai pago de intereses. Pero a pesar 
de las afirmaciones del nuevo 
hombre fuerte de Nigeria, entre 
los miembros dei nuevo gobier-
no no hubo unanimidad a res
pecto dei counter-trade. 
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La libertad de prensa 

Con rclación a los presos, en 
el mismo discurso Babangida 
prometió que aseguraría el res
péto a los derechos humanos, 
subrayando que la constitución 
nigeriana parte del supuesto 
de que un hombre es inocente 
hasta prueba en contrario. La 
promesa fue cumplida y 87 pre
sos sin culpa fueron inmedia
tamente liberados con la ad
•ertencia de que serían nueva
meote detenidos si mâs tarde 
se comprobaran las sospechas. 

Con respecto a los derechos 
humanos, el depuesto general 
Buhari había adoptado en la 
dirección de los negocios de Es
tado una conducta orientada por 
motivaciones personales. Al asu
mir el poder advirtió que restrin
girfa la libertad de prensa porque 
su nombre había sido vinculado 
por los medios de comunicación 
a la desaparición de 2.800 millo
nes de dólares en negocios de 
petróleo durante el gobierno ci
vil de Shehu Sbagari. Buhari fue 
ministro de petróleo dei régirnen 
militar hasta 1979 

El escândalo de los 2.800 mi
llones estalló en 1980 cuando 
surgieron indícios de que el dine
ro había sido depositado en un 
banco inglês, sin pasar por la 
contabilidad de la compaiüa 
estatal nigeriana de petróleo 
(NNPC) en la êpoca en que 
Buhari dmgia la empresa. AI 
asumir el gobierno, el general 
Buhari publicó un decreto que 
caracterízaba como crimen la 

divulgación de informaciones 
que "no fueran verdaderas en to
dos sus detalles" o que crearan 
situaciones embarazosas para 
miembros dei gobierno o jerar
cas de la administración pública. 

En junio dei ano pasado, dos 
periodistas nigerianos fueron de
tenidos con base en ese decreto 
y permanecieron durante más 
de un ano en prisión. Ambos 
fueron liberados después dei re
cíente golpe, cumpliendo las pro
mesas de Babangida con relación 
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Subsidios ai petróleo: uno de los 
problemas que divíden a los nuevos 
dirigen res nigerianos 

a los derechos humanos. EI nue
vo presidente también aseguró 
que buscaria un acuerdo más 
realista con el FMI para la ob
tención de nuevos préstamos, 
al tiempo que prometió mejorar 
la situación económica dei país. 

Pero ahora que la euforia dei 
golpe ya pasó, Nigeria se ve en
fren tada a los mismos proble
mas que provocaron la caída de 
los dos últimos gobiernos. El 
régimen dei general Buhari ha
bía llegado a hacer autênticos 
esfuerzos para superar los pro
blemas económicos y aumentar 
la disciplina en el servicio públi
co pero se equivocó al creer que 
disponía de soluciones para to
dos los problemas. Miles de per
sonas quedaron sin empleo debi
do ai cierre de fábricas por falta 
de materia prima. 

El presidente de la Câmara 
de Comercio de Lagos, profesor 
Ayo Ogunsheye, antes dei derro
camiento de Buhari, había afir
mado que dedicar 44% de las di
visas al pago de la deuda era ex
cesivo. En su opinión un porcen
taje menor permitiria' crear una 
reserva para la importación de ma
terias primas con el consiguiente 

estímulo a la producción, capaz 
de generar nuevos empleos y me
jorar el desempeno económico 
con reílejos inmcdiatos en i.; 
exportaciones. 

Conflicto de posiciones 

Hasta ahora, el tema de tas 
relaciones con el FMI ha dividi
do las opiniones de los nigeri,. 
nos: banqueros y economistas 
adoptaron posturas antagónicas. 
Pero el nuevo régimen militar 
resolvió abrir el debate antes de 
tomar posición. 

También hay opiniones dive~ 
gentes con respecto a la devalut
ción dei naira (la moneda nacio
nal}, la liberación de las impor· 
taciones y el fin de los subg. 
dios a1 petróleo. 

En lo que se refiere a la dm 
luación, quienes se oponen a li 
medida alegan que ella provocari 
el crecimiento de la inflación. 
Por su parte, los defensores de 
la devaluación sostienen que 
ella impedirá el contrabando 
de divisas y estabilizará la mo
neda que - dicen- está sohR
valuada. 

Con respecto a la liberacil>D 
de las exportaciones, los que se 
oponen a la medida aducen que 
permitiria una competencie des
leal de los productos exttan~ 
ros al impedir el fortalecimieoio 
de los sectores nacionales bási
cos. EI gobiemo ven[a estimullll' 
do, a través de beneficios, • las 
empresas que usaran matenJJ 
primas nacionales. Los defell' 
sores de la liberación, por su pv· 
te, afirman que ella conducirl 
a una reactivación de la econo
m ía, al permitir que varios seclo
res económicos escapen de 11 
quiebra por disponer de matenl 
prima para mantenerse en ti 
mercado y crear nuevos empl~ 

En lo que se refiere a lossu~ 
sidios al petróleo, también 1t 

dividen las opiniones. Por un 1t 
do, hay quienes afirman que co
mo el sistema de transportes t.1 

ineficiente habrá que soportar 
un gran aumento de las tarifu 



Eso lógicamente se reflejará en 
los costos finales y en la tasa de 
lnflación. A su vez, los que se 
oponen a los su bsidios, argumen
tan que su extinción desestimu
larâ la compra de vehiculos des
congestionando el trânsito en 
Jas ciudades y permitiendo que 
e! gobierno pueda proyectar un 
sistema de transporte de masas. 

Continuidad 

En general, los njgerianos van 
Uegando a la conclusión de que 
el nuevo gobiemo no está d~ 
puesto a promover una ruptura 
total con el sistema vigente en 
el régimen depuesto, salvo en 
1quellas kreas donde el conflicto 
de intereses sea radical. En 
el banquete en homenaje al can
ciller britânico sir Geoffrey Lagos: e1 palacio de gobiemo fue ocupado militarmente Howe, uno de los miem bros dei 
Consejo de las Fuenas Arma- J 
das (AFRC), el comodom Larry ~ 
Koinyan, advirtió que el nuevo ~ 
gobiemo no tolerarã a "quienes i 
ignoren las leyes dei pais o au
menteo los sufrimientos de los 
nigerianos". 

E1 nuevo gobiemo, P,Or ejem
plo, continuará la campana con
lr1 la indisciplina con ênfas!s es
pecial en el enaJteci.miento dei 
patriotismo, en ai limpieza de la 
cludad y contra el sabotaje eco
nómico. El problema radica en 
que el petróleo es la principal 
fuente de divisas dei país y como 
los precios internacionales dei 
producto estão cayendo, las 
perspectivas no son muy alenta
doras. 

En los últimos anos Nigeria 
unportó gran cantidad de ali· 
mentos, pero ahora se estãn ha
tíendo importantes esfuerzos 
para aumentar la producción lo
cal de corruda y disminuir el p~ 
IO de ese rubro en las importa
ti>nes. Peio lo que en último 
1nálisis puede provocar un cam· 
bio de expectativas entre los 
lllerianos, es una mejoría de la 
lituacióo económica con dismi
nución del desempleo, aliada a 
una mayor oferta de materias 
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no fue bien recibido por la po
blación y ya dio algunos indicios 
de que usará criterios pragmáti
cos para la solución de los pro
blemas heredados por el general 
Babangida. 

Los observadores en Lagos 
coiociden en que es preciso que 
el nuevo equipo tenga êxito 
para que el gobiemo pueda mar
car sus diferencias con el régi· 

,lll~".."i.~..,.:~.1
91
i,-"ll'I-' men depuesto. Al mismo tiem-- po, las nuevas autoridades deber 

EI ex ptesidente Buh.ari creia que 
monopolizaba las claves para resolver 
todos los problemas dei país 

primas que todavia son escasas 
y solo se encuentran en el merca
do interno a precios exorbitantes. 

La deuda externa de Nigeria 
se estima en nueve mil millones 
de dólares; la interna, en 20 mil 
millones. La combinación de am
bas crea grandes dificultades crer 
dfüc.ias mientras los banqueros 
intemacionales presionan por un 
nuevo acuerdo con el FMI como 
condici6n para abrir las puertas 
dei crédito externo. ~1 nuevo ga· 
binete anunciado por el gobiel'-

rán defender la libertad de pren
sa para acompai\ar la evolución 
dei sentimiento popular. Para 
la mayor parte de la población, 
lo que importa no es quién 
estã en el poder, sino quién pro
porciona los bienes básicos de 
su bsistencia. 

En este sentido, la nueva ad
ministración parece estar adop
tando las medidas necesarias pa
ra asegurarse un mínimo de 
apoyo popular para tener êxito 
frente a los acuciantes problemas 
económicos. Pero a pesar dei cré
dito inicial de confianza, los es
cépticos 11igerianos prefieren 
mantenerse en una actitud de 
expectativa, dejando que los 
militares se den a conocer por 
sus actos. (Oje Orie) • 
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Cultura 

''Los poetas fuimos profetas que 
anunciamos la nueva sociedad" 
La lucba del pueblo nicaragüense y el papel de los intelectuales 

en ese proceso, en la óptica de la poeusa Vidaluz Menese!-

L a resistencia en Nicaragua siempre u apo,i 
en la tarea desarrollada por person1lldadesd1 

proyecclóo internacional en e1 campo de la ~ 

tura. EJ actual vicepresiden te Sergio Ramlm 

es un escritor y poeta consagrado, como lo soe 
VI.rios miembros dei equipo de gobierno y d!l 

Frente Sandinista, entre los cuales merece 111 

citado el sacerdote Ernesto Cardenal que, ante, 

dei triunfo e inmediatameote- después de b 
toma dt: Managua, realiz6 varias giras inteni> 

ciooales para contribuir a una mejor compre. 

sión de la lucha de su pueblo y de las meti! 

dei movimiento revolucionario. 
La poetisa Vidaluz Meneses forma parti 

de esa aeneraclón de intelectuales que se pi~ 
aó a la lucha antisomocista. Nacida en l&tt 
galpa e1 28 de mayo de 1944, estudió Humm 

dades y obtuvo la licenciatura en Bibliottcoli

aía. Actualmente es responsable de la Direccibl 
de Archivos y Bibliotecas dei Ministerio de Cal 
tura de Nicaragua. 

Yidaluz Meneses: una opción revolucionaria que fue 
puesta a proeba varias veces 

En esta entrevista exclusiva a cuadernos dd 
tercer mundo Vidaluz Meneses aborda nrill 
temas, y no se rehúsa a bablar de un proN~ 

j ma que puso a prueba su temple revolucioou»'. 

111 el ser hija de un general somocista ajosticlid• 

por el Frente Sandinista en los anos mb dimi 

de la lucha contra la dictadura. 

,Cómo canalizaste tu activi· 
dad /iteraria luego dei triunfo 
de la revolución y cuál es la si· 
tuación actua/ de Nicaragua en 
?l campo cultural? 

-Antes del triunfo de la revo
lución publiquê un libro de po&
mas y algunos artículos periodfs.. 
ticos a propósito de la lucha de 
Liberación, con el fin de con,s. 
cientizar a la mujer de clase 
media acomodada, que es a la 
que yo pertenezco. Luego dei 
triunfo se formó el ministerio 
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de Cultura, y me ofrecí para 
trabajar como bibliotecóloga. No 
se me ocurrió integrarme como 
escritora porque en Nicaragua 
nadie vivía de escribir, como 
sucede en los países desarrolla
dos. 

Al tiempo se form6 la Asocia
ción Sandinista de Trabajadores 
de la Cultura en la que partici
pamos todos los artistas y escri
tores de Nicaragua, inclusive los 
artistas de la fotografia que a 
partir de entonces comienza a 

valorarse como arte. Tambr: 
se integran los compaõeros dek 
música, dei teatro y dei cine.f: 
todas estas manifestacionis i 
dio una participación destltt; 
de la muier, especialmentea• 
literatura, en el campo delaP_Ot 
sla y la narrativa. La genertcit 
a la que yo pertenezco, ~ 
entre la dêcada dei 60 y lost/.J 
70, ha tenido, en ese sentida 
una influencia muy desllaà 

Entre esas dos d~cadas su.1 
mos seis o siete mujeres ~ 



toras, con una identidad de 
grupo, un estilo propio y una 
serie de rasgos comunes. En los 
últimos aõos han surgido nom
bres nuevos, fruto dei estímu
lo que la revolución ha dado ai 
desarrollo de la cultura. 

l Ustedes participaron dírecta
me11te de la lucha contra la dic
tadura o el aporte fue principal
mente en el plano cultural? 

-Nuestra poesia se caracte
rizô por ser un frente de lucha. 
Yo dije en algún momento, ma
nejando elementos de mi forma
ción cristiana, que los poetas fui
mos como profetas que denun
ciábamos la situaci6n de injus
ticia y anunciâbamos la cons
trucción de una nueva sociedad. 

