




AI Lector 

México, un gigante herido 
cuadernos dei tercer mundo le debe 
mucho a México. Fue el país que acogió 
nuestro proyecto cuando la irrupción de 
las dictaduras militares en el Cono Sur nos 
expulsá de esas latitudes y por algunos 
momentos parecía inviabilizar nuestros 
sueõos. 
Como lo venía haciendo desde las 
primeras décadas dei siglo, cuando hacia 
allá convergieron los republicanos 
desterrados por la victoria franquista en 
Espaõa o León Trotsky, por discrepar con 
los rumbos de la revolución soviética, en 
los anos 70 México volvió a acoger a 
millares de latinoamericanos perseguidos 
por su militancia y la fidelidada sus 
ideales. 
A pesar de nuestros estrechos vínculos 
profesionales e incluso afectivos con 
amplias círculos mexicanos, nunca te 
dedicamos una de nuestras tapas a la 
problemática dei país que nos había 
amparado, tal vez porque estábamos 
demasiado comprometidos 
emocionalmente con su acontecer 
Político y social como para 

asegurar la distancia que impone un 
trabajo desapasio·nado y objetivo. 
Pero el análisis de la realidad mexicana 
siempre fue objeto de nuestro interés 
profesional. Por tratarse de un país de tan 
rica historia y de posiciones nacionalistas 
tan marcantes, por haber sabido convivir 
con dignidad con un vecino tan incómodo 
como Estados Unidos sin doblegarse a su 
influencia cultural ni a sus imposiciones 
pol(ticas, por su liderazgo en mataria de 
política externa y en particular por su 
empeno en asegurar una paz justa en 
Centroamérica, México conquistá 
rápidamente nuestro respeto y el de 
cuantos en él se habían refugiado. 
Nos toca en este número abordar ta 
coyuntura de ese gigante hoy herido, que 
sufre las consecuencias de una crisls que se 
ha venido gestando lentamente y que 
finalmente está atlorando sin pudor. 
Quebramos, .sdemás, una lanza por 
México, convencidos de-que toda América 
Latina está junto a ;,:se pueblo hermano en 
este momento difícil que, en honor a su 
!ldsado, sabrá superar. 
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Cartas 

Lector sorprendido 
En relaclón con el artículo de Car· 

los Núftez. ~un prognima para Sangui
nettl" dei n9 80, me declaro sor!)(en
dldo anta sus conslderaclones sobre el 
proyecto blanqul-cotorado que crea 
le llamada Corporación para el Desa
rrollo y que coolô en yunte con el de 
reflnenclaclón de la Deude Interna de 
triste memo,la (el proyecto y la deu· 
dei. 

En los acuerdos de la Conapro los 
t~rminos de deflnlclôn de te Corpora
ción no eren vagos sino sumamente 
claros como surge de solo leerlos. 
Ademãs el proyecto rosado no tlene 
nada que ver nl slqulera con el pro
yecto dei Partido Naclonal presenta· 
do en el mes de mayo en el Parlamen· 
to. Por el actual proyecto aprobado 
en Câmara de Dlputados por blancos 
y colorados se crea una mlnlcorpora
clón que no servirá para el desarrollo 
pero sí para leg.,llzar la compra de 
carteras d e los bancos como lo dice 
el 11rt<culo correspondiente dei pro
yacto "Facúltase a la Corporaclôn a 
adquirir total o parcialmente a las 
1 nstltuclones privadas de lntermedia
clôn financiara, créditos de empresas 
deudoras de aquéllos". 

Por o tra parte Zerblno nl nin!J.lna 
defecha económica manifestaron dls
gusto por un proyecto que las es pro
pio. No nos enganemos Sr. Carlos Nú· 
nez, en materla económica y de dertt
chos humanos el P. N. hace, en jerga 
futbolera, de perfec ta pared a Jullo 
Marfa Sangulnettl y ai lmperlo, y no 
es con átSCUlpas sonrojadaS dignas de 
"La Democracia" que encubrlremos 
el contubernlo. Juan C. C6rdoba 
- Prlamo 1501 - Mont9Vid10 -Uru· 
guay. 

La respuesta 
dei autor dei artículo 

Exaltaclones a un lado, parte de 
razón puede aslstlrl e ai lector Córdo
ba en sus julclos acerca de i proyecto 
de Corporaclôn para ai Desarrollo fi. 
nalmente aprobado por el Parlamen
to, si bien - obviamente- se trata de 
mataria oplnable. EI hecho es que, 

4 · tercer mundo 

por razones Ucllmente comprenslbles 
- tret6ndose de una revista de apari· 
cl6 n mensual y de clrculac ión Inter
nacional como cuidemos dei tercer 
mundo- la nota a ludida fue escrita 
con conslderabla antlcipaclón ai mo
mento en que llegarfa.a manos de los 
lectores; y a esa altura resuhaba ln· 
contrastable que el ministro Zerbino 
y " la dere<:h11 económica" a que alu
de el lactor manifestaban pública
mente su dlsgusto ante el proyecto 
original , como cualquier persona con 
acceso a los medlos de tnformaclôn 
uruguayos podría avalar aun hoy, 
desde que exlsten constanclas graba
das y escrl UIS ai respecto. 

Que posteriormente -como dlrfa 
en el Sanado el legislador franteam
pllsta Germán Araújo- buena parte 
lla máS urtl~tal de ase proyecto 
original "quedô por el camlno", era 
por entonces lmprevlslbla para la ma
yoría de los observadores, lncluyendo 
sln duda ai proplo senor Córdoba. 

En todo caso, es claro que nl lá 
nota aludida nl estas praclslones putt
den ser callflcadas como " dlsculpas 
sonrojadas" -que no son dei caso tias 
dlsculpasl nl de costumbre (el ru· 
bo,) - , y que nl cuadernos nl este cro
nista se prestarían en modo alguno a 
encubrlr nlngún "contubernlo". Car
los Núl\cz -Montevideo- Uruguay . 

Achille Lauro 
Con relaclôn ai eplsodlo dei 

"Achille Lauro", deseo expresar mi 
discrepancla con la accibn norteamtt
rlcana, que constltuye un nu11110 acto 
terrorista dei goblerno Reagan (como 
fuaron el caso de los avlones llblos 
abatidos sobre el golfo de Sidra, la ln· 
vaslón de Granada y el m inado de los 
puertos nlcaraguensesl, cuyo objed· 
vo principal es8rovocar un enfrenta· 
mlento con la LP y privar a los pa
lestinos da sus derechos, reconocldos 
por la Carta de la ONU. 

Con ralaclón a las vacllaclones 
norteamericanas para aceptar la 
moratorla para pruebas nucleares pro
puesta por la URSS, pareceria que la 
admlnistraclbn norteamerlcana estâ 

preocupada por encontrar !a manei, 
mês fécil para escapar a la exh0<1• 
clón soviética. 

Finalmente, egradezco a culdt,. 
nos dei tercar mundo por proporcio
namos lnformaclones que son frt
cuentamente omitidas por las agen
c!as noticiosas de las grandes pote~ 
c1as. Marco Tullo F. Bapfüta - Rio 
de Janeiro- Br.sil. 

EI contenido de la revista 
He leído los cuadamos d'" ttrctr 

mundo y quede muy lmpreslon«la 
por e l contenido de la r1111lsta Rt,1 
menta se trata de ertículos de fondo 
que nos seffalan lo sltueclón de 101 
países dapendientes. Tengo 20 an01, 
curso el 5Q semestre de la llcenci,
tur11 en Relaciones I nternacloNles 
de la Unlversldad Nacional Aut6nc> 
ma de México y desearía conocer un 
poco más sobre ai modo de vida de 
nuestro sufrido Tercer Mundo Mar!, 
Cristina Rosas González - México-
0 .F. 

Club de amigos 
N uestro soplo de vida es redentt 

(como fue publicado en cuadtrnol 
<MI tercer mundo, n° 761 pero ya • 
ta mos en marcha en busca de la amít • 
tad y de la llbertad. Hemos creadou• 
"Comité antl-apartheid" que delll" 
dar é el derecho a la I ibertad df 11 
gran mesa oprimida de Sud4frlca rei- : 
vindicando a viva voz y con los pu/lol 
cerrados: 

- una Sudâfrica llbre pani todOI 
sus hebl tentes; 

- lgualdad para todos, 5ea cual 
fuere su grupo o raza; 

- la Carta de la Lit,ertad, aprobt 
da en el Congreso dei Pueblo, r11.if 
zado en Kliptown el 26 de juniodl 
1956. 

Solicitamos o los lnteresaóos lfl 

engrosar nuestras filas que nos lll((f 
ban. Club de Amigos Llbertad ~ 
mlté Antl-Apartheld Rua S1<rana. , 
657 - Vila Queiroz- Limeira ..s,n t j 

Pablo- CEP 13480 - Brasll. 



lgualdad de derechos y deberes 
Sov português y resido en Luanda 

i.ice más de 26 a/los. 
La revoluclbn dei 25 de abril de 

1974 en Portugal me ha dado la posi· 
~ ldad de conocer vuestra revista. 
Ambas ediclones (castellano y portu· 
Jlésl me han gustado pues su lectura 
a:intinúa mostránclome que ellas vehi-
01lan las mlsmas ideas y normas que 
1o entiendo que deben ser las funda· 
~tales en las relaciones entre todas 
11 personas v en todo el mundo, sin 
,!wencias de sexo, raza. ideologia o 
•digibn: 1) la prlmacía de la paz y de 

tn1ercãmbio 

10uirondi ~raflm Ar/anta 
tP 10768 - Luanda - Angola 
1S.rgio Ricardo P. Ferreira 
;,a XV de Novembro, 763/ept. 114 
l~baté- SP - CEP 12100 - Brasil 
,Luiz Becri Pares Elguy 
Rua Pedro Gebbi, 191 - VilaArglles 
il-l1ana do Livramento - RS 
lP. 97.570 - Brasil 
1Fr1nklin Machado 
~C. 05-Sõo Félix do Araguaia 
~G-CEP 7&370- Brasil 
1.lo.b Vilha 
111 Basil6ia, 45 - Novo Oratbrlo 
St~ André - SP 
lP 09.000 - Brasil 
•Ai,n C. Adalberto-C, 
cfle Bolívia, 932 - Las Piedras 
:Wiones - CEP: 68608 - UruAuai 
1 Lu11 Carlos Silva 
'••Armando Barros, 81 /bl. 8 apt. 302 
Aracaju - SE - CEP: 49.000 - Brasil 
•JoRJi Catharlno FerrBira 
~ P 732 - Sta. Andrh - SP 
lP 09.000 - Brasil 
1 José Toledo 
ijN,416/bi. Capt. 107 
¼illia- DF - CEP 70.000 - Brasil 
1 '•lido lnkio Gomn 
111dos Pinheiros. 103 
t1un10 Ana tolha - João Pessoa 

1 -CEP· 5&000 - Brasil 
!Editron M. Costa 
·/ 3132 - Ubertàndla - MG 

P 38.400 - Brasil 
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la justlcla en el mundo; 2) la lgualdad 
absoluta de derechos y deberes entre 
todos tos hombras, pero con los dere
chos de tos nlllos por encima de 
todos; 31 como consecuencla de to 
anterior, la mlsma absoluta lgualdad 
de derechos y deberes entre el hom
bre y la mu]er, que deben ser entendi· 
dos como compalleros en la misma 
carretera, y no como enemlgos; 41 et 
respeto por los otros animates y por 
las plantes, por el alre y por el agua, 
como medios de conservaclbn de la 
naturaleza y de la vida. 

Esta carta slrve para rogarias que, 

• Luiz Nunes 
Rua Marcone, 330 - Araras - SP 
CEP: 13.600- Brasil 
• Josl Mauro Guimarães de Jesus 
Rua Presidente Pedreira, 89 
lngá- Niterbi - RJ - CEP: 24.210 
Brasil 
• Milrcia H11len, da Silva 
Rua Comendador José Garcia. 396/ 
apt. 102 - Pouso Alegre - MG 
CEP: 37.550- Brasil 
• Maria Crisrina Rosas Gonz"ez 
Paseo de la Reforma Nte. 704-604 
Tlatelolco 06900 México, O. F. 
México 
• Marcos Antônio de Montis 
Av. MonsanhorTabose. 1521/apt. 101 
Aldeota - Fortaleza - CE -
CEP: 60.000 - Brasil 
• Humberco Gerem,as de Souza 
Rua Potiguaçú, 213- ltanhaém 
Siio Paulo - SP - CEP: 11. 740 
Brasil 
• Artur Bascos e. S. Nero 
C.P. 370 - Sumbe - Cuanza Sul 
-Angola 
• Oeolinda L. Raposo 
C.P. 638 - Namiba - Angola 
• F4bio 8. Freiras 
Rua Amazonas. 886 - Campas 
Etlseos - Ribeir4o Preto - SP -
CEP: 14.080- Brasil 
• Gino da França 
C.P. 14.199 - Luanda -Angola 
• Esequiel Teixeira Naco 
a/c Joio Antônio Teixeira - 2g 
Setor Avi4o dos C.T.T.A - Estaç4o 
Postal Central - Luanda - Angola 

Cartas 

en todas vuestras ediciones. publi
quen mi direcclón como la de una 
persona que está disponlble para el 
intercambio, retribuyendo yo con 
cinco a quien envfe cuatro postales 
con aquellas características. Mis pOS· 
tales ser{m de mi tierra y algunas de 
Angola. No obstante la filatelia no 
sea pasatiempo mío, colaboraré tam
bién con quien lo quiera, permutando 
los sellos hermosos de Angola. Marce
lo Cartaxo Rafael da Silva -Luanda
Angola. 

N. R. -La dirección dei ltJCtor 
aparece en "lntercambio". 

• Valquíria Alv8S Santos 
Rua Antonio José Nurches, 125 -
Jardim Califórnia - Osasco - SP -
CEP: 06.000 - Brasil 
• Luciano Pataca 
C.P. 768 - a/c Mario Jamba -
Benguela - Candango - Angola 
• Luls José Caprara 
C.P. 18.184 - Luanda - Angola 
• Elisabech F. Culiteva ("Betinha ") 
C.P 2054 - Huambo - An9ola 
• M. Teixeira de Carvalho (Toy6) 
C.P 18186 -V. Alice - Luanda -
Angola 
• No4 C. Gaspar 
C.P. 1321 - Enatel - Luanda -
Angola 
• Rosalina Angala 
a/c Joio Will - C.P. 31 - Benguela 
-Anaola 
• BafÕnda Wa Bafonds Léon 
C.P. 5472 - Luanda - Angola 
• Milrio António Manuel 
C.P. 3932 - Luanda - Angola 
• Cristóvlo Paulo Dzindua 
Instituto Comercial de Maputo -
C.P. 1001 - Maputo:_ 
MoÇambique 
• Rodrigo Bernardo Sousa (Tigr,/ 
Rua Rei Katyevala, 89B, 1g - C.P. 
14014 ou 16414 -Luanda-Angola 
• Domingos Francisco 
C.P. 6363 - Luanda - Angola 
• Jostl Pedro Gonçalv8S (Mossuca) 
a/c Lucas Mário (Maio) - C.P. 6675 
- Luanda - Angola 
• Marcelo Cartaxo Rafas/ da Silva 
Cx. Postal 6343 -Luanda- Angola 
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Panorama Tricontinental 

Aruba: preparando la independencia 

D EI pasado 1 ~ de enero Aru-
ba - llamada " la isla bende

cida por el sol'' por sus 65 mil 
habitantes - dio un paso signifi
cativo en el camino hacia la inde
pendencia ai separarse de la Fe
deración de las Antilias Holan· 
desas. Cuando miles de arub~ 
nos presenciaron la bajada de la 
bandera de las Antilias Holande
sas y el izamiento dei emblema 
nacional dei país, el cambio 
constitucional se constituía en 
un hito de la ex colonia hola11-
desa que obtendrã su indepen
dencia total en 1996. 

La ex metrópoli mantendrá la 
responsabilidad por los Asuntos 
Exteriores y la Defensa raasta 
aquella fecha, pero la isla ya 
cuenta con un Senado propio 
que inició sus funciones el mis
mo 1 ~ de e nero y el primer go
bernador, Felipito Tomp prestó 
juramento ante la guardia de ho-

Verdugo chileno 
reside en Brasil 

Sergio Arredondo Gonzá
lez, representante en Brasil de 
las empresas estatales chilenas 
Codelco y Enami que expor
tan cobre a ese país, sería el 
"coronel Arredondo", el se
gundo hombre en la jefatura 
dei comando militar que en 
octubre de 1973 fusiló a 72 
prioneros políticos en las ciu
dades de La Serena, Copiapó, 
Antofagasta y Cê!lama, en el 
norte de Chile. 

La denuncia fue realizada 
en · San Pablo el pasado mes 
de enero por la Asociación 
Latinoamericana de Aboga· 
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nor de la Marina Holandesa. 
EI cambio en el gobierno pv

so fin a las relaciones entre Aru
ba y la Federación Holandesa dei 
Caribe que mantiene vi'nculos 
desde 1954 con las islas de Cu
raçao, Bonaire, San Martin, Sa
ba y San Eustacio. 

Cuatro partidos formalizaron 

dos por los Derechos Huma· 
nos y el Comité de Defensa 
de los Derechos Humanos en 
los Países dei Cono Sur, 
CLAMOR. En esa oportuni· 
dad fue presentada como 
testigo la viuda de una de las 
víctimas, Carmen Hertz. EI 
marido de Carmen, el aboga
do y period1sta Carlos Berger, 
fue asesinado el 18 de octu
bre de 1973 junto con otros 
25 presos políticos en la base 
militar de Calama. 

Los representantes de las 
entidades denunciantes, los 
abogados Belisario Santos Jú
nior y Luis Eduardo Green
halg, encaminaron un pedido 
ai Ministro de Justicia brasile· 
fio, solicitando la expulsión 

una coalición para hacerse cargo 
dei gobierno, contando con 13 
de los 21 escanos dei Parlamen
to. De acuerdo con las nuevas 
normas constitucionales cabe a 
Holanda la designación dei go
bernador de Aruba, hasta que en 
1996 se formal ice la independen
cia. 

dei país dei coronel Arredon· 
do. Según los abogados, de 
1976 a 1978 Arredondo se 
desempei'ló como agregado 
militar de la embajada de Chi· 
le en Brasília. 

La denuncia de la identi· 
dad dei jerarca castrense chi
leno residente en Brasil co
menzó con la publicación dei 
libro "Más aliá dei abismo", 
en setiembre de 1985, en la 
que el autor, Sergio Arellano 
Stack, hijo dei general Stack 
que comandó los fusílamien· 
tos en 1973 reconoce la vera· 
cidad dll los hechos aunque 
busca justificar a su padre 
alegando que desconocía lo 
que estaba sucediendo en la 
región militar bajo su contrai. 



Et gobierno de 
Brasil proh íbe ta 
caza de ballenas 

Atendlendo a los pedidos 
formulados por numerosos 
grupos ecológicos, el presi 
dente brasilei'lo José Sarney 
sancioná un decreto prohi
b1endo la caza de ballenas en 
aguas territorrales de su país 
por un período de cinco anos. 

EI fin de la matanza de ba
llenas representa una v1eja as
piración de los mov1mientos 
brasilenos de defensa dei me
dio ambiente, algunos de ellos 
especialmente creados para 
reivindicar la preservación de 
las ballenas. Dirigentes de 
esos movimientos recordaron 
que la moratona decretada 
por la Comisión Internado· 
nal de Defensa de la Ballena 
establece una prohibic1ón por 
10 anos. Cuando se cumpla el 
plazo de cinco anos estableci
do en el texto dei decreto, el 
gobierno brasilei'lo hará una 
evaluación dei problema para 
ratificar o suspender la prohi
bición En 1982, el Brasil sus
cribió la moratoria pero hasta 
ahora, sólo habfa ímpuesto lf. 
mites en la concesión de cuo
tas de caza. 

EI gobierno militar se vaffa 
de las repercusíones económi· 
tas y sociales como pretexto 
para no establecer la prohibi· 
ción. En realidad la medida 
iÕlo afecta a algunos centena
res de trabajadores y a los 
Propietarios de la Copesbra. 
una empresa de la costa dei 
estado de Paraíba. Según Gu1 
lherme Campeio Rabay, abo· 
gado de la Copesbra, 570 per
sonas perderán sus empleos. 
En 1985, la empresa trabajó 
con cerca de 4.200 toneladas 
de carne y otros productos, 
extraídos de casí 600 balle· 
nas de tas especies Mlnke y 
Ana. 
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Lesotho: 
el cerco sudafricano 

O Cuando la radio oficial de 
Lesotho informá el 20 de 

enero que el primer ministro 
Leabua Jonathan había sido de
rrocado y asumía el poder el ge· 
neral Justin Lekhanaya ai frente 
de una junta militar, pocos fue
ron los habitantes dei país toma· 
dos por sorpresa. La gestación 
dei golpe no era un secreto e in
c[uso había llegado a ser anun
ciado con anterioridad, aunque 
d~smentido después por el pro
pio ex primer ministro. 

Ese golpe acabó con 19 aíios 
de gobierno de Jonathan y tam
bién con una administración que 
se venfa caracterizando por un 
creciente distanciamiento en re
lación a Pretoria y actitudes fir· 
mes de denuncia.de las violacio· 
nes a su territorio por los racis
tas sudafricanos. EI general Le· 
khanaya declaró poco después 
de asumir el poder sus simpatías 

ª!ª~ue sudafricano a Masen,1, en 
d1c1embre de 1985, en el que 
murieron nueve personas. Se
gún el régimen dei apartheid 
esa invasión tuvo por objeto 
desmantelar supuestos campos 
de entrenamiento militar de 
guerrilleros dei Congreso Na
cional Africano (ANC). 

por el régimer1 de minoria blan- Leabua Jonathan 
ca de Sudáfrica y en los círculos 
políticos de los países·vecinos se Jonathan negó la existencia 
estima que la junta militar pasa- de esos campos en su país y des
rã a ser una pieza más en el en· · mintió que Lesotho hubiera con
granaje dei poder racista. cedido algún tipo de ayuda mi-

EI pequeno reino de Leso- litar ai ANC. Pero su gobierno 
tho, enclavado dentro dei te· estaba en la mira de las autorida· 
rritorio sudafricano, 11iv(a días des sudafricanas por su política 
dramáticos desde mediados de antirracista y su apoyo ai Comité 
enero, cuando todo su comer- de Coordinación de Desarrollo de 
cio exterior fue bloqueado por Africa Austral (SADCC}, una en
decisión de las autoridades de tidad que aspira a independizar 
Pretoria. EI cerco impidió el a los paises dei Africa Austral 
abastecimiento de petróleo y de de la tutela económica sudafri
productos de primera necesidad, cana. 
tornando prácticarnente insoste· No era la primera vez que Le· 
nible la situación de Maseru, sotho sufría represalias por resis
la capital dei país. tir las presiones de Pretoria. A 

EI cierre de las fronteras fue fines de 1984 habían sido rete· 
determinado por Sudáfrica co- nidas por Pretoria las remesas 
mo represalia a la protesta pre· de dinero de 400 mil trabajado
sentada ante las Naciones Uni- res dei reino, empleados en em
das por el gobierno dei ex primer presas sudafricanas, lo que creó 
ministro Jonathan. En esa pro· en Maseru graves problemas fi· 
testa Lesotho denunciaba un nancieros y bancarios. 



EE.UU.: Estibadores boicotean 
comercio con Sudáfrica 

O Organizaciones sindicales de 
estibadores opuestos a la po

lítica de segregación racial de Su
dâfrica se niegan a descargar pro· 
duetos provenientes de esa na
ción de Africa Austral. En cin
co ciudades de la costa oeste es
tadounidense, sindicatos y orga· 
nizaciones comunales demandan 
a las autoridades portuarias que 
impidan el atraque de buques 
con carga de Sudáfrica. 

Las autoridades en las ciuda· 
des de San Francisco, Los Ange
les y Oakland, en el estado de 
California, Portland, en Oregón 
y Seattle en el estado de Wáshing
ton, varían desde la no participa· 
ción hasta la hostilidad. "Noso
tros no podemos adoptar una 
política de realizar transacciones 
mientras el gobierno norteameri
cano no decida suspender sus re
laciones comerciales con Sudáfri
ca", manifestá Arthur Coleman, 
presidente de la comisión por· 
tuaria de San Francisco. 

Las acciones de boicot en los 
puertos tienen un precedente im
portante en noviembre de 1984, 

La Petroperú 
contrata indfgenas 

Las comunidades indíge
nas de la región amazónica 
dei Perú que viven en la zona 
por donde pasa el oleoducto 
noroeste de la empresa esta
tal Petroperú, se encargarán 
de la limpieza y vigilancia de 
la red de distnbución de pe
tróleo crudo. según establece 
un contrato firmado recien· 
temente entre el gobíerno y 
las tribus. De esta forma me
jorarán las condiciones de vi
da de los índios. que estarán 
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cuando miembros de la Unión 
Internacional de Estibadores 
(UI E) se negaron a descargar 
mercader<a proveniente de Sudá
frica, dei barco inglés "Kimber· 
ly", atracado en el puerto de 
Portland. Su negativa se mantu· 
vo durante 11 días hasta que una 
corte emitió un requerimiento 
contra el sindicato y amenazó 
con imponer multas. 

Esa paralización laboral fue la 
más prolongada ocurrida desde 
1969 -cu ando la UI E se rehusó 
a cargar hierro destinado ai Ja
pón- y la primera ocurrida en 
Estados Unidos para protestar 
contra el sistema institucionali
zado de discriminación racial de 
Sudâfrica. 

Desde el incidente dei "Kim· 
berly", miembros de la UIE han 
boicoteado carga sudafricana 
también en los puertos de Tako
ma, en el estado de Wâshington 
y Long Beach, en California, así 
como en el puerto canadiense de 
Vancouver. Aunque el movi
miento tiene fuerza en la costa 
oeste norteamericana, el reveren· 
do Jesse Jackson, ex candidato 

integrados a una de las acti
vidades económicas más im· 
portantes dei país. 

EI gerente general de Pe
troperú, Carlos Liz1er Garde
lla. dijo que ésta es la primera 
vez que se hace un acuerdo 
directamente con los apus 
(los caciques de las tribus), 
para que ellas se encarguen 
de esos trabajos. Explicá que 
en la administración anterior 
esas tareas tambíén termina· 
ban siendo hechas por los na
tivos, pero a través de inter
mediarios que los explotaban. 

"Hemos puesto punto fí-

presidencial dei Partido Dem6-
crata en las elecciones de 1984, 
incit6 públicamente a estibedo
res y a miembros dei sindicato 
nacional de camioneros a hacer 
lo mismo, especialmente en las 
ciudades de Nueva Orleáns, Fi
ladelfia y Chicago. Hasta el mo· 
mento, sólo los estibadores de 
Nueva Orleáns respondieron a 
su llamado y en agosto se rehu
saron temporalmente a descargar 
productos sudafricanos. 

EI boicot portuario se cum· 
pie también en Australia y los 
pa (ses escandinavos, según afir· 
man activistas contra el apartheid 
de la costa oeste estadounidense. 
En Gran Bretana e Irlanda los 
trabajadores no cargan petróleo 
destinado a Sudãfrica, en virtud 
de un boicot respaldado por la 
ONU a la venta de ese combus· 
tible ai régimen de la minoria 
bianca. 

Las cinco ciudades en que se 
impulsa el boicot son las que utili· 
zan la empresa privada Nedlloyd, 
de Holanda, cuyos barcos trans
portan gran parte de los produc
tos sudafricanos. Esas acciones 
son parcialmente responsables 
dei cambio en la política dei go
bierno dei presidente Ronald 
Reagan hacia Pretoria, contra la 
que anunció sanciones económi
cas limitadas. (Sam Quinones) 

nal a esa explotación ai nego
ciar directamente con tas 27 
comunidades nativas", agre
gó, recordando además que 
"los índios contarão con ser
vicio médico y recibirán edu· 
cación básica, de acuerdo con 
los programas dei gobierno". 
Gardella reveló también que 
en diciembre pasado el Perú 
superó las marcas de produc
ción, de petróleo alcanzadas 
en los últimos cinco anos, ai 
!legar a 32.528 barriles dia
nos en la región noroeste su· 
perior ai promedio anual, que 
es de 26 mil barriles diarios. 



Mozambique prepara elecciones 

O A fines de 1985 la Asem
blea Nacional de Mozam

bique decidió realizar este afio 
la segunda elección general des
de la independencia. La prepa· 
ración dei pleito se inició con la 
realización de centenares de reu
niones distritales y provinciales 
para elegir las asambleas repre· 
sentativas que a su vez designa
rán los delegados nacionales que 
ocuparán los 223 escanos dei 
parlamento. La decisión de reali· 
zar elecciones venfa siendo pos
tergada desde 1982, cuando los 
comicios debieron ser suspendi· 
dos debido a sucesivas invasiones 
sudafricanas y a los ataques ar· 
mados de los grupos terroristas 
orientados por Pretoria. EI par· 
lamento actual fue electo en 
1977 y debería haber terminado 
su mandato en 1982. 

la decisión adoptada a fines 
dei ano pesado demuestra que el 
proceso electoral será !levado 
adelante a pesar de la situación 
difícil que el país enfrenta y de 
los constantes ataques perpetra
dos por el grupo terrorista Re· 

Bangladesh: protestas 
contra la represión 

Los partidos de opos1ción 
ai régimen dei general Ershad 
lanzaron a principios de 1986 
un vasto programa de movili
zac1ones poP.ulares en todo el 
país para exigir que se cum· 
plan sus demandas de suspen· 
sión de la ley marcial y con· 
vocatoria a elecciones libres. 

EI anuncio de las jornadas 
de protesta fue hecho por vo· 
ceros dei Partido Jamaata+ 
lslam1 y por la alianza de 15 
'partidos presidida por Hasina 
Wased. En caso de no obtener 
lo que desean, los dirigentes 
políticos de la oposición 
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El canciUer Joaquim Chwano 

namo ( Resistencia Nacional Mo
zambiquefla), apoyado por Sudá· 
frica. AI anunciar la realización 
de elecciones generales este ano, 
el ministro de Relaciones Exte· 
riores, Joaquim Chissano, senaló 
que probablemente la Renamo 
intentará impedic la designación 
de los delegados distritales y pro
vinciales, pero el Frelimo va a 
impulsar una movilización gene· 

anunciaron que lanzarán un 
movimrento de desobediencia 
civil. Las movilizaciones 
incluyen huelgas, manifesta
ciones masivas y procesiones. 

Pakistán levanta la 
ley marcial 

Ocho anos después de ha
ber tomado el poder el presi
dente Mohamed Zia ul-Haq 
levantó la ley marcial y mo· 
dificó profundamente su 90· 
brerno militar. La decisión 
fue anunciada por el propio 
Jefe de Estado en una sesión 
conjunta especial de la Asam· 
blea Nacional y el senado, 
exactamente un d ia antes de 

ral que asegure la normalidad dei 
proceso. 

la fecha definitiva de los co
mícios será anunciada por el pre
sidente Samora Machel quien 
junto con la movilización electo· 
ral desencadenó un proceso de 
corrección de irregularidades 
administrativas y eliminación dei 
despilfarro de recursos esencia
les. La nueva campaí'la de "rec· 
tificación ·de desviaciones" pro
movida por el presidente, se hará 
extensiva a los organismos popu
lares de seguridad, acusados de 
actos de violencia contra la po
blación. En los primeros días de 
enero, ya fueron puestas en prác· 
tica-numerosas medidas de auste
ridad. 

En noviembre, la Asamblea 
Nacional mozambiqueila había 
aprobado un nuevo presupuesto 
nacional que preveía un recorte 
de 3% en el gasto público. Pero 
dada la situación militar dei país, 
el nuevo presupuesto elevó en 
9% los gastos de defensa, con lo 
que en 1986, las fuerzas armadas 
populares dispondrán de una 
asignación de 260 millones de 
dólares, q1,1e corresponden a 40% 
dei gasto público previsto para 
este ano. 

expirar el plazo que el nuevo 
primer ministro civil, Moha
med Khan Junejo habfa con
cedido para poner fin a las le
yes de excepción. 

Los partidos polltic9s no 
consideran que las reformas 
introducidas por el presidente 
pakistan ( reflejen un rleseo 
real de retorno a la vigencia 
de un régimen democrático. 
Los 11 partidos nucleados en 
el Movimiento para la Restau
ración de la Democracia exi
gen que se realicen eleccio
nes nacionales con total liber· 
tad, demanda que ya fue re· 
chazada por Zia ul-Haq y Mo· 
hamed Junejo. 
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Liberia: 
después de las elecciones, 

la dictadura 

D Grupos opositores que 
actúan tanto dentro como 

fuera de Liberia lanzaron una 
campai'!a de denuncia tle las ar· 
bitrariedades cometidas por el 
presidente Samuel Doe. lnme
diatamente después de las elec· 
ciones de octubre dei ai'\o pasa· 
do y de la fracasada tentativa 
de golpe de noviembre el go· 
biemo liberiano dispuso la clau· 
sura de varias instituciones tales 
como la Unión de Periodistas, el 
Sindicato de Profesores, la 
Unión de Estudiantes y el Comi· 
té Universitario. Todas esas or· 
ganizaciones fueron acusadas de 
actividades antigubernamentales 
y de complicidad indirecta con 
los golpistas, cuyo I íder, el ex ge· 
neral brigadier Thomas Ouiwonk· 
pa, fue ejecutado después que el 
gobierno frustró su intento. 

Por su persecucióp de perso-

Banda disuelve 
su gabinete 

A comienzos de enero pa· 
sado, el presidente vitalicio de 
Malawi, Kamuzu Banda disol· 
vió el gabinete de 13 miem· 
bros y asumió el control total 
dei gobierno. 

No es la primera vez que 
ese líder que condujo el país 
a la independencia disuelve el 
gabinete y asume la totalidad 
dei poder. La última vez ha
b(a sido en junio de 1985 
pero, como ya había sucedido 
en otras oportunidades, dos 
semanas después de adoptar 
la medida, Banda volvió a or· 
ganizar su gabinete sin cam
bios importantes y sin mayo· 
res explicaciones. 
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nas y entidades que discrepan 
con la orientación personalista 
dei ex sargento Doe, los grupos 
opositores calificaron como dic· 
tatorial el régimen actual de Li· 
beria. Las elecciones de octu
bre, que fueron consideradas por 
la oposición las más fraudulentas 
de la historia dei país, dieron la 
victoria a Doe por 51% de los vo· 
tos. En su fracasada rebellón, el 
general Quiwonkpa prometfa 
elecciones libres, pero todo no pa· 
só de una proclama difundida a 
través de la radio E LWA (Amor 
Eterno a Africa) por el propio je
fe de la conspiración. AI no con· 
seguir tomar el palacio presiden· 
cial, los rebeldes dieron lugar a 
que Doe reorganizase a sus par
tidarios y neutralizase el golpe. 

Después de la tentativa, todos 
los I íderes de los partidos oposi
tores fueron detenidos y ai-

V ietnam y EEUU 
conversan sobre los 
"desaparecidos" 

Vietnamitas y norteameri· 
canos se manifestaron satisfe· 
chos con las conversaciones 
mantenidas en Hanoi por re
presentantes de ambos go· 
biernos para tratar el tema de 
los soldados estadounidenses 
desaparecidos durante la guer
ra. 

EI subsecretario de Defen· 
sa, Richard Armitage, jefe de 
la i:telegación de los Estados 
Unidos, manifestó que la 
cuestión fue discutida exhaus
tivamente y que los entendl
mientos continuarán. 

gunos de ellos liberados una vez 
sometidos a interrogatorios que 
en algunos casos duraron hasta 
un mes. Otros políticos conti· 
nuaban detenidos a fines de ene
ro, como la ex ministra de Fi
nanzas, Ellen Sirleaf y el presi
dente dei Partido de Accíón Li
beriana, Jackson Doe, que no es 
pariente dei presidente. 

En Monrovia, la persecución 
a personas sospechosas de acti· 
vidades antigubernamentales es 
permanente. Por otra parte, des
pués que el gobierno norteame· 
ricano, principal soporte econó· 
mico de Doe, resolvió rever va· 
rios proyectos de ayuda por un 
monto estimado en 96 millones 
de dólares, los salarios de los 
funcionarios públicos fueron re· 
ducidos en 25%. 

La trasnacional Firestone, 
duefla de vastas plantaciones de 
caucho en el país, detenta vir· 
tualmente el control de la econo
mía liberiana. Las vinculaciones 
con Doe acabaron por poner en 
situaciones embarazosas a los go· 
biernos occidentales que actual· 
mente establecen discretos con· 
tactos con la oposición, en un in· 
tento de substituir el régimen 
actual. 

Doe está también en conflicto 
con sus principales vecinos, co
mo Sierra Leona, otro país go
bemado por conservadores pro· 
norteamericanos. EI presidente 
Doe acusó a Sierra Leona de 
apoyar el golpe frustrado dei ge· 
neral Quiwonkpa presentando 
como prueba de ello las declara· 
ciones de un funcionario, Lamin 
Kamara, quien declaró ante la te· 
levisión que había sido contrata· 
do para reclutar mercenarios en 
un país vecino. Sin embargo, in
vestigaciones posteriores revela· 
ron que Kamara fue contratado 
en agosto dei ano pasado po_r el 
partido de Doe, para organizar 
grupos clandestinos que tendría? 
la tarea de amenazar a los opost· 
tores ai actual presidente liberia· 
no. 