A comienzos de la década dei 
60 surge e! primer grupo de poe
tas militantes, Uamado "Venta
na" fundado por Sergio Rami
rez y el fallecido Fernando Gor
dillo, líder estudfantil y brillante 
intelectual. Como consecuencia 
de mi identificación cristiana yo 
me afilié a otro grupo llamado 
"Presencia" que surgió en un 
pueblo dei oriente de Nicaragua 
y que también tenia una actitud 
militante en relación a la litera
tura. Aparte de estos grupos ha
bía también aJgunos poetas que 
no estaban yinculados a ellos 
aunque tenían una misma actitud 
de denuncia. 

"Uama guardada", un cooúenzo 

tCuándo comenzaste a publi
car tu.r trabafos? 

-Fue gracias a Ernesto Carde
nal que publiqué mis primeros 
poemas, firmados coo un seud6-
nimo. A partir de alli me anirné 
a seguir publicando hasta que en 
1975 reuni todos esos trabajos 
en mi primer libro que se llamó 
"Uama guardada" 

,Cardenal inf[uyó en tu obra? 
-Cu ando se pu blic6 eÍ "Evan

gelio en Solentiname", me di 
euenta que en ese libro Cardenal 
presentaba una exégesis nicara-
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Un tocador de Marimba: "tratamos de rescatar nuesttas raíces culturaJes" 

güense, realizada a partir de 
nuestra propia realidad. Se con
virtió en mi líbro de cabecera 
cuando todavia los cristianos no 
teniamos la Teologia de la Li
beración. Ernesto Cardenal signi
fic6 mucho para mí; además de 
ser un gran poeta, represent6 
una manera auténtica de ser cris
tiano en América Latina. 

, Cómo es tu experiencia 
actual en el ministerio de Cultu
ra? 

-El ministerio tiene varios 
proyectos que atienden todas las 
áreas del patrimonio artístico y 
cultural de Nicaragua. A1 princi
pio fui directora de una repar
tición encargada de los museos, 
los monumentos y e! archivo 
bibliográfico. Luego pasé al d&
partamento de Biblioteca y Ar· 
chivo hasta que el ano pasado 
fui designada para atender el 
área de Fomento dei Arte. En 
esta sección tratamos de impul
sar todo lo relacionado con e! 
rescate de nuestras raíces cul
turales, apoyando proyectos de 
investigaciõn y de asistencia téc
nica a las escuelas de arte que 
constituyen otro programa del 

"Ernesto Cardenal (foto) sígnificó 
mucho para mí" 

ministerio. En estos momentos 
atendemos cuatro escuelas (de 
danza, teatro, música y artes 
plâsticas) y damos apoyo a otro 
proyecto artístico, ·destinado a 
masificar la cultura y a sostener 
un movimiento de aficionados. 

,Sigues escribiendo? 
-Bueno, ése es uno áe los 

problemas dei escntor nicara-
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--::;:; ----~-~-"En Nicaragua la lucha por la überacíón ayudo a que la mu,er se smuera 
igual al hombre" 

güense. Antes de la revolución 
nos parecia lógico que no tuvié
ramos tiempo para escribir ya 
que debíamos enfrentamos al 
problema de la supervivencia y 
de la censura. Con el triunfo de 
la Revolución los escritores 
tuvimos que asumir una serie de 
tareas para las que no había 
profesionales preparados. 

Actualmente estamos anali
zando todo lo relativo al lengua
je y 1a nueva forma de expre
sión, un tema que nos preocupa 
bastante. En Nicaragua hay una 
gran libertad para el escritor y 
nadie le exige que escriba sobre 
tal o cual tema. Lógicamente 
hay una temática que impregna 
el trabajo artístico porque el 
escritor nicaragüense siempre ha 
estado inserto eti la realidad y de 
ella surgen sus experiencias y vi
vencias. Y como estamos vivien
do un proceso revolucionario 
que busca consolidarse entre 
agresiones y amenazas, lo que es
cribimos refleja toda esa realidad 
confüctiva y, a 1a vez, esperanza
dora. Nicaragua está viviendo 
una experiencia muy rica que 
muchas veces supera la posibili
dad de expresarla con palabras. 
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El papel de la mujer 

iCrees que en el campo cul
tural la mujer tien.e algún tipo 
de limitación o participa en 
igualdad de condiciones con el 
hombre? 

-Creo que hay diferencia 
entre los países que estãn en un 
proceso revolucionario y los que 
no lo estão. En Nicaragua la lu
cba por la liberación ayudó a 
que la mujer se sintiera igual ai 
hombre. Esto no quiere decir 
que hayamos terminado con el 
machismo ni mucho menos. Pero 
la propia experíencia creó condi
ciones favorables para que la 
mujer participe cada vez mãs. 
En el campo de la cultura se 
puede observar una mayor in
tegración y presencia de la mu
jer, debido a que eu general, 
los artistas e intelectuales tie
nen una actitud más abierta. 

Donde sí hay mucho resabío 
de machismo es en el âmbito 
familiar; en el hogar los roles 
están definidos según el esque
ma tradicional. Aún así, el hecho 
de que la revolución esté movili
zando mucho a la mujer ha exi
gido un reparto más igualitario 

de los papeles domésticos. Ade
más no hay que olvidarse que 
Nicaragua estã viviendo uru 
situación de conflicto y tambiên 
hay muchos hombres incorpora
dos a la defensa. 

Una poetisa palestina 110s dt
cia que en el mundo árabe tr/l/1 
muy pocas las mujeres poetas 
porque entre otras cosas, escribit 
significa tomar una decisión y 
asumir una responsabilidad para 
la que no se está preparada. Po, 
el contrario, la m14er ha 1ido 
educada para recibír j, acep1111 
las decisiones que toman otroL 
i Esto puede aplicarse a las escri
toras latinoamericanas? 

-Creo que no. El fundador 
del movimiento nicaragüense de 
vanguardia, e! poeta José Coro
nel Utrecho, dijo una vez ref~ 
riéndose a las poetisas: "muja 
que se devela, mujer que se re. 
bela". Y creo que tenla razbn. 
Las poetisas nicaragüenses nos 
hemos develado y rebelado. Y 
fuirnos muy a biertas y co~ 
cuentes con lo que escribimos. 

"Momentos difíciles" 

- Tu padre pertenecia a la 
Guardia Nacional de Somou 
y fue ejecutado por un coma~ 
do dei Frente Sandirtista, moVI' 
miento al cual tú estaba.r vincu
lada. , Cómo te sentiJte ai tener 
que vivir una experiencia como 
ésa? 1,En algún momento tt 
cuestionaste tu opción revolu
cionaria? . 

-Fueron momentos muy di· 
fíciles, en los que sufrí un golpe 
emocional muy grande a pesar 
de que estaba convencida de_ lo 
que hacía y de ~entir que no 1ba 
a retroceder en la lucha. Pero el 
entierro de mi padre -a quien 
a pesar de sus ideas, respeta~a
Y el estar junto a mi familia. 
me restó fuerzas. AI tiempo, me 
recuperé y continué mi trabaiO 
político. 

1, Tu padre sabia que tu eSlt 

bas en el Frente? . 
-Sf, lo sabia. En una famillJ 



cs,s cosas siempre se saben o al 
menos, se intuyen. A pesar de 
todo mantenlamos una relación 
afectlva, porque nos queríamos 
y nos respetãbamos mucho. Des
de muy joven tuve ideas progre
sistas y aunque no me conside
raba marltista, mi forma de pen
sar siempre significó un confücto 
con mi familia. En realidad vi
via dos conflictos, uno a nivel 
familiar y otro entre mi fe 
cristiana y el marxismo. Por 
eso para mí, como para otros 
compaiieros cristianos, fue muy 
importante la teologia de la li
beraci6n y la tarea desarrollada 
por el padre Ernesto Cardenal. 

;En el Frente nunca se te 
d/Jcrlminó por ser la hifa de un 
ftneral somocista? 

-En absoluto. Ülando yo me 
rinculé casi todos rnis amigos ya 
estaban en el Frente. Incluso yo 
participaba de las manifestacio
nes y protestas organizadas por 

ULTIMA POSTAL 
A MI PADRE, 
GENERAL MENESES 

Dtbisre haber cumplfdo aflos 
hoy 

y ya no estás, para tu bien. 
Guardo rus palabras 
y tu postrera ansiedad por mi 

destino, 
porque la historia no te permltió 
vislumbrar este momento, 
mucho menos comprenderlo. 
E/ juicio ya f ue dado. 
Tt.cuento que conservo para 

mi sola tu amor generoso. 
Tu mano en la cuchara 
dándole el último desayuno 

ai nieto, 
haciendo más ligera 
laptsada atmósfera de la 

despedida. 
Cada uno en su lado, 
como dos caballeros antiguos y 

nobles 
tbrazándose, antes dei duelo 

final, fatal 

la ízquierda, porque entendía 
que los partidos tradicionales 
de mi país nunca hicleron nada 
por el cambio. Todavfa no me 
habia integrado a la guerrilla 
porque estaba muy mediatiza· 
da por mi situación familiar y 
por las facilidades que da una 
buena posíción económica. 

Al mismo tiempo no tenla 

A MISHIJOS, 
CARLOS Y KARLA, 
EN SUA UTOEXILIO 

Trastabillando siempre, 
vacilante y dudosa 

merodeando el corazón sin 
encontrar cómo hablarles 

sin resignarme a darlo todo 
por perdido 

A tu hermana la encuentro 
más alta y espigada 

florecida en sus dieciséis anos 
amorosa y distante por lo que 

nos une y nos separa. 

Ya vos, mi muchachón de 
quince afíos 

e! valor suficiente para tornar 
una decisíón que seguramente 
me Uevarfa a un enfrentamien
to de vida o muerte con mi 
padre. Luego se formó el llama
do "Grupo de los 12", integrado 
por in telectuales y personalida
des progresistas a las que yo co
nocia muy bien. Allí estaba 
Sergio Ramirez de quien yo 

parido en la época supersónica, 
mi nino ronco de manos 

hábi/es, ansioso armador 
y desarmador de objetos 

electrónicos 
infatigabk buceador dei fondo 

de las cosas. 

Ignoro si es en ~'tino que espero 
a que regreses con tu hermana 
y se den cuenta que irse 
só/o servia para lograr 

perspectiva 
como remontarse en un avión y 

poder divisar 
la geografia de la patria, sus 

maltratadas fronteras, 
el pueblo fiero y armado de 

dignidad hasta los dientes 
ai que vale la pena sumarse. 
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"Yo me quedé en Nicangua con mis lujos menores~. 

era muy amjga. El fue quien amor. A pesar que mi madre se 
me vinculó. smtió muy triste por la división 

que se produjo en la familia, 
logró entender mi actitud. Des

' Y cómo reaccionó tu madre? pués que murió mj padre ella 
- Tuve el privilegio de que por volvió a Nicaragua - porque mi 

encima de todo prevaleciera el padre murió en el exterior-

• .__________.UN 
SEMANARIO 

PARA 
TODOS 

el~ 
lb'pular 

sale los viernes 
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hasta que decidió irse definiu. 
vamente, un mes antes dei tríuo
fo de la revolución. El aiio pasa
do pude ir a visitaria luego de 
cinco anos de no veria y real
mente fue muy emocionante. 

Sabemos que también tt 

separaste de tu esposo por tu 
opción revolucionaria ... 

- Mj marido también se fue 
dei país después dei triunfo. 
El es abogado de formación li
beral y no aceptó los cambiot 
Yo siempre digo que los aboga
dos tienen conflictos con las 
revoluciones por su propia for, 
mación liberal y legalista. Ade. 
más, ,ma revolución presenlJ 
muchos desafios que no todos 
estãn dispuestos a aceptar. Oian
do nos separamos se fue a vi1il 
a los Estados Unidos coo los dos 
lújos mayores y yo me quedéeo 
Nicaragua con los dos mãs chi
cos. Seguimos escribiéndonos y 
queriéndonos a la distancia. (Bta
triz Bissio) 



VENEZUELA: 
DIFUNDIR EL ARTE 

EI gobierno venezolano anun
clb la creación de "centros difu
sores de arte", que estarán distri
buidos en todo el pais para cola
borar con los objetivos de des
oentralización de la cultura. 

En reciente declaración, el 
ministro de Cultura, lgnacio lri
barren Borges hizo saber que los 
nuevos centros formarão parte 
de una profunda reforma en la 
que serán cerrados algunos talle
res de arte que funcionaban en 
diversas comunidades de la peri
feria de Caracas, ya que no cum
plen con los objetivos asignados 
de formación cultural y repre
sentan un gasto adicional. 

Con el dinero que asf se aho
rre y los profesionales que en 
tllos trabajan, se formarão 15 
centros difusores de arte, no solo 
en Caracas sino también en siete 
estados dei interior dei país. 

EI ministro agregó que estos 
centros "son entes dirigidos a es-
1imular, brindar información y 
capacitación en el domínio de 
técnicas básicas en áreas artísti
cas, lo que permitirá ai aprendiz 
desarrollar un trabajo creador". 

"Más que un proyecto artísti
co, estamos promoviendo un 
proyecto social", destacó el vo
cero gubernamental ai sel\alar 
que esos centros también ofre
ceràn cursos de alfabetización y 
capacitación en varios oficios. 
tratando de convertirse en "pun
tos de referencia para las comi,, 
nidades". 

EI proyecto comenzará a fun
cionar en enero de 1986, cuando 
se haya estudiado el organismo 
deesa red difusora dei arte, con 
11 participación de varios orga
"''mos públicos y privados. Ar
t~ grãficas, grabado en fuego, 
Pintura y escultura serán los 
P!incipales temas de estudio en 
tios establecimientos. lribarren 
dijo que los cursos dictados se-
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rán accesibles a cualquier perso
na y destacó que los únicos re
quisitos para participar en ellos, 
serán saber leer y escribir y ser 
mayor de 14 anos. Fuentes gu
bernamentales indicaron que el 
programa está dirigido a "los 
centros de mayores necesidades 
culturales". 

• 
LA OPINION OE 
" LE MONDE DIPLOMATIQUE" 

En su edición de agosto últi· 
mo, •· Le Monde Dlplomatique" 
public6 un comentaria sobre 
nuestra "Gula dei Tercer Mun
do" calificándola de "un instru
mento de tral>ajo necesario para 
todos los q&e 'deseen conocer la 
realidad contemporánea desde 
el punto de vista dei Tercer Mun
do': 

He aqui la crónica de la publi
caci6n francesa, firmada por e/ 
periodista Edouard Bailby: 

"Habituados a conocer la rea
lidad dei Tercer Mundo a través 
de especialistas europeos y nor
teamericanos, celebramos el re
ciente lanzamiento de una Gula 
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dei Tt!rct!r Mundo. Bajo la direc
ción de Neiva Moreira, pres
tigioso político y periodista de 
la izquierda brasileiia, los auto
res de esta publicación recogie
ron la mayor cantidad posible 
de datos estadísticos sobre la 
realidad contemporânea, sin li
mitarse a las fuentes de las Na
ciones Unidas y de institu
ciones especializadas. Su mé
rito es haber confrontado esos 
datos, a veces incompletos, con 
los que provienen de investiga
ciones de intelectuales y espe
cialistas independientes, princi
palmente latinoamericanos. 

"La Gula presenta otra par
ticularidad: propone una nueva 
clasificación para las diferentes 
regiones dei mundo. Además de 
los países subdesarrollados pro
piamente dichos (Africa, Asia y 
América Latina), que constitu
yen el Tercer Mundo, los autores 
quisieron exponer su propia vi
sión dei Norte y dei Este. Tam
bién dedican un capítulo impor· 
tante ai Movimiento de los No 
Alineados y otro ai elevado nú
mero de intervenciones nortea
mericanas en América Latina y 
el Caribe (más de 60 desde el 
comienzo dei siglo). No fueron 
olvidados los 'países en lucha 
por su independencia', entre 
ellos Namibia, el Sahara Occi
dental y Palestina naturalmente, 
pero tampoco Puerto Rico, Gua
dalupe, las lslas Marianas y Nue, 
va Caledonia, para citar algunos. 
La última parte está reservada ai 
papel positivo de las Naciones 
Unidas en busca de un nuevo 
equilíbrio en las relaciones inter· 
nacionales, particularmente en el 
intercambio comercial y en la in
formación. 

"Esta Gula es un instrumento 
de trabajo necesario para todos 
los que quieren conocer la reali· 
dad contemporânea desde el 
punto de vista dei Tercer Mun
do" 
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Norte/Sur 

Una estrategia común 
para la deuda 
El Parlamento Latinoamericano, reunido en 
Montevideo, aprueba la tesis de la coord.inación política 
entre los países dei continente para mejorar 
las condiciones de negociación 

L a propuesta de los parlamen
tarios del continente que se 

reunieron en Montevideo a me
diados de octubre, de elaborar 
una estrategia común latinoame
ricana sobre la deuda externa co
brb un inesperado impulso con 
la invitación del presidente Eric 
Delvalle para un encuentro de 
mandatarios de la región, a reali
zarse en Panamá probablemente 
a fines de este aõo. 

La idea de un cónclave ai más 
alto nivel, que analice en térmi
nos políticos el problema del en
deudamiento y coordine colecti
vamente propuestas para una 
modificación fundamental de los 
términos de pago, fue recogida 

L 

en el "Acta de Montevideo", fir
mada por la unanimidad de las 
delegaciones que asistieron a la 
Asamblea Extraordinaria dei Par
lamento Latinoamericano. 

Los términos de la resolución 
revelaron la capacidad de mani
pulación semântica de los parla
mentarios para conciliar, en un 
mismo texto, posiciones contra
puestas, pero también para sinte
tizar lo que fue calificado como 
"uno de los más importantes 
consensos regionales" sobre el 
t~ma La declaración del Parla
mento Latinoamericano consti
tuy6, en opinión de los analistas, 
un firme avance en la viabilidad 
de una nejlociación colectiva, 

EJ Parlamento Latinoarnericano se tnnsfonnó en un foro pua la 
dúcusión dei problema de la deuda 
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tras superar los planteos extre
mos en que se debaten los go, 
biernos dei continente: decisión 
coajunta de no pago, por un la, 
do_ y negociaciones bilaterales 
entre países deudores y organis, 
mos acreedores, por otro. 

El compromiso firmado por 
los parlamentarios latinoameri
canos, "expresión de realismo, y 
uo verdadero triunfo", propo~ 
una solución intermedia: diseu
sión colectiva del problema, en 
términos políticos, y acuerdo 
sobre posiciones comunes, que 
luego serán negociadas en ron
das bilaterales. 

Aunque este camioo abierto 
hacia una estrategia continental 
no supone un compromiso pan 
los gobiernos deJ continente, ex
presa el avance concreto y la 
nueva disposición que sedimen
taron las actitudes de Fidel Cas· 
tro, José Sarney, Alan Garcfa y 
más recientemente Julio Maria 
Sanguinetti, desde que a co
mienzos de este ano, el tema de 
la deu da externa irrumpi6 eo e! 
escenario político latinoamerlct 
no. 

Derechos humanos 
y deuda externa 

Por iniciativa dei Congreoo 
dei Perú, el Parlamento l.atinO!
mericano se reuni6 por primst 
vez en Lima, en diciembre de 
1964, con la asisteocia de 1601~ 
gisladores de 13 países, incluido 
México que asisti6 como obset· 
vador. El flamante organismo 
despertaba reservas, pues en julio 
de ese mismo ano los cancilleres 
del continente, reunidos en Wa· 
shington, ha bían cedido a bs 
presiones del Departamento do 
Estado, empenado en comple~ 
el bloqueo a Cuba: la OEA dea
di6 romper colectívamente las 
relaciones diplomãticas, consult 
res y comerc.iales con la Habana.. 

En Lima, el Parlamento La~ 
noamericano aprobó por unani-



midad una declaraci6n que reite
rtba la necesidad de la integra
ci6n económica, política y social 
de América Latina pero, sin em
b:lrgo, esa meta estaba muy leja
DL En la II Asamblea Ordinaria, 
en 1967 en Montevideo, este 
Parlamento, por mayoría de vo
tos, conden6 "la política abíer· 
tamente intervencionista y agre
siva dei gobierno de CUba contra 
varios países latinoamericanos", 
aunque tambíén hubo una con
dena genérica ai colonialismo y 
un llamado a ta paz en Vietnam. 

A mediados de la década dei 
70, coincidentemente con tos 
cambios operados en la geogra
fía política (procesos como et de 
Torrijos en Panamã y Vetasco 
Alvarado en Perú, el ascenso de 
la socialdemocracia en varios 
pafses, tas nuevas dictaduras mi
litares en Oúle, Argentina y Uru
guay, la política estadounídense 
de la admirustraci6n Carter), se 
abri6 camino una nueva sensíbi
tidad en el Parlamento I..atínoa
mericano, que centró sus debates 
en la violación de los derechos 

Senador peruano Townsend Escuna 

humanos, especialmente en el 
Cono Su r. 

ma de la deuda externa y sus 
consecuencias sobre la vida eco
nómica y política de los pueblos 
dei continente, pasó ai primer 
plano de los debates, como se 
había insinuado ya en la reuníón 
de San José de Costa Rica en 
1982. la importancia y la urgen
cia dei asunto, as( como el tenor 
de las díscusiones con los repre-

En el pasado mes de julio, en 
la Asamblea Ordinaría realizada 
en Brasília, otra realidad urgía a 
los parlamentarios: con la íncor
poración de CUba ( 11 anos des
pués de creado el organismo) y 
con el reingreso de Nícaragua, 
Uruguay y Argentina, oi proble-

CUMBRE PRESIDENCTAL 
SOBRE LA DEUDA 

O Eric Arturo Delvalle aceptarft el reto lama
do por su homóloao peruano, Alan Garcia, 

de realizar en Panamá una cumbre de presidentes 
latinoamericanos para discutir el tema de la deu
da externa. 

En una entrevi.,ta concedida a la Agencia 
ALASEI DelvaUe seiial6 que " previa consulta coo 
los gobiemos latínoamericanos y después de 
loarar sú apoyo" dará los pasos iniclales para con
,ocar la cumbre de mandatarias, concretando 
lueao agenda y fecha. 

"Propondremos la adopción de un documen
to con criterio de unídad latinoamericaoa - dijo 
De!Yalle- que plantee tanto ai Banco Mundial 
tomo ai FMI, con una sola voz y un m.timo len
lUlje que somos conscientes de que tenemos la 
deuda, pero que el cumplimiento de ese compro-
111*> no debe hacerse a costa de nuestro desarro
llo". 

EI presidente panameiio calificó de " oportu-

no y retador" el Uamado hecho por el presidente 
peruano Alan Garcia en su toma de posesión. 
Convocatoria, que como se recordará, fue desco
nocida por el ex presidente Nicolés Ardito Bar
let ta. " Para nuestro gobierno y para todos los pa
nameõos -enfatiz6 Delvalle- seria un gran ho
nor poder realizar en nuestro país la cumbre pre
sidencial sobre la deuda externa y que se firma
ra aqui ese documento de un.idad y dignídad la· 
tinoamericana". 

Refiriéndose a su politica económica, el presi
dente Delvalle reiter6 que " somos un estado so
berano, tenemos la madurez suficiente para ela
borar nuestras propias leyes, y no tenemos por 
qué preguntarle ai Banco Mundial ní ai Fondo 
Monetario Internacional, si están de acuerdo o 
no". 

La cuestión de la deuda externa fue, precisa
mente, tema de fricción aguda entre el ex presi
dente Nicolís Ardito Barletta y el Consejo Na
cional de Trabajadores {CONATO). Barletta fue 
acusado por las organízaciones sindicales de man
tener una polftica de subordínación ai FMI, " in· 
consecuente con los intereses dei pueblo paname
iio" {ver articulo sobre Panamá, en esta edición). 
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sentantes del Parlamento Euro
peo, Uevaron a decidir la convo
catoria de una reuniôn extraor
dmaria en Montevideo con el 
objetivo de sintetizar una posi
ciôn común, en el marco de un 
sentimiento de unidad continen
tal 

Contramedidas 

La incertidumbre, y en algu
nos casos el escepticismo domi
naba sobre los delegados de los 
17 países (incluidos ex legislado
res chilenos) que se congregaron 
el 14 de octubre, en visperas de 
la inauguraciôn. No se trataba 
solo de una pos.ible confronta
ci6n entre las dos tesis más di
fundidas, la de Fidel Castro y la 
de Alan Garcia, contrapuestas 
al silencio cauteloso y las mani
f estaciones moderadas de otros 
mandatarios (que podia frustrar 
el esfuerzo por arribar a una sín
tesis). Más allá de las propuestas 
de acci6n -o inacción- se perci
b!an "maniobras perturbadoras·~ 
calificadas como intentos de li
mitar la contundencia de una 
eventual resoluciôn fmal y de 
disminuir la influencia política 
-cualquiera sea ésta- dei Parla
mento Latinoamericano sobre 
los órganos de decisión que pu
dieran avanzar en el camino de 
una concertaciôn regional 

Para los 300 periodistas acre
ditados, las dudas se esfumaron 
el segundo día de sesiones, cuan
do el pres.idente de la delegación 
peruana, senador Andrés Town
send Escurra pidi6 la palabra 
para leer un mensaje de Garcia a 
Castro. Terminada la lectura, 
Towsend se levant6, cruzó el b&
miciclo de la sala de Diputados 
y se abraz6 con el responsable de 
la nutrida delegación cubana, el 
presidente de Ja Asamblea Nacio
nal del Poder Popular, Flavio 
Bravo. 