Uruguay: 
caen las exportaciones en 1985 

O Las exportaciones urugua· 
yas bajaron en 1985 en re

lación ai ano anterior, disminu
yendo su valor en unes 100 mi
llones de dólares. EI promedio 
anual de las exportaciones de ese 
país sudamericano es de mil mi
llones de dólares pero se estima 
que el monto correspondiente a 
1985 no debe superar los 900 
millones de dólares. Hasta no
viembre dei ai'lo pasado las 
exportaciones totalizaron poco 
más de 834 millones de dólares, 
registrando una caída de 10,2% 
con relación ai mismo período 
dei ai'lo anterior. 

Esos dates fueron presenta· 
dos como un "anticipo de los 
resultados dei ano" por la Di
rección de Asuntos Económicos 
lnternacionales dei ministerio de 
Relaciones Exteriores. Según la 
cancillerfa, si bien aumentaron 
las exportaciones hacia Estados 
Unidos y Brasil - principales 
compradores- se produjo una 
caída significativa en las ventas 
de productos a Taiwan, 39.3%; 
Argentina, 30,5%; República Fe
deral Alemana, 22%; Unión So-

Guyana: " 
coalición opositora 

Cinco partidos de oposi
ción de Guyana anunciaron la 
forrnaciôn de la "coalición 
patriótica para la democra
cia" e insistieron en su cues
tionamiento de los resultados 
electorales. Los comícios dei 
pasado 9 de diciembre le die
ron la victoria ai Congreso 
Nacional Popular, que estaba 
en el gobierno. 

La coaliciôn recién forma· 
da tendrá dos ramas, una 
asamblea y un consejo. Los 
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viética, 15,8% e Inglaterra, 9,9%. 
EI análisis se basó en los 19 

principales rubros uruguayos de 
exportación, cuyas ventas totali
zaron 650 millones de dólares. 
De los mismos, más de 21 millo
nes fueron obtenidos por la ex
portación de carne vacuna, siete 
millones por cebada, cinco por 
cítricos y un millón 200 mil dó
lares en lanas. 

Esas cifras sefíalan un creci
miento en la venta de esos pro
ductos. Pero en cambio se regis
trô una caída en el valor de las 
exportaciones de cueros bovinos, 
trigo, manufactura de cueros y 
calzados. 

Mientras tanto, en Montevi
deo, el gobierno y los sindicatos 
iniciaron en la primera quincena 
de enero una serie de reuniones 
para discutir la actual situación 
económica. en particular el pro
blema de los salarios durante el 
corriente ano. 

En el primer encuentro parti
ciparon el ministro de Trabajo. 
Hugo Fernández Faingold y el 
secretariado ejecutivo en pleno 
dei Plenario lntersindical de Tra-

partidos que la integran son: 
el Partido Progresista dei Pue
blo, dirigido por Cheddi Ja
gan (el principal grupo oposi-

CheddiJapn 

bajadores -Convención Nacional 
de Trabajadores (PIT-CNT), la 
central única. Las partes acorda
ron una serie de reuniones para 
discutir las' repercusiones de los 
recortes ai presupuesto estatal, 
la fijación de salarios por decre· 
to, los conflictos y la posible re
glamentación sindical. 

Después de tres meses de dis
cusión parlamentaria el Senado 
aprobó en enero el nuevo presu
puesto con las modificaciones in
troducidas por la oposición. EI 
presupuesto, de 600 millones de 
dólares, prevefa originalmente 
una partida de 40% de ese total 
para gastos de los ministerios de 
Defensa e Interior, en detrimen
to de los sectores de salud y edu
cación, que difícilmente alcanza
rfan ese porcentaje. 

En cambio, con las enmiendas 
votadas por el Partido Nacional 
y por el Frente Amplio, el gasto 
militar quedó levemente reduci
do y aumentó la partida destina
da a salud y educación. Esa deci
siôn dei Parlamento aumenta el 
déficit fiscal: 8% en vez de los 
5% previstos por el Ejecutivo. 
Pero el presidente Sangu inetti 
anunció que podrá vetar algunas 
partes dei proyecto aprobado en 
el Parlamento. 

tor de Guyana) el Movimien
to Democrático dei Pueblo, 
el Movimiento Democrático 
dei Trabajo, la Alianza dei 
Pueblo Trabajador y el Fren
te Democrático Nacional. 

Los miembros de la coali
ción dijeron que lucharán por 
la defensa de los derechos ci
viles y políticos, por las li
bertades consagradas en la 
Constitución y por la realiza· 
ción de elecciones "auténti· 
cas y periódicas, supervisadas 
y administradas por una co
misión independiente". 
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Itália: 
Informática para el Tercer Mundo 

D La informática puede ser 
un elemento esencial para el 

desarrollo de las naciones emer
gentes dei Tercer Mundo. Tal es 
la conclusión de cinco días de 
debates en la ciudad adriática de 
Bari, donde se efectuó el primer 
seminario dei Instituto Inter· 
nacional para el Desarrollo de la 
Informática (181D1). EI 181D1 
nació de un acuerdo dei gobier
no italiano con el lnternational 
Bureau for lnformatic (181), la 
agencia vinculada a las Naciones 
Unidas que coordina la política 
dei sector en 40 naciones. 

Según losmiembrosdel 181D1. 
la entidad no pretende ser un 
"satélite gubernamental" sino un 
veh iculo eficaz de exportación 
de conocimientos de informática 
a las naciones dei Tercer Mundo. 

Chile:juez y cardenal son 
personalidades dei ano 

EI juez José Cánovas v el 
cardenal arzobispo de Santia
go, monsei'íor Juan Francisco 
Fresno. fueron elegidos como 
"personalidades dei ano" en 
Chile, por la revista indepen
diente Hoy. A los 71 anos de 
edad, Cánovas preside un pro
ceso judicial destinado a acla
rar el asesinato de tres oposi
tores el 31 de marzo de 1985, 
que fueron encontrados deca
pitados. 

Por su parte monsefior 
Fresno se destacó el ano pa
sado por sus esfuerzos para 
promover la reconciliación de 
los chilenos después de doce 
ai'los de régímen militar. Et 
ar:zobispo de Santiago fue et 
principal articulador de una 
reunión de 21 dirigentes de 
11 partidos de derecha, cen-
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Asistieron ai seminario represen
tantes de 24 países subdesarro· 
llados, fundamentalmente lati· 
noamericanos y africanos, que 
llegaron a la conclusión de que 
es más fácil "formar un técnico 
que un político, porque para uti· 
lizar la informática es necesario 
saber para qué sirve". 

Según el 181D1, lo que está en 
juego es sentar las bases de una 
visión estratégica de cómo la in
formática puede influir en los 
modelos de desarrollo de países 
con retrasos en sus procesos in
dustriales. EI profesor Aldo Ro
mano, vicepresidente dei comi
té ejecutivo dei 181D1 dijo que 
es necesario producir un cambio 
en la mentalidad de que la infor· 
mática es un servicio de socieda· 
des altamente tecnificadas. Ro· 

tro e izquierda que el 25 de 
agosto dei ano pasado divul· 
garon el documento "Acuer
do para una transición hacia 
la democracia plena'', en el 
que se propone a las fuerzas 
armadas en el poder, un plan 
para la normalización institu
cional pacífica dei país. 

Argentina: trabajadores 
denuncian abandono 
dei programa nuclear 

La asociación de los fun· 
cionarios de la Empresa Nu· 
clear Argentina de Centrales 
Eléctricas (Enace) denunció 
que el desarrollo nuclear dei 
país "está ai borde dei colap
so'', En un comunicado di· 
vulgado en Buenos Aires, los 
trabajadores advierten que el 
abandono dei secto, amenaza 
seriamente "nuestra capaci
dad de decisión soberana". 

mano citó como ejemplo los 
componentes electrónicos fabri
cados a mano en Hong Kong y 
aquéllos producídos en Estados 
Unidos: "Hay una sola diferen· 
eia y es el costo de la mano de 
obra. Y no es posible pensar en 
un desarrollo basado en el baia 
costo de la mano de obra". 

Y afíadíó: "En los países de
sarrollados se ha acumulado gran 
parte de la tecnología avanzada, 
y ahora será necesario imponer 
decisiones políticas a largo plazo 
so pena de ahondar el abismo en· 
tre Norte y Sur. Para los países 
dei Tercer Mundo, la informática 
debe ser un recurso estratégico 
dirigido hacia el desarrollo, el 
motor de un crecimiento que va· 
lorice tradiciones v .potenciali· 
dades locales". 

EI 181D1 ha abierto su centro 
en Tecnópolis, el primer pôlo de 
desarrollo en el lejano sur italia· , 
no, a 13 kilómetros de Bari, y su 
instalación costó 12 millones de 
dólares. 

En tas últimas décadas, ta 
Argentina alcanzó un impor· 
tante desarrollo en el terreno 
nuclear y cuenta con tecnolo· 
gfa y capacidad instalada que 
la colocan entre los países dei 
Tercer Mundo más adelanta· 
dos en el domínio dei átomo. 

Mientras tanto, según el 
documento de los trabajado· 
res de Enace, las reducciones 
presupuestales y, sobre todo. 
la actual falta de interés por 
el desarrollo nuclear indepen· 
diente "están colocando ai 
borde dei abismo una activi-
dad técnico-científica y eco· 
nómica, no solamente ahora, 
sino también en proyección 
hacia el futuro". 

EI documento agrega que 
"los bajos salarios hicieron 
crecer en forma alarmante la 
satida de trabajadores especia-
1 izados en el sector nuclear". 



Ola de suicídios de jóvenes 
indígenas norteamericanos 

D Una ola de suicídios se de
sencadenó en una reserva 

de Wyoming, en el oeste de Es
tados Unidos, donde diez jóve
nes indígenas se quitaron la vi
da en los últimos dos meses y 
otros nueve debieron ser reclui
dos para evitar que siguiesen el 
mismo camino. 

Para algunos especialistas, 
esos actos de desesperación cons
tituyen el grito de socorro de 
una generación perdida, oprimi
da entre una cultura indígena en 
decadencia y un mundo bianca 
que la seduce y rechaza ai mismo 
tiempo; último grito de un ·mi
llón y medio de índios, 962 mil 
de los cuales viven confinados en 
reservas. 

La ola de suicídios comenzó 
en agosto dei ano pasado, cuan
do un índio de 19 anos se ahorcó 
en la prisión donde estaba deteni
do por embriaguez. Uno de sus 
amigos, de 16 anos, lo imitó, col· 
gándose de un árbol. EI ahorca
miento, de un modo u otro, fue el 
método elegido por todas las víc
timas. 

En la reserva de Wind River 
Ide 5.345 habitantes), el índice 
de suicídios es 62 veces más ele
vado que el promedio nacional 
de Estados Unidos. EI I lder ind í
gena Mark Banks, afirmó que en· 
tre los índios norteamericanos, 
los índices de suicídio, de desem
pleo y de mortalidad infantil ba· 
ten todos los récords dei país. EI 
problema inquieta a los especia· 
listas. Mientras el Departamento 
de Asuntos Indígenas de Wá· 
shington no se pronuncia oficial
mente, diversos expertos en la 
materia han manifestado sus te· 
mores de que la ola de suicídios 
continúe extendiéndose. 

Para Margene Tower, encarga· 
da dei departamento de sanidad 
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mental dei estado de Montana, 
"las relaciones entre padres e hi
jos en las zonas indígenas les in
funden a los jóvenes una cierta 
esperanza con relación ai futuro, 
pero cuando se debilitan los la
zos familiares, toda la comuni
dad se siente en peligro". 

Hijos de padres alcohólicos y 
víctimas de una tasa de desem-

Losjóvenes indios no tienen futuro 

Granada: 
oposición denuncia 
represión dei gobierno 

EI Movimiento Patriótico 
Maurice Bishop (MPMB) acusó 
ai gobierno de Granada _de 
realizar una escalada repres1va 
contra la oposición, después 
de varios incidentes ocurridos 
hace pocas semanas, entre ellos 
la prisión de George Louisson, 
un alto dirigente dei MPMB. 

Louisson, ex ministro de 
Agricultura dei gobierno dei 
prlmer ministro Maurice Bishop 
(1979-1983). fue detenido en 
su residencia por la policia el 
pasado mes de enero. El MPMB 
informó en su comunicado que 
"la detención de Louisson 

pleo de 80%, los jóvenes índios 
no tienen futuro. Vestidos con 
blue jeans y T-shirts con efígies 
de ídolos dei rock-and-ro/1, son 
rápidamente vencidos por el te
dio. "Muchos de nuestros jóve
nes no tienen qué hacer. Enton
ces comienzan a beber, pasan el 
tiempo viendo televisión y termi
nan deprimidos", explica una de 
las autoridades de la reserva. Cer
ca de 51% de los muchachos in
dígenas tienen problemas de al
coholismo y 47% de ellos con
sumen drogas. 

Víctor Golla, especialista en 
lenguas indígenas de la Universi
dad de Georgetown, Wáshington, 
afirmó que la actual generación 
indígena es la que sufre con ma
yor intensidad el cambio de vida 
que comenzó a procesarse en los 
primeros anos de este sigla. "Los 
índios formaban parte de una so
ciedad de guerreros, donde el ho
nor era un valor fundamental, 
que recuerda un poco las órde· 
nes de caballería de la Edad Me
dia. Su mundo se derrumbó y 
ahora su único horizonte es el 
paisaje desolado formado por las 
impersonales construcciones de 
una reserva". 

tiene el propósito de vincular 
nuestro partido- a falsas conspi
raciones inventadas por el go· 
bierno". 

Otro incidente que el go
b1erno no explicá y que el 
MPMB denunció fue la prisión 
de nueve dirigentes acusados de 
realizar "ejercicios militares ai 
margen de la tey en la localidad 
de St. Andrews". 

La nota el MPMB senala 
que la prisión de Louisson 
representa un "acto de terroris
mo de las fuerzas de seguridad 
dei régimen títere instalado por 
Estados Unidos" y exhortó a 
los gobiernos de la región a 
protestar contra la "persecu
sión creciente dei gobierno dei 
NPN ai pueblo de Granada". 
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Editorial 

Las negociaciones 
con el FMI y los bancos 

EI Fondo Monetario Internacional frustrá las 
expectativas de los negociadores brasilenos, 
quienes esperaban su comprensión y su respaldo 
a la política económica dei gobierno Sarney. La 
respuesta ai prograg,a presentado en Wáshington 
por el ministro Dilson Funaro constituye, en la 
práctica, una negativa envuelta en una 
terminología falaz. Lo que el FMI aconseja a los 
bancos es no entusiasmarse con la propuesta 
brasilena lo que, en buen castellano, es una 
invitación a rechazarla. 
Existe un precedente diplomático similar: aquel 
consejo de Lyndon Johnson a los embajadores 
de Estados Unidos en América Latina para que 
moderasen su entusiasmo con los procesos 
democráticos que se desarrollaban en la 
región. Fue la luz verde para que entrasen 'en la 
conspiración antidemocrática, lo que muchos ya 
estaban haciendo y otros se sintieron habilitados 
para hacer. 
Estimulados por la actitud dei FMI, los bancos 
van a endurecer sus posiciones y no cabe esperar 
que, en ese contexto, Brasil obtenga condiciones 
aceptables para la renegociación de su deuda 
o la concesión de los nuevos préstamos con que su 
gobierno soõaba. EI Fondo y los bancos son dos 
caras de una misma moneda y su posición con 

14 · tercer mundo 

respecto ai Brasil no difiere de la que han asumido 
ante los problemas financieros de otros palses 
su bdesa rro l lados. 
Durante el prolongado perlodo dictatorial vivido 
por Argentina, Brasil y Uruguay, la posición 
dei FMI y de los banqueros fue siempre de 
simpatía y aquiescencia ante las políticas 
financieras aplicadas o ante las que ellos mismos 
impusieron y que sólo sirvieron para aumentar el 
endeudamiento y acentuar la dependencia. 
Oictadores y banqueros siempre convivieron en 
la mayor promiscuidad mientras el pueblo pagaba 
la cuenta. Vincular el apoyo de la banca 
internacional y de su agencia, el FMI, a la 
longevidad de esos reglmenes no es una agresión 
a la verdad, sino la mera constatación de un hecho. 
Y ahora que estos países, después de largos anos 
de luchas y sufrimiento, están procurando superar 
el legado dei período autoritario, ni el Fondo ni 
los bancos encuentran la manera de apoyar una 
sal ida justa para la crisis con la que, tanto uno 
como otros, tienen mucho que ver. 
Si el supuesto empeno dei gobierno Reagan 
en fortalecer la democracia en la región fuese 
sincero, no sería ésa la política de los bancos, 
siempre tan ligados a la Casa Bianca. Bien saben 
ellos que la democracia aumenta el peso de la 



voluntad popular, fortaleciendo así la lucha 
contra la dependencia. Y eso no les interesa. Ni 
a Reagan ni a los bancos. 
Q.ianclo argentinos, brasile/los y uruguayos estaban 
enfrentando los regímenes dictatoriales, oyeron 
reiteradas promesas de apoyo a proyectos 
nacionales, para cuando gobiernos leqítimos 
uabajasen en la reconstrucción de las economías 
destrozadas- por la i ncompetencia, el 
entreguismo y la deshonestidad. Pero era pura 
retórica. A la hora de la verdad, se verifica que 
prevalecen los intereses usurarios y la imposición 
de condiciones abusivas de pago, pero ni un dólar 
en inversiones. 
En su reciente visita a Brasil, Uruguay, Argentina 
y Chile, el senador Edward Kennedy pudo 
oonstatar la fírmeza con que nuestros pueblos 
seoponen a esos métodos. Su viaje tuvo un 
méríto: demostró que una gran parte de la opinión 
pública norteamericana està en desacuerdo con 
la política de Reagan. Kennedy no levantó 
nuestras banderas. En muchos aspectos, como 
por ejemplo en lo referente ai proteccionismo 
norteamericano que dificulta las exportaciones 
de los países dei Tercer Mundo, las posturas dei 
lenador demócrata no son las nuestras. Pero 
r~sulta reconfortante verificar que la posición 
que tanto él como su grupo político defienden 
con releción ai problema de la deuda externa y 
dei financiamiento de nuestros programas de 
desarrollo es bastante más flexible y clara 
que la de Reagan, el FMI y los bancos 
norteamericanos. 
Pero lo que cuenta hoy, ai menos mientras 
Reagan permanezca en la Casa Bianca es la 
Posición de su gobierno y ésta fue expresada 
en Alo de Janeiro y en Brasília más por el 
Sr. Rockefeller que por el Sr. Kennedy. 
EI análisis de las perspectivas de 1986 no deja 
lugar a grandes esperanzas. En el caso de Brasil, 
el gobierno no está pagando la deuda, pero todo 
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el saldo favorable de la balanza comercial - más 
de 12 mil millones de dólares - se destina ai 
pago de intereses que los banqueros aumentan 
unilateralmente. Y por más que los monetaristas 
ortodoxos que todavía permanecen enquistados 
en el aparato dei Estado digan lo contrario, la 
reducción de la tasa de inflación está muy 
relacionada con la contención de la sangría de 
divisas que el pais soporta. 
Mientras Brasil trabaje solamente para pagar 
i ntereses, sin reservar nada o casi nada para la 
inversión interna, en vez de crecimiento 
tendremos desempleo y recesión. 
Es lo que ocurre en Argentina, donde la recesión y 
~u ·dramática secuela, el desempleo, están 
comprometiendo el desempeí'ío de un presidente 
tan capaz y contanto apoyo popular como 
Alfonsln. Un panorama similar presenta 
Uruguay, que viene sufriendo un prolongado 
per lodo de parálisis productiva. En ambas 
márgenes dei Plata esa situación está sembrando 
frustración y desesperanza, con el consecuente 
riesgo de nuevas crisis políticas. 
La deuda externa se tornó así el más acuciante 
desafío planteado a casi todos los países dei 
Tercer Mundo y en particular a los de América 
latina, entre ellos a México, Brasil, Argentina 
y Uruguay. 
EI hecho que entendimientos de corto plazo 
con los acreedores atenúen el ritmo de la 
hemorragia de divisas puede aumentar las ilusiones 
de los gooernantes pero no resuelve la esencia 
dei problema 
Tarde o temprano los gobiernos interesados 
deberán unir sus esfuerzos en la búsqueda de una 
solucíón justa y viable ai problema de la deuda 
externa, que no se limite a aliviar la balanza 
de pagos sino que además perm ita a nuestros 
países asegurar un ritmo adecuado de desarrollo. 
Y eso solo podrá ser alcanzado con nuevos 
proyectos e inversiones. • 
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México 

EI finde 
las ilusiones 

M éxico es uno de los pa(ses de 
América Latina con mayor peso 
económico y desa"ollo industrial y 

siempre se caracterizó por tener una élite 
política cuya audaciay competencia 
/e permih'an mantener un /enguaje 
nacionalista en medio de las presiones 
norteamericanas, aumentadas por la 
proximidad geográfica de la superpotencia. 
La década dei 80 parece ser el divisor de 
aguas e11 ese pa"fs cuya bonanza lo convert(a 
en punto de referencia de los estudiosos y 
cuya tradición de estabilidad polz'tica -el 
PR/ /leva más de 50 afios en el poder- · 
lo diferenciaba en una América Latina 
acosada por los golpes militares y hasta por 
las invasiones. · 
Co11 la ca (da dei precío dei petróleo cuyos 
resultados demoraron en hacerse sentir en 
México, comenzaron los problemas. Pero 
éstos recién se hicie_ron agudos cuando el 
aumento desenfrenado de la deuda externa, 
las crecie,ztes denuncias de casos de 
corrupción y finalmente, las catastróficas 
consecuencias sociales y económicas dei 
te"emoto de setiembre pasado dejaron ql 
desnudo problemas que la época de las 
vacas gordas había co,zseguido disimular o 
minimizar ante los ojos dei mundo y ante la 
mayorfa de los propios mexicanos, que 
viv1'an aún la bel/a ilt1Sión de la prosperidad. 
EI sueiío acabó. E/ gobiemo está sofocado 
por los problemas económicos y la crisis 
social aumenta. ,nacia dónde camina ahora 
ese gigante de la América Latina cuya 
historia y sentimientos nacionalistas, tan 
arraigados en su pueblo, es motivo de 
orgullo de todo e/ continente? 
Este número de cuadernos, coordinado por 
el director de ,mestra sucursal mexicana, 
Ruben Aguilar, se planteo esa inte"ogante. 



El panorama 
político 
La crisis económica y los 
agudos problemas sociales 
repercuten en el plano 
político, donde el PRI 
continúa siendo el partido 
mayoritario 

A 
la mitad de la década de los 80 y a la mitad 
del gobierno de Miguel de la Madrid, la cri
sis mexicana enfrenta profundos obstáculos 

para superarse y a corto plazo puede transformarse 
cualitativamente. Hasta ahora la crisis económica 
determina en gran medida la situación nacional; las 
expresiones poUticas de la crisis revelan agudas 
contraclicciones sociales que, no obstante, no han 
mostrado la misma gravedad que las económicas. 
EI régimen político mexicano todavfa exhibe su 
tradicional estabilidad . 

satisfacer sus demandas mínimas. Si bien 'desde 
la década dei 30 existen partidos de oposiciõn y 
un régimen parlamentario desde cl Constituyenta 
de J 91 7, en la ptáctica predomino el presidencialis
mo, la falta de poder real del poder legislativo y 
una escasa incidencia de los partidos políticos de 
oposición en la población. 

Desde fines de los anos 60, la incapacidad dei 
sistema político para afrontar demandas democrá· 
ticas elementales de nuevas fuerzas sociales, se 
exhibía dramáticamente. La represión masiva en 
1968-7 l fue la respuesta aJ movimíento estudian· 

,til que pedia la democratización. EI movimiento 
obrero resurge a pnncipios de los anos 70 deman· 
dando de igual manera la democracia y la indepen· 
dencia sindical. También la lucha urbano-popular 
cobró auge. destacándose movimientos regionales 
en varios estados dei país. Los campesinos y los 
trabajadores agrícolas reiteraron sus demandas por 
la tierra y la organización independiente. 

La reforma política 

El auge petrolero de 1978-81 con una pol(tica 
de austeridad sobre los trabajadores y un explosi
vo endeudamiento, fue la salida a la recesíón de 
1976-77. El gobiemo impulsó cambios en el régí· 
men político para incorporar a nuevos partidos de 
oposición, particularmente a la izquierda, e inte· : 
grar una democracia plural. La refonna pol<tíca su· , 
peró la cr(tica situación de ias eleccíones presiden· ; 
ciales de 1976 cuando se registró un solo candida· 
to, el priísta José López Portillo. i 

La fonnación histórica dei régimen político a 
partir de la revolución de 191 O, muestra la integra
ción de distintas fuerzas sociales a t ravés de un sis
tema unipartidista cuasi corporativo, capaz de 
El movirniento obre10 mexicano resurge a princípios de los anos 70 demandando democracia e independencia sindical ,-. 



Ili agravamiento de la crisis económica después 
dei boom petrolero precipitó las contradicciones 
pol(ticas. EI Presidente saliente nacionalizó la ban
ca privada y dejó profundas fisuras en el régimen. 
81 gobierno de Miguel de la Madrid planteó sus 
objetivos en diciembre de J 982: superar la crisis 
económica con un programa de reordenación que 
&rume los lineamientos del Fondo Monetario ln
lemaciona); la renovación moral para com batir la 
rorrupción; la renovación ideológica dei régimen a 
partir de la siem pre viva revolución mexicana, que 
debe incluir a1 partido oficial; y continuar con la 
refonna polfüca para otorgar autonomia a los mu
rucipios, las unidades polltico-administrativas bllsi
cas dei régim en. 

La recesión económica que se hizo eviaente des
pués de las elecciones de dipu tados federales de ju
ho de 1985, as! como los resultados electorales, hi
aeron aflorar distintas pugnas y contradicciones 
1n el régimen poUtico. 

En setiembre de 1985, los terremotos sufridos 
ai el país, con la tragedia en la que murieror miles 
de hom bres, mujeres y niiios, y se perdieron cuan
liosos bienes materíales, cuya reconstrucción se es
tima por lo menos en cinco mil millones de dóla
res, mostraron la incapacidad dei régimen político 
µ,a responder a las necesidades populares. El pu'e
&lo demostró sus posibilidades para autoorganizar
tey responder ante la tragedia. 

La elección no es todo 

Con las elecciones federales de diputados y la 
renovación de SÍete de las 28 gobemaciones esta
duales en julio de 1985, y los cambios de autorida
dtsmunicipales eo varios estados dei país en los úl
llJnos meses dei ano, la reforma política exhibió 
111s posibilidades y lirnitaciones para democratizar 
1la sociedad mexicana. 

De los resultados electorales se destaca el 
abstencionismo de 49.5% de los ciudadanos em
ll!dronados ; en varias entidades superó los 55% y 
10 otras alcanzó 65%. Si a esto se agrega la anula
.ión de votos - 4.6% general y 9.6% eo la capital 
411 pafs- y las deficíencias dei padrón que dejó 
era a cerca de cinco millones de personas, se ha
cvidente que la población no encueotra en el 

tto acto de votar, la participación necesaria para 
lver los problemas que la aquejan. Este fenó· 

~eno que se registra desde prlncipios de la década 
~da fue uno de los objetivos a superar por la re
,illlla polftica; adquiere una mayor gravedad, pues. 
14 las elecciones municipales jla abstención fue 
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De la Madrid: continuar la refonna poh'tica 

de 80 y aun de 90%! 
El pluralismo pol!tíco alcaozado con nueve 

opciones •partidarias está Jejos de expresar a las 
fuerzas políticas que encarnan a distintas fuerzas 
sociales. La separación entre los partidos y los tra
bajadores, sus organizaciones y movimientos es 
una constante dei panorama poUtico mexicano. 

EI Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
que desde hace medio siglo gobiema el pafs, obtu
vo en las elecciones pasadas e! triunfo mayorita
rio. Con 11.6 rnillones de votos, 65% del total, Jo
gró el triunfo de 290 de los 300 diputados de ma
yoría. Por primera vez la oposición obtuvo diez cu
rules: a1 Partido Acción Nacional (P AN) se le re
conocieron ocho triunfos y aJ Pàrtido Autéotico 
de la Revolución Mexicana (PARM) estrechamente 
ligado aJ PRI, dos. La izquierda con cinco partidos 
registraàos (Partido Popular Socialista (PPS), Pa
tido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido 
Socialista Unificado de México (PSUM), Partido 
Mexicano de los Trabajadores (PMT) y Partido Re
volucionario de los Trabajadores (PRT)) no halo
grado hasta la fecha obtener ningún triunfo por 
mayorfa. 

La reforma política permite que los partidos 
minoritarios que no obtienen representación por 
mayor(a directa, la obtengan por represeotación 
proporcional; los denominados diputados plurino
minales -100 en total- se distribuyen entre los 
partidos de oposición, dependiendo dei número de 
votos alcanzado por cada partido y de acuerdo a 
un mecanismo que favorece a los mlls débiles. De 
esta manera la LIII Legislatura correspondiente al 
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trienio 1985-1988, integrada por 400 diputados, 
tiene 290 dei PRl, 11 del PARM , 40 de! PAN, 12 
dei PDM y 47 de los cinco partidos de izquierda ; 
uno quedó pendiente. 

Los resultados electorales fueron impugnados 
en múltiples ocasiones por fraudes. sin embargo, 
expresan una correlación de íuerzas todavia favo
rable ai ,gobierno. La mayoría de la población vo
tante lo hace por el partido oficial, y si bien exis
ten ai1n mecanismos de coacción y clientelismo, 
incomprensión e ignorancia, tarnbién hay diversos 
grados de consenso, en particular frente a la falta 
de una alternativa real que abra una perspectiva 
distinta. 

Las elecciones tarnbién exhibieron otros pro
blemas del régimen; el partido oficial muestra una 
cendencia descendente en su participación, situa
ción que se agrava en las ciudades, donde obtiene 
los resultados más bajos. De 1979 a 1 985 su parti
cipación relativa ha disminuido cerca de 20 puntos 
en los estados más urbanizados. En la capital el 
PRI triunfó en las 40 diputaciones por mayoría, 
con 42% de los votos. Se mantiene sin embargo , 
la presencia de una oposición dispersa y controver
tida que en conjunto obtuvo 30% de la vota
ción. 

Por una parte está lo que se denomina la dere
cha que es la oposición más fuerte, con el Partido 
Acción Nacional (P AN) y el Partido Demócrata 
Mexicano (PDM). EI P AN obtuvo ocho triunfos re
conocidos por mayoría y 32 diputados plurinomi
nales. A pesar de los avances que muestran una 
fuerza consolidada dei PAN que se ubica en gran 
medida en el norte dei país (Nuevo León, Chihua
hua y Sonora) y en la capital y el circunvecino es
tado de México, este partido registró· un descenso 
en su votación absoluta y un marcado descenso de 
su participación plurinominal. 

La oposición de izquierda en sus tres participa
clones electorales de los últimos nueve afios se 
mantiene fragmentada, ahora en cinco organiza
ciones (tres contendieron en 1979). Dos partidos 
-PPS y PST- son constantemente senalados por 
los otros por su apoyo al gobiemo. En conjunto 
obtuvieron 10.4% de la votación; el PSUM re
gistró 578 mil votos, el PST 437 mil, el PPS 352 
mil, el PMT 274 mil y el PRT 225 mil. Destaca su 
presencia colectiva en el Distrito Federal con 
20.7% y en el estado de México con 16.3%, en 
este último similar a la del P AN. 

La ilusión democrática que la reforma política 
ha creado se enfrenta cotidianamente a las viejas 
prácticas antidemocráticas y autoritarias en el ejer-
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cicio dei poder po){tico. Diffcilrnente el poder le
gislativo reformado en la cámara de diputados pue
de participar en la toma de decisiones políticas y 
económicas fundamentales para el país, aparte de 
que en ella domina la mayoría priísta. La decisión 
de entrar a1 GATT, por ejemplo, sólo fue sometida 
a la consideración dei Senado - que no tiene repre
sentantes proporcionales- donde fue aprobada por 
unanimidad. Las comparecencias de los secretarios 
de Estado ante la Cdmara de Diputados permiten 
expresar críticas a la política económica, pero no 
son un diálogo real que lleve a reconsiderar medi· 
das ya tomadas de antemano. 

La reforma politica ha permitido una mayor 
confrontación ideológica, reconoce la existencia de 
distintos partidos políticos, facilita la participación 
partidaria a través de los medios de comunicación 
e incorporó al poder legislativo federal, estatal y 
municipal la representación proporcional de los 
partidos minoritarios,, pero lejos estd de haber lo
grado una democratización en el ejercicio del po
der y más aún de una en la que la participación po
pular sea manifiesta a través de sus organizaciones 
gremiales, vecinales, autónomas o partidarias, de 
una democracia donde se respeten las garant(as in· 
dividuales y se combata la ilegalidad policíaca y 
represiva. 

Contradicciones y fuerzas políticas 

La crisis ha im puesto caro bios en la clase domi· 
nante, desplazamientos y reacomodos a1 fragor de 
una crisis que afecta más a ciertos grupos que a 
otros, exacerba la competencia y ahonda la subor· 
dinación dei gran capital nacional al extranjero, 
particularmente ai norteamericano. La oligarquia 
financiera entra en contradicción con el capital 
productivo, con el gobiemo y desde luego con los 
intereses populares. 

La política gubernamental que desde el gobier· 
no de Luis Echeveufa (1970-76) ha sido constan· 
temente cuestionada por diversos sectores de la 
clase dominante, bien por el "intervencionismo eS· 
tatal" en la economfa, por las posiciones " tercer
mundistas" dei régimen en defensa de los pueblos 
contra las dictaduras y la intervención imperialista, 
o por el "populismo" que se,apoya en las organiza· 
ciones populares dei partido oficial y declara de· 
fender sus intereses, ha sido uno de los ejes de las 
discrepancias entre distintos sectores sociales. 

La nacionalización de la banca abrió fisuras en 
el régimen que se trasladaron a la Jucha electoral Y 
polftica. As(, muchos de los empresarios que antes 



rueron priístas de corazón y que aJ amparo dei ré
gimen hicieron sus fortunas, hoy son sus más acer
b~ críticos, militando dentro dei Partido Acción 
~acional. Otros, por supuesto, mantienen su adhe
sión ai PRI. 

Las Cámaras empresariales politizan también su 
discurso en defensa dei voto y la democracia, e in
cluso cuestionan la política exterior en tomo a 
Contadora y Nicaragua. Sus relaciones con distin· 
tas fuerzas estadou11idenses se han denunciado en 
varias ocasiones. Abanderados de estas contradic
ciones son poderosos grupos nacionales con arrai
go regional en el norte dei país, en particular en 
Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Han sabido ca
pitalizar el descontento popular y logrado una con
siderable adhesión electoral; en 1983-84 el PAN 
obtuvo las presidencias municipaJes de algunas de 
las ciudades más importantes dei norte - Chihua
bua, Ciudad Juárez, Durango, Hennosillo, Mon
clova- y han repudiado masivamente los fraudes 
electorales que, segün ellos, les han arrebatado 
triunfos en Monterrey y Chihuahua. 

Las divergencias en los sectores capitalistas 

Las divergencias no sólo se dan entre el gobier· 
no y la oligarquia, también se advierten entre dis
tintos sectores dei capital. EI capital productivo y 
el de la mediana y pequena empresa son los más 
golpeados por la crisis, mientras que el capital es
peculativo, el comercial, la fuga de divisas, se for
Wecen y descapitalizan crecientemente al país. 
La mayor o menor subordinación al capital nor
teamericano y la relación con el gobiemo mexi
cano son puntos de división entre la clase domi
nante, pues u nos prefieren volverse ren tistas de las 
trasnacionales maquiladoras o socios menores en 

México 
su propios grupos dei capital trasnacional al capi
talizar éste su deuda externa, que invertir produc
tivamente en un régimen que ya no les garantiza 
la confianza previa. Ejemplo de estas divergencias 
fue la decisión de entrar al GATT, ampliamente 
cuestionada por algunas organizaciones em presa
riales, organismos profesionales, sindicales y par
tidos pol(ticos de oposición, y apoyada por orga
nismos comerciales y empresariales. 

Las diferencias con el gobiemo norteamerica
no son constantes. La deuda, el intercambio co
mercial, la invasión extranjera, los trabajadores in
documentados, eJ. narcotráfico, son graves proble
mas que con frecuencia son utilizados como pre:. 
siones frente a la pol1tica, interna y externa, dei 
gobiemo mexicano. 

Estos reacomodos en la clase dominante están 
afectando ai bloque en el poder y definen una 
fuerza polftica más reaccionaria que cobra influen
cia en el gobierno, entra en contradicción con el 
partido oficial y encuentra representación política 
en .el PAN. 

Por otra parte, en el gobierno, y en mayor me
dida en el PRI, se ahondan las contradicciones pro
vocadas por las medidas tomadas para enfrentar la 
crisis. La política económica es cuestionada reite
radamente por las' organizaciones populare~ dei 
PRI, especialmente por el sector obrero encabeza
do por el Congreso dei Trabajo y la CTM, si bien 
en la mayori'a de las ocasiones terrninan restable
ciendo la alianza histórica entre el gobierno y los 
trabajadores. 1 

Los sindicatos 

Sobre los trabajadores recae desde hace más de 
una década el peso de la crisis. La intlación ha mer-
Los trabajadores critican aJ PRI pe.ro continúan en é1 
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mos, llegando en 1983 a movilizar a más de medio 
millón de trabaja~ores en huelga, el grueso de ellos 
universitarios de sindicatos independientes y obre
ros organizados de la CTM. 