Una negociación colectiva 

La Comisión de redacci6n tra
baj6 sobre la base de un docu-
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Canciller uroguayo Enrique lglesi.as: 
"crear las condiciones que nos 
permi1a.n negociar mejor" 

mento elaborado por la delega
ci6n uruguaya. El punto neurál
gico había sido encarado por los 
uruguayos de la siguiente man&
ra: ''Para atender los intereses de 
la América Latina debe realizarse 
una negociación poUtica y colec· 
tiva entre palses deudores y paí
ses acreedores ... " La· menciôn a 
una "negociación colectiva", que 
inevitablemente sugiere un "club 
de deudores", había provocado 
irritaci6n en círculos políticos 
uruguayos, pero habiendo sido 
distribuido ya el documento, se 
prefiri6 no desautorizarlo y man
tener la imagen del consenso plu
ripartidario. Sucedió que los par
lamen tarios de la delegaci6n uru
guaya habían aceptado las suge
rencias del economista Alberto 
Couriel, de la coalición izquier
dista Frente Amplio. Invitado 
a una reunión previa para que 
efectuara una exposici6n dei te
ma que s~ra de guía, la tesis 
de Couriel no promovi6 discr&
pancias en el pequeno c6nclave 
de redactores del documento y 
su exposición se transformó, sin 
mayores retoques, en la propues
ta uruguaya. 

Las objeciones, empero, sur
gieron dei lado más inesperado. 
La delegación mexicana, que en 
sus discursos compartió el tono 
general de denuncia, en privado 

rechaz6 toda mención a una n&
gociación colectiva y sostuvo la 
fórmula de la "negociación mi> 
d.iante el diálogo directo y polít~ 
co con los acreedores". El dele
gado mexicano había aceptado 
la sustitución de un sustantivo 
("negociación" fue sustituida 
por "tratamiento"), que en efec
to modific6 el contenido de la 
propuesta inicial, pero que es un 
reflejo más fiel de hasta dónde es 
posible llegar. 

El "Acta de Montevideo" ex
presa: "ln teresa vitalmente a los 
países de América Latina reso~ 
verlo (el problema de la deuda) 
mediante un tratamiento pollt~ 
co, al más alto nivel", encomen
dando una reuni6n de presiden
tes democráticos de la región 
"para coord inar las posiciones 
que puedan adoptar en común 
los países latinoamericanos". Y 
como medidas concretas propo
ne: reducción de las tasas de io
terés, oótenci6n de nuevos pia· 
zos para el servicio de la deuda, 
elirninaci6n de barreras protec
cionistas, rectificación de la po, 
lítica de precios ( en especial d~ 
las materias primas), y concerta
ción de nuevos financiamentos. 

El canciller Enrique Iglesias 
resumi6 la posición uruguaya: 
"Nosotros no creemos en la ne
gociación colectiva", afirmó. 
"Creemos en una actuación co
lectiva para mejorar las condi
ciones de negociación, las que 
deberãn seguir siendo bilaterales. 
La importancia de la acción co
lectiva es para crear el clima y l!s 
condiciones generales que nos 
permitan luego negociar mejor". 

Más allã de las sutilezas -para 
muchos la diferencia entre colec· 
tivo o bilateral marca la fronteri 
para una transformación efectm 
de la relaci6n deudores-acreedo
res y ex presa las dificultades para 
concretar un mecanismo común 
de negociación- el evento de 
Montevideo fue considerado 
como un paso efectivo, de lo JlO' 
sible a lo real, bacia la existenc!I 
de una estrategia continental so
bre la deuda. (Samuel Blixen) • 
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Economia 

Nuevas tácticas para 
la misma política 
La reunión realizada en Seúl en octubre demostró 
que los Estados Unidos continúan con la pretensión 
de convertir a los países dei 
Tercer Mundo en sus satélites económicos 

E stados Unidos ha plantea
do una nueva fórmula para 
~ los graves problemas del 
endeudamiento externo y de la 
recuperación económica del Ter
cer Mundo en la reunión anual 
conjunta dei Pondo Monetario 
laternacionaJ y ae1 Hanco Mun
dial (Seú~ segunda semana de 
octubre). La posición norteame
ri:ana implica un cambio en la 
polltica del gobiemo de Ronald 
Reagan pero aun asi, según los 
delegados de los países subde
lllTollados, es tardia, insu fi. 
ciente y contiene condiciona
untos que reducirian la aut~ 
oomfa de los países destinata
ms, aumentando su dependen
cia de aquellos organismos finan
cieros multilaterales. 

presupuestarios, derrotar la mna
ción y, mediante la reducción 
dei consumo interno, generar 
grandes excedentes en el comer
cio externo que permitirian sol
ventar los pagos de la deuda. 

2) A los países que se some
tieran rigurosamente a los dieta
dos dei Pondo, se les otorgarían 
nuevos créditos vinculados a la 
renegociación de la estructura 
de pagos de la deuda. 

En estos tres Mos se asistió 
a una ascensión continua de la 
deuda, cercana en la actualidad 
a la astronômica cüra de 900 
mil millones de dólares. En este 
lapso las misiones del Pondo 
acudieron a los países dolientes, 
acordaron -presiones median
te- rígidos programas de ajuste, 
concertaron refinanciaciones y 
vieron como, sucesivamente, sus 
interlocutores se hundían en si
tuaciones críticas que les impe
dían cumplir con las obligaci~ 
nes contraídas. Luego, se disp~ 
nla el envio de nuevas rnisiones 
y se sellaban nuevos pactos im
posibles de respetar. Tal sucedió 
en los países más endeudados, 
como México, Brasil y Argentina. 

Un multiplicador de la deuda 

Los países subdesarrollados, 
incapacitados para modificar ta
les poHticas, no se cansaron de 
de.nunciar sus efectos nefastos. 

Desde que hace tres MOS, 
aiando algunos de los países 
mú endeudados se encontraron 
ante la imposibilidad de pagar 
los servicios de los créditos reci.
bidos, la respuesta norteameri
cana consistió en confiar la ~ 
luciõn a las duras recetas dei 
FML 

Banco Mundial y Pondo Mooetario tntemadonaJ: presión IObte los aJariol de los trabajadores dei Tercer Mundo 

u fórmula dei Fondo, re-
11mida en el lema "Ajuste y 
Recuperación", se articulaba en 
las medidas siguientes: 

1) Los países endeudados de>
berian someterse a las poUticas 
de ajuste decretadas por el FMI, 
consistentes en liberalizar sus 
ICOnomJas, eliminar los déficits 
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3) La aplicación de esta fór
mula sentaria las bases para la rtr 
cuperación y el crecimiento e~ 
nómico de los países destinata
rios. 

Se reconocía que la compre
sión de los consumos y de los sa
larios reales de los trabajadores 
tenia el sabor amargo de una me
dicina que seria, según sus de
fensores, la única terapia eficaz. 

asi como su ineficacia. Acerca 
de sus causas, sei\alaron la cul
pabilidad de los países capitali9-
tas industrializados y de Esta
dos Unidos en primer término. 
Las altas tasas de interés de E&
tados Unidos y la consiguiente 
valorización del dólar actuaron 
como un multiplicador de la 
deuda, que en pocos anos ad
quirió un volumen desproporci~ 
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nado en relaci6n a los recursos 
de dichos países. 

Paralelamente., la recesión ori
ginada en las potencias indus
trializadas deprimi6 los precios 
y la demanda de las materias pó
mas y productos exportables, y 
solo la drástica retracci6n de las 
importaoiones pemuti6 en pocos 
países la acumulación de exce
dentes que fueron dedicados al 
pago de los intereses, mientras 
las renegociaciones incrementan 
la deuda. 

Puesto que la responsabllidad 
en la situación corresponde a 
~ protagonistas -países subdo
sarrollados, países industrializ&. 
dos y organismos internacionales 
por ellos dominados, y bancos 
privados- y no exclusivamente a 
los deudores, los representantes 
dei Tercer Mundo no se cansaron 
de sostener una alternativa glo
bal a la variante parcial esgrimida 
por el Pondo y respaldada vigo
rosamente por Washington. 

La renegociación de la deuda 
deberla encararse a nivel poHtico 
y debati.rse con la participaci6n 
de todos los actores involucrados. 
Una fórmula realista debería 
conveniise, por ejemplo, para es
tablecer tipos de interês y plazos 
dentro de las posibilidades de los 
endeudados, sin afectar su capa
cidad de inversión interna. 

Al mismo tiempo deberian 
eliminarse las barreras opuestas 
por los países desarrollados a los 
productos de) Sur y facilitar a 
los respectivos gobiemos lineas 
de créditos blandos para finan
ciar su desarrollo. Dicho de otro 
modo, sin crecinúento interno y 
sin expansi6n de las exportacio
nes, no estarlan dadas las con
diciones de pago. Se trata de la 
antípoda de la receta del "ajus• 
te" y fue sintetizada en el lema 
"desarrollo y recuperación". 

A lo largo de estes tres anos 
el incremento de la deuda y la 
sucesi6n de crisis de los países 
más afectados llevó a la convic
ción de que, tal como estaba 
planteado, el problema era inso
juble. En efecto, dadas las con· 
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James Baker, Secretario dei Tet0ro 
de Estados Unidos 

diciones vigentes, ninguno de 
los grandes deudores puede 
afrontar el servicio (amortiza
ción más intereses). Sólo el pa
go de los intereses durante dos 
o tres anos representaria un 
enorme sacrificio para ellos y se 
traduciría en explosiones socia
les y en mudanzas políticas i~ 
previsibles.. 

Aunque los banqueros mâs 
expuestos (los norteamericanos) 
y la Casa Branca por motivos 
comprensibles no âdmiten públi
camente que es imposible liqui
dar la deuda, la nueva política 
desplegada por Baker implica el 
reconocimiento de que el mero 
ajuste aplicado por e! FMI no 
sirve y que sin desarrollo interno 
el dilema no tendrá soluci6n. 

Escepticismo 

La proposíci6n de James 
Baker, Secretario dei Tesoro de 
Estados Unidos, se <lirige a los 
banqueros privados, que deb~ 
rían conceder créditos adiciona
les por 20 mil millones de 
dólares durante los tres próxi
mos anos, cifra equivalente a un 
crecimiento de 2,S% anual de los 

prêstamos bancarlos netos. Si se 
tiene en cuenta que en los últJ. 
mos anos los bancos han reduci
do drásticamente sus pr6stamos 
y que se esfuerzan por disminuir 
su riesgo, se comprende el e,
cepticismo de numerosos ana
listas acerca de la disponibilldad 
efectiva de la banca privada. 

Ademãs, dentro dei plan ex
plicitado por Baker está previ> 
ta la provi.sión de fondos ai Ban
co Mundial por 27 mil millones 
de dólares en el trlenio, equiv• 
lentes a un incremento do 40% 
en su actual cartera de créditos. 

La coosiguiente inyeccibn de 
fondos estaria destinada a fina11-
ciar programas de desarrollo bajo 
el novedoso reconocimiento de 
que sin crecinúento interno no 
hay programa viable. 

Pero los beneficiarlos de tales 
créditos tendrán que obtener la 
aprobación previa del FMl Bs 
declr, solo aquellos países que 
apliquen con severidad las poli· 
ticas de ajuste serán merecedo
res de dichos fondos. Esta "do
ble condicionalidad", severamen
te criticada por los representaD
tes dei Tercer Mundo, implica 
la sujeci6n de las economias 
nacionales a los dictados dei 
Fondo y de êste ai gobiemo nor· 
tamericano. 

Para el gobiemo Reagan to
dos los países deben imit&r el 
modelo económico de la super· 
potencia y remover todo obstt 
culo ai ingreso de las empr= 
trasnacionales, a.si como privi
legiar al sector privado (ver edi
torial de cuademos, "El arma 
dei comercio apunta contn el 
Tercer Mundo'', N9 76). 

El afân hegemónico de la ad
ministración Reagan se manifiet 
ta en la utillzaci6n de los pode
rosos instrumentos econbntiCOS 
de que dispone, para obligar 1 

los demás países a inSertarSt mi 

su esfera econômica. 
Los países exportadores solo 

podrán tener acceso ai supermer· 
cado norteamericano si aceptall 
la penetraci6n sin restricciones 
de las trasnacionales en sus P8~ 



ses, según su actual poUtica co
mercial Y solo los países que se 
dejen gobernar por las fôrmulas 
dei FMI, podrAn recibir créditos 
dei Banco Mundial 

Sataites económicos 

B1 indudable cambio de ia 
t6ctica enunciada por Baker, no 
slgnifica la renuncia a Ja estrato
gta perseguida de convertir a los 
palses dei Tercer Mundo en sat6-
lltes econômicos dei centro ca
pitalista mundial Por el contra
rio, la refuerza con instrumentos 
heterodoxos y m!s eficientes 
que los utilizados durante los 
fütimos aflos. 

Las concesiones verbaJes y 
tobricas esgrimidas por el gobier
no de los Estados Unidos mãs 
~n parecen un puilo de bierro 
envuelto por un guante de ter
ciopelo. 

Aquellos países que no apli· 
quen las recetas del Pondo, ~ 
rtn negados los pedidos· de cré
ditos privados muJtilaterales ya 
que los banqueros que no cuen
ten con las garantias dei FMI no 
te atreverán a aumentar su ries-
f), no tendrin acceso a la car
tera dei Banco Mundial y s&
rln conminados a pagar sus deu· 
dasso pena de represalias. 

Un indicio de la dureza real 
dt la nueva tictica fue la r~ 
puesta ai discurso que pronun
cib en Seúl el ministro de eco
aomla peruano quien reitero 
que su gobierno no dedicarA mãs 
de 10% de sus exportaciones al 
pago de la deuda y no aceptarA 
que el FMI sea el intermediario 
aitre el Perú y sus acreedores. 
E1 ministro amenazb también 
con el retiro dei Perú del FMI. 

Acto seguido, funcionarios 
dei Banco Mundial advirtieron 
111 privado a la delegacibn po
ruana (ver Financial Time,, 11 
de octubre) que la retirada dei 
Fondo tendrt como respuesta 
•. !>6rdlda de su cali~d de 
llembro dei Banco y la obli
llCibn de pagar prematuramen
te IOIS 660 millones de dblares 
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los bajos f recios de tu materias 
primas y e proteccionismo 
tmpldieron dar soludón a los 
problemas planteados por los paúea 
subdesauollados 

concedidos por e1 organismo. 
Las decisiones de Seúl consti
tuyen por lo tanto, en el plano 
polltico, una nueva ame:naza 
a la independencia y a la auto
nomfa económica de los paises 
subdesarrollados. 

AI mismo tiempo los moo
tos previstos para los bancos 

privados, aunque fueran efeo
tivamente concedidos, ai igual 
que los dispuestos para el 
Banco Mundial, se hallan muy 
por debajo de los niveles nece
sarios para la recuperación de los 
países receptores. Si j unto a esto 
se consideran los bajos precios 
de las materias primas y el 
proteccionismo erigido contra 
los productos provenientes dei 
Sur, cabe dudar de que la reu
nión conjunta FMI-Banco Mun· 
dia1 haya aportado soluciones 
vàlidas a los problemas que le 
fueron planteados. 

es probable que la nueva 
fbrmula obligue a algunos paí
ses a efectuar pagos por encima 
de sus posibilidades durante al
gún tiempo. Pero ante la au
sencia de otros cambios que per
mitan el crecimiento interno jun
to con la expansi6n de las ex
portaciones, es difícil imaginar 
que los problemas de la deuda 
externa y de la crisis económica 
de los países dei sur resistan 
mAs allã dei corto plazo. Mãs 
temprano que tarde, puede ori
ginarse una eclosión o una cri
sis de consecuencias imprevisi
bles en e1 sistema econbmico 
internacional. (Pab/o Piacenti· 
ni) • 
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Notas de Economía 

ZIMBABWE: AUMENTAM LAS 
EXPORT ACIONES OE TABACO 

Las exportaciones de tabaco 
de Zimbabwe aumentaron 30% 
en 1985. De acuerdo con fuentes 
britânicas. ese país africano ya 
recaudó 175 millones de dólares 
por sus exportaciones de ese pro
ducto, uno de los mãs importan
tes en la economía zimbabwea
na La cosecha este ano podrá 
rendir ai país 325 millones de 
dólares, equivalentes a 20% de 
todos los ingresos en divisas de 
1985. 

• 
NIGERIA REDUCESALARIOS 
DE LOS MILITARES 

Las autoridades nigerianas de
cidieron reducir los salarios de 
los miembros de las fuerzas ar· 
madas. La reducción será entre 
2,5 y 20% -dependiendo dei 
grado y la antigüedad- y tarn

bién abarcará los funcionarios 
públicos. La medida rige desde el 
1 Q de noviembre y se encuadra 
en la política de austeridad de
cretada por el jefe de estado nt
geriano, lbrahim Babangida, con 
el objetivo de superar la actual 
crisis económica. 

• 
LA REBELION 
DE LOS INDUSTRIALES 

Como expresión de la cns1s 
que agobia ai continente, los in
dustriales latinoamericanos, reu
nidos recientemente en La Paz, 
Bolívia, en su XXI Congreso, 
cuestionaron por primera vez el 
Orden Económico Internacional 
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y reconocieron que las t:asas de 
interés altas son tan peligrosas 
como el terrorismo. 

Fue notorio el cambio de 
actitud de los industriales de la 
región durante el evento que reu
nió a representantes de la activi
dad privada de todos los palses 
latinoamericanos. Lejos de insi~ 
tir en la prédica antiestatista de 
otros anos. coincidieron con én
fasis en la necesidad de que los 
gobiernos dei continente hagan 
ejercicio de la voluntad política 
para negociar un Nuevo Orden 
Económico Internacional. EI fla
mante presidente de la Asocia
ción de I ndustriales Latinoame
ricanos (AI LA). el brasileno Al
bano Prado, afirmá que "las 
actuales y voraces tasas de inte
rés no son menos funestas que 
las bombas de terrorismo aluci
nado". Más aún, el dirigente em
presarial fue sumamente duro en 
la crítica a los empresarios de los 
países industrializados. en espe
cial a los banqueros, a quienes 
acusó de enriquecerse vorazmen
te con tasas de interés que lace
ran y e~lavizan. 

EI Fondo Monetario Interna
cional tampoco se salvó dei cues
tionamiento de los industriales, 
quienes por intermedio de su 
presidente seiíalaron que "es ina
ceptable que América Latina sea 
castigada por la inflación y el de
sempleo; generando superávits 
comerciales que serãn devorados 
por la comunidad financiara in
ternacional con el aval dei FMI". 

Entre sus conclusiones, los re
presentantes de AI LA seõalaron 
la necesidad de que el Fondo 
Monetario Internacional revise 
sus criterios condicionantes y 
posibilite un tratamiento adecua
do de la deuda externa latinoa
mericana, incluyendo rnayores 
plazos. 

EI propio gobierno norteame
ricano fue blanco de la crítica de 
los industriales privados, quienes 
afirman que dicho país agrava la 

crisis, amenazando unas veces 11 
firea latinoamericana con berr• 
ras proteccionistas inoportunase 
insensatas. y otras castigándolas 
con tasas de interés que impi· 
den la redistribución dei gravt 
men de la crisls y anuncian e,. 

tastróficamente incendios pollt~ 
cos y sociales. 

Este fue precisamente otro dt 
los grandes virajes dei sector de 
la iniciativa privada latinoamer~ 
cana que tradicionalmente, h• 
bla responsabilizado ai "comu
nismo" y a la "acción foránea" 
de las tensiones sociales produc~ 
das en diferentes países dei co~ 
tinente. 

Como telón de fondo de li 
reu nión organizada por los i~ 
dustriales, se brindaron datos a~ 
tamente representativos de 11 
gravedad de la situación contl
.nental: 

- La deuda externa lat1not 
mericana sobrepesa los 400 mi 
millones de dólares y correspc» 
de a mâs de 80% dei financit 
miento total de la baí\Cél privt 
da e internacional. 

-En 1984 el pago total de los 
intereses de la deuda latinoamt 
ricana abarcó 35% dei total de 
las exportaêiones de bienes y sar
vicios de la región, monto que 
afecta gravemente el bienestar dt 
la población. 

-Los íntereses netos de li 
deuda comprometían en 197811 
1,5% dei Producto Interno Bruto 
(PIB) de la región. En 1984, • 
pago se habfa elevado ya a ~ 
lo cual es una demostraclón de 
la irracionalidad dei sistema. 

Dentro dei contexto de la crt 
sis, pero afectado de inmediato 
por medidas gubernamentaleset 
peclficas, la industria bolivi1111 
aparece como la mãs golpeedl 
dei continente, luego de que 1 

gobierno dei presidente Vfctor 
Paz Estenssoro decretara la libtr
tad de importaciones y la sornt 
Jiera con ello a la dura pruebadt 
la competencia extranjera. 



Dei genocidio a la esperanza 

iOuié11 no recuerda con horror las primeras 
fotos di'llu/gadas por los periodistas que 
llegaron a Kampuchea tras la caída dei 
régimen ''khmer rojo"? iLas pilas de 
cráneos. los testimonios escalofriantes de 
una masacre sin parangón /levada ade/ante 
en nombre dei socialismo por dirigentes 

, fanáticos que confundieron una mal 
~ digerida doctrina revolucionaria con una 

especie de mandato omnipotente que les 
permitiria superar todos los limites dei 
despotismo y dei horror? 
Siete aiios después de la.caída dei régimen 
encabezado por Pol Pot, la vida en el pais 
comienza a renacer, los nifios alegran los 
parques y la pob/ación adulta intenta 
superar los traumas causados por una etapa 
que podrfa compararse ai infierno descrito 
por Da11te en su "Divina Comedia': 
En este "Especial" dedicado a Kampuchea 
publicamos el reportaje de rmestro enviado 
especial, Carlos Pinto Santos, que en una 
reciente visita ai sudeste asiático fue uno de 
los primeros periodistas occide11ta/es y sin 

;.~q~ duda u,zo de los pocos de una publicación 
independiente como la nllestra que visitó 
ese pais que resurge de sus propias cenizas. 



Remada dei ptimer contingente militar vietnamita (1983) 

El arduo camino de la paz 
Siete anos después de la caída 
del régimen de Pol Pot surgen 

las primeras esperanzas de resolver 
el conflicto en ese sufrido país 

bre en importancia durante el régj
men dei khmer rojo. Ese decreto, 
elaborado especialmente para alejar 
a Pol Pot de su puesto, fij6 en 60 
aiios el limite de edad para "milita· 
res en actividad". Según la radio an
tigubemamental que difunde sus 
emisiones a partir de territorio tai-

T 
ranscurridos siete aiios de la eliminación de 
la paranoia genocida dei régirnen del khmer 
ro;o, surgen por fin algunos indícios claros 

de que la solución del conflicto kampucheano pue
de estar próxima. 

En ese sentido, el último acontecimiento signi
ficativo fue el alejamiento de Pol Pot dei comando 
de las tropas dei khmer rojo y su sustitución, a co
mienzos de setiembre, por quien hasta ahora era 
"ministro de Defensa" dei gobiemo en el exilio de 
la autodenominada "República Democrática de 
Kampuchea", Son Sann. El nuevo comandante ha
bía ejercido el cargo de primer ministro dúrante el 
reinado dei príncipe Norodom Sihanouk. 

Pol Pot abandonó el comando de la principal 
fueria militar que combate ai gobierno de Phnom 
Penh obligado por u.n documento firmado por 
Khieu Samphan, vicepresidente de la coalición en
cabeiada por el príncipe Sihanouk, el tercer hom-
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landés, fue atribuida al "militarretl
rado" Pol Pot la dirección de un Instituto Superior 
de Defensa Nacional. 

La ma.rginación de este tenebroso personaje, 
responsable directo de la masacre de casi la mitad 
de la población khmer, fue calificada como ''una 
nueva cortina de humo" por el Nhan Dan, diario 
oficial del Partido Comunista de Vietnam Y de 
"maniobra de Pekín" por la Agencia de Informt 
ción Kampucheana, SPK. Por su parte Sibanouk 
- desde junio de 1982 aliado a los jefes dei khmtt 
rojo que dieron la orden de exterminar a 30 de sus 
familiares- se mostró escéptico ante el anuncio de 
la dimisión de Pol Pot: "Es una comedia", ironlzb. 
No obstante, dias después un portavoi dei ant~u? 
monarca comentó que la medida babfa sido rec1b~ 
da coo agrado. 

Recientemente, Sihanouk había amenaza~o 
abandonar la coalición si continuasen las agresio
nes de los khmers rojos contra sus partidarios, bl 



que ya provocaron decenas de muertes en las bases 
de Tailaodia. 

Los vietnamitas en Kampuchea 

A pesar de las reservas manifestadas en las capi
tales de Indochina y en Moscú, el "pase a retiro" de Pol Pot podrâ eliminar un importante obstáculo ai dWogo entre kampucheanos r vietnamitas por un lado, países de la ASEAN y la oposición khmer por otro. 

Dos semanas antes de la alteraci6n en la jefatura militar de la coallci6n - que todavia detenta el lugar de Kampuchea en las Naciones Unidas- sedio en Phoom Penh un paso importante para la solucí6n dei confllcto. La 11 ~ conferencia de cancille>res de los países de Indochina estableció el ano 1990 como lfmite máximo para la retirada de todas las fuerzas vietnamitas estacionadas en la Rep6blica Popular de Kampuchea. En junio, Nguyen Co Tach, ministro de Relaciones Exteriores de V-ietnam y Hun Sen, prime:r ministro y canciller bmpucheano, sei'ialaban ai enviado de cuademos dei tercer mundo que el retomo a 
Vietnam de los últimos destacamen
toS dei ejército de Hanoi estaciona
dos en Kampuchea seria en 1995. 