Numerosas son las lucbas por defender el sala, 
rio y la fuente de trabajo. Sin embargo, la 01gani, 
zación fragmentada de la clase obrera y de los tra
bajadores en general no ha pennitido la cons, 
titución de una central unitaria de los trabajadores 
mexicanos. Ese es uno de los principales obstácu· 
los para enfrentar la crisis con nuevas fuenas y mé· 
todos de lucha diferentes. Otras fuerzas socialesse 
organizan y están en formación nuevos agrupa, 
mientos políticos. Sin embargo, la articulación de 
distintos esfuerzos es todavia débil. y tiene poca 
relación con los partidos. Avanzan el movimiento 
de las m ujeres, tas reivindicaciones juveniles, elmo
vimiento estudiantil; la reívindícación y el rescate 
de nuestra h.istoria popular, así como la organiZll· 
ción gremial de nuevos sectores de trabajitdores y 
empleados profesionales. Tarnbién resurge la lucba 
campesina que se enfrenta a violentas represiones 
en el campo. 

mado drasticamente sus ingresos reales y empobre
cido su nivel de vida. Los trabajadores dei campo 
viven una dramática situación que tos obliga a emi
grar a las cíudades o hacia Estados Unidos en busca 
de trabaJo; a ese pa(s cada día más desocupados ur· 
banos emigran como trabajadores indocumenta
dos. En los últimos anos casi un millón de trabaja
dores son regresados anualmente por "ilegales" de 
tos Estados Unidos, sufriendo toda clase de vejá
menes y agresiones. 

Las organizaciones sindicales están sometidas a 
graves presiones que debilitan sus funciones en la 
defensa de las condiciones de trabajo, bien sea con 
Yiolaciones sistemáticas a los contratos colectivos, 
con la eliminación anticonstitucional de derechos 
ya ganados, o incluso con el cierre de las fuentes 
de trabajo. La potftica recesiva y de austeridad en 
este aiio afectó directamente a más de dos millones 
y medio de trabajadores dei gobiemo y de las em
presas estatales; el óltimo reajuste impuesto en 
agosto pasado despidió a más de 28 mil trabajado
res de confianza y reubicó a cerca de 27 mil de ba
se. Esta situación se agravó con los terremotos y 
son miles Jos trabajadores que se ven obligados a 
cambiar su residencia a otros estados dei país para 
no quedarse sin empleo. 

La lucha sindical por aumentos salariales co
bró auge desde hace tres anos, en que se logró 
obtener un aumento semestral a los salarios míni-

La inserción de la lucha de los trabajadores me
xicanos en la movilización latinoamericana de 
octubre pasado contra la deuda externa y por un 
nuevo orden económico internacional, fue un he
cho de gran importancia. Noventa organizaciones 
populares de distintas comentes polfücas, gremia· 
les y vecinales, convocaron a la movilización;seíia· 
laron la trascendencia de la crísis no sólo económi· 
ca sino también política, social y cultural, Y 
demrnciaron que "sin duda hoy, el principal agn!· 

vante de la crísis es la deuda externa, que alcanz.a 
ya la exorbitante suma de casi l00'mil millonesde 
dólares ... La deuda es un nuevo instrumento de su· 
jeción económica que profundiza la dependenciay 
atenta contra la soberanía nacional y el bienestar 
de las mayorías" (Excelsior, 19 de octubre, 1985). 

Los trabajadores se pronunciaron por una nueva 
estrategia de desarrollo que defienda el empleo,res· 
pete los derechos lal;,oraJes, grave al capital, irnpOll· 
ga el control de cambies, evite la fuga de divisase 
impulse una reestructuraci6n productiva que salis
faga las necesidades de la población y garantice li 
independencia dei país fortaleciendo la produc-
ción de bienes de capital. Frente a la deuda ext 
na, proponen una suspensión negociada y lla~anal 
gobiemo a que impulse un frente latinoamencan° 
de deudores. (Josefina Morales)• • 
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La crisis 
, . 

eCODOIIDCa 

El gobierno actual reconoce 
la crisis e impone una 
política recesiva de corte 
monetarista,, mientras crece 
la demanda popular 
por una nueva relación 
con los acreedores 

L 
a econom(a mexicana atraviesa una larga 
crisis que va más aliá dei errático comporta
mlento cíclico. La depresión más profunda 

~ de su historia contemporánea, con una cafda acu
k mulada dei producto interno bruto de 5.8% en 
1 

1982-83, está acompanada de graves desequilibrios 
~ estructurales. La recuperación inicia] en 1984 con 
~ un crecimiento dei PIB de 3.5% mostró su fragili-
~ dad el aiio pasado ai estimarse una tasa menor de 
t crecimiento y preverse para este aiio 1986 un cre
il' cimiento casi nulo. 
1 Esta crisis, inserta en la de la economfa capita-
t 

Méxíco 
lista internacional, tiene profundas rai'ces internas 
desde la década pasada que en los aiios 80 se entre
lazan con la crisis financiera in tem acional, la re
conversión industrial y la recomposición dei capi
tal trasnacional. 

La reproducción de la econom(a encontró tra
bas desde el ciclo de 1971. En 1976-77 volvió a 
decaer el ritmo dei crecimiento de la producción, 
la formaciórt bruta de capital disminuyó 6.7%, la 
construcción cayó 5 .3% y el PIB per cápita se es
tancó. Esta recesión mostró ya un comportamíen
to inverso del ciclo, es decir, períodos más certos 
de auge y mayores en la depresión, ai mismo tiem
po que permanec{an en esta última fase caracterís
ticas de Ja recuperación, como la inflación. Se 
exhibieron mayores obstáculos con el dislocamien
to dei sistema financiero: la moneda nacional se 
devaluó casi 100% por primera vez después de más 
de 20 aiios, de estabilidad; el endeudamiento pú
blico externo se multiplicó cerca de cuatro veces y 
alcanzó los 19.600 millones de dólares y con la 
deuda privada sumó 25.983 millones; la inflación 
de 4.8% a principies de los 70 llegó a 27%; el dé
ficit de las finanzãs públicas se voivió crónico y la 
balanza comercial y de pagos aumentaron el suyo. 

El auge petrolero de 1978-81 que significá re
cursos acumulados 'por 30.853 millones de dólares 
por la exportación no hizo posible sentar las bases z 
para un desarrollo equilibrado de Jargo plazo. AI j 
contrario. La crisis más profunda de la economia, i 
de los mecanismos de regulación estatal-monopo- ~ 
listas que lustros atrás pennitieron un crecimiento 8 

IJ lftxico atraviesa una depresión profunda con desequilibrios estructunles. Los más sacrificados son los trabajadores 



sostenido, se manifestó con agudeza. La inflación 
anual promedió 30% y en 1982 alcanzó 98.8%; las 
importaciones crecieron explosivamente, sobre 
todo las de capital, frente a una estructura produc
tiva que no fue capaz de satisfacer las necesidades 
de la expansión, y alcanzaron en 1981 un monto 
de 144. 724 millones de pesos. a precíos de 1970, 
que representaron 15% dei PIB. El déficit público 
llegó a 1.5 millones de pesos: l 7'lc dei producto in· 
temo bruto; la deuda externa acumulada llegó a 
los 70 mil millones de dólares, representando la 
privada poco menos de la tercera parte. 

Cambios cualitativõs 

A princípios de los 80 la industria generaba 
43% dei producto interno bruto (900 mil millo· 
nes de pesos, a precios de 1970) y ocupaba a S.7 
millones de trabajadores, íncluyendo la miner(a, 
el petróleo, la construcción, el transporte, las co
municaciones y las manufacturas. Las actividades 
agropecuarias contribu(an con 8.8% dei PIB y ocu
paban 25.8% de la población económicamente acti
va ; la agricultura sufrió un violento cambio en los 
patrones de cultivo que Uevó al país a depender de 
la importación de granas básicos. AI comercio y 
los servi.cios que em pleaban a 9 millones de perso· 
nas, le correspondia 49% dei PIB. 

Los cambios cualitativos registrados en la es
tructura productiva fueron determinados por el 
petróleo. Sus exportaciones llegaron a representar 
más de 80% dei total; con las agropecuarias y las 
de la mínerfa, México volvi6 a ser un exportador 
de materias primas. El financiamiento dei desarro
llo, clave de la economía subdesarrollada, fue el 
elemento más vulnerable dei proceso al depender 
dei capital trasnacional que domina tanto e! mer
cado financiero como el comercial. Los recursos 
petroleros y la deuda externa crecieron como nun· 
ca antes y crearon la ilusión de la posterior "admi
nistración de la abundancia", cuyo costo apenas 
em píeza a pagarse. 

La industria petrolera -incluída la extracción, 
la refir,ación y la petroquímica básica- representó 
en 1981, 8% dei producto industrial; la construc
ción 13 .2%, las comunicaciones y transportes 
17.8% y las manufacturas 57.4%. Dentro de 
éstas la producción de química y maquinaria y 
equipo, estrechamente relacionadas con insumos 
petroleros, representaron 43 .9% y habían creoi
do más de 50% en los tres anos anteriores. La pro-
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ducc16n de autom6viles rebasó el medio millón de 
unidades en ese.aõo. 

Eje de este proceso de acurnulación fue la ma· 
yor ccntralización y concentración de capital· la 
consolidación de no más de 40 grupos donde se ~n
trelazan el capital monopolista privado nacional, el 
capital trasnacional y el estatal. La inversión ex· 
tranjera acumulada alcanz6 los 13.543 millónes de 
dólares y cerca de las tres cuartas partes se localiza· 
ba en las manufacturas, controlando 100% de la 
industria automotriz, de la petroqui'mica secunda· 
ria, la farmacêutica, el plástico y la fabricación de 
llantas; domina en la electrónica, la producción de 
aparatos electrodomésticos, las comunicaciones y 
la agroindustria, sin dejar de participar en la mine· 
rfa, el comercio y los servicios. EI capital extranje· 
ro participa así en gran medida en las exportacio
nes no petroleras. 

El crecimiento promedio de 8% anual durante 
el boom petrolero, fue posible no sólo por un 
crecimiento inusitado de la inversión -que alcanzó 
a representar 25% dei producto interno bruto
sino por el so'stén de ésta que representó la crecien· 
te explotación de los trabajadores vía el aumento 
de la productividad y particularmente por el con· 
trol salarial im puesto por los acuerdos con el Fon· 
do Monetario Internacional de 1976 y el proceso 
inflacionaria que merma drásticamente los ingre· 
sos de los trabajadores y empobrece su nível de 
vida. 

La nueva poHtica económica 

AI asumir el poder en dicienrbre de 1982 el go
biemo de Miguel de la Madrid reconoció la trascen· 
dencia de la crisis de la econom ía mexicana y pro
puso un plan de corto alcance -denominado de 
"reordenación económica"- para salvaguardar la 
planta productiva, el émpleo, combatir la infla· 
ción, disminuir el déficit público y fomentar 
las exportaciones no petroleras para sanear la 
balanza comercial. Este programa se inserta en 
un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo que 
busca cam bios estructurales para reorientar la eco
nomfa hacia el exterior, elevando la competitiVI· 
dad de la industria doméstica y disminuyendo lo_s 
su bsidios crónicos que han soportado su creci· 
miento. El financiamiento dei desarrollo busca de· 
pender de recursos generados internamente Y por 
la exportación, as{ como por el aumento de la m· 
versión extranjera dírecta. Se propone mantenerla 
actividad estatal en las áreas estratégicas y desligar· 



la de la producción manu{acturera, el comercio y 
los servicios. 

[gual que el gobiemo anterior, el de este sexe
nio inicia su administración bajo los acuerdos fir
mados con e! Pondo Monetario Internacional ante 
la insolvencia registrada en 1982 que llevó a la re
negociación de la detrda. La polfüca seguida, de 
corte monetarista y determinada por el FMI, es re
cesiva: se pretende controlar Ili inflación, sin afec
tar e! sistema monopolista de precios, via el con
trol de los aspectos monetarios y sobre todo con la 
reslricción dei gasto público; disminuir el déficit 
gubemamental en relación con el PIB, de 17% re
gistrado en 1982 a 5%; aumentar los ingresos es
tatales con el incremento de los precios y tarifas de 
los bienes y servicios públicos. EI objetivo funda
mental de la polftica económica es cumplir con el 
pago puntual de los intereses de là deuda externa, 
que tan sólo en 1981-83 sumaron 32.260 millones 
de dólares jpoco menos de la mitad de la deuda 
acumulada hasta 1981 ! En 1984 se enviaron al 
exterior cerca de 12 mil millones de dólares y se 
estima cerca de diez mil millones para 1985, mien
tras la deuda sigue creciendo sin fin y llega casi 
a los 100 mil millones de dólares. 

La crisis de los ai'ios 80 es realmente dramática 
y sus dimensiones, su profundidad y alcance no 
son fáciles de comprender por más números que 
los ilustren, pues su expresión pol(tica no deja 
traslucir todavia la gravedad de la situación. La 
economia mexicana además alcanzó un alto nivel 
de desarrollo en medio de la crisis y el boom pe
trolero, cuya desvalorización y sometimiento a un 
violento proceso de recomposición de capitales en
marcado en la reconversión industrial internacio
nal, puede considerar.,e que apenas se inicia. 

La riqueza que los trabajadores mexicanos han 
creado ên los 11ltimos 50 ai'ios se manifiesta en una 
rica planta productiva y un acelerado proceso de 
concentración de capital. La fonnación bruta de 
capital alcanzó en 1981, 226.S mil millones de pe
sos, a precios de 1970, la cuarta parte del PIB; al 
sector público le correspond{a 43%. 

EI país cuenta con una planta siderúrgica con 
capacidad de nueve millones de toneladas anuales 
de acero; una capacidad de refinación de dos mi
llones de barriles diarios de petróleo; una explota
ción petrolera de 2. 7 millones de barriles diarios; 
una planta industrial con cerca de 120 mil estable
cimientos, 1% de los cuales produce cerca de 60%, 
un generación eléctrica de 12 mil Mv que se pro
duce en dos terceras partes en plantas termoeléc
l{icas; una industria de comunicaciones en expan-
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México 
sión y altamente avanzada con más de cinco mi
llones de teléfonQs y nuevas instalaciones de tele
comunicación con la puesta en operación de un sis
tema de satélites; una industria de la construcción 
que tiene una ingenier(a de alto nivel que ha par
ticipado en la construcción de grandes presas y es
taciones hidroeléctricas en el país y en América 
Latina, asf como en la instalación de modernas 
plantas industriales petroquímicas. 

La otra economia 

AI mismo tiempo existe una multiplicidad de 
pequenos y medianos establecimientos, de produc
ción casi artesanal, que son supeditados en gran 
medida al capital monopolista. En la estructu
ra comercial junto a la gran concentración vertical 
dei proceso que abarca desde la producción de ma
terias primas, la transfonnación y la distribución, 
existe un intermediarismo gigantesco que eleva los 
precios enonnemente, principalmente los de los 
bienes de consumo necesario. En la agricultura (en 
la que ahora participa peco menos de la quinta 
parte de la población económicamente activa) e?Ü5-
te por un lado el gran capital agrícola y ganadero 
que domina en el norte dei país en las mejores zo
nas de riego y que ha reorientado sus patrones de 
cultivo bacia la producción de granos para anima-



les o de productos de exportación. junto con cl ca
pital trasnacional dei agribuslness que impone mo
dalidades en la acumulación , producción agrope
cuaria. mientras que la tona de temporal y el mini
fundio producen los granos básicos para la alimen
tación popular en cada vez máS d1fíciles condicio
nes, sin crédito. recursos técnicos, ag11a, e incluso 
cada vez con menos recursos humanos. 

La contracción económica de 1982-83 no ha 
podido superarse. A pesnr del crecuniento de 3.5% 
dei PIB en 1984. todav ía la econom (a se mantiene 
en niveles inferiores a lo alcanzado en 1981. Por 
ejemplo, la producción industrial estaba 5.3% aba
jo, la construcción 19.3%, las rnamifacturas 5.7%, 
la industria textil 11%, la fabricación de productos 
metalicos, maquinaria y equipo 28.5%, la de ma-· 
quinaria no el~ctrica 36.5% y la de la industria dei 
transporte 31.8%. Sólo el petróleo ha bía crecido 
15. 7%, la industria alimenticia, el tabaco y las be
bidas en 4.7%, la química 7.3%, las actividades 
agropecuarias qu·e apenas si disminuyeron 0.6% en 
1982, aumentaron para 1984 su producción en 
4. 7% respecto a la de 1981. 

EI sistema financiero sigue su dinámica en crisis 
signada por el proceso inflacionario, el endeuda
mien to externo y un desbordante crecimiento dei 
endeudamiento público interno. 

La ioflación, si bien -disminuyó su ritmo de cre
cimiento en comparación con 100% de 1982, 
ha doblado el promedio anual dei sexenio anterior, 
al pasar de 30% a 60% o más en promedio cadã 
afio. Las metas planteadas en la carta de intención 
con el FMI son ilusiones inalcanzables: 35% es
timados para 1985 se compara desfavorablemente 
con los previstos conservadorarnente en 65%. 

La inflación ttastoca el proceso productivo y de 
acumulacíón, al mismo tiempo que es un violento 
mecanismo de concentración de capital, de redis
t?jbución de la plusvalía que afecta en mayor me
dida a los trabajadores. 

La participación de las remuneraciones pagadas 
al personal ocupado en el valor agregado disminu
yó, según las Cuentas Nacionales, de 37.4% en 
1981 a 23.4% en 1982. Este proceso seguramente 
continuó en los dos aiios siguientes. Los aumentos 
ai salario mínimo establecidos según la inflación 
esperada en tos planes gu bernamentales, han lleva
do a que éstos se mantengan a la zaga de tos pre
cios. De 1982 a 1984 el índice nacional de precios 
al consumidor aumentó 472.3%, el índice de pre
cios dei paquete básico creció 486.3%, mientras e! 
salario mínimo general se elevó 313.6%. 

El costo dei dinero se ha elevado enormemente 
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por el proceso inflacionario y la pol<tica seguida, 
llegando las rasas activas a 80 y aun a 90o/o. con lo que 
el financiamiento interno se obstaculiza. Además, 
el grut>so de los recursos es desrmado aJ gobiemo, 
con lo que el endeudamiento interno se ha conver
tido en el soporte de las financas públicas, cuyo 
costo es elevad{simo. La deuda interna creció 7.5 
veces entre 1981 y el primer semestre de 1985 
cuando alcanzó los 7 billoncs de pesos; el pago de 
sus intereses representa en este aiio 3.3 billones, lo 
que es 57 .6% dei pago total de los intereses de la 
deuda pública, es decir, más de lo que debe pagar 
el gobiemo por su deuda externa, y el servicio de 
aquella representa cerca de 45% dei gasto guber· 
namental. 

EI mercado "superlibre" 

La inflación, el deterioro de la balanza comer
cial, la falta de un control de caro bios, acentúan el 
proceso especulativo dei dólar y han Jlevado a una 
devaluación sin precedente: en octubre pasado, 
después de los sismos de setiern bre, cl peso llegó a 
cotizarse en el denominado "mercado superlibre" 
a 500 pesos por dólar, con lo que la devaluación de 
la moneda es de 400% en comparación cori su 
precio en 1982. 

La fuga de divisas continúa; se dice que el aiio 
pasado salieron cerca de dos mil millones de dóla· 
res, con lo que lo acumulado por mexicanos en los 
bancos norteamericanos llegó en enero de 1985, 
según la Reserva Federal de Estados Unidos, a 
13.524 rr:illones de dólares; si a ésto se agrega las 
inversiones en bienes rafces y otros rubros, se cal- 1 
cuia que puede ascender a 40 mil millones de dóla· 
res. 

Las finanzas públicas no alcanzan su equilibrio: 
se mantiene una estructura fiscal regresiva quedes· 
cansa en los impuestos indirectos y en los genera· 
dos por la exportación petrolera y el consumo ín· 
terno de energía. Los precios de los bienes Y ser· 
vícios públicos han aumentado periódicamente, sin 
embargo no logran sanear las finanzas de las em· 
presas estatales. cuyo déficit crónico descansa en 
los subsídios que otorga al gran capital que es el 
mayor consumidor de éstos. 

La deuda externa, problema torai de todos los 
pa(ses de nuestra América, cobra un peso insos!e· 
nible; el pago de sus intereses descansa en el pue· 
blo trabajador y afecta a toda la economfa ai des· 
capitalizar violentamente aJ pafs, en momentos 
que los recursos son indispensables para crecer Y 



superar la crisis. La deu da no es sólo pública. sino 
también privada. Tan sólo el denominado grupo 
Monterrey (Alfa, Visa, Vitro y CYDSA; los dos 
primeros se han registrado entre las empresas más 
grandes dei mundo por sus ventas, segtln la revista 
Forttme) tiene una deuda superior a los cuarro mil 
millones de dólares; 30 grupos. 1 S de elios con ca
pital extranjero, tienen una deuda supenor a los 19 
mil millones de dólares. 

Resultados y perspectivas 

México 
permiten el control de hasta 100% de la inversíón 
en áreas que anteriom1ente estaban restringidas. 

La única condición para la inversión extranjera 
es que destine el grueso de su producción a la ex
portación, con lo que la posible entrada de divisas 
por este concepto se vuelve una ilusión más. Las 
maquiladoros crecen como hongos por todo el nor
te de México, en tres anos aumentaron en más de 
100 sus establecim ien tos y rebasan ya los 700 con 
más de 220 mil trabajadores. La rene_gociación de 
la deuda privada ha llevado a una mayor par ticipa
ción directa dei capital extranJero, por la capitali-

la política seguida para enfrentar la crisis, tan- zación de pasivos. La reciente aprobación para en
to por el gobierno como por las empresas, no ha ai- trar aJ GATT, que en la práctica venía realizándose 
canzado en el corto pia.to sus objetivos. EI creci- con la liberación dei comer-:io exterior, fue objeto 
miento es incierto, los desequuibrios estructurales de múltiples cuestionamientos. incluso de parte de 
permanecen. llegan a suavilarse pero resurgen con algunos industriales, y llevará sin duda a acelerar 
l'iolencia meses después; el déficit público. por un proceso de recomposición dei capital al debili
ejemplo, que en 1984 logró disminuir a 6.5% dei tar eJ mercado interno. 
PIB.' el ano pasado se calcula que llegó a 8%. La in- La actividad estatal también sufre cambios. Has
flación se disparó nuevamente y casi duplicó los ta la fecha no se ha afectado su participación en las 
35% previstos en los acuerdos con eJ FMI. áreas estratégicas. pero sin embargo se han liquida-

Los desacuerdos y contradicciones entre el go- do cerca de 250 empresas. La administración pú
biemo y distintos sectores empresariales se man- blica está siendo reestructurada y se acelera la des
tienen e incluso algunos parecen ahondarse y tras- concentración regional; este proceso ha llevado al 
ladarse aJ plano político. Las medidas tomadas despido de miles de trabajadores. 
frente a la crisis son el punto nodal de la contro- EI terremoto de setiembre exhibió la gravedad 
versia. a pesar de que los beneficia en gran medi- de la crisis y cuestionó la política seguida frente ãJ 
da. sobre todo ai gran capital. Senalan reiterada- endeudamiento externo, pues en momentos en que 
mente que la confianza en el gobierno ya no es la el pai's reclama para la reconstrucción fís.ica cerca 
misma, por lo cual la inversión privada mantiene de cinco mil millones de dólares, el pago implaca
su contracción. ble de la deuda desti11a los recursos a la usura inter-

Después dei hito que represen tó la nacionaliza- nacknál. 
ción de la banca privada, Ia negociación dei pago El pueblo mexicano requiere una nueva estrate
de la indemnización logró atenuar las contradic- gia de desarrollo que responda genuinamen te a los 
ciones. Sin embargo, los cuantiosos recursos pa- intereses nacionales y alivie las precarias condicio
gados no se destinaron ai proceso productivo, más nes de vida que la crisis le ha impuesto, y que en 
bien se dtrigieron a fortalecer un mercado parale- términos reales equivalen solo a 50% de los salarios 
lo de dinero (con las casas de bolsa) altamente es- de hace tres anos. En ella avanzan distintas organi
peculativo, o salieron dei pai's. zaciones sindicales, políticas y sociales. (lgnacio 

Con la crisis y la polít ica seguida, va cobrando Hernàndez, ini•esrigador de la UN_AM) • 
fuerza una reorien tación de la estructura produc- . . . . . 
tiva peligrosa para la soberanía nacional, que ame- Es necesano meJorar eJ ruvel de vida de los trabaJadores 
naza convertir ai pafs en un maquilador1 cuya ma-;; 
yor ''ventaja comparativa" es su mano de obra ba- j 
rata. La apertura mayor aJ capital extranjero está~ 
en marcha. Se han aprobado proyectos por más de ~ 
2.500 millones de dólares en los últimos anos, si 

0 

bien hasta la fecha en los últimos tres apenas si han 
entrado poco más de mil. Las nuevas condiciones 

1 Filial de una empresa extranjcra que desarrolla den
tro dei pa1's una parte dei proceso productivo. 
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EI impacto dei 
terremoto en 
la producción 
Las pequenas y medianas 
indtlStrias concentradas 
en la zona metropolitana 
fueron seriamente afectadas 
por el sismo del afio pasado 
y los danos co1nprometen 
el empleo de millares 
de trabajadores * 

L 
as consecuencias de los sismos dei 19 y 20 
de setiembre de 1985 en las actividades 
económicas no se circunscriben exclusiva

m a la Ciudad de México, sino que su alcance 
tiene carácter nacional, pues el grueso de las acti· 

pérdidas materiales y costos de reconstrucción· 
otras veces en lo que hace a pérdida de empleos; 
y otras más, en lo que toca a posibilidades de re
cuperación y de aporte a la economía nacional. 
En todo caso, los danos - directos o indirectos
su fridos por los trabajadores en sus condiciones 
laboral~s. tienen gran relación con los dai\os dei 
sector de actividad económica en el que trabajan. 

Como se sabe, el centro de la Ciudad de Méxi
co fue la zona más danada por el terremoto. Ah( 
se locallzan más de 8 mil pequenas industrias (de 
confección o vestido, imprentas, encuademado
ras y empresas maquiladoras de diverso género). 
También aht se localizan cerca de 40 mil comer· 
cios, muchos de ellos pequenos. 

Poresa raz6n, los pequenos y medianos empre· 
sarios fueron los más danados por el terremoto, 
después de los trabajadores. La pequeõa industria 
sufrió danos en 1 mil 326 instalaciones (en 800 
de éstas, pérdida total); y el pequeõo comercio, 
los sufrió en 800 locales (la mitad de los cuales 
se perdieron por completo), a lo que se suman 
2 mil locales de mercados destruidos o desalo· 
jados, según da tos de CEP AL. Hay que recordar, 
empero, que parte considerable, sobre todo de 
medianos empresarios, tienen ligas más o menos 
directas coo las grandes empresas. 

vidades se concentran en la zona metropolitana 
de la capital. • Este texto fue reproducido dei livro "EI terremoto 

Ese impacto no fue igual para las distintas ra· dei J 9 de setiembre y los traba)adores mexicanos'', elt· 
. . . borado por el Centro de Estud,os dei Trabajo (Capítulo 

mas y sectores de act1v1dad económica. A veces - Cuarto: danos en tas condiciones de trabajo) impreso en 
unas resu ltaron más danadas en lo que hace a México en noviembre de 198S. ' 



La industria de la confección :r 

Un caso ilustrativo es la industria dei vestido j 
que precisamente en el Centro de la ciudad'. ! 
se compone sobre todo de empresas o talleres .3 
que maquilan para grandes consorcios y casas co
merciales, varios de ellos de capital extranjero (To
peka, Levi's , Paco Rebane, Parigi, EI Puerto de 
Liverpool, el Palacio de F-lierro, Sears, entre otros). 

Las cifras que se han manejado en lo que toca 
ai impacto dei terremoto sobre la índustria de la 
confección han sido de lo más variadas. AI decir 
de Gabriel Carrasco, presidente de la Câmara Na
cional de la Industria dei Vestido, de las 2 mil 

800 industrias registradas en la Cámara, 1 mil 26 EI sector de las trabajadoras de la confección es uno de 
se encontraban ubicadas en el centro de la ciudad, los que más sufrió con los despidos masivos 
y de éstas, poco más de 500 sufrieron pérdidas 
10tales o parciales (200 se derrumbaron, 150 tu
vieron danos parciales y 150 cerraron por encon
lrarse en zona de peligro). Otras fuentes han seiia
lado que el 2 de octubre, en una reunión entre em

ahorro. pues "iban ai día", ni con ayuda sindical 
ante el temor de perder su trabajo si el patrón 
se llegaba a enterar de que se habían organizado. 

presarios de la industria de la confección, se cuan- Perjuicios para la industria vinculada aJ turismo 
tificaban I mil 326 talteres inactivos y 800 total
mente destruídos. 

Si se considera que el grueso de la industria de 
la confección se concentra en las tres mayores 
Areas Metropolitanas dei país -México, Guada
lajara y Monterrey-, no es difícil concluir que la 
ca(da en la producción de esta industria será sin 
precedentes. Y esta caída probablemen te tendrá 
un severo impacto sobre otras ramas, especialmen
te la industria textil, ya que gran parte de su pro
ducción es absorbida por la dei vestido. 

EI mayor impacto lo sufrirán los trabajadores 
de este último ramo que logren retener su empleo. 
Porque si alguna industria se caracteriza por con
diciones de trabajo propias de hace un siglo 
-y esto afloró como consecuencia positiva del 
terremoto-, es precisamente la del vestido. 

Las' condiciones de trabajo de las costureras 
antes dei sismo eran deplorables: mala ilumina
ción, insalu bridad en los baiios, falta de agua, 
suspensiones laborales arbitrarias -por retrasos 
de 3 6 5 minutos o por errores mínimos en la pro
ducción- , largas jornadas de trabajo con salarios 
en ocasiones inferiores ai mínimo, trabajando du
rante aiios con categoría de eventual, sin derecho 
a las mínimas prestaciones, contratadas mediante 
un convenio verbal y la mayor(a sin estar sindica
liiadas. 

Se ha estimado que un gran porcentaje de las 
lrabajadoras de la industria dei vestido son madres 
soJteras que no contaban con ningún tipo de 
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EI turismo , esa "industria sin chimeneas" que 
aporta 3% de producto interno dei país y 6% de 
los ingresos de divisas, COplpuesta por los servi
cios de hoteles y restaurantes principalmente, 
fue otra de las actividades más danadas por el 
terremoto, el cual ha venido a agravar su situa
ción previa, de por sf difícil. 

Según el presidente de la Asociación Mexica
na de Hoteles y Moteles, Rafael Suárez Vázquez, 
de 280 hoteles de que dísponía la capital, 140 
(50%) sufrieron daiios de consideración, de los 
cuales 100 tienen 50% de sus cuartos inutilizados. 
Entre los grandes hoteles destruídos totalmente 
resaltan el Regis, Principado, De Cario, Romano 
Centro, Versall!:$, Finisterre y Montreal. Sufrie
ron daiios que ameritaron evacuación el Dei Pra
do, Presidente Zona Rosa, Reforma, Emporio, 
Dei Paseo, Century Zona Rosa y Krystal Zona 
Rosa. 
• Frente a estas cifras contrastan las de la Co

misión Metropolitana de Emergencia, que el 30 
de setiem bre seiialaba que 85 hoteles de 11 O habían 
sido afectados, 5 destruídos, 5 semidestruidos, 
36 con danos menores y 35 con danos en los aca
bados, siendo afectados un total de 12 mil 500 
cuartos. Se dejarán de percibir cerca de mil millo
nes de dólares en ingreso turístico por el efecto de 
los tem biores en la infraestructura hotelera. 

Por su parte e! líder dei Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronó-
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mica, Salvador Martinez. calcula que en las últimas 
semanas se han dejado de percibir -:erca de 80 mi· 
llones de dólares, y que sólo se está ocupando de 
5 a 8% de la capacidad hotelera de la índustna 
turística nacional En efecto, aún en regiones no 
afectadas por el terremoto, la aíluent1a turística 
se ha reducido notablemente. 

E! Secretario de Tunsmo infonnó que para la 
rehabilitación de los hoteles danados se requerirán 
15 mil millones de pesos, en condiciones excepcio
nales: a baJas taSas de interés "ya de por sí 40% 
abaJo de las tasas comerciales, reduciremos aún 
10% adicional", con plazos hasta de 15 anos. 

Las pérdidas dei gobiemo 

El gobierno en su conjunto -oficinas públicas , 
la banca y la mdustria estatal o paraestatal- sufrió 
también pérdidas considerables. La principal de 
éstas fue la muerte de 2 mil 778 burócratas, según 
estimaciones de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio dei Estado (FSTSE). 

Aparte del derrumbe total o parcial y el dete
rioro de numerosos edifícios públicos (123), 
10% de los archivos dei gobiemo federal queda
roo afectados. 

Se ha dicho que la planta productiva dei país 

no tuvo danos serios. Gilberto Ortil., Director de 
bstudios Económicos de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (Canacintra), 
micialmente calculó que sólo 120 industrias resul
taron afectadas, pero las p~tenec1entcs ai gobier· 
no, aunque poco numerosas, son de gran impor· 
taucia. 

En un balance dei titular de la Secretaria de 
Energia, Minas e Industria Paraestatal (Sem1p), 
Francl!lco Labastido Ochoa. el saldo es el siguiente: 
la propia Semip perdió 3 edifícios administrativos; 
el sector minero perdió 4 6 5 instalaciones; las de 
Azúcar. S.A. y las de Papelera Atenquique queda
ron destru1das, y con danos parc1ales, los inmue
bles de Altos Homos de México (AHMSA) y de 
Fertimex. A eUo habría que agregar danos como 
los registrados en la siderurgia - especialmente 
en Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán-, en 
la industria eléctrica y en telecomunicaciones. 
Estos últimos, cn gran parte reparados de manera 
muy rápida gracias a la sacrificada labor de los tra· 
bajadores de estas ramas. 

Como consecuencia de los sismos se perdieron 
-por unos dias- 365 alimentadores de alta ten· 
sión; se cayeron J.00 postes y se quemaron 300 
transformadores, con lo cual quedaron temporál· 
mente sin servicio de electricidad 38 mil usuarios. 

Otro efecto material que se sintió de inmediato, 
Industria hotelera: déficit de mil millones de dólares fue la interrupción o deterioro de las comunicacio· 

! nes telefónicas. El equipo de Teléfonos de México 
~ (empresa de capital estatal y privado, única en el 
1 ramo) concentrado en la zona centro de la Cíudad 
! de México, resultó afectado en 90%; en la central 
0 San Juan se dai\ó la torre de microondas y todo 

el sistema automatizado de larga distancia; 60% 
dei equipo electrónico quedó destruído; y de un 
total de 60 edificios de Teléfonoo de México, 26 
suJrieron danos, de los cuales casi la mitad no se 
pueden ocupar. As!, la pérdida económica en 
Telrnex inicialmente se calcula en 38 mil míllones 
de pesos. 

Otros servicios que sufrieron danos considera· 
bles fueron la educación y la salud. 

Por último, se registraron danos en 71 sucursa· 
les bancarias de las 902 que operan en la Zona Me· 
tropolitana de la Ciudad de México. El más afec· 
tado fue Comermex (22 sucursales danadas), segui· 
do por Serfin (17), Banamex {) 6), Atlántico (10) 
y otras. También quedarpn da.nadas las nuevas 
oficinas centraJes dei Banco de México que se en· 
contraban en construcción. De las 44 empresas 
aseguradoras dei país, sólo 4 ó 5 quedaron afecta· 
das. Además, el Secretario General de la Federa· 



c16n Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), :i: ,mt\J 
dipurado Rafael López Zepeda, inform6 que va- ~ ~ "' 
rios :~ificios sindicales quedaron prá~ticamente j lll u, 
inhabilitados ; entre ellos, el de la prop1a Fenasib, y Q ~ 
Banobras, Serfin, Comennex, Banca Cremi, ~ .)! w 
Banpro y Nafinsa. 

Las consecuencias en el empleo 

EI efecto más sensible y directo que el terremo
to ha tenido sobre las condiciones de trabajo, 
es el referente al empleo. Su análisis -se dificulta, 
ai menos por dos razones. Primero porque en mu
chos casos la pérdida reciente dei empleo no se 
sabe bien si se debió ai terremoto, o a la tendencia 
bacia el recorte de personal que se venfa perfi
lando de tiempo atrás. De hecho, son numero
sas las denuncias de que el terremoto se está uti
lizando como pretexto para seguir recortando 
pe~onal. A princípios de octubre se calculaba 
en 100 mil el número de despidos injustificados. 

La segunda razón es que también en muchos 
casos no queda claro si se trata de desempleo 
definitivo o sólo temporal. Además, este último 
tiende a confundirse coo la «reubicaci6n", y ésta 
a su vez, no se sabe si será o no bajo las mi!mas 
condiciones - sobre todo de salario, jornada y 
carga de trabajo - que se tenían antes. 