En la conferencia, los \res mi
llistros también se manifestaron de 
acuerdo coo la propuesta de la 
ASEAN, de designar a lndonesia 
como representante de la organiza
áón en las conversaciones coo los 
países indocbinos. Estos, a su vez, 
IStari.n representados por Vietnam 
y apoyan la iniciativa presentada 
por Malasia en abril de este ano de 
ttalizar negociaciones indirectas en
tte el gobierno de Phnom Penh y 
kls grupos de oposición. La Repú
ihca Popular de Kampuchea ya d&

Penh, Hanói y Vienciana. La paz en la región lil» raria recur~s destinados actualrnente a la defensa y permitiría disfrutar de las ventajas de mantener relaciones económicas con los países dei mundo capitalista, interrumpidas desde la intervención vietnamita. La situación económica de las tres naciones indochinas es suficientemente grave y la necesidad de abocarse ai cumplimiento de planes de desarrollo es suficientemente apremiante como para que esos gobiernos estén dispuestos a flexibilizar mucho sus posiciones en la mesa de negociaciones. 
A medida que el régimen se consolidaba y la República Popular se tornaba una realidad irreversible, los dirigentes de Phnom Penh fueron abriendo las puertas a la oposición armada de común acuerdo con sus aliados vietnamitas.· De las propuestas de diálogo solamente fueron excluídos los jefes dei khmer rojo. 
Norodom Sihanouk y Son Sann -que basta hace dos anos eran considerados traidores y recibfan dei gobiemo de Heng Samrin la alternativa dei exílio o el banquillo de los acusados en los tri-

- - • OerS,,-, 

darb estar dispuesta a esforzarse Síhanouk se duige asus partidadoun Tauin ( 1984) por lograr la "reconclliaci6n nacio- actualmente en poder de Pbnom Penb ' .ai" y a preparar elecciones genera-
les con la presencia de observadores internaciona
'.l:I'' después de la retirada total de la fuerza volunlw vietnamita. 

Los ministros vietnamita, kampucheano y laolilllO se mostraron irreductibles en un punto funâmental: todo el proceso de negociaciones debía Plrtir de un requisito previo: la eliminaci6n de los "llolpotistas". 
la resolución dei conflicto kampucheano es la Plllnera prioridad de los gobiemos de Phnom 

11.a ASEAN (Asociación de Naciones dei Sudeste ~t~co) está integrada por Brune!, Filipinas, lndonesia, -a,Singapur y Tailandia. 
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bunales populares- abora soo llamados a la conciliaci6n coo la implícita invitación para participar en futuras elecciones generales en pie de igualdad con el Partido Popular Revolucionario de Kampuchea (PPRK). Una úrüca condición les es impuesta: el inequívoco distanciamiento de los jefes dei 
khmer ro/o. 

En conferencia de prensa ofrecida en Phnom Penh en junio pasado, en la que particip6 cuadernos dei tercer mundo, el primer ministro Hun Sen fue claro ai referirse a Sihanouk y a Soo Sann. AI invitar a ambos a colaborar para la eliminación política de Pol Pot e insistir en la necesidad de realizar contactos directos coo ellos -"no nos pode-
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f La ofensiva de la última estación seca 
.a 
~ Falta saber ahora si los vietnamitas interpreta-
ei: rãn la salida de Pol Pot y su designación para un J instituto de defensa inexpresivo como una m-

HonSen, 
primer ministro 

y canciller 
(aaiba): "si 

Sihanouk y Son 
Sam se deduasen 

dispoestos a1 
diálogo, partiré 

pan 
encontnrlos en 

un lugar 
adecuado". 

Hen~ Samrin, 
presidente de 
Kampuchea 

(deL) 

mos pasar el resto de la vida negociando a través de 
la prensa"- Hun Sen afinnó que Sihanouk tiene 
reservado todavía un importante papel en el pro
ceso de reconstrucción nacional "No podemos 
obligar a un antiguo rey a convertirse en un ciuda
dano normal. Si él abandona a Pol Pot tendrá una 
posición acorde con su condición y con su pasa
do", prometió el prirner ministro. "Si mailana Si
hanouk y Son Sann se manifiestan dispuestos a ini
ciar el diálogo con la República Popular de Kam
puchea, pasado mafi.ana partiré de Phnom Penh 
para encontrarlos en un lugar adecuado", afirmó 
Hun Sen. 

En la misma conferencia de prensa el primer ~ 
nistro destac6 -tal como lo hiciera semanas antes 
Nguyen Co Tach en entrevista exclusiva a cuader
nos- el papel positivo de lndonesia y Australia en 
la bClsqueda de una solución para la paz y la estabi
lidad en el sudeste asiático. Ambos países están 
preocupados con la influencia china en la región. 
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pu.esta a la propuesta de negociación. J-{ay 
un detalle que interfiere: Khieu Samphan y !eng 
Sary, los dos personajes que completaban el triun. 
virato genocida, continúan ocupando cargos de d~ 
rección en la coalición antigubernamental 

En Hanói y Phnom Penh nadie duda que la 
iniciativa de los khmers rojos -instigada enuc 
bambalinas por cbinos, tailandeses e incluso nor
teamericanos- tuvo la finalidad de provocar im· 
pacto en la reuni6n ministerial de los No Alineados 
de Luanda. En el Movimiento se ma.ntiene la poll
tica de "silla vacía" desde la 6~ Cumbre de jefes de 
Estado realizada en La Habana en 1979: es decir, 
ni el régimen actua1 de Phnom Penh encabezado 
por Heng Sarnrin ni los opositores del khmer rojo 
y sus aliados son reconocidos oficialmente. 

Igual impacto se aspiraba a crear en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas donde el "gobier
no en el exilio" de Sihanouk aún es reconocido 
por la mayor parte de los países miembros. Con 
Pol Pot desplazado de la primera Unea, la "repúbli
ca democrática" queda más presentable y facilita 
la explicación de1 voto de muchas delegaciones a~ 
diadas por chinos y norteamericanos. 

Sin embargo Hanói y Phnom Penh nunca estu
vieron ·en mejores condiciones para negociar. FJ 
êxito de la última ofensiva lanzada contra las bases 
de la coalición antigubernamental en la última 
estación seca contribuyó a reforzar la estabilldad 
del gobierno de Heng Samrin. 

Las tropas vietnamitas y el Ejército Nacional 
Popular de Kampuchea tornaron 18 bases en el in
terior dei territorio dominado por e! khmer rajo• 
fines dei ano pasado y comienzos dei corriente: 
nueve de las fuerzas dei khmer rojo, ocho dei 
FNLPK de Son Sann y una de la organización ar· 
mada de Sihanouk. Entre ellas estaba el puesto de 
comando de la guerrilla de Son Sann, localizado en 
Ampil, ai noroeste de la provincia de Siem Reap
Oddar Meanchey, tomado el 7 de eneroí Phnom 
Melai, "capital" dei "gobierno tripartita" y cuartel 
general dei khmer ro/o desde 1979, situada a 30 
kilómetros de la frontera tailandesa, asaltada a m& 
diados de febrero y finalmente la base de TI 
Toum, centro de las fuerzas de Sihanouk, captura
da el 5 de marzo. 

Según da tos de la agencia SPK, la ofensiva de la 
estación seca dejó fuera de combate a más de 10 
mil guerrilleros enemigos, gran parte de los cuales 
de las filas del khmer rojo, la principal Y más ~m
bativa de las fuerzas en armas contra el gob1erno 
de Phnom Penh, cuyos efectivos son estimados 
actualmente en 30 mil hombres. Son Sann conSUS 



nueve mil guerrilleros y Sihanouk con cuatro mil 
poco pesan en el combate, sobre todo desde las d&
notas militares de comienzos de 1983, cuando los 
soldados vietnamitas destruyeron las grandes bases 
de Nong Chan y O'Samak. 

B1 gobiemo de Heng Sam.rin afirma que contro
la actualmente la totalidad dei territorio khmer, 
salvo pequenos reductos enemigos junto a la fron
tera tailandesa. Esta situaci6n es confirmada por 
observadores y por los escasos periodistas occideo
ttlts que tuvieron acceso a las zonas de los comba
tes mãs recientes. A pesar de los reveses sufridos, 
la guerrilla antigubernamental podrá continuar aún 
por largo tiempo sus incursiones en el interior del 
territorio khmer. Sin emba1go no llega a amenazar 
ai gobierno de Phnom Penh, pese a1 continuo su
ministro de armas por parte de Peldn y a las con
tnouciones norteamericanas, como los cinco millo
nes de dólares autorizados este ano por el Senado 
de Washington y confirmados por el secretario de 
Estado George Shultz durante su visita de julio pa-
1&do a Tailandia y a los "santuarios" de la coali
cl6n en la zona fronteriza2 • 

2En eu oportunidad, Shultz coníinn6 la próxima en· 
trip de 16 modemlsimos cazas P-16 por cerca de 400 lillones de d6we, a Tailandla. que aeri el orirner país de 
laASUN que· disponp de eae tipo de avión de combate. 
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Elcuela de oficiales khmen en Phnom Penh. A pesar 
dei sumi.ni.,tro de annamentos de Pekín y de la 
ayuda norteamericana, la guerrilla antigubemamental no se constituyó en una amenaza seria pua el 
,obiemo de la RPK 

El nuevo ejéráto kbmer 

AI decidir en agosto reducir en cinco anos la 
permanencia de las tropas vietnamitas en Kampu
chea -en abril y mayo pasados Hanói procedi6 

; a la cuarta retirada parcial entres anos- ciertamente 
_ se tuvo en cuenta la previsión de que a corto pla

zo el nuevo cj6rcito khmer estará en condiciones 
de asegurar la defensa dei país. Centros de forma
cí6n intensiva de oficiales continúan esparci6ndose 
por Kampuchea, como la escuela de infanteda de 
Dangkor que recorrimos durante nuestra visita. 
Situada en los alrededores de Phnom Penh, la es-
cuela ofrece entrenamiento por doce meses a un 
millar de reclutas. Pasado ese periodo los alumnos 
son destacados a las provincias occidentaJes a fin 
de sustituir a los contingentes de Hanói. 

Creado y entrenado por los vietnamitas después 
del derrocamiento de Pol Pot, el Ej6rcito Nacional 
Popular de Kampuchea, en las últimas operaciones, 
dej6 de servir como mera fuerza accesoria y de re
taguardia para participar en los combates al mismo 
nivel de sus aliados. E1 número de sus efectivos es 
secreto militar, pero es inocultable que, pese a 
todos los esfuerzos, las decenas de miles de solda· 
dos con que ya cuenta no tienen todavia una exp&
riencia comparable a la de los veteranos khmers 
ro/os, con práctica de guerra de muchos anos. 

En las calles de Phnom Penh, mientras la pre
sencia de soldados vietnamitas se hace cada vez 
más rara y discreta, los oficiales y suboficiales 
kampucheanos pueden ser fácilmente distinguidos 
por sus uniformes nuevos y sus motocicletas japo
nesa~, que en un pais pobre como Kampuchea 
- donde la propia bicicleta no está al alcance de 
todos- son signos de un cierto status. • 
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Renacer 
de las cenizas 

La República Democrâtica de Kampuchea 
duró tres anos, ocho meses y 20 días. 
Cuando las tropas vietnamitas y los guerri-

lleros dei FUNSK (Frente Unido de Sa1vaci6n Na
cional de Karnpuchea) entraron a la ciudad fantas
ma de Phnom Penh el 7 de enero de 1979, el ba
lance sangriento dei régimen que pretendió hacer 
la ''revolución campesina más radical y pura de la 
Humanidad" alcanzaba proporciones increíbles. El 
holocausto dei khmer rojo fue comprobado por 
observadores y organizaciones internacionales pro
venientes de todo el mundo. Pero pese a ello la 
opini6n pública internacional tuvo dificultad para 
creer en la veracidad de las informaciones que es-
taba recibiendo. Pero era verdad. En aquel enero 
de 1979 Kampuchea era un inmenso campo de 
muerte y destrucciõn: habían muerto 3.314.768 
personas (cifra oficial), víctimas dei hambre, de en
fermedades y asesinatos, en una población que en 
1975 no llegaba a 7 millones 500 mil habitantes. 
De los 700 mil miembros de la comunidad islâmi
ca cham sobrevivieron 200 mil. La minoria hoa de 
origen chino sufrió 300 mil bajas; había 200 mil 
huérfanos; 73% de las mujeres adultas babían que
dado viudas; sobrevivieron apenas 50 de los 450 
médicos que había en el país; 75% de los profeso
res fueron asesinados; 80% de los bonzos fueron 
exterminados y 700 mil niiios fueron afectados 
irreversiblemente por el hambre (de un total de 4 
millones de personas), según un informe de la 
UNlCEF. La mayoría de las mujeres en edad de 

Oi-ando el 7 de eneco los guerrilleros dei PUNSK 
ocuparon Phnom Peoh., enoontraron una ciudad rantasma 

procrear qued6 estéril. Los traumas sicol6gicos por 
la masacre de maridos e hijos y el desgaste físico 
de quienes eran o bligadas a trabajar 16 horas dia
rias en régimen de subnutrici6n, marcaron pm 
siempre a la poblaci6n femenina. 

La agricultura estaba arruinada con los mega!(>. 
manos "saltos hacia adelante" de corte ultramaol,
ta, el parque industrial paralizado y en escombro~ 
las escuelas y la universidad destruidas. Las instala. 
ciones dei Banco Nacional fueron dinamitadas y el 
uso dei dinero fue abolido. Los hospitales fueron 
convertidos en depósitos de armamento, los servi
cios administrativos suprimidos y sus funclonarios 
exterminados. Las mezguitas de los clrams eran uti· 
lizadas como pocilgas, las iglesias católicas eran 
arrasadas. La locura apocaUptica de los khmers 
rojos no tuvo tiempo de destruir todas las pagodas 
en un país donde hay un templo budista cada Ires 
kilómetros. Pero muchos de ellos que no fueron 
destruidos, aún exhiben las marcas de sangre de 
hombres, mujeres y ninos que fueron torturadosy 
asesinados dentro de sus muros. 