No obstante tales limitaciones, el examen 
rigoroso de esta cuestión es urgente, porque el 
desempleo viene siendo desde hace algunos aiios, 
acaso el principal estrago de la crisis para los tra
bajadores. 

Las cifras sobre el número de personas que han 
quedado temporal o definitivamente sin empleo, 
!On muy va riadas; los cálculos van desde 150 mil 
hasta 500 mil sin faltar posibles exageraciones co
mo la de I millón. Esta última estimación sólo se 
refiere a la zona centro de la ciudad y se desglosa 
en 300 mil personas que trabajaban en hoteles, 
lt!taurantes o en comercios de todo tipo, y 700 
mil empleados en 7 mil "minindustrias" maquila
doras (de ropa, calzado y joyería, entre otras). 

Fuentes autorizadas del movimiento obrero 
organizado han coincidido e,n senalar que el grave 
desempleo resultante dei terremoto, se ha dado 
Principalmente en las pequenas y medianas empre
sas; y por lo que toca a actividades económicas, 
sobre todo en la industria de la confección, en la 
gutronómica (restaurantes) y en la hotelera. 

En el primer caso, ya han quedado sin empleo 
alrededor de 40 mil peISonas, en su mayor{a cos
lureras, pero se ha calculado en 200 mil Y basta 

400 mil el número de trabajadores (sobre todo 
mujeres) que están en peligro de correr la misma 
suerte. 

En el caso de la industria gastronómica y hote
lera, las cifras sobre desempleo a consecuencia del 
terremoto fluctúan entre 3 mil y I O mil personas. 
La activid-ad tuiística en general, dentro y fuera 
de la Ciudad de México, arroja un saldo de 25 mil 
personas, vinculadas a ella en forma directa o in
directa, que perdieron sus fuentes de trabajo. Por 
ejemplo, de un total de 4 mil trabajadores afilia
dos a1 Sindicato de Guias de Turistas, sólo 500 
laboran en su rama, 1 mil han perdido su empleo 
y el resto se dedica a otras actividades como con
ductores de taxis o "colectivos", según informó 
Manuel Romero Rendón, Secretario General dei 
Sindicato. 

También los trabajadores del Estado han sido 
de los más afectados en este renglón. Destacan 
los de la Secretaria dei Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Comercio y Fomento Industrial (Secofi), 
Programacíón y Presupuesto (SPP), Proteccíón y 
Vialidad, asf como los dei ISSSTE y de las Pro
curadur{as General y dei Distrito Federal. 

A ellos hay que sumar a los trabajadores dei Ins
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 50 mil 
de los cuales (médicos, enfermeras, radiólogos, 
anestesistas, camilleros y personal de intendencia 
y administrativo), que laboraban en condición 
de "eventuales", serán reemplazados por los que 
trabajan en el Centro Médico Nacional y en otras 
instalaciones danadas por los sismos. En la Secreta
rfa de la Reforma Agra.ria (SRA) han sido despedi
dos, ai parecer, cerca de 15 mil empleados. 

En empresas estatales con partícipación de ca
pital privado también hay muestras de este proble
ma. En Teléfonos de México (Telmex), el dmgen
te del sindicato lo ha resumido as!: "no es posible 
que siendo la industria de la telecomunicación una 
de las más afectadas [por el terremoto] permanez-
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can 4 mil trabajadores especializados sin hacer 
nada". Por su parte. 3 mil trabajadores ban carios 
quedaron sin lugar físico para laborar, y hasta el 
momento no han sido reubicados. 

Trabajadores dei comercio. incluidos los que la
boran por su propia cuenta, también han resentido 
de rnanera irnponante este efecto dei terremoto. 
Es el caso de las miles de mujeres que ttaba.,aban 
corno cajeras o mostradoras en tantos comercios 
derrumbados en la zona centro; o el de vendedores 
por abonos que 1.tteralmente le perdieron la pista a 
clientes cuyas oficinas fueron trasladadas a lugares 
poco conocidos. 

La lisla podría extenderse hasta incluir a los 
400 trabajadores en cines que temporalmente 
están sin empleo, o a los 2 mil 200 maestros reubi
cados (700 de manera definitiva), pero en muchos 
casos todav!a no se cuenta con cüras ni siquiera 
aproximadas. 

Y no menos grave es que gran cantidad de los 
afectados -notablemente en la industria dei ves
tido- eran t:rabaJadores no sindicalizados, por lo 
que los atropellos en su contra, han estado a la 
orden del dia como después veremos. 

Asirnismo cabe destacar que la CTM, la CROC 
y la FTEM, calculan que entre 20 y 30% de perso
nas en edad productiva se encuentran sin empleo 
en municípios de la perüeria dei Distrito Federal. 
Ante esa situación, Humberto Enr!quez Carrasque
do, un dirigente dei SME, pidió que el gobierno 
impulse un programa de empleo. 

Se comprende as! que en la instalación el pa
sado 15 de octu bre de la Coordinación de Empleo 
del Comité de Auxilio Social, dependiente de la 
Comlsión Nacional de Reconstrucción, el Presi
dente Miguel de la Madrid senalara que aquellos 

"Muchos de los trabajadores afeclados no estaban 
sindicalizados y eso fue causa de múltiples atropeUos" 

uabajadores que perdieron su empleo, as( como 
los damnificados, tendrán prioridad en los empleos 
que se restablezcan y en los nuevos que sean gene
rados por la reconstrucción. 

Por su parte, el sector empresarial ha adaptado 
medidas para absorber a una parte de las perso
nas que perdieron su empleo. En algunas empresas 
se han ampliado las jornadas a través de terceros 
y cuartos turnos, siendo cubiertos los primeros 
por los trabajadores y técnicos de la planta, y los 
restantes por trabajadores damnificados. 

Quienes han podido retener su empleo después 
dei terremoto, ciertamente están en mejores con
diciones que los desempleados, pero también han 
su frido consecuencias adversas de consideración. 
Quizás la más importante es la que se refiere a la 
caída, directa o indirecta, de su salario y en gene
ral de su poder de compra. 

La forma máls v.isible en que ello ha ocorrido 
consiste en la disminución dei propio salario no· 
minal, bajo el pretexto de que las empresas han en
trado en dificultades derivadas dei terremoto (so
bre todo cierre temporal o disminución de la pro
ducción a causa de la pérdida de clientes o baja en 
la demanda). 

Un caso ilustrativo es el de la industria hotele
ra y de restaurantes. AI decir de Salvador Ramos, 
Secretario General dei Sindicato Nacional de ese 
ramo, a más de I O mil trabajadores de éste se les 
ha reducido su salario a la mitad (50%). En otros 
casos, símplemente se ha dejado de pagar saJarios 
a trabajadores que esperan ser reubicados; e in· 
demnizaciones, a los despedidos. 

Los trabajadores en general, pero sobre todo 
quíenes carecen de sindicato, probablemente re· 
sentirán una disminución de su poder negociador 
en materia de salario y prestaciones. EI peligro o 
la amenaza de cerrar empresas ha aumentado, Y 
en esa medida se refuerzan las presiones bacia 
la moderacíón de demandas. 

A ello se suma una forma indirecta o menos vi
síble en que disminuyen los salarios: el alza de pre· 
cios (la inflación), en virtud de la cual, aunque el 
salario nominal se mantenga o incluso aumente, 
el salario real (capacídad de compra) disminuye. 

Especular con el hambre y el malestar de la 
población trabajadora siempre será reprobable. 
Pero hacerlo en media de la situación especial· 
mente crítica y aun trágica que como saldo ha 
arrojado el terremoto, es criminal. Precisamente 
as{ ha calüicado Salvador Pliego Montes, titular de 
la Procuraduría Federal dei Consumidor, el disparo 
dei precio en algunos productos básicos. 1 



La solideridad 
y el arrojo dei pueblo* 

O Ningún reconocimiento ser, ~ficiente para 
los milell o quizá cientos de mlles de trabaja· 

dore.~ que se lanz.aron a la calle, cn actitudes re~ 
ponsables y solidarias, ante los acontecimientos 
dei 19 de -~etiembre. Pese a no contar en muchos 
casos con los más elementales instrumentos, cola· 
boraron desinteresadamente en el reS<:ate de vfc. 
tim~ y en todo tipo de ayuda a los damnificados. 

De hecho, la solidaridad genuína ha sido el 
punto de confluencia de toda la participación 
ciudadana, expretiada por ejemplo en la integra· 
ción de brigadas. TaJ es el caso de la ya famosa 
brigada de los topos, cuyo dirigente nana su 
origen y caracter{sticas, entre las que sobresale su 
arrojo e inventiva: "EI primer grupo mexicano es
pecializado cn rescates, el de los topos, nació de 
las ruínas dei edificio Nuevo León, en eJ barrio de 
Tiatelolco, y en 18 dias de trabajos a marcha for· 
zada ha logrado desarroUar una técnica que, por 
511 eficacia, fue comparada a la de las solidarias 
brigadas internacionaJes que cuentan con equipos 
de ultraSonido y perros entrenados. 

"Para ser topo se necesita un solo requisito: 
ser humano, seosible, desin teresado, paciente. 
Que tenga fuena de voluntad. Y que sea atlético 
y ílexible, por supuesto; no importa si es robusto 
o naco. 

''Los hombres-ropo forman una selecta cúeula 
de valerosos y anónimos socorristas que -paradó
jicamente- emergieron a la vida pública de M6i· 
co como parte de esa legión de voluntarios que 
espontfueamente acudieron a las zonas danadas 
Por los sismos con e! único afffl de salvar vidas. 
Debemos aclarar, en honor a la importancia de 
JII participación, que la denominaci6n de bom· 
bres-ropo. también lncluye a las' mujeres, a q_uie-
aes de carifio la voz dei pueblo las ha Uamado 
top11as." 

Los afectados por los sismos han podido com
probar la solidaridad dei pueblo trabajador, que 
sin importar su condición, por humilde que ésta 
fuera, brindaron el mayor de sus esfuerzos en esa 
noble tarea 

Veamos testimonios representativos de varios 

• J omado dei llbro "EI terremoto dei 19 de setiem
re y los trabajadorei me.,icanos", publicado por el Cen

llO de Estudios dei Tr.ibajo (Cl:.ã). 

1986.- Febrero - nQ 83 

sectores de la población trabajadora. 
-Un joven trabajador espontáneo: 
''Yo iba a ir a trabajar -dice- pero Uegué a la 

fábrica y no habfa
0 

chamba. Y me meH a esto. No 
he ido a la fábrica otra vez.." 

-Un bur6crata: 
"Luego dei sismo, me presenté como volunta· 

rio para trabajar levantando escombros eo el Hos
pital General. En la pueris de la avenida Cuauhté
moc vi que muchos jóvenes hac{an cola para ser 
adnútidos. Mis compatriotas, empujados por un 
interés sublime de abnegaci6n, trabajaron sin nin
guna condici6n. a toda capacidad, y sin pedir que 
nadie reconociera ~ esfuerzo. Estos jóvenes de 
quienes hablo Uegaron sin herranúenta, sin guan
tes. A mano limpia removleron escombros pesti
lentes., Todos trabajamos como honniguitas, en 
silencio, y con una disciplina sobreentendida, que 
nadie impuso". 

-Amas de casa: 
"En la esquina de Bucareli y Lucema, Col. 

Juúez. se nota una actividad febriJ. Camionetas 
con amas de casa a bordo, reparten comida, 
mientras que ex habitantes de un edifício de 7 pisos, tienden sogas por las que descienden mue
bles, bultos, cajas, libros ... " 

-Un vendedor: 
"Nos dedicábamos a la fabricación de ropa 

quirúrgica. Teniamos esto en la oficina y empeza
mos a repartido. Yo soy representante de ventas 
y mi zona de trabajo estaba en las colonias (ba· 
rrios) Doctores y Roma. EI terremoto anasó con 
varios edifícios y casas de ese perímetro en donde 
ten(a mis clientes. Y la cuestión no debe ser de 
compasi6n sino de acci6n. Hoy la cuestión es de 
solidaridad con los damnificados." .... 
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-Un psicólogo: 
'·Estamos traba1ando fuera de nuestro horario 

normal. El tiempo excedenie no esperamos que 
nos lo paguen. Es mé.5 bien una actitud que se va 
dando en cadena, en la que se desborda el tiempo 

t' en que estamos acostumbrados a labornr. Las 
mblmas necesidades lo requieren. Los aconteci
mientos dei jueves 19, quedarán en la memoria 
colectiva de la sociedad mexicana. Las estructu
ras de los edifícios se cayeron. pero en este mo
mento se le,·antan otras que son las de la con-
dencia." • 

-Un trabajador de la salod: 
"Fue una labor de todos los companeros por-

que ~ metieron a las gdetas~in hnportarles que 
se les fueran a cacr encima bloques de cemento, 
de concreto, de acero. Pusimos palos para que no 
se cayera todo: empezamos com9 a las 12 dei dla 
y terminamos como a las ocho óe la noche. AI fi. 
nal yo ya estaba tan mal que me decían que ya 
no entrara, meJor ve a que te encamen. No, soo 
mis companeros y no los puedo dejar aliá abajo, 
si no los puedo sa~r. yo aqu{ me quedo." 

-Un médico: 
"Fue- la población, pot encima de siglas, par· 

tidos pollticos, estratos sociales, los puros cua
tes, quienes se organi.taron en las colonias y ase 
surgleron las cuadrillas de salvamento. las briga
das y los albergues." 

Los anteriores testimonios dan cuenta de un 
hecho fundamental: los trabajadores mexicanos 
-de distintas condiciones- fueron los principales 
protagonlStas de la tragedia del tenemoto, tanto 
en lo que se refiere a sus efectos como a las enor
mes muestras de solidaridad. Corolario importan
te eS e1 testimonio dei comandante de la brigada 
alemana de rescate quieo afirm6: ''el grado de so
lida.ridad que se obserYa entre los mexicanos no 
tiene comparación con el observado en otros 
puntos dei orbe donde se han suscitado tragedlas 
similares." 

1 todos los domingos\ 



Cultura 
y soberanía 
nacional 
Ia realidad cultural 
111exicana se balia 
Influenciada por valores 
que fomentan el racismo, 
el individualismo, 
y la degradactón social 
pero el pueblo resiste 

A I igual que otros pueblos de América Lati
na, Asia, Africa y el Caribe, el pueblo mexi
no ha creado sus principales valores cultu

'lles en medio de largas luchas contra el colonia
:imo y la opresión nacional. Por ello su cultura, 
't1ultante colectiva de un complejo proceso histó
l'O, se halla estrecha e incLisolublemente ligada a 
.constante búsqueda de la afirmación y el forta
«imiento de su autodeterminación, indepen
~ncia y soberan {a nacionales. 

México 
En 1985, el pueblo mexicano conmemoró el 

1 759 aniversario de la lucha por su independen
cia frente a la metrópoli espaíiola y el 75? dei 
inicio de la revolución de 1910-17, que fuera el 
movimiento popular más profundo dei presente 
siglo en 'e! país. Antes y sobre todo después de la 
guerra de, independencia, la cual protagonizaron 
miles de indígenas, negros y mestizos, surgieron 
Y se decantaron las exp.resiones propiamente 
nacionales de la cultura mexicana, nacidas de la 
simiente indígena y de repetidas fusiones adop
tadas e impuestas durante los 300 anos dei régi
men colonial Estos elementos adquirieron la di
mensión de una conciencia nacional cuando e) 
país estuvo en peligro de desa_parecer ante las 
agresíones dei siglo XIX que ín ten taron frenar la 
consolidación de México como país independiente. 

La revolución mexicana, además de transformar 
la estructura económica, social y pol(tica de la na
ción, liberándola de las trabas que se oponían al 
desarrollo dei capitalismo, tuvo un fuerte acento 
nacionalista y democrático, replanteó profunda
mente la identidad y permitió avances importantes 
en la todavia inconclusa integración nacional. 

Con su enérgica incorporación a la lucha, el 
pueblo mexicano ganó un nuevo espacio en la 
plástica, la música, la danza, la literatura y otras 
disciplinas que recogieron en sus páginas, líneas, 
colores y movimientos, el sentimiento popular, 
sobre todo durante la etapa dei cardenismo en que 
con e! concurso de obreros y campesinos algunas 
de las demandas de la revolución pudieron hacerse 
realidad. 



El pueblo mJSmo se transformó baciendo flo
recer múltiples manifestaciones de la cultura tanto 
indígena como mestiza. rural y urbana, y conquis
tó derechos socinles importantes como el reparto 
agrario y la legislación laboral. plasmados en la 
Constitución de 1917 que dio forma ai nuevo Es
tado surgido de la revolución. 

ldentidad nacional y diversidad cultural 

En medio de triunfos y fracasos, el pueblo mexi
cano ha conformado una enorme riqueza cultural 
que se expresa en diversas.tradiciones, costumbres, 
hã.bitos, técnicas, visiones dei mundo y de la vida 
que, en su carácter histórico y cambiante, van con
formando una memoria colectiva, un patrimon.io 
común que nos hace reconocernos como poseeder 
res de una cultura nacional 

La existencia de una identidad nacional no sig
nifica, sin embargo, que la nación y su cultura sean 
homogéneas. Ambas están condicionadas por la 
existencia de una estructura social compleja en la 
cual obreros, campesinos, artesanos, maestros, es
tudiantes y pequenos productores, generan prácti
cas y concepciones distintas y a veces contradic
torias con las de las clases dominantes. México 
conserva todavia una diferenciación étnica muy 
importante; las culturas populares se enriquecen 
con la presencia de 56 grupos indígenas que, pese 
a estar insertos en la dinâmica económica y social 
del país, han logrado preservar una identidad pro
pia. 

La diversidad cultural de México tiene también 
expresiones regionales. Las dif~rencias culturales 
entre el sureste, el Bajío, el nordeste, el centro y el 
norte son en ocasiones contrastantes. 

No obstante su arraigo, la cultura dei pueblo 
mexicano indígena y mestizo se ve obligada a 
subsistir bajo la deformación, influencia y subor
dinacíón a que la someten la permanente pene
tración extranjera y la sistemática irnposición y 
expropiación de valores sufrida a man'Os de las 
clases dominantes, quienes ilegítimamente se han 
autoerigido herederas de las mejores tradiciones 
históricas y culturales dei pueblo. 

Por otro lado, la creación cultural de los seg
mentos populares se ve afectada por las cada vez 
más penosas condiciones de vida y de trabaJO que 
la ctisi~ ha traído consigo, ímpidiendo a estos nú
cleos el pleno disfrute de los derechos por los que 
en ottos tiempos han luchado. 
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Crisis y desnacionalización 

Tres cuartos de siglo han lranscurrido desde el 
inicio de la revolución mexicana, pero la realidad 
actual determinada pot el curso de una crisis que 
repercute en los planos económico, político, ideo
l9gico y cultural, y cuya duración va más aliá de una 
década, conduce ai pueblo por una senda de cre
ciente inflación, devaluación permanente, desem
pleo, falta de vivienda, servicios y atención médica 

Pesê ai gran esfuerzo desplegado por millares d~ 
obreros y campesinos, de muchos artistas e intelec
tuales que a lo largo de la historia han sabido ligar 
su quehacer a los más justos intereses nacionales, 
México se enfrenta a una situación que lo coloca, 
como a otros pueblos dei Tercer Mundo, ante una 
grave amenaza a su soberania y autodetermina· 
ción. El país sufre las consecuencias de su crecien
te subordinación, ya no a una metrópoli colonía~ 
sino ai sistema de dominación de los países de
sarrollados y en especial a Estados Un.idos. 

Esta su bordinación, evidenciada en los renglo
nes más importantes de la economia, y en la cons
tante injerencia norteamericana se ha profundí· 
zado en los últimos ailos. México resiente los efec· 
tos de una crisis propiciadora de la entrega de nues· 
tros recursos naturales y cada vez más los huma· 
nos, a las grandes empresas trasnacionales. Acaso 
la ex presión mãs grave de esta dependencia y el 
principal obstá cu lo ai ejercicio de la autodeter
minación, sea hoy la onerosa deuda externa. 

Los medios de comun.icación y otros factores 
de desculturizaci6n 

La realidad cultural de México se halJa en gran "1 
medida- influenciada por los valores que desde 
dentro y fuera fomentan el individualismo. la vio
lencia, el racismo y la degradación social. A eUo , 
contribuyen sistemáticamente los medios de co
mun.icación privados cuyos contenidos se deter· 1 
minan con base en los exorbitantes gastos que las ,ll 

grandes empresas nacionales y trasnaciona)es des- r 
tinan a la publicidad, deformando los patrones 
estéticos y de consumo de ciertas capas de la po
blación. 

La presencia norteamericana en la vida cul!01al 
" 

de México se manifiesta también oo la impos1c16n ' 
de patrones de investigaci6n, en el uso de tecnolo- 1 

gías que no s6lo no corresponden a las necesi~ades 
naoionales, sino a la vez impUcan el uso irracional n 
de importantes recursos naturales que forrnan par· lf: 
te de nuestro patrimonio. Fundaciones corno 13 



México 

•• .... 

l1vas1a frontera me.xicano-esuidounídense erea serios ptoblemas a1 desarroUo indepencliente dei pais a1 facilitar una 
111tien1e integracíón a1 mercado norteamerioano 

Rockefeller, la Ford , e! BIRF y otras empresas 
llisnacionales, partkipan activamente en la pro
moción de proyectos de investigación científica 
f tecnológica y en programas de desarrollo educa
l!Vo y cultural cuyo objetivo esganar a núcleos de 
iroíesionales, intelectuales y artistas. 
lo mismo sucede con agencias como e! Instituto 

lingüístico de Verano y otros grupos religiosos 
.n;-a presencia entre las· comunidades indígenas y 
Q las colonias urbano-populares significa la cons
'.lllle deformación y sustitución de valores y tra
tciones. 

Problema fundamental para el ejercicio de la 
~beranía nacional y que se expresa en un duro y 
lltidiano enfrentamiento cultural, es la crecien~e 
'!tgración de la economia fronteriza ai mercado 
·'ltteamericano, a través de la proliferación de 
!!!!presas maquiladoras, las cuales introducen cam
'lo1 en las costum bres y formas de vida de miles 
~ mujeres y jóvenes a quienes la estrategia de 
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desarrollo vigente no ofrece otra alternativa. 

Junto a esto, la política restrictiva adaptada ha 
impuesto en los últimos dos aiios severas limitacio
nes a la actividad cultural y ha repercutido en su
cesivos recortes presupuestales a las instituciones 
oficiales, en la suspensíón de nuevos proyectos, en 
despidos masivos e incluso en la liquidación de or
ganismos como la Distribuidora dei Fondo de Cul
tura Económica, el Fonágora, e! Conescal, el Fon
do Nacional para el Fomento de la Danza Popular, 
de 22 empresas de cine, radio y televisión y dei Fi
deicomiso Premio Literario Internacional Ollin Y o
liztli, entre otros, generando con elJo mayor de.
sempleo entre los trabajadores de la cultura. 

Conflictos laborales, reducciones, fusiones, li
mitación de proyectos editoriales, escasos recursos 
para el apoyo a las culturas populares, étnicas y re
gionales, marcan la difícil situación que atraviesan 
muchas de las instituciones culturales que ahora se 
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ven obligadas a desarrollar sus rnejores esfuerzos 

para mantener una \'lda cultural regular 

Condiciones adversas 

Algunos datos i.lustran las condiciones adversas 

que reclaman urgente atención. el presupuesto de

dicado hoy a la educación es apenas 50% de lo re

comendado por la Unesco -8% dei PIB - , en 

1985 se red\.l.ieron en '.!7% las acttv1dades artí:.ti

cas dei Instituto Nacional de Bellas Artes; el De· 

partamento dei Distrito Federal dedicó menos de 

1% de su presupuesto a la difusión cultural en una 

ciudad de más de 17 millones de habitantes; la 

SEP, organismo fundamental en la política cultural 

dei país, sufrió en este ano cuatro ajustes presu

puestaJes; la inversión dedicada ai desarrollo de 

una c1enc1a y una tecnologia propias es dei orden 

de 0,6% dei PIB Finalmente, destaca el hecho de 

que, mientras la Unesco recomienda la lectura de 

cuatro libros anuaJes por habitante como meta 

mínima. en Mt!x1cose edita uno cada cinco personas 

frente a millares de comics, historietas, fotonove

las y demás, en cuya lectura el pafs compile por el 

primer lugar. Todo esto en un país que no ha lo

grado erradicar a fendo el analfabetismo funcional 

y real. 
Otro aspecto que afecta la dinámica cultural es 

la excesiva centralización de la infraestructura y 

los servicios culturaJes en las pnncipaJes ciudades y 

sobre todo en la capital, cuestión que pese a los 

nuevos lineam1entos de desconcentración y descen

tralización dei gobiemo federal, limita el estímulo 

y recreación de valores, tradic1ones y costurnbres 

de una nación cuya diversidad étnica y regional 

exige un repJanteamiento de la política cultural. 

Una tragedia para el pueblo 

Los dramáticos sucesos acaecldos a raíz de los 

terremotos dei 19 y 20 de seuembre, agudizaron 

ciertos problemas socíales y culturales. Las conse

cuencias más graves fueron la pérdida de miles de 

vidas en una catástrofe que despertó los sentim1en

tos de solidaridad dei pueblo mexicano y el amplio 

apoyo internacional. Asimismo, un gran número 

de construcciones que albergaban sobre todo ofici

nas gubemamentales, escuelas, centros de salud, vi

viendas, comercios y pequenas empresas sufrieron 

derrumbes o qued~on totalmente inservibles. 

El patrimonio arquitectómco de la Ciudad de 

México sufrió danos ligeros en algunos monumen

tos prehispánicos como el Templo Mayor y la pirá-

38 · tercer mundo 

mide de la estación Pino Suáre, dei Metro. Según 

la Direcc1ón de Monumentos Históricos dei INAH, 
14 construcciones dei Centro Histórico presenta

ron hundimientos, derrumbes, gnetas y fracturas. 

Cerca de 40 igJesias y templos se resintieron con el 

temblor y tuvieron danos de diferente magnitud. 

En la mfraestructura cultural, 13 teatros, 22ci
nes y cinco museos de 1~ ciu dad cerraron sus puertas 

por el impacto recibido. Algunos c1nes y teatros no 

se recuperarán. 
EI patrirnonio artístico resultó afectado en L, 

obra mural de pintores como Juan O'Gonnan, Jo
sé Chávez Morado, Carlos Mérida y Luis Nisluza· 

hua, integrada a la arquitectura de edifícios como 

el MuJtifamiliar Juárez, el Centro Médico Nacio

nal y el edifício de la Secretar(a de Comurucacto
nes y Transportes. 

Las áreas que sufrieron mayores danos, sin em

bargo, fueron la educac16n y la salud Seiscientos 

cincuenta mil alumnos de diferentes niveles que
daron SUl escuela como consecuencia de los 

derrumbes y dei deterioro sufrido en los planteles 

EI gobiemo mexicano ha puesto en marcha un pro

grama para reubicar a los escolares en otros cen· 
tros. Para ello se ha tenido que recumr a dobles 

tumos, instalación de aulas provisionales y dases 
por televisión, lo que ha implicado nuevas erop· 

ciones no prevtStas Hasta el 18 de noviembre,que

daban sin reubica.r poco más de 66 mil aJumnosy 

no se ha logrado recuperar aJ menos la calidad edu· 
cativa que prevaJec(a hasta antes del sismo. La po

sib1lidad de resolver el problema educativo parece 
ahora más dif{cil. 

La pérdida dei Centro Médico Nacional -la ins· 

t1tuc1ón de salud más grande de América Latina j 
con 22 anos de vida- y dei Hospital Juárez signifí· 
can un serio golpe a la medicina mexicana En ellos 
se practicaba la más avanzada medicina modernay 

se manten{a un alto nivel de investigación y docen· 
eia Miles de médicos, enfenneras, técnicas Y em· 
picados, muchos de ellos con anos de experienOIY 

especialización, faJlecieron. 

Hacia un nuevo proyecto nacional 

EI terremoto, sus consecuencias y la amplia mo
vihzación popular, reveladora de la existencia dt 

valores fundamentales entre los mexicanos modes· 
tos, pusieron al descubierto muchas de las contra· 

dicciones sociales prevalecien tes antes dei desastre, 

provocando amplias reflexiones de un boen n~mr

ro de periodistas, intelectuales y organismos pop~ 

lares. respecto a que México no puede regresara 



"normalidad" de la cnsis. Han senalado que la re
con~trucc1ón dcbe partir de un nuevo proyecto 
nacional. 

México 

Ante la clara evidencia de que con la actual es
trategia de desarrollo y de enfrentamiento a la cri
sis, no es µ,osible ofrecer una alternativa digna ai. 
pueblo. se ha empezado a despertar la conciencia 
de que es necesario replantear la bases en que se ha 
fincado nuestro presente, lo cual ha repercutido en 
cl establecimiento de un nuevo debate ideológico. 

En efecto, antes y después dei sismo, México re
clama la forja de un proyecto que rescate las aspi
raciones dei pueblo y ponga en su centro el fortale
cimiento de la independencia y la soberania nacio
nales. dando un lugar destacado ai proceso cultu
ral, pues solo con base en nuestra experiencia his· 
tórica y nuestras mejores tradiciones será posible 
dar continuídad a las causas que el pueblo ha 
levantado y que hoy los sectores dominantes se 
emperian en detener. 

La población 
indígena 
Con más de cincuenta 
grupos étnicos, los índios 
mexicanos representan 15% 
de la población dei país 

La iníluencia dei mundo indígena en la vida 
moderna de México es evidente y puede 
palparse · todos los di"as en la arquitectura, 

la música o la danza y la pintura. La cuítura dei 
índio no sólo permanece sino que también se desa
rrolla y crece. a pesar dei impacto brutal de la con
quista y de más de cuatro siglos de genocídio y 
dominación. 

Para avanzar en la creación de ese nuevo pro
yecto es preciso reconocer, estimular y cohesionar 
las más valiosas propuestas culturales presentes en 
diversas instituciones, grupos culturales, organis
mos y asociaciones independientes en los que Las estad(sticas 
participan un gran número de mexicanos naciona
listas y latinoamericanos que, ante la crisis y las 
agresiones a nuestra 1dentidad. trabajan por la de
fensa de nuestras manifestaciones nacionales y po
pulares. 

Frente a las falsas interpretaciones que se han 
hecho de nuestra historia con el finde legitimar el 
acrual orden de cosas, se impone una sistemática 
labor de reinterpretacíón que adentrándose en el 
análisis de su dinámica logre destacar la acción dei 
pueblo como el principal protagonista y brinde ele
mentos para construir el porvenir. 

EI Instituto Nacional fndigenista (lNI), organis
mo oficial dei gobiemo de México, considera que 
existen hoy en el pais 56 lenguas o grupos étnicos 
y más de 100 dialectos. 

E! 'total de la población indígena mayor de cin
co anos es de 5 millones 181 mil, según el Censo 
General de Población de 1980. Hay muchos espe
cialistas que piensan sin embargo, que el número 
puede ascender a los ocho o diez millones e incluso 
ser todav(a mayor. Las fuentes históricas más confia
bles sobre la población indígena senalan que ai ini
ciarse la conquista había, en lo que ahora es el te
rritorio que ocupa México, entre 149 y 168 distin
tas lenguas o grupos étnicos. De acuerdo a esas ci
fras, hoy comtinmente aceptadas por los estudio-

La historia ha demostrado que cuando los pue
blos logran preservar su identidad, enriqueceria y 
volveria conciencia de lo propio, son capaces de 
sortear los obstáculos que se oponen a su desarro
Uo Y contribuir al engrandecimiento dei patri- La cultura indígena sobrevive a pesar de la conquista 
monio cultural de toda la humanidad. Aunque en :i:: 
condiciones adversas, el pueblo mexicano defiende j · 
su cultura y resiste ai embate contra su memoria~ 
colectiva. En su trabajo diario, en sus mejores can- j 
tos, fiestas, danzas y luchas, al recrear valores de-~ 

1· ~ocrélticos y solidarios que en otros tiempos ha sa
bido poner en juego, el pueblo demuestra ser depo
sitaria dei potencial que habrá de desarrollar para 
Proseguir su marcha hacia un futuro más digno. 
(lucina Jiménez)* • 

1 
• La autora pertenecc ai Foro de la Cultura Mexicana. 
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sos, se tiene entonces que en los últimos 450 anos 
han desaparecido entre 93 y 112 grupos étnicos. 

A pesar de todo, la población indígena sigue 
creciendo. En el censo de 1930, cuando México te
n ia 16 millones 552 mil habitantes, el número de 
la población indígena er-a de 2 millones 251 mil, 
que comparado con el de 1980, ,que es de 5 millo
nes 181 mil, ind1c.a que hay un crecimiento en ml
meros absolutos de 2 millones 930 mil, en los úl
timos 50 anos. 

La tendencia es n que la poblaci6n indl'gena siga 
creciendo en lugar de disminuir. como se había 
pensado en la época de los anos 20 e incluso des
pués. a especialmente importante ver los resulta
dos dei próximo Censo General de Pobladón, que 
tendrá lugar en 1990. 

Es probable que México tenga hoy d(a la ma
yor población indígena de América y una de las 
más grandes com posiciones étnicas dei mundo. 

Si la población indígena ha crecido en núme
ros absõlutos, no lo ha hecho en términos compa
rativos. En la década de 1930 y también en la de 
1940, los ind (genas representaban 15% dei total 
de la población mientras que en la de 1950; 12%, 
8% en la de 1960. y 6,4% en h de 1970. 

De los 5 millones 181 mil indígenas mayores 
de cinco anos, 1 millón 174 mil es monolingüe, 
según el Censo de 1980. 

Los estados de mayor concentración indígena, 

Han desaparecido casi 100 grupos étnicos 

también en datos dei último Censo General de Po
blaci6n. soo los de Oaxacn (891 mil), Veracuz 
(634 mil), Yucatán (489 mil), Puebla (488 mil) y 
Chiapas (492 mil). De acuerdo a informaciones dei 
Instituto Nacibnal lndigenista (INl), en 1985 esos 
estados segu ran siendo los de mayor población in
dfgena. 

En e! Distrito Federal, asiento de los poderes 
federales y de la ciudad más grande del mundo, 
viven unos 208 mil indígenas de habla náhuarle 
que se concentran sobre todo en las delegaciones 
-unidades administrativas en las que está dividido 
el Distrito Federal- de Xochimilco, Milpa Alta y 
Tlahuac. 

Los estudios y los estudiosos dei indigenismo 

Sin duda pocos países cuentan con una cantt
dad tan grande. de estudios sobre las culturas indí
genas como México. La recuperación de la vida de 
esos grupos se inicia con los trabajos de los solda
dos-cronistas que participan en la conquista como 
BemaJ Dfaz del Castillo e incluso el mismo Hemán 
Cortés, el conquistador, quien escribe las Cartas de 
Relación, para el Emperador Carlos V. Los traba
jos más notables de esta época son, sin duda, los 
elaborados por algunos frailes como Bernardino de 
Saghún, que a 400 anos sigue siendo fuente obli
gada para com prender el mundo indígena. 

A partir dei finde la revolución (1910-1920) 
los estudios se incrementan. En 1917, todavia en 
la fase armada dei movimiento revolucionario, se 
crea la Dirección de An tropologfa y se funda la re
vista Ethnos, dirigida por ~anµ.el G.amio, pionero 
dei indigenismo en la época rriodema 'de México. 

En 1942 se crea la Escuela Nacional de Antro· 
pología, que ha formado profesi"ôn'llles no sólo de 
México sino de otros muchos países, sobre todo de 
Centro y Sudámerica. 

A pesar de los esfuerzos, nada despreciables, dei 
gobiemo de México para formar antropólogos Y 
propiciar la investigacíón, hasta los inícios de la dé· 
cada de los 60 buena parte de los trabajos en ese 
campo hab(an corrido a cuenta de universidades 
norteamericanas como Harvard, Stanford, Colum· 
bia, Comei!, Pennsylvania o instituciones como la 
Carnegie o e! Smithsonian. 

Dentro de los inVl"Stigadores mexicanos, algunos 
espaiioles refugiados, ·merecen especial atención: 
Manuel Gamio, Alfonso Caso, Ricardo Pozas, Pedro 
Carrasco, Raúl Ben(tez, Pedro Armi!las, Gonzalo 
Aguirre Beltrán, Angel Palerm y Julio de la Fuente. 
(R. Aguilar) • 



EI comienzo 
dei pillaje 

México era la colonia más importante para 
la Corona, la más poblada, la más rica y la 
más significativa puesto que llegó a pro

porcionar dos tercios de las ren tas ex trafdas de todas 
las lndias. La riqueza monetaria por habitante era 
superior a la de la metrópoli, pero estaba concen
trada en pocas manos. 

lnvestigaciones redentes atribuyen aJ México 
precolombino una población oscilante entre 30 y 
J7 millones de habitantes, y a América Central en
tre 10 y 13 millones. Aztecas y mayas sumaban 
50 mlllones de personas cuando en el fatídico ho
rizonte aparecieron los "cabal1eros" de la Con
quista. Un siglo y medio después se habfan reduci
do a sólo 3 millones y medio. Casi cuatro siglas 
demoró México para alcan1,ar la población que te
nta en aquel entonces. 