La destrucci6n afectó también los monumentos 
de la civilizaci6n khmer: palacios, estatuas y pie
zas de orfebrería, de siglos de antigüedad, fueron 
damnificadas, mutiladas o robadas. El Museo de 
Arqueologia de Phnom Penh, pese al esfuerzo de 
recuperación y a la ayuda de la UNESCO y de Po
lonia, ofrece un cuadro desolador. Esculturas dei 
reinado de Jayarvarman VII (siglo XIl) estân sem~ 
reconstituidas, pero a muchas les faltan los miem· 
bros o la cabeza. Las vitrinas que contenían pie
zas de oro y plata están vacías, bajorrelieves y 
frescos hermosísimos que evocan episodios de la 
vida de Buda están estropeados, sin posibilidad de 
restauración. Un pequeno consuelo: el vandalismo 
khmer rojo ignoró cerca de 20 caiíones portugue
ses de los siglos XVI y XVII alineados cuidado~ 
mente en una de Jas salas dei museo. 

También permanecieron en pie el Palacio Real, 
ai lado de la residencia donde el príncipe Norodom 
Sihanouk fue un virtual prisionero de! régimen de 

lrl Pol Po~ y la Pagoda de Plata (el pavimiento deisa! lón principal está cubierto por centenares de plae&I 
i de plata). La estatua de oro de un Buda de 80 kilos 
&: incrustada de diamantes, que durante siglos estuvo 
~ dentro de ese templo está intacta Los jefes khmers 
<3 rojos habían decidido preservar ese conjunto arqui-

tectónico que mostraban como una tarjeta postal 
de la ciudad a los pocos extranjeros que la visitaban. 

El aõo cero de Kampuchea 

Con la llegada de los vietnamitas a Phnom Penh, 
Kampuchea inició una etapa nueva. El régimt:ll 
khmer ro;o habia realizado una hazaiía única en la 
histot-ia dei siglo XX: desmantelar todo el aparato 
dei Estado. 



Nada funcionaba. Las telecomunicaciones esta
bali mudas, el suministro de agua y electricidad ha
bla sido cortado, el alcantarillado de Phnom Penh 
cstaba tapado por serpientes, las ratas eran duei\as 

111 de la ciudad. Tras casi cuatro ai\os de abandono, ! una de las mâs bellas y atrayentes capitales dei su
deste asiâtico habfa sido invadida por la naturale-
za. La vegetaci6n y la fauna troplcales la habían re
conquistado. En 1981 fueron encontradas dos 
tn0rmes boas: una en la bodega dei Hotel Samak.i 
yotra en los jardines de la embajada de Hungria. 

El 7 de enero de 1979, dfa de la liberación, cer
ca de la mitad de los edificios se había tornado 
inbabitable y estaba bajo amenaza de desmorona
miento. Durante anos solo las principales avenidas 
que atravlesan la ciudad podían ser usadas por el 
público. Despu~. lentamente, a medida que los es
casos habitantes que lograron sobrevivir fueron re
gresando y los campesinos desplazados se iban ins
talando en los apartamentos abandonados, tam
bién las calles laterales fueron siendo liberadas al 
ts0 público. 

Los ministros y oficinas dei Estado no existían 
y sus funcionarios estaban muertos o desapareci
dos, errantes por los campos de las "comunas po
pulares" o en Tailandia en los campamentos de re
fugiados. 

Uno de los que vivi6 la etapa inicial, cuando se 
parti6 de cero, fue Bui Huu Nhan, técnico dei mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Hanó~ quien 
me sirvi6 de guía durante algunas semanas en el 
w de Vietnam. Enviado a Kampuchea dos días 
después de la toma de Phnom Penh con la misión 
de reorganizar el ministerio de Relaciones Ex terio
res kampucheano, no encontr6 nada en pie. 

Nhan cuenta que todos los ex funcionarios dei 
mmisterio habfan desaparecido, desde los jefes de 
servicios hasta las dactilógrafas. El ministerio ha
b!a quedado reducido, sim piem ente, al ministro 1 

El primer trabajo de Nhan fue recorrer los cam
pos de refugiados para tratar de reunir algunos 
1:1tiguos funcionarios sobrevivientes, vencer su 
miedo a los vietnamitas, inculcado durante anos 
por la propaganda de Pol Pot y conquistar, pacien-
1nnente1 la confianza de esos hombres y mujeres, 
profundamente traumados. Durante los cuatro 
13os que trabaj6 en la reorganización dei minist~ 
rio, Nhan y otros técnicos vietnamitas crearon un 
rievo equipo de funcionarios. Les ensei\aron todo, 
tatrenaron obreros, viudas y jóvenes con escolari
did mínima para que pudieran ejercer los cargos 
de secretarios, guías, int~rpretes, telefonistas y 
dioferes. 

1Después de la toma de Phnom Penh el l 7 de abril de 197S, Pol Pot 11.tmó para "consultai' a todos los embaja
~_del gobiemo de Lon Nol que estaban a servicio en el extenor. Virueron 18 y todos rueron a.,esinados en el cenllldeextenninio de Tuol Sleng. 
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La Pagoda de~ UDO de los po001 monummtol qae sobrevivió al mo dei khmu ro/o 

Los primeros bebés después de la pesadilla 

Cuando la República Popular de Kampuchea 
cumpli6 su primer ano, s:mpezb a disiparse una 
duda que muchos tenían: si la naci6n khmer po
dría sobrevivir ai holocausto dei régimen de 
Pol Pot. 

La ayuda de emergencia de vietnamitas, soviéti
cos, gobiemos y organizaciones occidentales logr6 
superar el espectro dei hambre, la poblacibn regre
só lentamente a sus ciudades y aldeas natales, la 
administraci6n se recuper6 con düicultad, los arro
zales dieron las primeras cosechas, las escuelas rea
brieron sus puertas, los huérfanos fueron recogi
dos en pagodas y orfanatos. 

El miedo empezaba a desaparecer y renacian la 
esperanza y la vida. 

La prueba de que una civilizaci6n milenaria no 
perecería., estaba en los primeros bebés nacidos un 
ano después de la pesadilla, según el emotivo testi
monio de Wilfred Burchett. 

En 1980, como ahora, la expresi6n mâs viva y 
estimulante dei renacimiento de la naci6n khmez
está en los niiios preservados del hambre que aso16 · 
el país. Despues de su sexto BJ1o de existencia la 
RPK se recuper6 casi totalmente dei enorme déficit 
demogrâfico y su poblaci6n se aproxima ai nível re
gistrado a princípios de la década dei 70. En 1980 
irrumpib una explosión impresionante de naci
rnientos, con una tasa de crecimiento de 5% -la 
más elevada dei mundo- que pasó a 3,5% en 1983 
y a 2,8% en 1984. 

A1 recorrer la desolada Phnom Penh y echar 
una mirada ai interior de sus callejones y casas, se 
constata también fâcilrnente el resurgimiento de la 
pasión por la lectura. Casi toda la poblaci6n parece 
querer recuperar los anos dei régimen de la "peste 
negra", cuando los libros de medicina eran quema
dos en autos de fe porque hasta ellos eran conside
rados vehfculos de la ideologia burguesa. 
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Tan vital como el crecirniento demogrãfico, es 
la recuperación del tiempo perdido en la educa
ción. Un dato que ningún dirigente khmer deja de 
enfatizar a los periodistas extranjeros es el número 
de niiios que actualmente frecuentan el primer y 
segundo grados. En 1985, el censo contabiliz6 casi 
un millón setecientos mil alumnos, casi el doble de 
la época de Sihanouk y casi siete veces mãs que en 
agosto de 1979, el primer ano lectivo después de 
Pol Pot. 

Los huérfanos de K.ampuchea 

Después de la liberaci6n, la frágil República Po
pular de Kampuchea enfrentó una situa~i6n grav~
sima. Más de 200 mil huérfanos necesitaban ali
mentación, ropa, educaci6n y un apoyo imposible: 
cuidados afectivos. 

Se real.izó un censo elemental, algunos huérfa
nos fueron adoptados o recogidos por parientes le
janos, otros alojados por bonzos sobre'?vientes Y 
se improvisaron orfanatos por todo el pais. La ayu
da internacional no tardó en llegar pero no logró 
suplir todas las carencias. Se recibieron recursos de 
UN1CEF, OXFAM, World Vision, Cimade, Cruz 
Roja Internacional y de los países socialistas, pero 
a medida que el transcurso dei tiempo permitia 
una normalización precaria de la situaci6n, la ayu-

Se mantiene el déficit de arroz 

O El arroz que fue siempre la base de la econ~ 
mía de Kampuchea y su tradicional produ<> 

to de exportación ocupa cerca de 80% de toda la 
superficie cultivada. En 1969, último ano dei go
bierno de Sihanouk, los arrozales se extendían 

La caída registrada este aiio en la producción de arroz 
se debió a condiciones climáticas adversas 

da se fue haciendo irregular. Kampuchea tenía que 
valerse principalmente de sus propias fuerzas. 

C1111 Long es el orfanato mãs antiguo de la ciu
dad y el que alberga un mayor número de niilot 
Prak Sarinn, un viejo profesor primaria, nos nam 
la historia de ese orfanato que él dirige, describesu 
funcionamiento, sei\ala las carencias que enfrenta. 
Destaca también los logros pero, fundamentalmen
te, habla de los niilos que estãn bajo su responsab~ 
lidad. 

Poco antes, este repórter había sido recibido en 
el portón dei Cuu long por un grupo de mucha
chas quienes, como los pioneros, con el paiiuelo 
rojo alrededor dei cuello, le ofrecieron un ramo de 
rosas y le expresaron el prirner saludo de bienve~ 
da. Mãs tarde, cuando entramos a un enorme 
salón, 50 jóvenes se habían levantado y hacíao ti 
saludo khmer (las palmas de las manos juntas y 
abiertns y la venia). Sigui6 un espectâculo de músi
ca, canciones y bailes folklóricos de los que par
ticipó un grupo de adolescentes; los mâs pequenos 
reaJizaron una exhibición de girnnasia. 

Al terminar la última canción de bienvemda 
cantada por una nina de siete aiios, Prak Sarino 
nos muestra cuadros de madera repletos de núm~ 
ros y nos informa que su orfanato fue inaugurado 
el l<?dejunio de 1979, con 105 niiios. 

Hoy tiene 535, de los cuales 363 son varonesy 

por 2 millones 400 mil hectáreas. 
Después de la caída del régimen dei khmer 

rojo -uno de cuyos objetivos proclamados era 
duplicar la producción en dos anos- las represas 
y canales de irrigación estaban casi totalmente 
abandonados o inutilizados y en la campana de 
1979 no se logró superar las 600 mil hectáreas 
de área cultivada. 

El afio pasado la superficie sembrada alcanzó 
un millón 240 mil hectáreas (500 mil bectireas 
menos que en 1983) y Ia producción global fue 
de un millón 600 mil toneladas de arroz. 

El déficit de arroz que el país tendrá que su· 
plir este ano a través de la ayuda internacional 
para asegurar un consumo mensual per cápil• 
de 14 kgs. será de 380 mil toneladas, cerca de 100 
mil toneladas más que en 1982 y 1983. 

Según Tan Chuniv, director de plan.ificación 
dei ministerio de Agricultura, la caída registrada 
este afio se debe a las condiciones climáticas ad· 
versas, principalmente a la sequía que asoló la 
provincia occidental de Battambang, granero 
histórico de Kampuchea. Tan Chuniv minimít& 
los efectos de la acción de los grupos khmersro
jos contra aldeas y arrozales en esa región, en la 
frontera tailandesa, y afirma que actualmeote la 
província vive un clima de seguridad. 



172 mujeres (de seis a 18 anos de edad). La cuarta ~ 
parte de los huérfanos naci6 en Phnom Penh, los ~ 
rtSlantes en las provincias dei sur y dei este. ~ 

En el segundo cuadro se describen las causas de cr 
la muerte de los padres y madres de los nínos: 145 ~ 
murieron de hambre o enfermedades, 102 en tra
baJOS forzad os, 130 en tortura, 328 fueron masa
crados en d1ciem bre de 197 8 en las províncias 
orientales cuando las tropas de Pol Pot realizaron 
incursiones en Vietnam y 266 están desaparecidos. 

El último cuadro muestra la extracci6n social 
de los niõos. Ciento veintiocho son de origen cam
pesino, 118 de origen obrero, 76 provienen de fa. 
milias de comerciantes, 1 O 1 de familias de funcio
narios, profesionales liberales o intelectuales, 112 
nlnos tenían padres que pertenecían ai ejército de 
Lon Nol Todos los sectores sociales fueron afec
udos por la furia asesina de los khmers rofos. 