Esas sociedades ind(genas, a pesar de la devas
lación de la conquista, dejaron numerosos testi
monios de su grandeza: monumentos religiosos le
vantados con mayor sabidurfa que las pirámides 
eglpcias, eficaces inventos técnicos para la luclia 
contra la naturaleza, obJetos de arte que revelan 
un talento excepcional. Los mayas fueron gran
des astrónomos, midieron el tiempo con precisión 
asombrosa y descubrieron el valor de la cifra ccro 
antes que cualquier otro pueblo. Las acequias e 
islas artificiaJes creadas por los mexicas deslum
braron a Cortés, aunque no fueran de oro. 

Pero a los espaiioles, nada de eso les importa
ba mucho. Lo que buscaban era el oro y la plata, 
)' no hesitaron en transformar en barras todos los 
tesoros que Jes ca(an en las manos. Se afirma que 
ni siquiera los efectos de la conquista de los teso
ros persas que Alejandro Magno volcó sobre el 
mundo helénico podrían campararse con la mag
nitud de esta formidable contribución de Améri
ca ai progreso europeo. No ai de Espaiia. La Co
rona estaba hlpotecada porque ced(a por adelan-
1ado casi todos los cargamentos de plata a los ban
queros alemanes, genoveses, ílamencos y e~pafio
les. Lanzado a la persecución dei demonto por 
Ioda Europa -es la época de Lutero y Calvino-, 
Carlos V extenuaba el tesoro americano en sus gue
rras religiosas, continuadas por su hijo, Felipe II, 
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México 
quien puso en funcionamiento la te rrible lnquisi
ción. 

Pero, para la consolidación de la Conquista, fa1-
taba "hispanizar" o mejor "cristianizar" el i.n,dí
gena. Esa conquista espiritual fue, en varias medi
das, mucho más radie.ai y violenta que la militar. 
Los conqu istadores militares mantuvieron, con al
gunas pocas modificaciones, ciertas estructuras so
ciales y de poder a'utóctonas, como el calpulli, el 
tributo, y ciertas formas coleclivas de prestación 
de servicios personales. En cambio, para evangeli
zar a los índios las misiones se esforzaron en des
truir cualquier pervivencia de su concepción dei 
mundo. 

Las distintas órdenes religiosas - franciscanos, 
dominicos y agustinos- se esparcieron por todo 
México y ah( dejaron sus huellas. tanto en la ar
quitectura como en los ámbitos más diversos de 
la vida indígena. adquiriendo una importancia ex.
tTaordinaria que se prolongaria por siglos en la vi<_!a 
mexicana. 

La hecatombe demográfica 

Paralelamente a la conversión ideológicaflas po
blaciones indígenas sufrirían adem ás las consecuen
cias de la implan tación de la econom (a minera en 
las zonas antes ocupadas por sus aldeas, asentadas 
preferentemente en las regiones montanosas. que 
tenían por base la agricultura y la artesanla. 

La minería, que exigió grandes desplazamientos 
de población, provocó la desorganización de la 
producción de atimen tos y desarticuló también 

Chichen Itzá: la civilizadón maya en su esplendor 

tercer mundo· 41 



"Cinco mil millones de dól&ru actuales es el excedente 
extrtÍdo de México en medio sipo" 

li ANOS DESPUES. 

Breclla• 
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. 
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la unidad famüiar. El propio proceso de la Con
quísta daba lugar a transferencias forzadas, parti
cularmente de los nornbros adultos, que práctica
mcnte se extinguieron en las marchas y lrabajos 
agobiantes. 

La estructuración social y económica de la Co
lonia en México no fue muy distinta a la ocurrida 
en Sudamérica. Sus econom(as fueron organizadas 
en función de las necesidades europeas. La diferen
cia principal está en que Ia minerfa mexicana sólo 
~gotaría su ciclo un siglo más tarde que las nacio
nes sudamericanas y ello llevó a que se acentuaran 
también en forma superlativa las desigualdades so
ciales y el inconforrnísmo popular. En el centro de 
las discordias estaba la lglesia, que controlaba bue
na parte de las tierras y dei capital total dei pafs. A 
su lado, evidentemente, estaban los grandes terra· 
tenientes, los mineros y los exportadores, cuya 
prosperidad era el ·origen de la rniseria popular. 

En su "Ensayo sobre el Reino de Nueva Espaila9
, 

Alexander von Humboldt da infonnaciones que 
permiten calcular en unos 5 mil millones de db
lares actuales la magnitud dei excedente económi· 
co extraído de México desde 1760 a 1809 - apenas 
medio siglo- a través de las exportaciones de oro y 
plata. (Maluza Stein) • 



Las relaciones 
con EE. UU. 
El deterioro de las relaciones 
mexicano-estadounidenses 
tiene varios motivos, 
entre ellos, la crisis 
centroamericana 

L as relaciones mexicano-estadounidenses han 
estado signadas a lo largo de su historia 
-que abarca ya siglo y medio- por el con

ílicto y la confrontación. Sin embargo, el estado 
actua1 de dlchas relaciones es considerado por mu
chos como el peor de los últimos tiempos. 

Tres mil kilómetros de frontera común; dos 
economias separadas por una enorme desigualdad 
- el ingreso por habitante estadounidense es ocho 
veces más elevado que el de México-; una relación 
de dependencia de la economia mexicana bacia la 
estadounidense -Estados Unidos es el principal 
acreedor de México, dos tercios de las exportacio
nes mexicanas tienen su destino en aquel país, 
ai tiempo que las exportaciones proveniente:s 

dei vecino de! norte guardan la misma propor
ción-; son factores que no pueden dejar de rnen
cionarse al momento de abordar las relaciones 
entre ambos países. Estas determinaciones de 
orden económico y 'geopolítico han derivado, la 1 
mayor(a de las veces, en situaciones desventajosas 
para México. 

Una revisión de los hechos más significativos 1 
en que se vieron involucrados ambos vecinos du
rante 1985 ilustra el deterioro sufrido en sus rela
ciones bilaterales. 

La lucha contra el narcotráfico, las inversiones 
estadounidenses en México, la seguridad turística 
y la polfüca exterior mexicana han sido, entre 
otros; temas de confrontación a lo largo del afio 
que recién finaliza. 

"Escandalosa intromisión" 

Los prirneros acontecirnientos de 1985 fueron 
precedidos por lo que círculos políticos y guber
namentales mexicanos consideraron una "escan
dalosa intrornisión" del ernbajador nortearnerica
no, John Gavin, en los asuntos internos de México. 

Los hechos: Gavin habia sostenido -bacia fina
les de 1984- una serie de reuniones públicas y 
privadas con funcionarias y dirigentes políticos 
dei derechista Partido Acción Nacional (P AN), 
sectores conservadores dei clero y ernpresarios 
dei interior de] país. Además, el diplomático es
tadounidense había hecho declaraciones a la pren-



[ lazar participaba en una importante operación 
i antinarcóticos. La primera reacción estadouniden
! se consistió en la imposición de un estricto con
~ ttol fronteri10 dei tráfico entre ambos pa(ses, lo 

que se hizo "sin previo aviso diplomático", según 
la parle mexicana. 

México expresó a través de su canciller, Ber
nardo Sepúlveda Amor, que la acción estado· 
umdense "no tenfa justificación ni como me
dida para frenar el narcotráfico ni para apresurar 
las investigaciones dei caso Camarena". EI secre
tano agregó que "el comercio y el turismo fron
terit.os se ven afectados y el entorpecimento pue
de ser severo". Además, el 18 de febrero, la Se
cretaría de Relaciones Exteriores giró instruccio· 
nes a su embajador en Wáshlogton , Jorge Espino
za de los Reyes, para que éste hiciem una "repre

sa que motivaron diver.;as reacciones de 
tento. 

descon· sentación diplomática para conocer el motivo de 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, a través 
de su subsecretario Ricardo Valero, solicitó un 
dictamen de los legisladores mexicanos para, a su 
vez. "girar recomendaciones" aJ •Presidente de la 
República en tomo ai caso Gavin. Diferentes sec
tores sociales y políticos llegaron a pedir dei 
gobiemo de Miguel de la Madrid "la aplicación de 
las leyes mexicanas ai embajador norteamericano 
y exigir aJ gobiemo de Estados Unidos el retiro 
dei diplomático". 

Gavin , simplemente respondió que era v(ctima 
de una campana de "xenofóbicos y antinorteame
ricanos" y. con todo el apoyo de la administra
ción Reagan, se quedó. 

Pero el embajador continuó su campana de pro
vocaciones. El 31 de enero ante empresarios es
tadounidenses, mexicanos y la prensa local, de
claró que fueron "vicarios soviéticos" quienes 
ped(an declararlo persona non grata. Y agregó: 
"es fácil describir a un comunista: es alguien 
que no tiene nada y desea mostrárselo a todo el 
mundo", lo que provocó la hilaridad dei audito
rio que asistía aJ University Club, donde la Cáma
ra Americana de Comercio invita anualmente aJ 
representante de Wáshington a pronunciar un 
discurso. 

Las relaciones continuaron complicándose a 
raíz del secuestro y posterior asesinato dei agen
te norteamericano de la Drug5 Enforcement Ad
ministration (DEA), Enrique Camarena Salazar, 
perpetrado por narcotraficantes mexicanos en la 
ciudad de Guadalajara, tercera en importancia en 
el país. 

En el momento de su asesinato, Camarena Sa-
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una acción de esta naturaJeza". 
Gavin volvió a la escena. Sus declaraciones 

en tomo a la medida estadounidense y en torno 
aJ narcotráfico no podían ser más irritantes en 
México. 

Dijo el em bajador: "México es e! tercer país 
productor de marihuana en todo el mundo, pero 
podr(a convertirse pronto en e! primero". Sos
tuvo también que México era "la primera na
ción abastecedora de drogas iHcitas y peligro
sas (como barbitúricos, anfetam inas y depre
sivos) en eJ mercado norteamericano". Una evi
dente recriminación a sus "amigos mexicanos". 

EI embajador estadounidense también mati
zó sus declaraciones con valoraciones en tomo a 
la situación económica dei país. En un discurso 
ante el Club ne Leones de la capital azteca John 
Gavin seiialó: " ... a ra(z de la crisis financiera de 
México, la situación económica de nuestro veci
no ha sido fuente considerable de interés no sólo 
en Estados Unidos, sino también en círculos 
financieros intemacionales". Y aiiadió que "la 
salud económica mexicana es de la mayor impor
tancia para Estados Unidos". Algunos analistas 
Jocales consideraron esta afirmación como una 
respuesta a las críticas de sectores mexicanos 
acerca de las presiones monetaristas y proteccio
nistas de la parte estadounidense. 

Las implicaciones dei Caso Camarena 

Evidentemente, el problema dei narcotráfico, 
el secuestro y asesinato de Camarena Salazar te
nían otras implicaciones. 

Desde principios de mano de 1985, la DEA ha-



, bfa venido filtrando versiones a la prensa norte- !a iw~~~u, 
americana sobre los nexos que existirfan entre&: 
sectores superiores dei gobiemo mexicano y el ! 
narcotráfico. Según el semanario mexicano Proce· 
so fue la cadena de televisión estadounidense NBC 
el primer medio en retomar estos "rumores". 
Brian Ross, enviado especial de esa cadena tele
visiva, afirmó que "funcionarios de alto nível 
estaban involucrados en asunto de la droga". 

Más grave fue todav{a el editorial de The New 
York 1Ymes del 22 de marzo encabezado "iAdón
de está el orgullo de México?" donde senalaba 
entre otras cosas que "además, ahora, el presi
dente De la Madrid quizás no quiere actuar en con
tra de aliados políticos con posibles nexos con el 
negocio (de la droga) ilícito". 

La respuesta mexicana no se hizo esperar. El 22 
de marzo el canciller Sepúlveda Amor declaraba 
en la misma ciudad de Guadalajara "no se puede 
aceptar que conductas delictivas aisladas descali
fiquen a una comunidatl de sólidas tradiciones". 
En clara alusión ai caso Camarena el secretario de 
Relaciones Exteriores denunció que "aconteci
mientos recientes sucedidos en esta zona dei país 
suscitaron reacciones en México y en el extranje
ro, iniciándose una lamentable e injusta campana 
de desprestigio, ofensa y calumnia". 

La campana antimexicana además de la "des
medida" atención que la prensa y la televisión le 
otorgaban a México estaba también matizada 
con advertencias de diversas autoridades norte
americanas sobre la "peligrosidad" de las carrete
ras mexicanas para el turismo estadounidense. 

De esta manera el supuesto problema de la 
"seguridad turística" terminaba por afectar un 
rubro importante de la economía mexicana: 
la industria turística. 

Ya para la P.rimera semana de abril el go?ier
no de Miguel de la Madrid decidió enviar al direc
tor de Comunicación Social de la Presidencia de 
la República, Manuel Alonso, a Estados Unido~, 
i,La misión? Difundir en los medios de comuru
cación masiva norteamericana un informe guber
namental especial dirigido a la opinión pública 
para contrarrestar lo que el gobiel1)0 consideró 
como una "campana contra México en la prensa 
estadounidense": 

El informe abordó los seis asuntos bilateraJes 
que oficialmente se consideraban cla\res: las elec
ciones, política exterior, invers.ión extranjera, 
seguridad turística contaminación en la frontera 
Y la lucha contra ~I narcotráfico. (Revista Proce
so, mayo 85). 
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Luego de un informe pormenorizado de las 
principales acciones emprendidas por el gobierno 
mexicano contra el narcotráfico, el "informe Alon
so" destacó: "es un problema de gran magnitud (el 
narcotráfico) pero México ha estado luchando in
tensamente para com ba fulo y as{ proteger la vida de 
un gran número de seres humanos ... la mayorfa de 
ellos ciudadanos estadounidenses". 

La estrategia mexicana consideró también opor
tuna una defensa de su política exterior. De nueva 
cuenta fueron hechas públicas las argumentaciones 
en tomo a uno de los temas q_ue siem12re han ge• 
nerado intranquilidad en la potencia vecina. 

El mencionado informe, en la parte dedicada a 
la polltica exterior, reivindica sus princípios bási
cos: "la autodeterminación de los pueblos, la no 
~t~rvención, la solución pacífica de los conflictos, 
la igualdad juri'dica de los Estados, el rechazo a 
todo uso de la fuerza en las relaciones internacio
nales ... " 

La posición ante la crisis centroamericana 

Particular interés fue puesto de manifiesto por 
la guerra centroamericana y la política norteameri
cana en esa región. 

Textualmente el documento sentencia: "El 
a.ctual conflicto centroarnericano es visto con pro
funda preocupación por México, ya que la guerra 
generalizada en esa zona representari'a una seria 
amenaza a nuestra seguridad y a nuestro legítimo 
interés de soberania poUtica y desarrollo social y 
económico". Más adelante subraya: "la inestabili
dad política que sufre la región, amenaza afectar
nos y causar danos a nuestro comercio y las rela
ciones financiaras con pai'ses de América Central". 
Esto es, en palabras deJ gobiemo mexicano, lo que 
lo ha llevado a ''invertir un enorme esfuerzo y una 
gran imaginación en la búsqueàa de la paz y la 
solución negociada dei conflicto". Es evidente que 
la iniciativa pacificadora del Grupo de Contadora 
-que México integra junto a Colombia, Venezuela 
y Panamá- inspirada en esos princípios ha sido 
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constantemcn te obstarnh,ada por c.>I gob1erno es
tadounidenst'. 

Meses dcspues. De la Madnd babló sobre el nlis
mo tl'ma 

l:n una emrevista exdus1ya con'--ed1Ja a lu agen· 
eia oficial espai\ola FFE. durante el mes de junío. 
el presidente me\lcano l"\presó estar "lnsatisfe
cho ·• por la falta de resultados prácllcos en la ges
tión de Contadora 

El Jefe dei eJecu Ih-o contr:id1jo la Ycrs1ón esta
doumdense sobre 1caragua. Afirmô que "el gob1er
no nícaragüense ha mostrado y ha manifestado su 
voluntad de estrut:turarse en una democracia plu· 
ral que respete las libertades dei hombre. Además. 
subrayó. ··ha insistido en su deseo de establecer 
una economia m1xta y :.er un pats no ahneado" 
Demastado para la resistenc1a noneamericana a re· 

El sistema mexkano de satélites 

D En 198 s. México inic16 su programa espacial 
de comun1caaones con la unplementaci6n 

del Sistema Mexicano de Satélites (SMS) 
Mediante un contrato con la Adminis1ruc16n Na
cional de la Aerorúutica y el Espacio (NASA) de 
Estado~ Unid~ M~tco colocó el ano pasado dos 
sa•élite'- en órbita: e! Morelos 1. que está ya en 
operación, y e1 Moreias II, que enlrac.f en íuncio· 
nes :intes de 1990. 

La fcbrJC'~ción de IÕs dos satélites, el pago de 
los seguros y su colocación en órbita cost<, a la 
Secretada de Comunica<:iones y Tra.nsp<>rtes 
(SCT) 150 millones de d6lares. 

Ante la saturación de! stStema nacional de co
municación vía microondas, los técnicos de la Se
cretarfa de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
recome11daron iniciar su renoV9.c16n. Y propusie· 
ron dar inicio a un prosrama espacial. que pese a 
\-US altos costos, serfa más barato y eficiente que 
ampliar y rehabilitar el sistema de microi;ndas. 
As{, el gobiemo inició en 1982 el nuevo progra
ma que culminó. en esta etapa, con el lanzamien
to de los satélites Morelos. 

En el momento actual existen 200 estaciones 
terrestres, con antenas parabólicas que van de síe
te a 22 metros de diámetro, en diferentes punto_c, 
dei pa(s. Esto~ equipos penniten captar la senal 
del Morelos I. EI centro de! control dei Sistema se 
encuentra en Iztapalapa, en el llllr dei Distrirt> Fe
deral. 
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l°Onol·er la existencia d~ una Nicaragua de esas di-, 
mensiones 

Pero no solo discrepó con Wáshmgton en csos 
términos. De la Madrid sei\a16 que "ha habido falta 
(~n C'entronmérica) de una autén tica voluntad polí-
11ca de las partes en conílicto". Aun cuando denlro 
de esta aprec1aci6n general cabe el gobiemo de Ma
nagua. el peso específico de la declaración recaeso
bre Estados Unidos y sus aliados. 

De lo Madrid debió irntar a Washington ai afir
mar que "Cuba ha mostrado una actitud positiva 
respecLo de las labores de pacificac1ón en las que 
México está comprometido". Esto es. México no 
comparte la visión norteamericana acerca dei papel 
desempenado por Cuba y Nicaragua en la crisis re
gional . 

En los próximos do." anos sólo se utilizar6 
14.4 e de la capacidad deJ sistema: 19%. en te
ll'visión, 5% en telefonia interurbana, 0.4% en 
telefon(a rural. 

Panilelamente se ha rlado inicio a un programa 
de consuucción de 500 nueva-. estaciones terres
tres en lugares estratégicos dei pa{s. que pennitir, 
elevar la capacidad de uso dei Sistema para ftn•· 
les de 1988 hasta 6 7% (28% en televisión, 22% 
en telefonia interurbana, 2% en telefon{a rural, 
15% en la trasmi.~ión de da ros). En 1990 el S~re
ma, en base a1 satélite Moreias I, estará operando 
a ~6% (31~ en televisión. 4{)'%. en telefon{a in
terurbana, S.9% en telefonfa rurRl, 20% en la 
trasmi.si6n de datos). E~e mismo ano el tráfico de 
comunicación se cruzará con el satélite Morelos 
II, que para ese entonces estará ya en su órbita 
definitiva 

Un giu90 de cient!fico!i y técnicos mexicanos 
propu,;o modificaciones aJ plan original de la NA· 
SA y de acuerdo al nuevo proyecto. el Morelos D 
no será llevado hasta su órbita definitiva sino que 
por su propis. mercia vuaJará, durante los pr6xl
mos tres anos, huta su meta de 36 mil kil6me
tros de la Tierra. Esta mnovaci6n de los científi
cos mexiCJtDos va a lograr cons1derable ahorro de 
combustible y prolongará la vida dei satélite por 
cuatro anos más. 

, EI funcionamiento simultáneo de los doa SI· 

télites podrá cubrir los requerimientos de México 
en ma teria de comunícación hasta 199 S. fechaen 
la que está programado el lanzamienio de nuevos 
equipos. 

1! 



Hay un elemento más en pol<tica exterior que 
no agrada a Estados Unidos: la insistencia en que 
las pláticas Managua-Wáshington en cl puerto me
xicano de Manzanillo, de las cuales México ha sido 
diligente anfitrión, - y abandonadas unilateralmen
le por Estados Unidos- fructifiquen en pro de una 
solución negociada. Hay que mencionar que estas 
pláticas colocan a la administración Reagan, con 
mucha cla ridad, en e! papel prolagónico que niega 
jugar. 

lfacia finales dei mes de julio, el secretario de 
Estado George Shultz visitó la Ciudad de Méx ico. 

Declaró a la prensa que Estados Unidos no tie
nen contemplada lá reanudación de las pláticas de 
Manzanillo. Su argumentación se sustenta en que 
el gobiemo nicaragüense utiliza las pláticas de Ni
caragua-Estados Unidos para "sabotear" el Grupo 

f/ primer astronauta mexiçano 

A las 18.29. hora de México, dei 26 de no
viembre de 1985 el transbordador espacial 
ATLANTIS despegó desde Cabo Kennedy, Flori
da. A bordo de la nave habfa siete tripulantes, en
tre ellos el mexicano Rodolfo Neri Vela, que se 
convertia asl en el primer astronauta de la histo· 
ria de México. 

EI ministro de Comunicaciones y Transportes 
Daniel Dias D., babla declarado con anterioridad 
que "enviar un mexicano aJ espacio fonnaba par
te de un gran proyecto de expansión de las comu
nicaciones de México''. 

La misión 61-B de la NASA, que ten/a entre 
otras tareas orbitar el satélite mexicano Morelos 
li, se realizó dei 26 de noviembre ai 3 de diciem
bre. En su recorrido, el transbordador ATLAN· 
TIS dio 108 vueltas a la tierra (4.S mi11011es de 
kms) a una velocidad promedio de 10 mil kms 
por hora. 

En el trascurso de los siete dias (16 7 horas) 
que duró la misión, Neri Vela realizó una serie de 
experimentos díseiiados por cientfficos mexica
nos, seleccionados a través de un concurso nacio
nal en el que se presentaron 154 proyectos de in
Yestigación. Dei total de estas propuestas el Co
mité Cientifico de Selección de Experimentos de 
México y la NASA eligieron cuatro. 

Durante su viatje, el primer astronauta ~exica
no sostuvo una conversaciQn con el presidente 
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nortcamcricano 
declaró a la 
prensa que su 
pa 1s no planea 
reanudar las 

de Contadora. Sin embargo Shultz, oficialmente, 
trató de no inquietar a sus anfitriones. 

Las declaraciones de Sepúlveda 

EI canciller mexicano, interrogado por la prensa 
en tomo a las declaraciones dei secretario de Esta-

Miguel de la Madrid y también una intensa rueda 
de prensa, a 400 kms de altura, con corresponsa
les mexicanos y extranjeros, en la que manifestó 
sus impresiones, "estando en el universo a 200 
miUas de altura sobre el nível del mar". 

El Dr. Rodolfo Neri Vela nació en e! estado de 
Guerrero y tiene 31 aiios. 

Hizo estudios en la F'acultad de lnl!eniería de 
la Universidad Nadonal Alltónoma de México 
(UNAM) y posteriormente cursos de postgrado 
en las universidades de Essex y Binningham. In
glaterra y larnbién en la Universidad G. WL<thing
ton en Estados Unidos. Es especialista en Siste
mas de Telecomunicaciones y Radiación Elec
tromagnética y experto en Gulas de Ondas y Re
f1ectores Parabólicos. Ha hecho también estudios 
en comunicaciones por satélite. 

La selección dei Dr. Neri Vela como primeras
tronauta, mexicano se hizo en base a un concurso 
nacional que fue convocado en enero de 1985 y 
en el que se recibieron más de l .S00 solicitudes. 

La Unión Soviética, a través dei embajador en 
México, Rostislav Sergeev, hizo público en di
ciembre que "desearfa realizar un programa espa
cial no sólo con uno. sino con tres o cuatro cos
monautas mexicanos". En declaraciones a la 
prensa el embajador y el viceministro de la Mari
na Mercante Soviética, Boris P. Trunov, de visi
ta en México, dlieron que "serán bienvenidos los 
cosmonautaS mexicanos para el programa de in
vestigación espacial, como en el que en breve rea
lizaremos con la India". Aún no se conoce la po· 
sición mexicana ante eJ ofrecimiento. (R. Aguilor) 
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do norteamericano informb que el mismo Shultz 
hab(a manifestado que "continuará consultando 
de manera muy cercana a todas las partes involu
cradas. con e) propósito de juzgar la posibilidad de 
una reanudación de las conversaciones bilaterales··. 
Una sospechosa contradicción de Shulti. 

Un fantasma habt'a reaparecido en la v!spera de 
la reunión SepúJveda-Shc'tz. EI embajador John 
Gavin habfa filtrado una información que no po
dri'a ayudar a crear un ambiente favorable a la ne
gociación bilateral. EI diplomático declaró haber 
podido •·advertir a nível dei gobiemo mexicano, 
sectores de funcionarios que mostraban cierta fle
xibilidad y hasta coincid(an con las posiciones de 
Estados Unidos sobre Centroamérica"; pero iden
tificó también a un sector "duro", contrario a la 
posición de Wáshington que ubicó en la cancille
ría mexicana y personificó en su titular Sepúlveda 

La Incha 
por la paz 
y el desarme 

M 
éxico se ha ido consolidando como na
ción independiente a través de una firme 
lucha, primero en contra dei colonialis

mo espaiiol. y más tarde ante las intervenciones de 
potencias extranjeras que llegaron, incluso, a usur
parle más de la mitad de su territorio. 

EI aporte de México a la convivencia interna
cional se funda en los princípios de su política 
exterior: la autodeterminación de los pueblos, 
la rto intervención, la solución pacífica de los con
Oictos in ternacionales, la igualdad jurídica de los 
Estados, la cooperacíón internacional para el de
sarrollo en la paz mundial y la construcción de un 
nuevo orden económico internacional. 

Frente a la poHtica colonialista o imperialista, 
frente a la discriminación o el racismo, México 
levanta la defensa del derecho a la vida y a la Jiber· 
tad de todos los hombres y de todos los pueblos. 
En la época actual una grave amenaza se levanta no 
sólo contra la convivencia pacífica de las naciones, 
sino contra la existencia de la misma humanidad: 
la guerra nuclear. Bastan unos pocos datos para 
comprender la magnitud de este problema. Duran
te 1984 el gasto en armas fue de cerca de 800 mil 
millones de dólares y a 60 millones Jlegaron las 
personas ocupadas en actividades militares (dentro 

Amor. Carlos Faz.io, analista político del semana- de ellos medio mill6n de investigadores y científi
rio Proceso, seiialó: "Shultz le miente a alguien, cos). Mientras tanto, mil millones de hombres se 
dijo sí y no a las juntas en Manzanillo". encuentran en la míseria, afectados por el hambre. 

Sepúlveda Amor manifestó en presencia de el desempleo, el analfabetismo. 
Shultz, al dirigirse a la V Sesión de la Cornísión Na- EI poder explosivo de todas las bombas usadas 
cional México-Estados Unidos, ''con preocupación en la Segunda Guerra Mundial, tanto las conven· 
observamos l~s riesgos de u.na acción f alaz que dis- cionales como las arrojadas sobre Hiroshima y Na
torsione el noble sentido de una colaboración respe- gasaki, fue de tres millones de toneladas de dinartii
tuosa y serena. Ahuyentemos los peligros propios de ta; el poder nuclear de nuestros dias es seis mil 
una desinformación que pervierte la realidad y mini- veces mayor que aquél, es decir l 8 mil millones 
miza la experiencia provechosa de una cooperación de toneladas de dinamita. La carga de un submari
entre nuestras dos naciones". Sepúlveda habfa no "Tridente" es capaz de destruir todas las ciu· 
declarado tambiép que en las pláticas con el secre- dades de Occidente y un solo submarino "Pol.aris" 
ta.rio de Estado norteamericano habfan surgido lleva una carga que basta para arrasar con las ciuda
"zonas de penumbra" en la relación bilateral con des más grandes de la Unión Soviética. Se puede 
.EE.UU. Por supuesto que la poHtica exterior mexi- por lo tanto afirmar que una conflagración atóro~ 
cana bacia Centroamérica era una de ellas. (Vfr:tor ca seria, ciertamente, el fin de la historia de la 
Flores Garczá) • hurnanidad. 
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México 1.---------------------------
La carrera armamentista y la guerra van en con

tra de los princípios que rigen la política in tema
cional de México. Es por ello que los gobiernos 
mexicanos han mantenido una lucha permanente 
en todos los foros internacionales, por la disten
sión, el desarme, la creación de zonas libres de ar
mas nucleares, la eliminación dei comercio de 
armas convencionales. Ejemplo de ese esfuerzo 
es el trabajo realizado por el embajador mexicano 
AJfonso Garcfa Robles en la organización y fun
cionamiento dei Comité de Desarme de la Organi
iación de las Naciones Unidas (ONU); trabajo por 
el cual obtuvo el Premio Nobel de la Paz, en 1982. 

Uno de los príncipales logros en materia de de
sarme debido a las iniciativas de México ha sido el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nuclea-

Premio internacional a los 
miembros de la cumbre 

de N ueva Delhi 

DEI premio Beyo11d War (Más aliá de la gue
rra) J 98 S fue entregado a los jefes de Es

lado: Miguel de la Madrid, Raúl Alfonsfn, Olof 
Palme, Andreas Papandreau, Rajiv Gamihj y el ex 
presidente Julius Nyerere, todos firmantes, en 
enero de 198S, de lá Declaración de Nueva Delhi 
contra el armamentismo nuclear. 

Los mandatarios de México, Argentina. Sue
cla, lndia, Grecia y el ex presidente de Tanzanfa 

Olor Palme Rajiv Gandhf 
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res en la America Latina, conocido como eJ Tra
tado de Tlatelolco, por el cual se ha logrado la 
existencia de la única zona totalmente libre ele 
armas nucleares. El gobierno de México ha tenido 
un papel importante y una posición firme en todas 
las resoluciones de las Naciones Unidas en favor 
de la paz. 

Iniciar un proces.so de desarme 

EI actual gobierno. ha dado un mayor impulso 
a los esfuerzos tendientes a iniciar un processo de 
desarme a nível mundial Dio todo su apoyo a la 
iniciativa dei Grupo Internacional de Parlamenta
rios por un Orden Mundial y el presidente Miguel 
de Ia Madrid fumá el 22 de mayo de 1984 la De-

recibieron el premio en sus respect ivos países en 
una ceremonia realizada simultáneamente en cua
tro continentes y transmitida en directo por la 
televisión. 

E1 premio se entregá pot tercera ocasión. En 
los dos anteriores anos lo recibieron la Conferen· 
eia Nacional de Obispos Católicos de Estados Uni
dos y la agrupación de Médicos lnternaclona!es 
por la Prevención de la Guerra Nuclear. La fun
dación Beyond ii1ur está formada por tres mil 
voluntarios de todo el mundo. 

lntegran el comité de selección del premio, 
entre otros, Gro Harlem Bruntland (Noruega), 
Yeugeru Chazov (Unión Soviética), Carl Sagan 
(Estados Unidos). Rodrigo Carazo Odio (Costa 
Rica), Andrew Young (Estados Umdos). 
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claración de los Cuatro Continentes, junto con los 

primeros ministros de Grecia, lncüa, Suecia, y el 

presidente de TanUlllia. En ese documento, los cin
co mandatarios demandan a las potencias atómicas 

el cese de la carrera armamentista y Uaman a la rea

nudación dei diálogo y las negociaciones entre las 

superpotencias a fin de evitar la posibilidad de un 

estalido nuclear. 

En enero de 1 985 el mandata rio mexicano par
ticip6 en Nueva Delh1. India, en la reunión de los 

jefes de Estado de Argentina, Grecia, lnd1a, 

Suecia y Tanrnnia tendionte a reafirmar los com

promisos en la lucha contra el armamentismo y la 

guerra. En la Declaración de Nueva Delh1, los man

datarias hicieron un nuevo llamado a las potencias 

nucleares para que suspendan el cnsayo de todo 

tipo de armas nucleares, y a que concluyan en un 

plazo cercano, un tratado de prohibición de armas 

atómicas, el cual seda un paso significativo para 

detener la constante modemización y acrecenta

miento de los arsenales nucleares. 
La política contra la guerra y a favor dei de

sarme llene todo el apoyo de las fuerzas pollticas 

de México. La Câmara de Senadores y de Dipu

tados y los partidos políticos de todas las tenden

cias han manüestado su apoyo ai gobierno federal 

en sus compromisos para luchar por la paz y en 

contra la proliferación de armas nucleares. (Ricardo 

Goveló, diputado federal por el Partido Socialista 

de los Trabajadores) • 

La conexión más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 

2 horas v media 

dei Centra de Mantevidea hasta A e raparque 
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América latina 

Estados Unidos vuelve a entrenar 
a las policías 
Con la ap~obacíón de modil:icaciones a la Ley de Ayuda ai Exterior 
norteame~1cana se abre cammo para reiniciar el asesoramiento 
entrenam1ento y apoyo financiero ' 
a los cuerpos represivos de países extranjeros 

A fines de la primera semana 
de dicíem bre de 1985, la 

Comisión de Relaciones Exte
riores dei Senado de Estados 
Unidos aprobó, con la sola opo
lición dei demócrata John Kerry, 
,n fondo de 22 millones de dó
lares destinados a la Jlamada "lu
cba contraterrorista" en el área 
dei istmo centroamericano. 

Originalmente, la demanda 
dil presidente Ronald Reagan aJ 
Congreso se fijó en 54 mUlones 
de dólares y tenía por beneficia
nos a los gobiemos de Panamá, 
Costa Rica, Honduras, EI Salva
dor y Guatemala. Quedaban, 
iues, excluídos dei programa 
~it.tragua y Belice. De ese to· 
Ili, un millón de dólares se des
~ará a personas o agencias que 
~nden información útil para el 
ntmplimiento dei programa y, 
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además, para protegerlos de po
sibles ulterioridades derivadas de 
su colaboración. 

Una conocida institución hu
manitaria de la capital estadou
nidense, Washington O/fice on 
Latin America (WOLA), explicó 
en un análisis de ese plan, que en 
verdad se trata de proteger la la
bor de los denominados en espa
iiol "orejas", es decir, informan
tes y delatores. Los 21 millones 
de dólares restantes se emplea
rán en un programa de entrena
miento en tácticas de contrain
surgencia de las fuerzas militares, 
paramilitares y de seguridad, que 
no excluyen la provisión de equi
pos bélicos ad hoc. 

EI proyecto tuvo nacimiento 
formal en julio de 1985, enforma 
de modüicación a la Sección 660 
de la Foreign Assistance Act 

(Ley de Ayuda ai Exterior) de 
1961 -enmendada en 1975-
que hasta ahora prohíbe taxati
vamente proporcionar asesora
miento, entrenamiento, equipos 
o apoyo financiem a policías de 
países extranjeros. 

Esa colaboración se hab(a es
tado proveyendo desde que la 
ley se aprobó en tiempos dei pre
sidente John F. Kennedy, pero 
quedó suspendida en julio de 
1975 como resultado de las ge
neralizadas denuncias y protestas 
que las actuaciones policíacas 
provocaron en numerosos países 
del Tercer Mundo, incluídos los 
de América Latina, en los que 
precisamente la aplicación de las 
técnicas y métodos de los poli
ct'as norteamericanos -o sus dis
cípulos nativos- caracterizaban 
lo que ya se estaba conociendo 
como "guerras sucias", o sea las 
tácticas represoras de las dieta
duras militares contra la pobla
ción civil. Dicho de otro modo, 
e! terrorismo de Estado. EI pre
sidente Gerald Ford debió pro
mulgar la prohibición que ahora 
desea anular el presidente Ro
nald Reagan, después de prolon
gadas investigaciones legislativas 
originadas por el escándalo de la 
actuación en Uruguay dei jefe 
policial norteamericano Dan Mi
trione. 

El cambio actual de actitud se 
produce con la justificación de 
que las fuerzas policiales dei 
istmo centroamericano no están 
suficientemente preparadas para 
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Para ju,tificar la ayuda se aludió a la muerte de seis ciudadanos 

es11dounidenses en San Salvador 

enfrentllr, d1Suadir o impedir las 

luchas de insurgencia que hoy 

tienen por escenario a Guatema

la y EI Salvador. En el lenguaJe 

de la administración Reagan 

- adoptado por las restantes 

agencias gubemarnentales y el 

Congreso- esas bregas revolu

cionarias equíparables a guerras 

civiles no son sino "terrorismo", 

al cual debe responderse con el 

"contraterrorismo". EI pretexto 

que abonó esa satanización de 

las luchas armadas por el arbítrio 

de la semántica, fue el ataque de 

un grupo guerrillero saJvadoreflo 

-el 19 de junio de 1985- a una 

cafeter(a pública de San Salva

dor, de resultas dei cuaJ murie

TOn seis ciudadanos estadouni

denses, cuatro de ellos militares. 

Discusión legislativa 

Fue el republicano Bill McCo

llum quien a modo de ratifica

ción de la indignada proclama de 

Reagan provocada por esa acción 

propuso la enmienda a la Ley de 

Asistencia Exterior para 1986, 

por la que se derogaba la prohi

bición vigente durante una déca

da: "-Si el 19 de junio hubiése! 

mos tenido en San Salvador una 
fuerza de polida bien entrena

da, quizás esos seis ciudadanos 
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estarfan aún vivos" - adujo en la 

sesión dei 10 de julio en cuyo 

trascurso la Cárnara de Represen

tantes quitó el primer escollo ai 

anular en principio el veto de 

1975. Argumento pueril pero de 

todos modos ilustrativo de la 
rnentalidad reaganeana imperan

te en el Congreso. 
EI representante demócrata 

californiano George Miller opu

so reparos a esa carta bianca que 

iba a acordane a polic(as de EI 

Salvador y Honduras y recordó 

que las policías de El Salvador 

habfan estado vinculadas, según 

las investigaciones dei propio 

Congreso, a las torturas, asesi

natos y desapariciones de dece

nas de miles de civiles y no pre

cisamente de resultas de actos 

de guerra civil, sino simplemen

te después de su tranquilo y 

aceptado arresto. 
Para equilibrar la propuesta 

de McCoUum, la dem6crata Bar

bara Boxer agregó una cláusula 

referida a la eventual ayuda poli

cíaca a Guatemala, que expresa

ba "el sentir dei Congreso" en 

cuanto a que el régimen guate

malteco debía permitir la exis

tencia y las gestiones dei Grupo 

de Apoyo Mutuo (GAM), única 

organización defensora de los de

rechos humanos en ese país, in-

tegrada por familiares de desapa

recidos, pese a lo cual también 

sus dirigentes estaban siendo víc

.timas de la represión. 

Un FBI salvadorei\o 

EI proyecto, de todos modos 

habia sido precedido por una ex

presa v1olaci6n de la adminutra

ción Reagan al veto de 1975, 

quien uhlizó ai efecto uno de sus 

procedirnientos favoritos, la v{a 

mdirecta y más bien clandestina: 

"EI Presidente ordenó a la 
Law Enforcemenr Agency (orga
nismos policiales) brindar 'cual

quier ayuda que sea necesaria' 

para aprehender a los gatilleros 

responsables dei asesinato colec

tivo de San Salvador. Fuentes 

dei Departamento de Estado di

cen que es probable que tal ayu
da se preste en forma de respal-

( 

r 

• t . 
do técnico. • 

"Encabezando la investiga- I 

ción figura una sola unidad es
pecial de investigaciones, entre

nada con el patrocínio dei De· • 

partarnento de Estado y autori- 1t 

zada, bajo una exención especial 

dei Congreso que especi'ficamen· 11 

te proh1be la ayuda directa esta· :e 

dounidense a organismos extran· :r 

jeros policiales. Se trata de una es
pecie de FBI sàlvadoreiio. lni· te 

cialmente creada para hacer fren· JI 

te a lo~ derechistas escuadrones li 
de la muerte, la nueva umdad .a 
-Special Investigations Unrr- :a 

que fue adiestrada el ai\o pasado 

en un establecímiento dei FBI ~ 

en Puerto Rico, está ahora enfo· IC 

cando sus esfuerzos en dirección 

dei terrorismo izquierdJSta. "
1 

Resulta por demás sorpren· ri 

dente que la fuerza armada Y W 
distintas polidas que actllan en 
El Salvador y que de acuerdo 

con muy responsables denuncias 

1 George D. Moffet, "U. S. fu~n~ te 

Aid 10 Salvador to Figlll Te_rronsm
8 

• C 
The Christian Science Monrror, OI· 

ton, 2 dejulio de 1985, p. 2, t 
. lt 



internacionales han producido la 
muerte y/o desaparición de más 
de cincuenta mil personas duran
te un lapso de cinco aft"os, re
quieran el apoyo de unidades es
pecializadas ex tranJeras para in
vestigar uno de tantos episodios 
bélicos ocurridos dentro dei 
p.1ís Todo ejérc1to también los 
de los guerriJleros ejerce su 
propia violencia militar y empJea 
los atributos de la inteligencUl 
para el obJetivo dei triunfo final 
propio. As( pudo comprobarlo 
en la célebre batalla de Dien 
e,en Fu en 1954, frente a las 
tropas de Nguyen Vo Giap, el 
eitrcito colonial francés coman
dado por el general Henri Nava
rre. No se trata, pues, de que 
~aya ejércitos o policías im bati
~es o de que existan sistemas de 
1epresión de eficacia indefinida, 
,omo lo prueba la actual resis
tencia dei pueblo chileno, al que 
doce anos de refinada opresión 
militar-policfaca no han doblega
do y prueba ser capaz de múlti
ples formas de respuesta civil 
acllva. 

Las argumentaciones de la 
1dminístración Reagan son de 
todos modos ilustrativas. EI des
alificador empleo de la locución 
"terrorismo" para designar 
acciones de insurgencia no es 
óbice para que la imaginación re
belde altere las previsiones y los 
"1culos escolásticos castrenses e 
11\Jlove hasta grados superlativos 
lu técrucas tradicionales de com
bate. Y en materia de ejemplos 
ao Son solo las insurgencias las 
que pueden alterar las reglas de 
juego, como lo ha estado demos
Irando insistentemente el gobier
ao de Estados Unidos presidido 
por Ronald Reagan, cuyas prác
ticas ilegales alcanzaron los nive
les de violación flagrante dei de-
1'Cho internacional, como lo 
fue, entre o tras actuaciones de la 
Central lntelHgence Agency 
CIA) y el Pentágono, la siem
bra de minas explosivas submari
us en aguas dei puerto de Co-
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rinto, Nicaragua, a princípios de 
1984, un ejemplo de terrorismo 
de Estado que no leva en zaga a 
la redacción, edición y distribu
ción dei muy terrorista Manual 
de Operaciones Psicológicas que 
la CIA perpetró para uso de los 
con trarrevolucionarios nicara
güenses por ella empleados para 
operar desde Honduras y Costa 
Rica en contra dei gobiemo san
dinísta. 

El proyecto Reagan 

El 18 de setiembre el Depar
tamento de Estado envió al Con
greso el documento formal, de 
21 páginas, de solicitud de 54 
millones de dólares "de ayuda 
contra el terrorismo" en Améri
ca Central, con el argumento de 
que los frágiles gobiemos del 
istmo tienen "una limitada ca
pacidad contraterrorista" frente 
a la actuación de los "grupos de 
extrema izquierda" y a la de Cu
ba y Nicaragua. 

EI proyecto presentaba tres 
rubros de aplicación de los fon
dos: 1) La suma de 26 millones 
de dólares para el Law Enforce
men t Counterte"orism Assistan
ce Program (LECT AP = Progra
ma de Asistencia Policial Con
traterrorista); 2) La suma de 27 

-

millones de dólares para el Re
gional/y Enhanced Counterte"o
rism Assistance Program (RE
CAP = Programa de Asistencia 
'Contraterrorista Regionalmente 
Reforzado); 3) Un millón de dó
lares para el Counterterrorism 
Witness Protection Fund o Fon
do Contraterrorista para la Pro
tección de Testigos. 

En la descripción inicial el go
biem o de EI Salvador se benefi
ciaba con 12 millones de dólares 
para el rubro LECTAP y 10 mi
lJones por el rubro RECAP; el de 
Honduras, con 6 y 5 millones de 
dólares respectivamente; el de 
Costa Rica con 3 y 6 millones; el 
de Panamá con 3 y 4 millones; y 
el de Guatemala con 3 y 2 millo
nes de dólares. El millón de dóla
res restante para la "protección 
de testigos" quedaba sin especi
ficación de países. EI pedido 
quedó registrado con el número 
3463 en la Cámara de Represen
tantes. 

La agencia Associated Press, 
al informar a este respecto, co
mentó: "EI documento no men
ciona las acusaciones lanzadas 
contra las fuerzas de seguridad 
de El Salvador y Guatemala de 
haber participado en las acti
vidades de los escuadrones de li' 
muerte derechistas que causaron 

Depósitos de combustibles destruidos por la CIA en el puerto de Corinto 
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miles de muertes en los últimos 
anos. EJ gobiemo dijo que hay 
una drástica reducción en el abu
so contra los derechos humanos 
en ambos pai'ses, pero grupos 
pnvados defensores de los mis
mos no estlln conformes y sostfo
nen que las fuerzas de seguridad 
siguen siendo responsables de 
gran número de asesinatos pollli
cos.,, 

Entre tales grupos se contaba 
la ya mencionada WOLA, la co
nocida institución ecuménica hu
manitaria estadounidense, que 
ya a principios de la década de 
1970 había proporcionado al 
Congreso la abundante y puntual 
documentación acerca de las ca
racterísticas y naturaleza dei 
"asesoramiento y educación po
liciales" financiados por los go
biemos de John F. Kennedy, 
Lyndon B. Johnson y Richard 
M. Nixon. Fue gracias a ese tipo 
de esclarecimientos que fue posi
ble la enmienda a la Sección 660 
de la Ley de Asistencia Externa. 

En esta nueva ocasión, WOLA 
volvfa a afirmar que los violentos 
abusos contra la penona huma
na, individual o colectivamente, 
continuaban siendo perpetrados 
en Centroamérica por las fuerzas 
policiales y de seguridad domés
ticas. Puntualizaba: "Dadas las 
similitudes de propósitos entre el 
propuesto programa 'contrate
rrorista' y el de la Oficina de Se
guridad Pública con el que se 
operó desde 1 962 hasta J 97 5, 
los efectos dei programa OPS de
berían ser estudiados y analiza
dos en la evaluación de la presen
te propuesta (. .. ) El Congreso es
taba consciente de la inmineocia 
de este proyecto desde la prima
vera de 1985 , cuando funciona
rios dei gobiemo comeozaron a 
desperdigar la idea ante senado
res y representantes y además 
ante influyentes asesores legisla
tivos. Por entonces, el Pentágono 
meocionaba una asignación ten
tati~a de 481. 7 millones de dóla
res. AI tiempo que el Coogreso 
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daba una fr1'a respuesta a esos es
fuerzos. hubo escasa evidencia 
de una estrategia organizada de 
los legisladores para estudiar las 
jmplicaciones y revisar el contex
to de esa proposición, pero mu
cho menos alln de que decidie
ran ahogar la idea. 

"CUando present6 su pro
puesta ai Congreso el gobiemo 
estaba abordando lo que consi
deraba como el momento más 
oportuno para lograr la aproba
ción legislativa de un modo rápi
do, durante uno de los más con
trovertidos debates de la polt'ti
ca estadounidense para América 
Central. Miem bros ~ dei Congreso 
presentaron las pruebas dei eo
trenamiento, por asesores nor
tearnerícanos, de un 'escuadrón 
antiterrorista• en El Salvador, di
rigido por la tristemente célebre 
Policfa de Hacienda , con obvia 
violación de la prohibición de la 
ley referente a policias en el ex
terior. 

"Miembros dei mismo equipo 
'SW AT' adiestrado por &tados 
Unidos reprimieron una huelga 
de trabajadores de la salud en 
hospitales y clínicas gubema
mentaJes el 2 de junio de 1985, 
asesinando a uo paciente y acua
tro agentes de la misma policía, 
obligando además a centenares 
de pacientes y al personal médi
co y paramédico a permanecer 
en el suelo durante esa 'opera
ción'." 

l,Quiénes son los 
"agentes dei terror"? 

Cuando el 24 de octubre Mi
chael Arrnacost, subsecretario de 
Estado para Asuntos Polt'ticos, 
defendió el pedido dei Departa
mento de Estado en audiencla de 
la Comisión de Asuntos Exterio
res de la Cámara de Representan
tes, los legisladores demócratas 
impugnaron la alegada urgencia 
dei proyecto. EI representante 
Gerry Studds indicó que los prin
cipales "agentes dei terror" en 

América Latina, en los anos re
cientes, no habfan sido los "gue. 
rrilleros izquierdistas sino las 
fuerzas militares entrenadas por 
&lados Unidos". Citó como 
ejemplo~ a los militares de Chile 
y Argentina, a la Cu ardia Nacio
nal somocista y al batallón de 
élite ''Leopardos", de Bolivia, 
que en 1984 hab!a tratado de 
derrocar ai gobiemo de Herndn 
Siles Zuazo. 

Agregó Studds: "Ningún país 
en el mundo tiene una mayor 
responsabilidad por los excesos 
-lo cual es una manera amable 
de decir atrocidades -cometidos 
por los contras nicaragüenses en 
su propia pa tria." 

Armacost respondió que 
"ahora el contexto es muy düe
rente pues hemos aprendido 
algunas lecciones sobre derechos 
humanos". Mencion6 además el 
secuestro de la hija dei presiden
te salvadoreflo José Napoleón 
Duarte, como una "invitación a 
la emulación" por parte de oiros 
grupos en todo el mundo. El re
presentante Michael Bames se re· 
firi6 entonces a las fuerzas de se
guridad de Guatemala, a la que 
acusó de "cometer increfbles 
abusos" y de "bru talidad pato
lógica", acotando que no hab(a 
evidencia de que la situación hu· 
biese me.iorado. Su colega Ted 
Weiss, citando a organizaciones 
defensoras de derechos huma· 
nos, alegó que las fuerzas de se· 
guridad guatemaltecas eran res
ponsables de 90 a 100 asesinatos 
por mes, sin incluir las llamadas 
"desapariciones" de personas: 
"i,NO constituyen estas fuenas 
de seguridad una amenaza equi· 
valente o aún mayor que la de 
cualquier grupo izquierdista?" 
-ioquirió. 

El secretario de Estado adjun· 
to interino, James Michel, res· 
pondió que "ciertamente ha ha· 
bido serios abusos'' en Guatema· 
la por parte de las fuerzas de se· 
guridad, pero que, sin embargo, 
"la ayuda a ese país es urgente 



para detener la inmediata y seria 
amenaza para su gobierno". Este 
último argumento contradec{a 
incluso ai ex-presidente, gene
ral Oscar M ej (a V (ctores, para 
quien la insurgencia nativa hab(a 
sido derrotada y no. implicaba 
peligro alguno. 

Cambios de nombre 

Crisí:. como la de los rehenes 
norteamericanos en Irán, la dei 
Libano en octubre de 1983 y las 
conmociones producídas en la 
poblacíón estadounidense por los 
secuestros de avíones u otras 
acciones de naturaleza affn co
metidas en pa1ses lejanos, propi
ciaron un cambio en las objecio
nes dei público y dei Congreso 
en la dirección ansiada por Rea
gan. A princípios de 1984, co
menzó a generalizarse dentro de 
ese gobierno una modificación 
láctica en la caracterización de 
las expresiones violentistas y/o 
armadas de movimientos contes
tatarios o rebeldes dei Tercer 
Mundo. 

En lugar de apelar a las cono
cídas expresiones ("comunismo'! 
"su bversión ", "violencia ", "ex -
tremismo", "insurgencia"), los 
expertos en guerra psicológica de 
la CIA y el Pentágono recomen
daron uniformar y unificar los 
conceptos más trillados resu
miéndolos en la locución "terro
rismo", de resonancias e ímpli
caciones mucho más entranables 
para el ciudadano promedio es
tadounidense. 

No era una cxpresión novedo· 
sa. Lo nuevo consistió en darle 
una mayor jerarquización y una 
machacona e insistente repeti
ción, de modo que calara a ma
yor profundidad en el ánimo pú
blico. Desde Reagan y el secreta
rio de Estado George Shultz, la 
consigna fue la reiterada men
ciõn dei término en todo discur
so Y documento público. Paula
tinamente "terrorismo", aun el 

1 

más simple y sofüario, fue empa-
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Nixon (izq.) y Johnson (der.): "asesoramiento y educación policiales" 

rejado con cuáJquíer acción re- liación justiciera, flamfgera e 
volucionaria, rebelde, insurgente, irrevocable. 
de masas y movimientos polfti-
cos Y sociales. Se subsumieron la La utilización de la ayuda 
connotación y las evocaciones 
ideológicas de aquellas definicio
nes semánticas, transformándo
selas en una única y por ahora in
sustituible, satanizada desde el 
momento mismo de su mención. 

En la retórica oficial de Wi
shington pasaron a ser "terroris
mo" la ínsurgencia dei pueblo 
guatemalteco, la guerra civil de 
El Salvador y la experiencia re
volucionaria de Nicaragua, con el 
mismo valor descalificatorio dei 
secuestro de aviones y la matan
za de rehenes o el asesinato con 
bomba o arma de fuego de un di
plomático. La simplificación 
ahorra sutilezas y matices. Pro
cura, en términos de guerra, la 
objetivación dei "enemigo", con 
iden tificación ideal pero, tam
bién, nominalista. En última íns
tancia y pasado por los variados 
niveles de inteligibilidad, "terro· 
ris ta" es igual a '·enemigo", esto 
es, la amenaza para el estadouru
dense y, i,por qué no?, para la 
humanidad misma, de modo que 
toda disposición para su aniqui
lamiento y extermínio sea plau
sible y válida. Como es lógico, 
la locución produce la de sig
no opuesto, "contraterrorismo", 
que agrega el si'mbolo de la reta-

En el detalle remitido a1 Con
greso por el Departamento de 
Estado, las asignaciones para ca
da uno de los países beneficia
rios estaban perfectamente justi
ficadas, con la fr(a enumeración 
de los partes castrenses, de modo 
que no-eupiese duda alguna acer
ca de la pertinencia y legitimidad 
de la demanda de fondos . Pa(s 
por país, las palabras en código, 
las siglas LECT AP y RECAP co
braban sentido y congruencia, 
además de respetabilidad defini
tiva. 

Se detallan a cõntinuación el 
diagnóstico y .el recetario envia
dos por el Poder Ejecutivo aJ Le
gislativo, en relación con la crisis 
-o la eatologfa- dei istmo cen
troamericano. 

Una asignación de 26 millo
nes de dólares para el "Programa 
de Asistencia Policial Contrate
rrorista ". Otra de 27 millones de 
dólares para el "Programa de 
Asistencia Contraterrorista Re
gionalmente Reforzado". Y un 
"Fondo de Protección Contra
terrorista para Testigos", por un 
monto total de un millón de dó
lares. En este último caso, coin
cíden los observadores, no serla 
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sino un fondo de sobomo para 
aumentar la paga y ampliar la ca
dena de infom1antes (arejas) uti
lizados por los agentes de mteli
gencía estadounidensesy salvado
renos en la faena de represión 
doméstica. 

Ahora se excluyen de esa nue
va lluvin millonaria de dólares a 

1caragua y a Beli.:e, de modo 
que la distribución dei total de 
54 millones de dólares tiene por 
destinatanos a los gobiemos de 
EI Salvador, Honduras. Guate
mala y Costa Rica, con la parte 
dei león -en equipos, pertrechos 
y adiesttamiento- asignada a El 
Salvador. EI Departamento de 
Estado fue designado como 
"agencia gu {a", aunque en coor
dinación coo los departamentos 
de Defensa y Justicia. 

Resultan Uamaúvos los nueve 
millones asignados a Costa Rica, 
un país cuyas poltcías no tienen 
fama de represoras y asumen la 
forma de Guardia Civil y Guar
dia Rural y donde desde 1949 
rige una Constitución cuyo artí
culo 12 prohíbeespec(ficamente 
la existencia y funcionamiento 
de un ejército profesional, Se in
crementa con este lípo de apor
tes aJ país que se precia de tener 
"mãs maestros que soldados", la 
intención no disimulada de Esta
dos Unidos, de alinearlo al yugo 

La "parte dei león" de la ayuda va para el gobierno de El Salvador 

pohüco-estratégico de Wáshing- sobre la urgencia aducida, soste
ton , un destino que no desagra- niendo que el paquete de ayuda 
da a los sectores dominantes cos- militar a la región ya está inclui
tarricenses. do en la Ley de Ayuda Extranie-

Los '.22 millones de dólares ra, que para el afio fiscal de 1986 
asignados en este programa po- se eleva a 12.900 millones de dó
licíaco a El Salvador, se agrega- lares. 
rán de este modo a otros 13 mi-
llones de dólares "reprograma- EI Congreso da menos 
dos" en la órbita dei Programa de lo pedido por Reagan 
de Ayuda Militar (MAP = Mili· 
rarY. Assistance Program) y tarn
bién orientados a la expansión 
dei entrenamiento militar. Du
rante la discusión legislativa re
lacionada con estas prodigalida
des presupuestarias, disfrazadas 
de "fondos de emergencia", con
gresistas demócratas objetaron 
precisamente la alegación oficial 

Entre setiembre y diciembre 
e! debate en las comisiones es
pecíficas dei Congreso se tomó 
crecientemente áspero, sobre 
todo por la resistencia de los de· 
mócratas para endosar, una vez 
más acríticamente según la mo
dalidad deseada por Reagan, el 
monto y el destino de los fon· 
dos. 

Los legisladores opuestos a 
todo cheque· en blanco insistie
ron en exigir cam bios en las 
"modalidades represivas irnpe· 
rantes en El Salvador y Guate· 
mala" y demandar en cada caso 
la certificación de que tales cam· 
bios se efectuaban, como canje 
para la libre expedición de los 
fondos y de la ayuda. . 

Nica.ragua no recibirá ayuda. El apoyo de Wáshington es para los "contras" 
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En todos los casos, los functo· 
narios dei Departamento de 
Estado continuaron su antigua 
táctica de aceptar parcialmente 
la existencia de crímenes Y abe· 
rraciones militares y policiale.1 
contra la población civil, tanto 
en El Salvador como en Guate· 



mala, e igualmente por parte de 
los contras en Nicaragua, Concu
rrentemente, les restaban impor
tancia o argumentaban que eso 
era "antes", que "ahora se regis
tran mejoras" y que "Estados 
Unidos sigue vigilante. y presio
nando en favor de la desapari
ción total de tales abusos". 

Finalmente, el alegato defini
tivo era el de disminuir la impor
lancia global de los "excesos" de 
los militares y resaltar que en 
todo caso eran preferibles - ar
gumentación favorita de Jeanne 
J. Kirkpatrick y dei su bsecreta
rio de Estado para Asuntos Lati
noamericanos, Elliot Abrams- a 
una eventual toma dei poder por 
los "comunistas". 

EI 4 de diciembre Richard 
Lugar, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores dei Se
nado, recomendó una reducción 
de 50% de los fondos solicita
dos por la Casa Blanca y pidió 
restricciones a la ayuda a Guate
mala en razón de los denuncia
dos y reiterados "abusos" de sus 
fuerzas annadas y policiales con
tra la poblaci6n civil. AJ día si
guiente la Comisión redujo en 
efecto la cifra inicial solicitada 
de 54 millones de dólares, a solo 
24 rr.illones, aunque dejó subsis
tente el millón de dólares para 
"protección de testigos". 

Catorce senadores, incluyen
do a seis detn6cratas y con la so
la oposici6n dei demócrata John 
Kerry, votaron a favor de la ley 
"contraterrorista" auspiciada 
por Reagan. Kerry objet6: "&
taremos dando asistencia a las 
mismas personas que perpetran 
el terrorismo en vez de combatir
lo". 

Débiles condicionamientos 

La comisi6n senatorial inter
puso débiles condicionamien tos, 
Ya anteriormente probadamente 
ilusorios e inútiles. Asi', el pro
grama será suspendido si se com
Prueban instancias de torturas 
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El Departamento de Estado le quita lmportancia a la represión en Gua(emala 

-permanente
mente desmen: 
tidas por los 
regfmenes de 
Honduras, El 
Salvador y 
Guatemala- y 
la Casa Bianca 
tendrá la obli
gación de in
formar ai Con
greso acerca de 
los progresos 
en el fortaleci
miento del Po
der Judicial 
salvadoreno 
-notoria y de

Jeanne Kirlcpatrick: encubrir los "excesos" de los aliados 

nunciadamente inexistente ade
más de corrupto en sus escasas 
manifestaciones de presencia -y 
de los otros países. También fijó 
en solo 2 millones 100 mil dóla
res la suma del total acordado, 
que deberá destinarse a la provi
sión de petrechos y municiones, 
al parecer porque los países bene
ficiarios tienen de sobra con el ar
senal ya proporcionado por Esta
dos Unidos. La cornisión quitó 
del programa a Panamá. 

Levanta la prohibición de en
trenar a personal policfaco fuera 
de &tados Unidos, si bien tal 
adíestramiento deberá ser practi
cado en el país "dentro de los H
mites máximos posibles". Tam
bién se incluye una expresa pro
hibición respecto de que la CIA 

"tenga un papel activo en el ma
nejo de los fondos asignados", 
pero la autoriza a "compartir in
formación de inteligencia con los 
gobiemos beneficiados". 

En carta enviada a todos los 
miembros de la comisión, el se
nador Lugar, republicano de In
diana, indic6 que "Estados Uni
dos no debe subestimar los ries
gos inherentes a cualquier pro
grama de profesionalización de 
fuerzas polici'acas extranjeras". 
Sin embargo, para ese sena
dor, sin la "asistencia antite
rrorista se corre el riesgo de no 
proveer a las democracias emer
gentes dei istmo las herramien
tas necesarias para enfrentar el 
nuevo y agresivo desaUo térro
rista ". (Gregorio Se/ser) • 
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Africa / Angola 

1 
Un congreso renovador 

' 
Coincidiendo con el décimo aniversario de la independencia, el MPLA realizó 
su segundo congreso, marcado por la autocrítica y la ascención 
a los máximos cargos partidarios de una nueva generación 

M ientras transcurrían los tra
bajos dei li Congreso dei 

MPLA-PT en Luanda, la capital 
angolana volvr'a a convertirse en 
el centro de las atenciones de la 
prensa africana e internacional. 
Pocos meses antes, en setiem -
bre, la realización de la confe
rencia ministerial dei Movimien
to de los Pa i'ses No Alineados 
había reunido en Angola a más 
de 500 periodistas y numerosas 
delegaciones encabezadas por los 
ministros de Relaciones Exterio
res de los miembros dei movi
miento. En diciembre también 
había un número significativo de 
delegaciones extrattjeras presen
tes en Angola, convidadas por el 
MPLA para asistir al li Congreso 
dei partido y a las celebraciones 
dei décimo aniversario de la 
independencia. 

La experiencia organizativa 
adquirida en ocasión de la cum
bre de los No Alineados ayuda
ba a dar eficacia a los trabajos 
dei Congreso. La infraestructura 
de aquella ocasión -intérpretes 
para acornpanar las delegaciones, 
transporte, instalaciones botele
ras- también actuaban con una 
sincronia y experiencia que les 
permitia mayor desenvoltura in
cluso que en el mes de setiem
bre. 

Y si esos aspectos formales 
funcionaban bien, iQUé decir dei 
entusiasmo y el orgullo de la po
blación, que el I O de diciem bre 
desfüó en el histórico Largo JQ 
de Maio donde una década atrás 
el Presidente Agostinho Neto ha
bi'a proclamado la independen-
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eia! Ese pueblo trabajador y su
frido, los jóvenes y los pioneros, 
todos se dieron cita para prota
gonizar un bello desfile donde el 
impacto mayor era su masividad 
y la creatividad. 

Era imposible asistir a aque
llas conmemoraciones sin recor
dar que diez anos antes ese país 
emergía dei colonialismo y en
traba en la vida independiente 
marcado por una guerra de agre
sión que echaba nubes negras 
sobre su futuro. EI estallido de 
alegn'a de los pio11eros este I O 
de diciembre de 1985 era el 
si'mbolo más claro de que Ango-

la habi'a salido victoríosa de su 
primera gran prueba: consolidar 
su independencia y resistir la 
agresión externa. 

La guerra no acabó, tro~s 
sudafricanas aún ocupan una 
franja en el territorio fronterizo 
con Namibia y los sabotajes y 
masacres de la Unita -entre
nada, financiada y armada por el 
régimen de Pretoria- todavía 
causan elevadas pérdidas huma
nas y materiales que diíicultan la 
reorganización de la producción 
y obligan ai MPLA-PT a destinar 
casi 40% dei presupuesto nacio
nal a la defensa. 

Con el fI 
Congreso creció 
la representación 
de las clases 
trabajadoras, 
prirlcipalmen te 
de obreros y 
campesinos 
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Pero si bien Angola no se li
bró de la guerra. de una cosa no 
dudan sus agresores: podrán re
tardar la reconstrucción dei pai's 
pero colocar un gobierno servil a 
sus intereses en Luanda. derro
tando militar y políticamente ai 
MPLA, eso ya es una ilusión que 
fue sepultada hace bastante 
tiempo por quienes la alimenta
ban. 

EI ll Congreso dei partido 

Cuando el MPLA decidió 
transformarse (en diciembre de 
1977) de movimiento en parti
do. sus dirigentes abrigaban la es
peranza de poder dedicarse a las 
tareas de la reconstrucción na
cional. Las sucesivas agresiones 
sudafricanas no lo permitieron y 
el J Congreso del partido estuvo 
marcado por la difícil coyuntu
ra nacional e internacional que 
atravesaban Angola y el Africa 
Austral. 

Por esa razón, las expectati-

vas en relación a este 11 Con
greso eran muy grandes y se pue
de decir que fueron colmadas. 
Todo el afio 85 estuvo dedica
do prioritariamente a la prepa
ración dei evento. La I Confe· 
reocia Nacional dei Partido, (rea
lizada en e nero de 1985) planteó 
los grandes temas retomados des
pués en los debates dei Congreso 
y marc6 el tono de au tocr(tica 
seria y dura que también prevale· 
ció en los trabajos dei máximo 
órgano partidario. "La guerra no 
debe considerarse como el único 
factor determinante de la actual 
situación de estancamiento de la 
economia nacional ni como la 
excusa para todas las insuficien
cias actuales", habia afirmado en 
aquella oportunidad el Presiden
te José Eduardo dos Santos. 
Igualmente duro fue en relación 
a1 incumplirniento de las metas 
dei 1 Congreso ex traordinario, 
«la mayor parte de las cuales 
-seiialó Dos Santos- no fu eron 
realistas o reflejan un excesivo 

optimismo, una cierta euforia o 
incluso una gran inexperiencia 
en la elaboración de las previsio
nes". 

En aquella conferencia de ini· 
cios dei 85 el presidente tambiin 
hacía una afinnación que duran
te el Congreso estuvo muy pre
sente en las in tervenciones de los 
delegados: "Bl Partido tendr~ 
que mejorar su funcionamiento 
para ejercer cabal y eficazmente 
su papel dirigente". Justamente 
la tesis sobre el partido corno 
fuena dirigente dei proceso fue 
una de las más elaboradas y dis
cutidas por el órgano máximo 
dei MPLA-PT y es en el mejora
miento del funcionamiento par
tidario que están concentrados 
buena parte de los esfuerzos de 
sus dirigentes. 

El próximo quinquenio -el 
Congreso, por deterrninación de 
los estatutos del Partido, debe 
reunirse cada cinco anos- es de
cisivo para Angola en todos los 
campos, polltico, económico, 

LA REPRESE"NTACION FEMENJNA 
EN EL COM/TE CENTRAL 

integrar la Asamblea dei Pueblo; Lucrécia Alfre· 
do António Francisco, militante dei MPLA desde 
1961, ya pertenecía aJ Comité Central y es miem
bro de la Asamblea dei Pueblo (Parlamento) y 
coordinadora polltica de las Unidades de Produc
ción de Jas zonas de Dande y Ambriz; Rhodet 
Teresa Mald11y dos Santos, militante del MPLA 
desde 1962, dingió u.n destacamento militar du· 
rante la , lucha de liberaci6n, ingres6 al Comité 
Central en 1977 y desempena actualmente el car· 
go de secretaria de Estado para los Asuntos So
cíales; Irene Agostinho Neto , también bermana 
dei presidente Neto, es miembro de la Asamblea 
Popular de la Província de Luanda y de laJ Bri
gadas Populares de Vigilancia e integra el Comiti 
Nacional de la OMA; Francisca José Lando, de 
30 anos, ingres6 aJ MPLA en 1972, integra desde 
1978 la Asamblea Popular de la Província de Ca· 
binda y desde 1983 es la coordinadora de la Co
misi6n Provincial dei Putido; Luzia de Souza ln· 
glés, con vasta experiencia milltu desde la época 
de la resistencia cuando responsable de las tele
comunicaciones, es actualmente el jefe dei cen· 
tro de comunicaciones de la Presidencia. Tiene 
el grado de capitán de las Fapla. 

D Siete mujeres fueron electas miembros dei 
nuevo Comitl Central y una de ellas, Maria 

Mambo Café, también fue escogida para ser su
p1ente dei Buró Polltico. El número de mujeres 
en el máximo órgano partidario continúa reduci
do si tenemos en cuenta que el total de efectivos 
pasó a 7S, pero indica un avance en relación aJ 
pasado. 

Las siete dirigentes deJ C. C. sou: la ya citada 
María Mambo Café, militante dei MPLA desde 
1962 y secretaria dei Comité Central para Polld· 
ca Económica desde 1983. Ella representó al 
MPLA en los Acuerdos de Alvor, que senalaron 
el camino bacia la independencia de Angola. 
Mana Ruth Neto, hermana dei fallecido Agosti· 
nho Neto, es miembro dei Comité CentraJ deSde 
e] I Congreso y secretaria general de la OMA (Or
ganización de Majeres Angolanas), además de 
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militar, diplomático, social y cul- ,a 
tural. Y en todos ellos, estará la i 
marca de una buena o mala orga- a1 

nización y funcionamiento ,dei 
partido. 

Los cambios 

Por sugerencia dei Comité 
Central saliente, el Congreso 
aprobó la ampliación dei núme
ro de miem bros d!?l órgano ejecu
tivo dei partido de 60 para 90, 
de los cu ales 7 5 son titula1es y 
15 suplentes. Los candidatos a 
integrar el nuevo Comité Central 
íuer~n surgiendo de un largo 
proceso democrático en las bases 
dei partido, y debfan cumplir 
con el requisito de haber sido 
militantes dei MPLA-PT por lo 
menos en los últimos ocho aiios 
y tener más de 26 aiios de edad, 
además de exigencias en relación 
a la idoneidad moral, disciplina 
en e! trabajo y compromisos 
comprobados con la política e 
ideologia defendidas por eJ 
MPLA-PT. 

El desfile dei 10 de dfoiembre estuvo marcado por el gran entusiasmo popular 

Si bien todas las tesis en de
bate en el Congreso suscitaban 
interés, era la elección dei nuevo 
Comité Central dei partido la 
que mayor expectativa había 
creado, en particular entre los 
enviados especiaJes de los diver
sos órganos informativos y agen
cias de prensa in temacionales. 

El Comité Centrál saliente ha
b{a dictado directrices para eJ 
acto eJectoral -la votación es se
creta- definiendo que para la in· 
dicación de candidaturas1 de
bían tenerse en cuenta los prin· 
cipios de la renovación y de la 
continuidad. 

Es decir, por un lado, la ne
cesidad de sustitución de algunos 
de los antiguos miembros, por 
nuevos dirigentes para renovar la 

1Para integrar el Comité Central 
se confeccionó úna lista de 100 nom
bres, de los cuales habri'an de'lier elec
los 90. 
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dirección y por otro, la necesi
dad de garantizar la estabilidad 
de "una parte considerable de 
los cuadros dirigentes que domi
nan sus funciones y gozan de 
confianza". 

Ambos pnnC1p1os fueron 
cumplidos. Salieron dei Comité 
Central algunos dirigentes e in
gresaron otros, principalmente a 
partir de un criterio defendido 
con vehemencia por la dirección 
parti daria, de descentralizar el 
Comité Central, es decir, incluir 
en él dirigentes de las provincias, 
para evitar una excesiva concen
tración de poder político en 
Luanda. Otro aspecto importan
te dei Congreso fue la inclusión 
en el nuevo Comité Central de 
varios destacados cuadros milita
res. En un país como Angola que 
lleva diez aiios de independencia 
prácticamente en guerra perma
nente, durante los cuales Je cupo 
ai ejército (las F APLA, Fuerzas 
Armadas Populares de Libera
ción de Angola) el principal pa
pel en la contención de la inva
sión sudafricana, era una de las 
prioridades dei partido crecer en 
el seno de las fuerzas armadas y 
aumentar la presencia de milita
res en las máximas instancias dei 
poder pol{tico-partidario. Ese 

objetivo también fue cumplido y 
aproximadamente 30% dei nue
vo Comité Central está in.tegrado 
por hombres y muJeres de las 
Fa_pla, 

Igual empeno tuvieron los 
miem bros de la dirección parti
daria en aumentar la representa
ción ·de las clases trabajadoras 
-obreros y campesinos, princi
palmente- en el Comité Cen
tiy. Los cuatro aspirantes que el 
Comité Central saliente tenfa de
recho a indicar, son rniembros de 
la clase obrera, 

Pocos días después de electo, 
el nuevo Comité Central se reu
nió por primera vez para escoger 
entre sus miembros el Buró Polf
tico del Partido. 

Durante el desfile del día 10 
de diciem bre, que simultánea
mente celebraba el décimo ani
versario de la independencia, la 
exitosa realización dei 11 Con
greso y el vigésimo cuarto ani
versario de la fundación deJ 
MPLA, el Presidente Dos Santos 
improvisó un discurso en el cual 
se refirió a los debates dei con
greso y a los cam bios en la direc
ción partidaria. 