H1 orfanato dispone de algunas cabezas de gana
do y un hucrto que lo toma autosuficiente en m~ 
teria de alirnentaci6n. lmparte ensciianza primaria 
(los tres primeros grados) y desarrolla actividades 
culturales y deportivas. Se busca estimular el espí
ritu comunitario y de solidaridad entre los ninos y 
darles una buena formación técnica. Los ninos es
tin organizados en pequenos grupos de acuerdo 
con la edad, bajo los cuidados de un instructor que 

EI Auschwitz 
de Pol Pot 

H
asta el 17 de abril de 197 5, el llceo Tuol 
Svay Prey -con.sus tres edificios de dos pi
sos construidos en torno de un espacio 

abierto usado como patlo de recreos y con una hi
lcra de palmeras separãndolo de la carretera- era 
lrecuentado por hijos de funcionarios, comercian
lts y profesionaJes liberales. 

Desalojada la ciudad horas después de la entra
da de las tropas dei khmer rojo en Phnom Penh, 
d gobiemo de Pol Pot, leng Sary y Khieu Samphan 
convirtió la institución en el Centro de Seguridad 
S·21, la mãs siniestra prisi6n dei régimen. 

Fue rodeada por una doble muralla de chapa 
metüica envuelta en alambre de púa electrificado. 
En los salones de clase de la planta baja y dei pri
mer piso, fueron construidas pequenas celdas in
dmduales de laclrillo, con un metro por dos, mien
tlls las dei segundo piso fueron destinadas a la 
detenci6n colectiva. En el espacio antes ocupado 
por los pupitres de 20 alumnos, se encarceló a 50 
dttenidos, acostados en filas, encadenados pie con 
pie, 
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Orfanato N9 1: los huérfanos están nucleadoa en pequenos grupos por edades 

los acompana durante todo el día. 
"El instructor vela día y nocbe por la alimenta

ci6n de los niiios que tiene a su cargo, cuida la 
ropa y da atención a la salud. Y sobre todo trata de 
crear lazos afectivos con los niiios", dice Prak 
Sarinn. 

"No solo los huérfanos carecen de amor en 
nuestro país. Todos nosotros tendremos siempre 
necesidades infinitas de afecto. Nadie sufrió tanto 
como nuestro pueblo, pero nadie tiene tantos de
seos de vivir ni una esperanza tan grande en el fu
turo como la que está dentro de nosotros". • 

Actualmente, el liceo Tuol Svay Prey se ha con
vertido en el "Museo Tuol Sleng dei Oimen Ge
nocida". Olando lo visitamos, parecíamos entrar 
en una pequena y rudimentaria imitación de 
Auschwitz o de Dachau. 

Aqu{ fueron torturados cerca de 20 mil bom
bres, mujeres y ninos. Se desconoce el número 
exacto de víctimas porque los carceleros tuvieron 
tiempo para destruir mucha documentación antes 
de huir. Pero abandonaron, tendidos en el piso de 
sus celdas, los cuerpos de 14 de sus Ctltimas víc
timas, cuyas marcas de sangre seca aún hoy, selS 
anos después, continúan visibles. 

Fuêron sepultados en el antiguo patio de recreo 
ai lado de la horca que no era usada para ejecutar 
prisioneros sino como instrumento de tortura, pa
ra erguirlos por los brazos esposados por detrás de 
la espalda y sumergirlos en un tanque lleno de agua 
y excrementos. 

En las salas de este museo de horrores fueron 
reconstituídos, en cuadros bechos por un antiguo 
prisionero, los procesos de tortura y muerte aplica
dos por los verdugos: suplicio de la baiiera, cho
ques eléctricos, amputación de los senos de las mu
jeres coo tenazas incandescentes, mordedura de in
sectos venenosos en heridas, asfixia dei prisionero 
derramando agua sobre su rostro cubierto por una 
bolsa para impedir el paso dei aire, asesinato de fa
miliares delante dei prisionero interrogado, bebés 
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aplastados contra de árboles en presen-
cia de sus madres. 

Al registrar su entrada en Tuol Sleng todos los 
prisioneros eran fotografiados. Hoy, las fotos de 
n.inos, ancianos, madres con bebés en brazos y de 
los tres ex ministros de Pol Pot que también fu~ 
ron ejecutados aqui (ai lado de las fotos de los mi
nistros encadenados hay otra en que éstos posan 
sonrientes junto a Pol Pot y demâs miembros dei 
gobierno en una zona de guerrilla en 1973) estân 
en paredes contiguas a los rostros de exoresión 
dura de los adolescentes de ambos sexos que for
maban los "Grupos Calientes" como se autodesig
naban los verdugos mâs crueles de Pol Pol Dureza 

EJ PPRK realiza su Congreso 

D A mediados de octubre se celebro el V Con
greso dei Partido Popular Revolucionario de 

Kampuchea (PPRK) que, según opiniones de e&
pec.ialistas en el sudeste asiático, inauguro una 
nueva et.apa en la marcha gradual de este pais 
hacia e1 socialismo. 

Las calles de Phnom Penh vivieron cuatro dias 
de fiesta, adornadas con la enseiía nacional y 
anuncios de la actividad. En la sala del Teatro 
Tonle Bassac, los delegados de todo el pais (2S0 
en total y entre ellos 2S mujeres) analizaron la 
evolución política, económica y social de Kam-
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• 
En cl Musco Tuol Sleng (foto der.) victimas fotografiaw 
por los guardias dei campo de cxterminio; fotos dei 
ministro de lnformación encadcnado antes de ser 
ejecutado, de tres ministros muertos y de funcionarios 
adolescentes dei "campo de seguridad". En la foto a la 
iz.qulerda, cráneos amontonados detectados eo las 129 
rosas comunes abiertas en Otoeung Ek 

de expresi6n que no alcanza a esconder el sem· 
biante imberbe de los muchachos y tos rostros do
licados de las jóvenes. Un panel de 48 verdugos 
casi ni i\ os. 

Una pregunta s in respuesta 

En 1981 la captura de un guardia de Tuol Sleng 
permitió localizar, a 15 kilómetros de Phnom Penh 
junto a la aldea de Choeung Ele, el lugar donde la 
1nayoria de los prisioneros dei Centro de Seguri
dad S-21 fueron asesinados y enterrados. 

Se abrieron 89 de las 129 fosas comunes deleo
tadas. Cada una de ellas -un cuadrado de cinco 

pucbea desde e1 7 de enero de 1979, C11ando el 
PPRK asumió e1 poder, y tomaron decisiones que 
marcar-án e1 futuro. 

El húorme polltico presentado por el secre
tario general dei partido, Heng Samrin -reelecto 
para el cargo- cont.iene una evaluación de la 
derrota militar del khmer ro;o y sus aliados en 
la llamada "estación seca" de 1984-1985 y det 
taca la cooperación de los países socia&tas en ll 
reconstrucción del país. EJ documento (ue apro
bado por unanimidad y defhte las prioridades 
para continuar creando las bases económlcas Y 
sociales para e1 avance gradual de Kampucbea 
bacia el socialismo. 

Entre las tareas (undameotales dei primer plan 
qwnquenal ( 1986-1990) se destaca la necesidad de 
elevar la producción, incrementar las exportado· 
nes y reorganizar el sistema de dirección Y pt 
tióo de la economfa. 



metros de lado por diez de profundidad- tenía 
cerca de 90 cadáveres. 

Todos los esqueletos desenterrados fueron pos
teriormente colocados sobre una tarima montada 
rn medio de las fosas comunes, en capas super
puestas. Junto a los esqueletos, un cartel informa 
que hay 8.985 cráneos, en su mayoría rajados en 
la regi6n temporal o en la nuca, debido a los gol
pes con garrotes de bambú con que los prisione-
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ros eran asesinados ai borde de las fosas que ellos 
mismos cavaban. 

Encima de la taríma, macabro rnonum1:1nto de 
horror, hay un pano con una inscripción· "EI 
pueblo de Kampuchea jamás olvidará los críme
nes de Pol Pot, leng Sary y Khieu Samphan''. 
"Es preciso que el pueblo de Kampuchea no sea 
el único que guarde esos horrores en su memo
ria" dice Nakry acabando de traducir la frase. 

Ex azafata de la "Air C'.ambodja", la guía de 
Tuol Sleng que acompaiió ai repórter a, Choeung 
Ek, su frió tres anos de trabajos forzados en las 
"cooperativas populares". Obligada a casarse de 
acuercio con las normas dei partido de Pol Pot, 
el Angkar, con un campesino desaparecido poco 
después, tuvo 35 familiares muertos durante el 
régimen khmer rojo. 

Cuando Je pregunté cómo sobrevivió, me miró 
fijamente por un instante y dijo que no sabia. 
"Tuve suerte", sonríe con tristeza. 

Más tarde, al regreso de Choueng Ek, Nakry 
interrumpe el silencio que se instaló en el automó
vil y pregunta qué querría PoJ Pot. Es la tercera vez 
que me interrogan sobre los motivos de la locura 
polpotíana. Pero la respuesta para esa perplejidad 
que no se disipa en Kampuchea, solo puede ser 
la confesión de nuestra perpleja ignorancia. • 
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Río de Janeiro es mucho más 
que una postal de Brasil. 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
·BRASIL 

"Y<S) 6' 
~~ ~~ 

,t,D c,i,: 0 Nuevos 

EI Es1ado de Rio de Janeiro no es1ã compu 
solamente por bellezas naturalcs. 8,.IO 

iodo, un gran taller de trabajo. Por eso, 10 
cl segundo polo de dcsarrollo y el mayor ce 

financiero de B 
Nuestras empre~as producen, a escaladt 

exponación, alimcn10s y bebidas. pieks1 
manufac1uras de cucro, papel, prodll\1il! 

químicos, plásticos y textiles, caucho na1Ulli 
y sin1é1ico, aparatos clect rónicos, prodUcl 

metalúrgicos y mucho más. Y, adernas 
concentrar el mayor número de empr~'S3l 

con~ulloria en ingeniería, Rio de Janeiro ti~nc 
principal aeropuerto y el segundo mayor P 

de B 
El BD-Rio, como agencia financieia 

íomcn10, ticnc la runción de 1rabajar por 
desarrollo dei Estado. Por eso, el BD·Ril 

quicre ser el vínculo cn1re nues1ras emprrll 
exponadoras y los potenciales imponadore1~ 

nuestros productos. Vínculo que un1r11 
pueblos amigos. Use cl BD-Rio para h~'t! 

~ontactos con las empresas de Rio de Janet~ 
El BD-Rio tendrá siempre la solución ad~a.;. 

a sus expccia1oa1 

-~ 
BANCO OE OESARROLLO OEL ESTADO OE RIO OE JANEIRO S.A, 

Praia do f,lamengo, 200 23'.' . 24:' . y 25'.' andam 
Río de Janeiro . Ora,il CEP. 22210 

Tcl. 205.5152 IPABX) Tele~ <021) 22318 11: 
A11hado a la A,o~H1non la11no"llmencana de lnMuucionc; hnanc1cra~ dé De<,nrrollD ·\ti 


	capa
	contracapa
	ctm_001_81
	ctm_002_81
	ctm_003_81
	ctm_004_81
	ctm_005_81
	ctm_006_81
	ctm_007_81
	ctm_008_81
	ctm_009_81
	ctm_010_81
	ctm_011_81
	ctm_012_81
	ctm_013_81
	ctm_014_81
	ctm_015_81
	ctm_016_81
	ctm_017_81
	ctm_018_81
	ctm_019_81
	ctm_020_81
	ctm_021_81
	ctm_022_81
	ctm_023_81
	ctm_024_81
	ctm_025_81
	ctm_026_81
	ctm_027_81
	ctm_028_81
	ctm_029_81
	ctm_030_81
	ctm_031_81
	ctm_032_81
	ctm_033_81
	ctm_034_81
	ctm_035_81
	ctm_036_81
	ctm_037_81
	ctm_038_81
	ctm_039_81
	ctm_040_81
	ctm_041_81
	ctm_042_81
	ctm_043_81
	ctm_044_81
	ctm_045_81
	ctm_046_81
	ctm_047_81
	ctm_048_81
	ctm_049_81
	ctm_050_81
	ctm_051_81
	ctm_052_81
	ctm_053_81
	ctm_054_81
	ctm_055_81
	ctm_056_81
	ctm_057_81
	ctm_058_81
	ctm_059_81
	ctm_060_81
	ctm_061_81
	ctm_062_81
	ctm_063_81
	ctm_064_81
	ctm_065_81
	ctm_066_81
	ctm_067_81
	ctm_068_81
	ctm_069_81
	ctm_070_81
	ctm_071_81
	ctm_072_81
	ctm_073_81
	ctm_074_81
	ctm_075_81
	ctm_076_81
	ctm_077_81
	ctm_078_81
	ctm_079_81
	ctm_080_81
	ctm_081_81
	ctm_082_81
	ctm_083_81
	ctm_084_81
	ctm_085_81
	ctm_086_81
	ctm_087_81
	ctm_088_81
	ctm_089_81
	ctm_090_81
	ctm_091_81
	ctm_092_81
	ctm_093_81
	ctm_094_81
	ctm_095_81
	ctm_096_81
	final_anteverso_81
	final_verso_81