Fue interesante la reacción 
popular cuando el presidente se 
refirió al hecho que algunos de 
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los antiguos miembros de la di
rección no habían sido reeleclos: 
hubo una espede de aprobación 
colectiva a las palabras de Dos 
Santos. quien af;rmaba que aca
taba esa decisión soberana de los 
delegados. por tratarse de una 
elección democrática. Lus rnasas 
exigían dei presidente que conti
nuara refi.riéndose a ese evento 
de trascendencia que había sido 
c.>l congreso. Pero el Jefe de Esta
do y presidente dei partido pre
füió dejar esos temas para una 
conversación posterior con d 
pueblo ( ver recuadro ). 

Una nueva generación 

Uno de tos aspectos destaca
dos por la prensa internacional 
fue que en este Congreso una 

gi!rteración nueva irrumpió con 
fueria en el Congreso y está 
bien repreStlntada cn el Comi
té ('entrai. Es lo que algunos 
corresponsales han comenzado a 
llamar "la generación dei Presi
dente", hom bres y mujeres en tre 
los 35 ylos45aiiosqueestdnasu
miendo una creciente parcela dei 
poder cn Angola, renovando 
algunos de los cuadros lustóri
cos, que ya han conquistado un 
lugar de honor en la historia dei 
país. 

Los días dei Congreso (2-9 de 
diciembre) fueron intensos, esce
narios de debates a veces duros, 
pero como destacaba uno de los 
dirigentes de los primeros anos 
dei MPLA, la unidad partidaria 
-considerada fundamental para 
el logro de las metas planteadas
fue mantenida. 

Ahora Angola tjene ante si el 

fruto dei trabajo de un ano de 
sus cuadros políticos y su diri
gencia partidaria, una especie de 
diagnóstico de los males que• 
aquejan ai aparato dei partido y 
de) Estado y de los desaf(os que 
se plantean de aqui en adelante. 
Este quinquenio será la prueba 
de fuego. A pesar de las agresio
nes externas, Angola tendrá que 
dar respuesta a crecientes reivin
dicaciones de un pueblo que en 
esta década se independizó poH
tica y, sobre todo, mentalmente 
dei colonialismo. Y que, cons
ciente de que e! país es uno de 
los más ricos dei continente afri
cano, desea fervientemente la 
paz para empezar a disfrutar de 
algunos de los beneficios que, a 
pesar de los gigantescos pasos da
dos en este decenio, aún no es· 
tán al alcance de todos. (Beatriz 
Bissio) • 

los angolanos decididos a luchar 
contra la dominación colonial 

, , • Jlortuguesa, por una independen· 

dos Santos. la demagogia eia real y completa( ... ) 

Presidente José Eduardo 
• , "El camino recorrido en estos 

d I d 'd•t " diez anos no ha sido fácil. Nues-CO D uce a escre I O tro pais ha estado siempre sujeto 
a una agresión externa. Los ra· 
cistas sudafricanos ocuparon la 

E I presidente del MPLA-Parti
do del Trabajo y de la Repú

blica Popular de Angola, José 
Eduardo dos Santos, pronunció 
un discurso en la plaza 1 Q de 
Mayo, en oeasión de la clausura 
dei II Congreso dei Partido y de 
las conmemoraciones dei tOQ 
aniversario de la independencia. 

He aqui los principales tre
chos de su discurso: 

"Conmemoramos hoy fechas 
de un profundo significado his
tórico. Elias representan el co
mienzo de etapas que marcaron 
cam bios decisivos en la vida de 
nuestro pueblo y están asociadas 
al dolor y ai sufrimiento de la lu-
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cha contra la esclavitud, el traba
jo forzado, la humillación, la ex
plotación y la opresión impues
tos por el colonialismo portu
gués. Están asociadas a los enor
mes sacrifícios y privaciones que 
padecieron todos los patriotas 
que osaron erguirse y luchar en 
la clandestinidad, en la guerrilla, 
para acabar con la opresión y 
crear un país independiente, li
bre, soberano, fuerte y próspe
ro. 

"La independencia nacional 
sólo fue posible gracias a la 
orientación firme y lúcida dei 
MPLA que supo unir bajo una 
misma ban dera sin distinciones 
de credo, raza o religión, a todos 

província de Cunene y pusieron 
en práctica varios planes para de· 
rrocar a nuestro gobiemo e inS· 
talar en el poder a los fantoches 
de la UnHa. Llegaron incluso a 
marcar plazos para tomar la ciu
dad de Luanda a través de los 
con trarrevolucionarios pero, a 
pesar de eso, el MPLA-Partido 
dei Trabajo está cada vez más fir
me, más resuelto y cuenta cada 
vez con mayor apoyo dei pueblo 
tra bajador, en la defensa de la in· 
dependencia y de la revolución 
angolana. 

"Además de las dificultades 
creadas por la agresión externa, 
heredamos dei colonialismo una 
situación econ'ómica y social de· 
sastrosa. Todo el parque indus
trial Uegó a estar paralizado de· 



~ido a la fuga dc sus propictarios 
\ d,· IM tl!cnkos. Las redes de 
mm.:rdalitadón fucron desman
teladas. los rned1os de transporte 
fm•ron robados y llevados ai ex
ll'flor. d aparato administrativo 
dei rstado estaba desorgani1ado. 
b ,asa <lc analfabetismo era muy 
elrl'ada. habfa una gran miseria. 
atraso y falta de cuadros. 

'·Estos die, anos fueron un 
perfodo muy corto. naturalmen
te. par:1 resolver todos esos pro
blemas. Nuestra población tiene 
todavia muclrns carencias en lo 
que SI.' reficre a asistenc1a médica 
y medicamentosa. a la cnse1ian-
1a. habitación. alimentación. ai 
abàstecim1ento de agua potable 
etc. Nos llevará toda, ia mucho 
tiempo resolver aJgunos de esos 
problemas. Pero gradas ai esfuer
zo y la determinación de nuestro 
pueblo ya logramos vencer mu
chas dificultades", 

Un punto de partida 

.. El informe que el Comité 
Central presentó ante el li Con
greso incluyó un b:ilance de las 
realizaciones. seiialó nuestras fa
lias. indicó problemas que re
quieren solución y propuso nu
merosas orien raciones que fue
ron aprobadas. Los delegados ai 
11 Congreso discu tieron con co
rajc y de manera disciplinada y 
militante los asuntos más can
dentes de la vida dei partido y de 
1Jt nación e hicieron dei 11 Con
greso un importante punto de 
partida para la profundización 
de nuestro proceso revoluciona
rio y la resolución de los proble
mas dei pueblo. 

"Los compaiieros ya tomaron 
conocimiento dei contenido de 
las resoluciones dei II Congreso 
Y ya les fueron presentados los 
nuevos miembros dei Comité 
Central, electos para Uevar a la 
práctica las decisiones dei Con
greso. Como pudieron constatar, 
ha habido cambias. Algunos 
miem bros de la dirección salien-
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José Eduardo dos San tos: "Las resoludones dei putido deben ser ejecutadas" 

te no fueron reelectos por los de
legados y otros pasaron de 
miembros efectivos a suplentes 
dei Comité Central. 

"Aceptamos los resultados de 
ese proceso democrático porque 
pensamos que él refleja la volun
tad de la mayorfa de los miem
bros dei partido y de nuestro 
pueblo trabajador. 

"Las palabras y las intencio
nes dei partido no deben diferir 
de sus actos Las resoluciones del 
partido deben ser ejecutadas. pri
meramente por sus miembros, 
cueste lo que cueste. Sólo as( el 
prestigio dei partido crece en las 
masas. 

"Nuestra influencia entre los 
trabajadores aumenta cuando 
eUos verifican que hay coinci
dencia entre lo que decimos 
y lo que hacemos. Cuando las 
palabras no coinciden con los 
actos surge la demagogia que 
lleva al descrédito. 

"Contamos ahora con mu
chas orientaciones dei Congre-

so contenidas en sus tesis y re
soluciones y el Comité Central 
precisará el apoyo @ todos 
los míembros dei partido, de 
todos los cuadros y trabaja
dores honestos, para llevar esas 
decisiones a la práctica con efi
ciencia y mejorar así nuestra 
situación económica y social. 

"Para cumplir esa misión 
será necesario que no contem
poricemos con el sabotaje, la 
corrupción, la especulación, la 
irresponsabilidad, la intriga po
lítica y la confusión ideológi
ca de los seGtores reaccionarios 
de la pequena burguesía que, 
desde la retaguardia, tratan de 
debilitar la acción dei partido 
y su lígazón indisoluble con las 
masas. 

"Es también necesario au
mentar la exigencia y la respon
sabilidad a todos los niveles. 
Aumentar sobre todo la vigilan
cia y el control para que las 
decisiones se cumplan efectiva-
mente". • 
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1 Un testimonio sobre 
la resistencia popular 
Un periodista blanco sudafricano describe 
la vida cotidiana en Ciudad dei Cabo, donde 
la guerra civil ya es una realidad 

Durante dos anos cubrf la 
situación de Namíbia y me 

consideraba por esa razón un 
corresponsal de guerra. Pero des
pués de regresar a Ciudad dei 
Cabo, comprendf que mi traba
JO no hab!a sido más que un 
juego. En Namibia un movi
mento guerrillero nativo lucha 
contra un ejérc ito de ocupación. 
Ni siquiera el reclu tamien to 
forzoso de namibios por parte de 
Sudáfrica consiguió encubrir el 
hecho de que ese conflicto no 
es más que el estertor final dei 
colonialismo en Africa. 

En Ciudad dei Cabo 1a 
guerra civil es una realidad. Es 
imposible describir los aconte
cimientos cotidianos de los ba
rrios negros, ci.iiéndose a las exi
gencias de los editores. Los 
muertos, presos y heridos crecen 
tanto que las primeras páginas 
de los diarios no son suficientes 
para reOejar la sítuación. 

En Namibia, los periodistas 
ltabajábamos con declaraciones 
formuladas en juicios, con afir. 
maciones de testigos y rumores. 
A partir de ellos intentábamos 
montar un relato coherente. En 
Ciudad dei Cabo nada de eso es 
necesano. El problema no es la 
falta de informaciones, sino la 
íalta de reporteros para presen-• 
ciar las batallas. 

blancos que ya no están a salvo 
de la rebelión negra. Ataques 
con cócteles molotov y piedras 
se producen a toda hora dei día 
o de la noche. Ninguna caUe o 
avenida importante puede ser 
considerada segura para auto
móviles particulares o vehiculos 
comerciaJes que se aproximen a 
un barrio negro. 

De la palabra a la acción 

En pocos meses, El Cabo 
dejó de ser considerada por la 
izquierda liberal como una ciu-

... 

dad donde "se habla mucho y 
se hace poco" para convertitse 

' en el centro de la resistencia con
tra el apartheid. 

Athlone, un barrio de clase 
media alta, se tornó un símbolo 
de la Tesistencia. El 4 de setiem
bre comenzaron las represalias 
contra la polic!a, con violencia 
de ambas partes. Los estudian tes 
comenzaron quernando neumáti
cos y levantando barricadas. La 
policía respondió con bombas 
de gas. Los manifestantes se rea
gruparon en tomo de otras 
barricadas aún mayores. La re
presión se tornó más brutal. La 
policia disparaba indiscrimina
damente. Las madres gritaban. 
E! segundo d(a .las propias fami
lias sacaron neumáticos viejos y 
fabúcaron cócteles molotov para 
entregarlos a los manifestantes. 

Hoy, la región es escenario 
de pennanentes combates calle
jeros que forman parte de la 
batalla de El Cabo. Cada manza
na y cada escuela tienen sus 
"escuadrones de accióo" que 
coordinan w em bestidas contra 

La guerra forma parte de la 
Vida cotidiana de los sµburbios Los blancos tampoco escapan de la polid a en la., manifestaciones 
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La gran mayorfa de las consignas gritadas son las de la.s orpnizaciones negras 

la policia, ayudan a hacer bom
bas incendiarias y a juntar mate
rial para las barricadas. 

Cuando llega la policia, las ca
lles se llenan súbítamente de au
tomóviles particulares que circu
lan lentamente, congestionando 
el trânsito y retardando el avan
ce de los blindados dei ejército 
y de las fuerzas de seguridad. 
Ahora, la polic(a solo llega en 
grandes contingentes que en se
guida desencadenan verdaderas 
batallas campales. Cuando al
guien es herido, surge de inme
diato un automóvil particular 
que lo recoge y lo lleva a un mé
dico simpatizante de los estu
diantes y manifestantes. Cuando 
se está en medio de un conflicto, 
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es comlln oír que un "compaite
ro" ofreció su vehfculo para ser 
usado como barricada. 

La organización popular 

En el suburbio de Guguletu 
cada casa fue convertida en pues
to de comando. Cada vez que se 
reinicia la batalla, una ambulan
cia circula por las caJles en bus
ca de heridos, que soo transpor
tados de manera organizada ba
cia clínicas consideradas seguras , 
donde hay médicos que propor
cionan asistencia inmediata, aun 
a riesgo de perder sus puestos. 
Una sofisticada red de militan
tes evacúa las personas busca-

' 

das por la policía o retira perio
distas dei teatro de los combates. 

En la región de Mitchell's 
Plains . hay muchachos que pasan 
el dfa entero en los techos de 
las casas para detectar la apro
ximai;ión de los blindados poli
ciales denominados popularmen
te casspirs y hippos. Allí son los 
ninos quieoes suministrnn infor
mación a los periodistas, dando 
cuenta de quién fue muerto, 
preso o herido. También son 
ellos quienes anuncian dónde 
será la próxima manifestación. 
Frecuentemente , durante estos 
briefings informales coo niftos 
no mayores de siete u ocho anos, 
nuestros ' ' informantes" piden 
permiso para interrumpir la 
conversación y arrojar piedras 
sobre algún vehículo comercial 
ya identificado como sospechoso 
de transportar policias vestidos 
de civil. Finalizada la pedrea, los 
ninos regresan en grupo y reini
cian la conversaci6n. No es exa
gerado decir que la regi6n de 
EI Cabo fue convertida en un 
frente de guerra por una pobla· 
ción que pasó a considerarse par· 
te de un movimiento armado 
en lucha contra el gobiemo. Es 
muy común oír decir que "EI 
Cabo va a Liberar a Sudáfrica". 

Níii0$ que alln no Uegaron 
a la pu bertad dicen sin ningún 
temor: "Me gustarfa tener una 
granada en la mano", y algunos 
adolescentes revelan que lo que 
más quieren en la vida es tener 
una ametralladora AK-47 y ai· 
gunos cartuchos de munición 
para "darle una lección a los 
bóers". EI nivel de prepara· 
ción política puede no ser ele· 
vado, pero la mayor parte de 
las consignas gritadas en Jascalles 
de El Cabo soo las dei Congreso 
Nacional Africano (ANC), dei 
Partido Comunista y dei Frente 
Democrático Unido. 

Trabajar como periodista en 
El Cabo es sumamente arriesga· 
do. La verdad es que muchOS 
profesionales respiraron con ali· 



vio cuàndo el gobiemo prohibió 
el acceso de periodistas a las 
iona~ en conflicto. En este con
texto de guerra civil se estable
ció una relación muy particular 
entre la población y los perio
distas. A cualquier hora y en 
ç_ualquier lugar puede llegar un 
oiudadano a pedir nuestra 'iden
tificación como representantes 
de la prensa. Cuando confinnan 
nuestra iden tida d en el docu
mento, surgen preguntas bastan
te embarazosas: "LPor qué Uds. 
dicen en los diarios que la poli
cfa disparó despuês de ser ape
dreada cuandosucedióalrevés?". 

Pero no son las amenazas de 
la gente en la calle lo que más 
asusta a los reporteros. Son las 
escenas de los casspirs bajando 
por las avenidas a alta velocidad, 
con soldados disparando en to
das direcciones, las que provocan 
pesadillas y terror incluso a la 
luz dei dfa. A causa dei fácil 
acceso a los barrios negros de 
BJ Cabo, la guerra está siendo 
cubierta principalmente con in
formaciones suministradas di
rectamente por la población. 

Los entierros de m~ifestantes negros son aho.ra una forma de protesta 

EI gobiemo perdió el coo trol 

Hasta los reporteros que sim
patizan con el gobiemo blanco 
reconocen que las fuerzas de se
guridad perdieron el control so
bre ~os barrios negros de El 
Cabo. 

Los activistas políticos ya no 
duermen en sus casas, los nii'ios 
no juegan en las calles y los 
~riodistas dificilmente se arries-
8iln más aliá de los llmites de 
las barrios blancos. Ya no me 
es posible ubicar a mis contac
tas en las áreas más convulsio
oadas, pues están detenidos o 
Pasaron a la clandestinidad. Ellos 
no son revolucionarias sino libe
rales, algunos un poco a la iz
quierda dei Partido Federal Pro
'1esista1, o pertenecen a orga
nizaciones religiosas, movimien
tos de defensa de los derechos 
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civiles o grupos contrarios ai 
reclu tamien to militar obligatorio. 

Todo el peso dei aparato po
licial está sieRdo utilizado para 
intentar destruir sistemáticamen
te las organizaciones de roasas. 
Elias se tomaron poderosas, 
extremadamente influyentes y 
reciben un apoyo masivo de 
la población negra o mestiza 
desde que el aiio pasado se im
plan tó el Parlamento tricameral 2 • 

Los blindados de la Policfa circu
lan constantemente por las calles 
de la periferia de los barrios ne
gros y detienen a cualq_uier per
sona que pueda parecer sospe-

1 Partido blanco, legal, con re
presen tación en el ParlAmen to. Se 
opone en forma moderada aJ apart· 
heid, pero es contrario a un gobier
no de mayoría negra. 

2 EI parlamento lricruneral prevê 
cámaras separadas para los blancos, 
mulatos e hindúes. Fue rechazado 
por los negros que continúan sin 
derecho aJ voto. 

chosa de estar vinculada a orga
nizaciones de roasas contrarias 
ai racismo. 

Personalmente ya fui deteni
do una vez y en la comisarfa 
me encontraron un volante que 
hab.ía sido distribuído por el 
UDF (Frent.e Democrático Uni
do). Un sargento de traje civil 
me dijo en tono intimidatorio 
que durante el estado de emer
gencia "cualquier cosa que 
representase una crítica al go
biemo estaba absolutamente 
prohibida". Me contuve para no 
reír pero comprobé que la situa
ción era más seria de lo que me 
irnaginaba cuando e! gobiemo 
prohibió el trabajo de la prensa 
ctn las zonas de confücto. La po
licia pasó a interpretar la ley a 
su gusto. El largo reinado del'te
rror en Sudáfrica apenas habfa 
comenzado. (Tony Weaver, re
portero dei dia rio "Cape Times", 
en un artz'culo publicado por e/ 
"Weekly Mail': de Sudáfrica) • 
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1. Mozambique 

j i Un llamado 
por las víctimas 
de la sequía 

nas sufren las consecuencias de 
la falta prolongada de lluvias. 
Exceptuando algunas áreas de 
Gaza, en las demãs regiones la 
sequía que se prolong6 por tres 
anos empobreci6 el suelo. En cl 
auge de la sequ!a comenzó un 
proceso de salinización de tie· 
rras situadas a algunos kilóme
tros de la costa. El agua del mar 
penetr6 tierra adentro dei lecho 
casi seco de los dos, inutilizan
do vastas zonas fértiles. Un informe de Naciones Unidas reciemementc 

elaborado hace un vehemente llamado Por otra parte, el documen
to de la ONU muestra que los sa• 
botajes económicos de la Renamo 
-Res1Stencia Nacional Mozambi· 

a la solidaridad internacional en apoyo 
a las víctimas de la guerra y la sequia 

A 
pesar de su tono modera· 
do, el informe recientemen· 

te elaborado por técrucos de las 
Nacioncs Unidas sobre la situa· 
ción de Mozambique constituye 
un vehemente llamado a la soli· 
daridad in temacional en apoyo 
a ese país dei Africa Austral. 
Mozambique sufre las conse· 
cuencias de la sequía más pro· 
longada de los últimos 50 anos 

quei\a, un grupo contrarrevolu

y también los problemas de cionario financiado y enttenado 

una campana de desestabiliza· por las fuerzas sudafricanas- tu· 

ción promovida por Sudáfrica. vieron un "serio efecto desesta· 

Elaborado por especialistas bilizador en el país". La produc

que visitaron la región en los úl· ción y la comercialización de ali

timos seis meses de 1985, el tex- mentos sufrieron una dramática 

to divulgado recientemente en reducción. Hasta abril de 1986, 

Ginebra afirma que en las pro· para cuando se esperan cosechas 

vincias de Maputo, Gaza, lnham- normales, Mozambique necesita· 

bane, Sofala, Manica y Tete, rá 445.780 toneladas métricas de 

más de dos millones de perso- cereales. Las importaciones, do-
naciones y producción interna 

f llega.n a 282.565 toneladas, que· 
f dando un déficit de 162.21S 

~ toneladas . 
.f Ya a mediados de 198S, la 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultu1a y la 
Alimentacióll (F AO), advert{a 

Dos millones de moz.ambiquei'ios sufren 101 efectos de la sequía 
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sobre la necesidad urgente de co
ordinar una ac'ción internacional 
para salvar a los flagelados por 
la sequ!a en el continente afri· 
cano. Durante una conferencia 
de prensa realizada en Nairob1 
(Kenia), Sudán, Etiop!a, Níger, 
Chad y Mozambique eran sena· 
lados como países en fase críli· 
ca. Las necesidades globales dt 
alimentos fueron calculadas en la 
ipoca en uno., 7 millones de to· 
neladas. EI más reciente infor· 
me de la ONU evalúa en 37 
millones de dólares la ayuda 
necesaria para Mozambique. 



Organizaciones religiosas europeas han proporcionado ayuda m3terial a los campesinos más afectados 

Ataques contra la Cruz Roja 

En el informe divulgado en 
1985 , la ONU denunció los 
problemas creados por el go
b1emo de Pretoria en Africa 
Austral , impidiendo la puesta 
cn práclica de proyectos de 
apoyo a las regiones afectadas 
por calamidades naturales. EI 
clima de inestabilidad genera
do por las agresiones sudafrica
nas a los países vecinos está di
ficultando una asistencia más 
adecuada a los damnificados por 
las seguias o inundaciones. Esta 
sítuación fue confirmada por 
lsa(as Funzamo, presidente de la 
Cruz Roja de Mozambique ai 
referirse a los danos ocasionados 
en ese país por la Renamo, en 
especial en los llltimos dos aiios. 

Funzamo califica de lamenta
ble la situación ffsica y sicológi
ca de los refugiados provenientes 
de las áreas de operación de la 
Renamo. "Los grupos armados 
sólo abandonan una región cuan-
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do ya no queda nada para ro
bar", dice. Debido ai estado 
de subnutrición . en que se en
cuentran, nüios y adultos son 
sometidos a una dieta especial. 
Sumariamente vestidos, física
mente afectados y aterrorizados, 
son contingentes humanos que 
requleren un trabajo específico 
de recuperación. 

EI apoyo material recibido 
para socorrer a las vktimas de 
las calamidades naturales o de los 
saboteadores es diversificado. 
L!ega desde Alemania Democrá
tica, Hungrfa, Unión Soviética y 
algunos países de Europa Occi
den tal así como de instituciones 
religiosas intemacionales. El Con
sejo lslámico y la comunidad 
musulmana de Mozambique se 
unieron a otros organismos para 
ofrecer donaciones en dinero. La 
ayuda prestada por la comunidad 
musulmana tiene un significado 
especial. Oriundos de Pakistán 
y 4le la lndia, de donde trajeron 
la religión y el comercio, los mu
sulmanes se tomaron elementos 

de peso en la economfa dei 
Africa Oriental. En Mozambi
que, después de la independen
cia, la comunidad liderada por el 
Aga Khan se retiro masivamente 
dei país. Recién diez anos des
pués los musulmanes decidieron 
cooperar como grupo con las 
autoridades mozambiqueõas. 

El Consejo Cristiano de Mo
zambique, que cuenta con varias 
iglesias afiliadas como la anglica
na, la metodista unida, la pres
biteriana, la congregacional y la 
bautista, también están colabo
rando con el gobiemo en la 
campana a favor de los flagela
dos. 

La distribuciõn de los pro
duetos destinados a las regio
nes afectadas se realiza a través 
dei Gabinete de Prevención del 
Combate a las Calamidades Na
turales. Funcionarias de esta 
organización coordinan la apli
cación dei plan en las provin
cias, conjuntamente con el Con
sejo Cristiano de Mozambique. 
(Eteva/do Hipólito) , • 
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Cultura 

1 "Mi vida 
es Mozambique" 
La viuda dei prímer presidente dei Frelimo, 
Janet Mondlane, prepara un libro sobre Ja vida 
de su marido en el cual revela detaUes 
inéditos de la lucha de liberación 

N ortearnericana, bianca, pro
cedente de una familia bur

gu~a, Janet Rae enfrentó a su 
familia y superó los prejuicios ra· 
ciales de la sociedad en que fue 
educada, para casarse con eJ horn
bre que amaba: Eduardo Chivarn
bo Mondlane, un joven negro 
africano. / 

Con esa opción, Janet cambió 
S\I vida , saJió de Estados Uni
dos, descubrió el continente afri
cano y convivió en Mozambique 
coo e1 pueblo de su marido; co
noci6 el drama de los refugiados 
y participó cm la lucha de libera
ción conducida por el Frelirno, 
dél cual Eduardo Mondlane se 
tornó el prirner presidente, hasta 
su asesinato en Dar-es-Salaam el 
3 de febrero de 1969 por los ser
vicios secretos portusueses. 

En esta entrevista exclusiva a 
cuademos, Janet nos habla de 
Eduardo MondJane y de su 'vida 
coo él. 

"Cuando pienso que un a cosa 
es correcta, la hago. Siempre 
procedf as(, aunque no podrfa 
decir que mis ídeas hayan sido 
slempre correctas. Pienso que 
Eduardo fue un compaiiero que 
me hizo enriquecer mucho inte
lectuarnente. Sin él no habría 
?Odido ver el mundo como lo 
veo, pero e l propio Eduardo ín· 
iist(a en que yo hiciese mis co-
sas Y jamás intentó cambiar mi 
modo de ser. Por eso, todavía Eduardo Chivambo Mondlane 
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hoy hago lo que creo que debo 
hacer. Nunca me senti anula
da ... " 

Asl es Janet Mondlane: re
suelta, obstinada, una mujer que 
lucha por todo aquello que le pa
rece justo y está siempre dispues
ta a enfrentar a quienes preten
den impedir que asuma süs 
opciones. Fue eso lo que la llevó, 
aún adolescente, a enfrentar a su 
familia, en Estados Unidos, 
cuando se enamoró de un joven 
africano Uamado Eduardo Chl
vam bo Mondlane. 

"Nuestra relación no fue fá
cil. En aquella época, en Estados 
Unidos era difícil para una mu
chacha bianca esta blecer una re
lación amorosa çon , un negro 
que, para peor, no era norteame
ricano sino africano ... 

"Fueron cinco anos de lucha 
intensa, a lo largo de los cuales 
aprendf muchas cosas. No era só
lo la sociedad la que me repri
mía; era también, y sobre todo, 
mi familia. Aprendf a tener mu
cha paciencia ... " 

AI unirse a Eduardo MondJa
ne, la vida de Janet se alteró ra
dicalmente. "Pero encontré mu
cbos apoyos, sobre todo el dei 
propio Eduardo. Siempre pensé 
que fue una suert~ no haberme 
convertido en un ama de casa 
norteamericana (rze), serfa muy 
aburrido." 

Un libra sobre 
la vida de Mondlane 

Encontramos a Janet en un 
pequeno apartamento cerca de 
Lisboa, pero lejç,s dei bullicio de 
la ciudad. Nos confió que, en 
una especie de retiro espiritual, 
trabaja a tiempo entero en la 
biografía de Eduardo Mondlane. 
Se dedica a esa tarea hace casi un 
ano, lo que la obligó a una inves
tigación fuera de Mozambique y 
a tomar una distancia que juzgó 
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Janel entrevistó a 25 con1emporineos de Mondlane 

necesaria para poder realizar su 

trabaJo. Después de pasar una 

temporada en Gran Bretana fue 

hac1a Lisboa. tratando siempre 

de superar su nostalgia de Mo

zam bique y de los hijos a quie

nes no ve desde hace algún nem

po. Pero no por eso perd16 su 

optunismo ni su buen humor 

Las marcas de la vida difícil que 

le tocó vivir y la muerte de su 

companero no le hicieron per

der, a pesar de su edad, los tra

zos de frescura de su juventud. 

"El bbro no es la h1Storia dei 
Frelimo", nos dice. "Es la histo

ria de una persona, de lo que 

pensaba, de cómo crec16 y vivió ... 

Es la historia de un pequeno pas

tor de cabritos que logró estu

diar, graduarse ... " 
Con relación a los materiales 

que consulta para escnbir la bio

graft'a del pnmer presidente dei 

Frelimo, Janet explica: "La bio

grafia va a basarse, sobre todo 

en cartas escritas por Eduardo y 

ta.mbién mias. Guardo cartas que 

van desde 1943 hasta su asesma

to, en febrero de 1969 A través 
de esas cartas, trato de describ1r 

la personalidad de Eduardo, los 
acontecimientos en que partici

pó y que pertenecen a la Histo

ria, sus cualidades y sus defec

tos ... 
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"Comencé a pensar en la bio

gra fía de Eduardo un ano des

pués de su ases1J1ato, ya que la 

mayor parte de las cartas estaba 

conm1go, pero a esa altura me 

era muy difícil por las tareas que 

ten (a que hacer para el Frelimo. 

En Mozambique se v1vían los 

anos de la lucha de liberación. 

Por eso le ped( a un amigo nues

tro que comenzara a traba1ar, a 

recoger materiales, etc ... 
"Cu ando en 1983, vi que no 

sal(a nada, aunque él fuese un 

e:itcelente escritor, decidi nueva

mente hacerlo por mí misma. Y 

hacerlo lo más pronto posible, 

porque hay cosas que voy olvi

dando y las personas que forma

ron parte de la vida de Eduardo 

van muriendo. Ya no queda con 

vida ninguno de sus familiares 

más cercanos ... " 

iDispone de algun material 
aparte de las cartas? 

-Sí, hago entrevistas (ya h1ce 
más de 25) con personas que vi

v1eron cerca de él o lo conocie

ron bien. Además trato de cum

plir fielmente con un criterio im

portante, escrib1r desde el punto 

de vista mozamb1queno, con la 

visión de los que vivieron los he

chos. Creo que eso es muy im

portante. porque lo que más se 

conoce son trabajos de europeos 

que van a Mozambique, hacen 

sus investtgaciones y salen para 

escribir cuando, en realidad, no 

han vivido en el país. Yo preten

do encarar la historia desde el la

do mozam biqueno. 
Al principio. me costó mu

cho. Cuando comencé a leer las 

cartas que nos hablamos escnto, 

me enfermé. llubo un período 

en que sólo Uoraba Despu~ pu

de no sólo llorar sino reir tam

b1én. Refr mucho de las cosas y 

de las situaciones por las que pa
sa.mos y recordar nuestras sepa
raciones que, al menos, fueron 

beneficiosas para este proyecto. 

Antes de casamos, después de 

casamos ... muchas separaciones. 

Son muchas cartu, primero se
manales, después casi diarias ... 

un mont6n de cartas. 

Una personalidad fuerte 

,Después de tanlosafios, e/ he· 

cho de revisar esas cartas y entre· 

vistarse con personas que cono· 

cieron de cerca a su esposo cam· 

bió algo el recuerdo que Vd. 

guardaba de Eduardo Mondlant, 

como hombre y dingente pol(ti· 

co ... ? 
-Naturalmente me habfa olvi· 

dado de muchos detalles, pero la 

idea que tenía de Eduardo como 

persona no cambió. El tenía una 
personalidad muy estable. Es in

teresante constatar que casi to· 

da la gente que entrevisté tiene 

las mismas opiniones sobre 

Eduardo. Tal vez porque él te· 

nfa una personalidaà muy fuer· 

te, seguramente debido a lo mu· 

cho que sufrió coando era joven. 

la salida de Estados Unidos 

para vivir en A/rica, en un conn· 

nente con una cultura tan dlfe· 

rente no debe haber sido fácil 
-Para mí, vivir separada de 

Eduardo era inimagina':>le, impo

sible de concebir, por eso no me 
resultó tan difícil. Otro aspecto 
importante es que fui a trabajar 



directamenlc con el pueblo. tan
to en Mozamb1que como con los 
refugíados rnozambiquenos en 
Tanzania; me senti' muy bien, 
muy en casa. Aun con las divi
siones y los conflictos - eso es 
normal cn pol(tica- cl pueblo 
mozambiqueõo fue siempre muy 
gentil y acogedor. Si yo creyera 
en la reencamación pensaria que 
ya había vivido afü antes ... Tal 
vez porque Eduardo me había 
hablado tanto de Mozambique y 
de los mozambiquenos que, por 
un proceso de ósmosis, eso entró 
en mi carne y sent( que había 
vuelto a casa. 

La cuna dei F relimo 

En Mo1.ambique -agrega Ja
net- estaba protegida. Después 
de la muerte de Eduardo. en 
1969. esa protección tuvo un 
gran valor para mi'. Nunca pensé 
en salir de Africa. Mi padre que
dó muy afectado por la muerte 
de Eduardo porque se habían he
cho buenos amigos. Durante to
dos esos anos hab(an desarrolla
do una amistad ... era muy dife
rente del comienzo. Mi familia 
quedó muy preocupada con mi 
seguridad y mi vida, pero nunca 
pensé en volver: mis hijos tam
bién forma ban parte de la socie
dad mcnambiqueõa. i,Cómo hu
biera podido arrancar a los hijos 
de Mondlane de aquel ambiente? 
Era imposible, por eso decidí 
continuar aliá. 

Después de la muerte dei pa
dre, el Frelimo pasó a proporcio
nar apoyo y protección a los ni- : 
nôs. Claro que ese apoyo no sus- · 
tituía al dei padre, no podia ser e 
lo mismo pero mis rujos siempre 
estuvieron rodeados de "ti'os" y 
"tías" y fueron creciendo en la 
cuna dei Frelimo. 

,Cómo era Eduardo Mondla
ne como hombre y como nacio
nalista? 

do que fui entrevistada poco des
pués de la muerte de Eduardo 
por el periódico dei ANC. y me 
preguntaron si sus ideales nacio
nalistas no se habfan desper tado 
en Sudáfrica, cuando frecuenta
ba cl colegio secundario. Res
pondí que no. Sus ideas nacio
nalístas habfan surgido mucho 
antes. en la cuna, en el seno de 
su familia. que respetaba mucho 
las tradiciones, y en la selva, 
donde se crió. EI amor a Mozam
bique y a su pueblo sufriente 
siempre estuvieron en su cora
zón. 

Es posible que esas ideas ha
yan madurado en Sudáfrica, pe
ro fue en Estados Unidos donde 
recibió la mayor parte de su for
m ación. Principalmente a nivel 
universitario: estábamos en la 
década dei 50 y muchos aconte
cimientos se estaban producien
do en Estados Unidos. 

,Cómo era su carácter? 
-En medio de tanto sufri

miento, él era muy alegre. No so
lamente cuando era joven, adul
to tam bién. Y a como presidente 
dei Frelimo, continuaba muy 
bromista. Le gustaba mucho reir 
y contõ- anécdotas... Su gran 
sentido dei humor lo ayudó a su
perar muchas situaciones difi'ci
les. Eduardo era un hombre serio 
que se complacía en reír. Tenía 
una increíble capacidad de 
comunicación. 

i Y sus defec1os? 
- Cuando viajaba, siempre de

jaba por donde pasaba cosas olvi
dadas. Eduardo se esparcía por 
el mundo ... Unos sombreros en 
Lisboa, aJgunos papeles en Suiza, 
un par de zapatos en Moscú. El 
mundo estaba Ueno de cosas de 
Eduardo. Cuando falleció, mu
chas personas me escribieron 
preguntando si querfa que me 
enviasen cositas que él había ol
vidado ... En lo personal era muy 
desorganizado, pero muy claro 
en sus ideas. 

De la tie rra de los "cambanes" 

Cuéntenos un poco más sobre 
su modo de ser ... 

-El ano pasado, e! escritor 
angolano Mario de Andrade, ha
blándome acerca de sus recuer
dos de ' Eduardo, me dijo: 
"Eduardo no era como los otros 
africanos, era muy diferente de 
nosotros, que siempre estábamos 
en ruedas de café, discutiendo y 
buscando descubrir nuestras 
rai'ces. Eduardo nunca. Rara
mente se acercaba a nuestras ter
tulias (no ten ía dinero), pero sa
bía muy bien dónde estaban sus 
rat'ces; él no necesitaba hablar 
dei asunto ni descubrir nada ... " 

Eso es muy cierto: una de las 
primeras cosas que recuerdo de 
Eduardo es cuando hablaba de 
los cambanes, los hombres de su 
tierra. EI se enorgullecía de per-

-No es posible separar al 
hombre dei nacionalista. Recuer- Janet: "es imposible separar al hombre dei nacionalista" 
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tenecer a la tierra de los com ba· 
nes. de ser africano. Tal vel por 
ser híjo de un Jefe y por haber 
adaptado el nombre de Chwam· 
bo, un antepasado muy pôdero· 
so Su padre había dado ese 
nombre a otros dos mnos, que 
muneron. Cuando Eduardo na• 
cíó, le dío ese nom bre } él crec1ó 
bien. El nino fue llevado a todas 
las ceremonias hasta hacerse 
hombre Crectó fuerte, en un 
ambiente cargado de tradiciones. 

Una hermana lo esbmuló a es· 
rudiar y ya nunca mds se detuvo. 

''Me consideraban 
una traidora" 

Qué pensaban los colon1al1s· 
tas de Ud.? Una bianca, casada 
con el /(der nac,onalista negro, 
l't>n1da directamente de Estados 
Unidos 

Me consideraban una gran 
traidora. Durante la lucha de li· 
beracíón oi decir muchas veces 
que era muy fácil entender las 
razones de él ''pero su esposa, 
esa bianca, de Estados Unidos ... 
es una traidora" Recibf tam
bién muchas cartas muy desa· 
gradables. Me od1aban mucho. 

Se nota que e.re odio, de ai· 
guna manera, la lastimá, pero 
hoy le resulta divertido hablar de 
esa gente y esas .r,tuacione.r. 

-Como soy graduada en So
ciologfa, pienso que ese fenóme· 
no debe ser estudiado en profun
didad, aunque me parece que es 
fácil de entender. Para esa gen
te ... soy realmente una tra1dora. 

EI hecho de ser bianca y nor
teamericana me llevó a situacio· 
nes muy interesantes. Inicial
mente mis tareas se limitaban ai 
área educacional. Pero a medida 
que aumentaban las zonas libera
das, mis tareas también se am
pliaban: educación, salud, co· 
mercio ... todo lo que no estuv1e
se directamente l:gado a la gue
rra y ai ejército. Y en Europa las 
personas olvidaban con quién es-
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taban hablando: yo soy bianca, 
hablo perfectamente mglés y to
davt'a con acento norteamerica
no l:ntonces se olvidaban de 
qu1en era } o (rrt) y comenzo
ban a hablar de manera que yo 
pcrc1bfa qué pensaban realmen
te, qué querfan hacer con res
pecto aJ Freluno, qué pensaban 
dei gob1emo portugués. Después, 
yo volvt"a junto a mi pueblo con 
mucha información con respecto 
a sus mtenc1ones ... 

t i.e fue difri:1/ acostumbrarse 
a com•i1•ir con siwaciones de peli· 
gro ' 

S1empre tuve mucho m1edo 
por causa de los nt.nos, inclusive 
cuando vivimos en Tanzania. Mi 
intención era protegerlos, evitar 
que creciesen en medio de un cli
ma de m1edo En particular me 
preocupaba el varón, que era 
muy sensible. Ya nació así, cada 
nino nace con un temperamento 
diferente. 

Creo que a pesar de todo, 
conseguf criarlos sin que pensa· 
sen en el miedo. lfoy, cuando ya 
no son nüios, siempre me dicen 
que sus recuerdos más fetices de 
la infancia son de la etapa que vi
vimos en Dar-es-Salaam. 

El recuerdo de Josina Machel 

Usted convivió con Josina 
Machel, prtmera esposa dei preSi· 
dente Samora Machel y mdrtir 
de la lucha de liberación. Cuén· 
tenos algo de su relación con 
e/la ... 

-Trabajamos Juntas e incluso 
llegamos a vivir en la misma ca
sa. Después de la muerte de 
Eduardo, el presidente Samora y 
Josina viroeron a vivir a mi casa. 
AU{ nació su hijo Yo era la ma
drina de su casamiento. Tengo 
recuerdos muy gratos de aque
llos tiempos. 

Después de la muerte de 
Eduardo quedé muy abatida EI 
Frelimo pensó que lo mejor para 
mi sería trasladarme a las áreas 

liberadas. Fui con Josina y nos 
sucedieron muchas cosas en el 
camino, algunas hasta cómicas. 

Recuerdo que yo le habfa re
galado las alianzas de casam1cn
(o. Ptiro no pensé aJ comprarias 
en el lama.no dei dedo de Josina. 
Sus dedos eran muy delgados y 
la alian7a le quectó grande. Pero 
como quer{a usaria y no tuvimos 
tiempo de ajustaria, iguaJ se ta 
llevó a Mozambique. Cuando Ue
gamos a un campamento, fuimos 
a banamos coo un balde. 

De pronto, cuando Josina se 
estaba banando, of sus gritos: 
"Janet, Janet, ven rápido!" 
ê.Qué habfa sucedido? La aJian. 
za, con el jabón, se le había ca{
do y estaba siendo arrastrada por 
el agua, pero ella no pod!a salir 
porque estaba sin ropas. 

Otro episodio que recuerdo 
muy bien, también en las zonas 
liberadas, fue durante un ataque 
de la fuerza aérea portuguesa. 
Estábamos en una reunión muy 
numerosa cuando comenzamos a 
oír los aviones. Todo el mundo 
corrió a esconderse. La orienta· 
ción más importante que habfa· 
mos recibido era que en esas ocà· 
siones tenfamos que esconder· 
nos y permanecer inmbviles, 
tratando de no tener cosas de 
colores, sobre todo biancas qu~ 
pudieran ser divisadas dei airc. 
Mi portafolios era blanco, lo fe. 
cuerdo bien. Pensé: "qué estú· 
pida soy!" Y me met{ el porta· 
folios por abajo de la camisa has· 
ta que los aviones se perdieron 
de vista. 

EJ corazón en Mozambique 

,Se consitlera Ud. una ciuda· 
dana mozambíquefla o dei mun· 
do? 

-Las dos cosas. Antes de ca· 
sarme coo Eduardo y debido a la 
oposic16n que enfrentábarnOS Y 
a los problemas por que pasába· 
mos, solfamos hablar mucho so
bre cómo educarfamos a nues· 
tros hijos. Concluímos que la 
única manera de criar personas 



sanas tira inculcarles la idea de 
que son ciudadanos dei mundo. 
No de un pueblo o de un lugar: 
todo el mundo debe pertenecer
les ... Claro que para criar niiios 
de esa manera, nosotros 1Uismos 
tenemos que asumir ese espfritu. 
Yo lo asumf y ahora, cuando mi
ro hacia el mundo lo encuentro 
muy pequeno. Como aqueUas 
pelo tas de goma con que j ugába
mos de niiios. 

l Y dótuJe esrán sus rafr:es? 
- En Mozambique. Mi corazón 

está en Mozambique. En el resto 
dei mundo me siento extranjera, 
no lo comprendo muy bien. 
Cuando voy a Estados Unidos, 
donde está mi familia, ya no 
comprendo bien aquella cultura 
ni aquella sociedad . En las dos 

Mondlane, Samora Machel (izq.) y otros veteranos dei Frelimo 

111timas décadas muchas cosas 
cambiaron y yo me siento una 
extraiia. Observo desde fuera ... 
Lo mismo me sucede en Europa, 
donde viv{ por no sé cuánto 

tiempo en diversos países. 
Mi vida es Mozambique, no 

tengo otra. Sería imposible. (Bap · 
tista da Silva/Mana José Belo 
Marques) • 

LAS CARTAS DE 
EDUARDO MONDLANE 

D En febrero de 1968, durante un largo viaje 
para recaudar fondos en Europa Occidental, 

Eduardo Moqdlane encontró tiempo para escri
bir una carta de seis páginas desde Dar-es-Salaam 
a la hermana de Janet, que estaba en Estados 
Unidos. Eduardo cuenta ali( detalles de su "com
promiso personal" con el Frelirno, su programa 
de actividades diarias, el tipo de problemas que 
debla resolver, los imprevistos de cada dla. Esta 
carta, cuyos trechos principales reproducimos, 
forma parte dei libro "El eco de su voz", que 
Janet está preparando. 

"La más importante de estas (diversas esferas 
de acción) es el programa político-militar dei Fre
limo. Como presidente dei Movimiento, para el 
que fui reelecto en julio pasado en el II Congreso 
dei Frelimo, soy responsable prácticamente por 
todo. Por esa razón, soy censurado por todo lo 
que sale mal, aunque no siempre me elogian por 
lo que sale bien ... 

"Janet está en el exterior, intentando recaudar 
fondos y estjmuJnr la donaci6n de equipos y me
dicamentos ... y a la vez, intentando convencer a 
los gobiernos, asociaciones religiosas y humanita
rias y a las comisiones políticas de que nos en
vfen profesores, técnicos y el personal necesario 
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para nuestros nwnerosos proyectos tanto aquf 
como en las zonas liberadas de nuestro país. Es
tamos convencidos de que cuanto mayor sea el 
apoyo que obtengamos para llevar a cabo estos 
programas de auxilio a la lucha de liberación, ma
yor será nuestro éxito en la ejecución de las 
acciones que los mozambiqueiios podemos y de
bemos llevar a cabo. 

"Sé que desde el punto de vista de un extran
jero, debemos pafecer un montón de mendigos 
impertinentes y a veces repugnantes, totalmente 
incapaces de hacer cualquier cosa por sí mismos. 
Puedo asegurarte que a veces nos sentimos mal 
con nosotros mismos por daresa impre.sión. Pero 
no podemos evitarlo, pues nuestro pueblo ha es
tado por lo menos 100 anos -y más de 300 en al
gunas regiones dei país- siendo succionado por 
las sanguijuelas portuguesas y actualmente sólo le 
resta su rabia y su odio al colonialismo y a sus la
cayos. Y ese pueblo está pronto para hacer mu
cho por su liberación: dispuesto a dar su propia 
vida y a luchar contra qufonquiera que pretenda 
colocar obstáculos en su camino hacia la libertad. 

"No debemos olvidar que hasta el propio Por
tugal, un país que es independiente desde el siglo 
XI y que ha mantenido un imperio desde el siglo 
XV, continl1a dependiendo de aliados como Es
tados Unidos, Gran Bretaiia, Francia y otros 
miembros de la OTAN para conservar su imperio 
africano. Por eso no nos sentimos tan avergonza
dos de tener que pedir." 
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Notas de Cultura 
JUAN RULFO: 
UNA OBRA ETERNA 

Aunque sólo escribió dos li
bros, muchos de los mejores 
esc1 itores y críticos contem· 
poráneos lo consideraban el 
mayor escritor latinoamericano: 
se trata de Juan Rulfo, que mu
no el 7 de enero en México a 
los 67 aí'\os de edad a raíz de 
un paro card<aco, después de 
pasar tres meses gravemente en
fermo con enfisema pulmonar. 
Rulfo no escribfa desde hace 
30 ai'los, pero sus dos únicos 
libros, "EI llano en llamas" 

En todas partes 
la obra de Juan 

Rulfo (foto) 
es oonsiderad.a 
Wl pandigma 

dei pueblo 
mexicano.., 

(1953) y "Pedro Páramo" (1955), 
su obra mayor, fueron traduci
dos a varias lenguas; el segundo 
para más de 50. 

EI novelista argentino Ernes
to Sábato afirmó que "un par 
de pequef'los libros aseguraron 
a Rulfo un lugar en la historia 
de la literatura universal". Para 
el uruguayo Juan Carlos Onetti, 
el escritor mexicano constitu <a 
un ejemplo para la intelectua
lidad dei mundo entero que 
"simulando que tiene mucho 
que decir, continúa fatigando las 
impresoras". 

En todas partes, la obra de 
Rulfo es considerada un para· 
digma dei drama dei pueblo me
xicano. "Hemos vivido en la vio
lencia total", decfa Rulto. "Des-
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de la independenc,a este pa(s no 
sólo sufrió guerras sino también 
1nvasiones y traiciones. EI caci
quismo aún perdura, a nivel pri
vado, local, regional, estatal y 
hasta presidencial". 

EI caciquismo es precisamen· 
te uno de los temas de "Pedro 
Páramo". Rulfo defin<a ese libro 
como la historia de una aldea: 
"una aldea muerta, donde todos 
están muertos, inclusive el narra
dor. Sus calles y sus campos son 
recorridos sólo por las almas y 
por los ecos capaces de fluir en 
el tiempo y en el espacio". 

Como decfa Rulfo, el perso
naje principal dei libro no es 
Pedro Páramo sino el pueblo 
mexicano. Y nadie consiguió 
describir mejor que él más que 
situaciones concretas, todo el 
ambiente histórico de un pue
blo que negado en su partici
pación en la historia, se ve redu
cido ai simple papel de eco, de 
memoria difusa, pero ai mismo 
tiempo, está pleno de tempesta· 
des que pueden hacer volar por 
el aire a muchos conquistadores. 
La aldea de Pedro Páramo refle
ja la situación dei campo mexi
cano, un lugar sin movimiento 
ni tiempo, con viejos sentados en 
la puerta de las casas, contem
plando inmóviles, dfa tras d(a, 
la saljda y la puesta dei sol. 

CUBANOS LANZAN LIBROS 
SOBRE ANGOLA 

"Heroínas de Angola" es el 
título dei libro lanzado recien
ternente en Luanda por la poeti· 
sa cubana Limbania Jiménez 
Rodríguez. La obra constitu
ye un relato histórico sobre 
la vida de Deolinda Rodrigues, 
Tereza Irene, Lucrecia y Engra
cia, cinco militantes dei MPLA 
asesinadas durante la lucha de li
beración. EI libro, que tiene 85 
páginas e incluye tres anexos y 
17 fotos inéditas, se basa en 
diversos documentos de la época 
y encartas de Deolinda e Irene. 

La autora conoció a las cinco 
dirigentes de la Organización de 
la Mujer Angolana (OMA) en 
1965, cuando ellas integraban 
las filas de los 150 guerrilleros 
dei batallón "Kamy", apoyado 
por internacionalistas cubanos a 
pedido de Agostinho Neto. Con 
49 anos de edad, Limbania es 
teniente coronel de tas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cu· 
ba. Su encuentro con las cinco 
he,oínas angolanas tuvo lugar 
en una base de trânsito dei 
MPLA en la República Popular 
dei Congo, antes de que ellas 
partieran hacia la misión donde 
perderfan la vida. 

Como parte de las conmemo· 
raciones dei décimo aniversario 
de la proclamación de la Repú· 
blica Popular de Angola, y sei'la· 
lando simultáneamente los 10 
anos dei establecimiento de rela· 
ciones diplomáticas entre Cuba Y 
Angola, fue lanzado también el 
libro "Angola en las trincheras", 
de José Ortiz, periodista cubano 
que actualmente es director de 
la revista "Tricontinental". En 
ese trabajo el autor relata su 
vivencia en las acciones y comba· 
tes durante la campaf'la desarro· 
llada por las Fuerzas Armadas 
Populares de liberación de An· 
gola contra la invasión racista 
sudafricana en 1975. 



PERU; ALTOS INOICES 
DE EVASION ESCOLAR 

Los nif'los peruanos pertene· 
cientes a las capas más pobres de 
la población frecuentemente re· 
piten el af'lo escolar y abando· 
nan los estudios alrededor dei 
tercero o cuarto af'lo, cuando 
ernpiezan a trabajar para ayudar 
a sus padres. En Lima es común 
ver nif'los con uniformes escola
res limpiando automóviles, Jus· 
trando zapatos o vendiendo go· 
losinas. 

Tal la constatación dei pro· 
fesor Dagoberto Pérez, dei Cole
gio Nacional Labarthe, de la ca
pital, quien senala que "muchos 
de esos nif'los trabajan durante 
medio dfa y después asis.ten a 
clase cansados, con hambre y 
con gran tensión emocional, por· 
que si no vuelven a casa con el 
dinero necesario, son castigados 
por sus padres". 

Según da tos estad ísticos pro· 
porcionados por el Ministerio de 
Educación dei Perú, la repetición 
dei af'lo y la deserción escolar 
afectaron a más de 22% de los 
alumnos matriculados en los últi
mos diez af'los. De los casi 31 mi· 
llones de estudiantes inscritos a 
nivel nacional en el l)l!ríodo 
antes senalado, 6.890.400 (22%) 
no terminaron su ciclo'educativo 
normal, mientras 2.689.400 
18%) abandonaron las aulas y 
4.201.000 (13,5%) fueron re· 
probados. 

Para los especialistas en edu· 
cación, esos porcentajes repre· 
sentan un grave problema, ade
más de producir un exceso en los 
gastos educacionales porque los 
alumnos no completan sus estu· 
dios dentro de tos períodos mí
nimos establecidos (entre seis y 
11 anos de edad para el ciclo pri· 
mario y 12 a 16 para el secunda· 
rio). 

EI mismo estudio ministerial 
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Los nilloJ pobres abandonan sus estudios para ayudar a sus padres 

concluye que esos problemas son 
qeterrninados en buena parte por 
el poder adquisitivo dei pueblo y 
por el êxodo de campesinos ha
cia la ciudad. EI profesor Dago· 
berto Pérez afirma que "nuestro 
sistema educacional no torna en 
cuenta este fenómeno. EI nino 
que llega procedente de una zo
na rural, con otra cultura y acos
tumbrado a otro ambiente, sufre 
una especie de choque ai entrar 
en contacto con la vida urbana". 
(Michef Tovar) 

ORIGENES AFRICANOS EN EL 
ARTE POPULAR DE MEXICO 

La coordinadora de Progra· 
rnación y Producción dei Oepar· 
tarnento de Danza de la Univer· 
sidad Autónoma de México afir
mó que hab(a reconocido ele· 
mentos comunes entre el arte 
popular y tradicional de su país 
y ciertos aspectos dei folklore 
africano que ejercieron influen
cia en Cuba. 

Rosario Manzanos explicó 
qu; esa constatación puede ser 
observada en los estados de Oa· 
xaca y Guerrero, donde la in
fluencia dei origen yoruba apare· 

ce en el canto y en la danza. 
"Como se sabe" -afirmó la in"'.: 
vestigadora- "la población ne
gra que llegó a México vino des
de Cuba, lo que explica la pre
se'ncia de rasgos comunes en las 
culturas de ambas regiones". 

Elia acotó que esa inmigra
ción negra fue minoritaria y su 
influencia no fue muy significa
tiva en México. ya que el país 
"era el centro de una de las ci· 
vilizaciones indfgenas más avan
zadas dei continente". 

Rosario Manzanos reveló tarn
bién que en México, el folklore 
es preservado por el pueblo. 
"Afortunadamente" -dijo- "to· 
davía existen lugares donde la 
población autóctona no permite 
el acceso de forasteros. Como 
ejemplo citó San Juan de Cha· 
mula, en el estado de Chiapas, 
donde hay una iglesia en la que 
los santos fueron colocados en 
un rincón "por haber permitido 
que la antigua sede dei templo se 
incendiase". 

''Por suerte, el pueblo preser
va sus tradiciones a pesar de la 
penetración cu ltural norteameri
cana", afirmô la investigadora. 
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Radio Maubere: 
Romper el silencio 
Después de siete anos de interrupción 
de las comunicacione con el exterior, el Fretilin 
restabJece la Radio Maubere. instalando un trasmisor 
en Australia y otro en el interior de Timor Este 

D 
espués que e1 ministro de ln
forrnadón y Seguridad Na

cional. Alarico Fernandes, traicio
nó a1 Fretilin y llevó consigo to
do el material de información y 
de radio, la resistencia de1 pue
blo maubere atravesó por una 
dura fase en sus cornunicacio
nes con el exterior. Durante cer
ca de seis anos, los representan
tes dei Fretilin en el exterior es-

tablecieron contactos y desarro
llaron esfuerzos para restablecer 
las cornunicaciones con las zonas 
liberadas. 

En agosto de 1 984 se dio el 
prirner paso: a pesar dei bloqueo 
militar indonesio. el Fretilin lo
gró mtroducir en Timor Este un 
trasmisor-receptor. Colocando 
otro en el norte de Australia, 
después de numer-osas tentativas, 

La radio maubere ha posibilitado avances en la lucha de la guen:illa 
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el 6 de enero de 1985 fue posi
ble realizar la primera trasrni
sión. "Hoy damos comienzo a 
una nueva etapa en nuestras co
municaciones con el exterior, 
etapa difi'cil en las duras condí· 
ciones que soporta la resistencia 
contra la ocupación militar de la 
poderosa lndonesia. Este aconte
cimiento constituye uno de los 
más considerables saltos cualita
tivos alcanzados después de la 
reorganización de la lucha, en 
marzo de 1981", rezaba el men· 
saie de saludo de Xanana Gus
mão, comandante en jefe de las 
Falintil (el ejército guerrillero 
dei Fretilin), en ocasión de la 
inauguración de la emisora. 

EI 26 de mayo dei aiio pasa
do, una conferencia de prensa 
divulgaba en AustraJia la exislen· 
eia de Radio Maubere. Los dfas 
siguientes, la noticia ocupaba un 
destacado lugar en la prensa, ra
dio y televisión de Australia. 

· "Al principio, lndonesia pre
tendió negar la existencia de la 
radio, alegando que era imposi
ble que hubiéramos introducido 
un trasmisor en Timor Este", di· 
jo 'a cuadem os Olimpio Branco, 
representante dei Fretilin en Lls· 
boa. ''Ya trataron de capturar la 
radio y, si lo consiguen, agregó, 
instalaremos otra ". 

Una batalla informativa 

La radio permitió mejorar de 
manera considerable la divulga· 
ción de noticias dei exterior den
tro de Timor Este, haciendo que 
los patriotas que están en el ex· 
terior pudiesen mantener infor
mada a la guerrllla y a la pobla· 
ción dentro dei pais. Hasta 1978 
la radio trasmítía para Australia 
(donde se encontraba la repre· 
sentación dei Fretilin en el ex· 
terior) y también lo hacfa Ire!" 
veces por semana en cuatro len· 
guas: portugués, ínglés, retum 



(lengua de los mauberes) e indo
nesio, para los soldados de Ja
karta. "En este momento tene
mos muchas limitaciones debido 
a que trabajan en la radio cua
dros nuevos e inexpertos. Las 
comunicaciones recíén pudieron 
ser resta bJecidas después de sie
te anos de ínterrupción", recuer
da Olimpio Branco, y ese tiem
po no se recupera de un dt'a para 
otro. 

Pero a pesar de las limitacio
nes, la radio cumple dos impor
tantes funciones en e! interior: 
mantener informada a la guerri
lla - lo que ha hecho posible rea
lizar avances militares- y divul
gar todas las informaciones que 
Uegan dei exterior, mediante en
trevistas regulares y reportajes 
referentes a asuntos dei mayor 
interés para la resistencia. Re
cientemente, por ejemplo, el 
pueblo maubere pudo acompa
iiar de cerca la Conferencia de 
los Países No Alineados, realiza· 
da en Luanda, Angola, en se
tiem bre de 1985 y v{a Australia, 
lomó conocim.iento de las con
memoraciones dei 1 09 aniver
sario de la Jndependenc.ia de Ti
mor Este, que tuvieron lugar en-
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A pesar de l&s 
limitaciones, la 
radio mantiene 
infonnada a la 
guerrilla y 
divulga 
infonnaciones 
desde el exterio1 

ferencias de los indonesfos que 
introducen ru.idos y superponen 
voces. La sintonia de la radio es 
difícil, pero no por eso ella es 
menos o{da. 

Las tropas indonesias procu
ran a toda costa localizar el tras
misor-receptor e:tistente en el in
terior de Timor Este, pero no 
fueron todavia capaces de apre
henderlo. AI mismo tiempo, una 
vez superada la fase en que lndo
nesia negaba la posibilidad de 
que e! Fretilin hubiera introduci

tre el 28 de noviembre y el 7 de do un trasmisor en Timor Este, 
d.iciembre pasados en diversos comenzaron las presiones ante el 
países donde el Fretilin !iene re- gobierno australiano para que és-. 
presentantes. , te impidiera lá permanencia dei 

Escapar a las interferencw 

La radio maubere es captada 
en todo el territorio de Timor 
Este. La alteración constante de 
la frecuencia de onda ha penni
tido escapar en parte a las inter-

trasrnisor en su territorio. 
Pero en Australia la opinión 

pública apoya ai Fretilin. Lares
puesta a la amenaza de silenciar 
el trasmisor fue una campana de 
solidaridad y recolección de fon
dos para apoyar a la radio. (Guio· 
mar Belo Marques) ~ 
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PERIODISTAS CHILENOS 
DERROTAN A PINOCHET 

La oposicián ai régimen dei 
general Plnochet logró una am· 
plia victoria en las elecciones 
realizadas para renovar el direc
torio dei Colegio Nacional de 
Periodistas de Chile, que agrupa 
a los profesionales de todo el 
país. Ademâs de lograr la reelec· 
cián de su presidente, lgnacio 
González Camus, la lista opos1· 
tora integrada con candidatos de 
izquierda y de la democracia 
cristiana, obtuvo tres de los 
cinco cargos dei directorio. 

González Camus es redactor 
de la revista independiente "Hoy" 
y de la radio "Chilena". dei epis
copado católico de Santiago. EI 
Colegio de Periodistas viene 
manifestando su oposición a las 
restricciones impuestas por el 
gobierno a la libertad de prensa 
y a las leyes que impiden el sur· 
gimien!O de nuevos órganos de 
comunicación. 

La oposición también venció 
en las elecciones dei Consejo 
Municipal de Periodistas de San
tiago. la capital, donde obtuvo 
los 11 cargos de la direccián dei 
organismo. José Carrasco. con el 
apoyo de la izquierda, fue esco· 
gido como representante ante el 
Consejo Nacional dei gremio, de· 
rrotando ai candidato demácrata 
cristiano. Octavio Neira. 

• 
LA T ELEV ISIÔN 
DEL PACTO ANDINO 
LANZA PROGRAMA INFANTIL 

"N uestra América para los 
Niflos" es el título de una serie 
de 60 programas que la televi
sión dei Pacto Andino lanzará 
este afio en los cinco países 
miembros abordando temas de 
historia, música, artesanías. co
midas típicas, ecologfa, ciudades 
y deportes. Con alta calidad téc· 
nica. esos programas fueron 
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preparados especialmente para el 
público infantil. 

Ciudades y pueblos de los 
países que integran el Pacto, 
Bolivia, Perú. Ecuador, Colom
bia y Venezuela, fueron los es
cenarios naturales de las filma· 
ciones. 

Para el coordinador dei pro
grama, el ecuatoriano Federico 
Ehlers, la iniciativa representa 
"un esfuerzo en defensa de las 
tradiciones y de los valores cul· 
turales de nuestros pueblos. 
A través de él" -explicá- "bus
camos redescubrir nuestra propia 
identidad". 

• 
IPSPREMIA 
PERIODISTA SUDAFRICANO 

lnstituido por la a_gencia Inter 
Press Service (IPS), el "Premio 
Internacional de Periodismo" 
fue concedido por primera vez 
ai periodista sudafricano Allister 
Sparks. Según el director general 
de la agencia. Roberto Savio, 
"la elección recayó sobre Sparks, 
porque su trabajo periodfstico 
representa una contribución sig· 
nificativa a la creciente toma de 
conciencia, tanto dentro como 
fuera de Sudâfrica. de la injus
ticia y los sufrimientos origi
nados por el apartheid". 

En su condicián de principal 
agencia de noticias dedicada a 
los problemas dei T ercer Mun· 
do y a las cuestiones dei desa· 
rrollo. IPS resolvió crear el 
"Premio Internacional de Pe
riodismo" como manera de re
conocer las expresiones más 
destacadas de la labor informa
tiva "especialmente en lo que 
se refiere a las transformaciones 
que se producen en las socie
dades dei Tercer Mundo". ' 

Roberto Savio dijo que la 
agencia habfa escogido el te· 
ma dei apartheid para otorgar 
el premio por primera vez, co· 

mo una forma de "expresar 
nuestro apoyo a los eSfuerzos 
lnternacionales destinados a ayu
dar ai pueblo sudafricano, a 
liberarse dei racismo institucio
nalizado". Savio agregá que el 
premio conmemora también el 
409 aniversario de la ONU, que 
calificô ai apartheid como "cri
men contra la Humanidad", 
y adoptó una serie de médidas 
que reflejan e! compromiso de la 
comunidad internacional con 
la lucha contra la discriminación 
racial. 

Sparks, de 52 aí'los. fue direc
tor dei "Rand Daily Mail", dia· 
rio de los blancos sudafricanos 
opuesto ai racismo que dejó de 
circular en 1985. Actualmente es 
corresponsal dei ''Washington 
Post" y de "The Observer" 
de Londres. 

• 
ANGOLA V GUINEA-BISSAU 
FIRMAN ACUERDO 

Las agencias noticiosas de An· 
gola y Guinea-Bissau firmaron 
en Luanda un acuerdo que pre
vé el intercambio en las esferas 
de información y asistencia técni· 
ca, y formación de cuadros. 
Francisco Barreto, director de la 
agencia guineana, afirmó que el 
convenio permite un incremento 
de la cooperación en el campo 
de las comunicaciones concre· 
tando así las decisiones adopta· 
das en Maputo (Mozambiquel 
por los ministros de lnformación 
de los cinco países africanos de 
expresión portuguesa (Angola, 
Guinea-Bissau, Mozambique, São 
Tomé y Cabo Verde). 

Por su parte el di rector d~ 
la agencia angolana Angop, Ra1· 
mundo Sotto·Maior, expresó que 
el encuentro con su colega de 
Guinea-Bissau contribuyó para 
"el fortalecimento de tos lazos 
de soljdaridad que unen a amboS 
países." 



Es 1 
ilipinas 

lQué esperar pasado, fueron absueltos 

de las elecciones? 
los jefes militares -entre 
ellos el general Ver, que 
volvió a ejercer sus 
funciones y a actuar como 
el segundo hombre dei 
régime11- que la opinión 
pública habta denunciado 
como responsables por ese 
asesinato. 

F erdinando Marcos gobiema las 
Filipinas desde diciembre de 1965. 
Pero últimamente, su largo reinado 

parece haber entrado en u11 proceso de 
declinación acelerada y, apare11temente. 
irreversible. 
la dictadura es acusada de haber asesi11ado 
u11os 600 opositores por aiio desde 1980; 
de haber permitido e/ enriquecimiento 
i/fciro de la familia Marcos. cuyos bienes en 
e/ exterior están calculados en 10 mil 
mi/fones de dólares; de implamar el culto 
a las personalidades dei presidente y de 
su mujer; de haber acumulado una deuda 
externa de 30 mil mi/fones de dólares y de 
condenar a niveles de ex trema miseria 
a 3()% de la pob/ación dei pa(s. 
la declinación de la dictadura coincide 
ro11 e/ aumemo de las manifestaciones 
Populares de protesta contra 
e/ régimen, particularmente importantes 
desde el asesinato en 1983 dei 
Pri11cipal h'der de la oposició11, Benigno 
Aquino. A comienzos de diciembre 

La decisión deteriorá aún 
más la credibüidad ya escasa 
de la supuesta democracia 
filipina y llevó a amplios 
sectores de la población 
a apoyar ai Nuevo Ejércilo 
Popular (NEP), movimientt 
guerrillero que actúa en 
casi todas las provincias 
dei pafs. La fuerza militar 
de los insurgentes ha 
crecido tanto que 

muchos diplomáticos acreditados en Manila 
ya comienza11 a habfar de una posible 
invasión norteamericana que reeditaria en 
Filipinas la gesta de Vietnam. 
En ese contexto, Ferdinando Marcos 
llamó a elecciones. Fue presionado por su 
principal y más antiguo aliado. Estados 
Unidos. que seguramente antes de decidir 
arriesgar una salida militar, prefiere recurrir 
a una vdlvula de escape dentro dei marco 
legal. Los opositores aceptaron e/ reto, 
y se reunieron en torno ãe la viuda de 
Aquino, Corazón, para disputar e/ pleito. 
Sin embargo muchos de ellos reconocen 
que desconf(an de las 11erdaderas 
intenciolleS dei dictador y de la '1impieza" 
de los comícios. 
Esta compleja coyuntura que vive Filipinas 
es lo que muestra e/ reportaje dei escritor 
y periodista hi11d1í Claude Alvares, quien 
estuvo recie11teme11te en ese pat's. Alvares 
es también cientista po/ftico y autor de 
varios de lfbros de gra11 repercusión en los 
medios poh'ticos asidticos. 



Filipinas 

A
I Uegar ai aeropuerto internacional de Mani

la, nuestro av1ón se d1ríge hac1a el portón 

de desembarque numero 6. Un poco más 

adelante, en el portón S. el senador Benigno Aqu1no 

fue a!iesinado a sangre fria por los milicares filipi

nos. cuando pretendfa 1ngre:.ar al pafs después de 

tres anos de exilio en Estados l nidos. Aquino era 

el úrrico líder opositor capaz de enfrentar a Ferdi

nando ·Marcos. el hombre fuerte que domina el 

pafs desde hace 20 anos. 
A la salida dei aeroputirto, dos desocupados ex

tienden las manos para cargar mi pequena maleta 

y, a pesar de mi negativa. insisten en ofrecer sus 

mnecesanos servidos hasta que llego a la parada de 

taxi. Exh1ben el aire cansado de quien hace mucho 

ZLa hora 
dei cambio? 

esfuerzo y come poco Delgados menudos y el ros

tro sombreado por la barba descuidada. 

EI chofer dei taxi que me conduce a un hotel de 

la Gran Manila está perfectamente aJ tanto dei im

portante proceso que tiene lugar en la ciudad, en el 

cual nada menos que el general Fabián Ver, jefe de 

las fuerzas armadas de las Filipinas y 25 de sus su

bordinados son acusados de la muerte de Aquino' . 

Para los diarios de Manila, se trata dei "juicio dei 

s1glo". 

1 EI general Fabian Ver. principal acusado dei asesi
nato de Benigno Aquino foe absuelto a principios de di

ciembre por un tribunal especial y reintegrado en et ca.r
go de Jefe dei Estado Mayor de las Fuenas Armadas fili· 

pinas. EI general es primo y confidente de Ferdinando 

Marcos. EI resultado dei juic,o fue califícado de "far~a" 

y de nuevo acto de prepotencia dei régimen filipino. 
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EI "Parlamento de las calles" 

EI tax1 recorre la Avenida Makatt, la Manhattan 

de Manila . En todo el mundo esas grandes avenidas 

son iguales, imponentes y deshumanas. Pero en la 

Avenida Makati de Manila las apariencias enganan. 

Desde las ventanas de sus rascacielos, muchas mã

quU1as de escribir y muebles de escritorío fueron 

arroJodos sobre la polida en los meses pasados 

cuando se procuraba dispersar a golpes un grupo 

de marufestantes. En otra ocasión, nubes de papel 

picado cayeron para saludar con alegr(a a los que 

se reun(an en lo que los filipinos llarnan hoy "el 

parlamento de las calles". 
Más allá dei centro comercial de Makati, el 

mundo vuelve e ser conforta biemente caótico y en 

mal estado de conservacíón. Losjeepneys, antiguos 

jeeps dei ejército reacondicionados y pintados, sir

ven de transporte a la poblacíón 

"Las Filipinas pondera el ex senedor Jo~ 

Diokno, uno de los principales y más vehementes 

crfücos dei régimen de Marcos- es un pa(s 'l!lde· 

pendiente' que no es soberano, un país 'democrá

tico' donde el pueblo no es libre, un Estado que 

todav(a no es una nación, un país rico donde el 

pueblo es pobre". 
El país está bajo estado de sitio desde hace más 

de una década y, a pesar de las apariencias, el pue

blo nunca dejó de reaccionar contra tal situaci6n. 

CuaJquier detención ilegal o violac1ón de los dere· 

chos humanos es suficiente para que una manifes· 

tación de protesta - común en las Filipinas- reúna 

millares de personas. 
Hace poco, más de 6 .000 estudiantes firmaron 

un petitorio en el que ex1gían que la Comisión de 

Energfa Atómica de las Filipinas negase la licencia 

de funcionarniento a la usina nuclear de Bataan 

hasta que el tema fuese analizado por las autorida· 

des competeJJtes en una instancia pública, conga

rantfas de independencia Esa tarde, millares de 

personas salieron a las calles para protestar contra 

la usina. 
Pero a pesar de toda esa actividad pol{tica, la 

dictadura de Ferdinando Marcos contim1a sobrevi· 

viendo. 
Un art fculo publicado en un d1ario de Califor· 

rua, mforma que Marcos, su esposa lmelda Y algu· 

nos colaboradores (ntimos compraron inmuebles 

en Estados Unidos por valor de vanos milJones de 



Después de dos décadas en el poder, 
Ferdinando Marcos es forzado por 
Estados Unidos a convocar elecciones. 
La oposición desconfia de las verdaderas 

-------intenciones dei dictador------------

lolares. ~Un nuevo sha de lrán? Todo indica que 
1dictadura ya presintió que no tiene futuro y se 
•repara para cerrar las puertas y huir dei país. 

jj ''prensa mosquito" 

Esta pequena nación de 7 .000 islas (94% de la 
~Mac16n está concentt:.:da en las 11 islas mayo

) enriqueció el vocabulario político e introdujo 
novaciones en el ejercicio de la democracia. Una 
ellas es el "parlamento de las calles", conse

,iencia dei hábito compulsivo de los filipinos de 
f'!ltcionar a cuestíones públicas o a la opresión dei 

lado en manifestaciones-monstruo que muchas 
. ts asumen carácter festivo. 

Ese "parlamento" cuenta con el apoyo de la 
tiensa mosquito", que actua exactamente como 
.e pequeno insecto. Algunos observadores la lla

Cill "medios aJtemativos"; se trata de diarios y re-
11! como We Forum. Malaya, Mr & Mrs. Veritas, 

!quiry. 
Esos medios difieren completamente de la lia· 
a prensa "cómplice", comandada por los arni

x íntimos de Marcos que succionan la economia 
~J>aís a su sombra y en su honor. Existen tam
~negociantes y jueces "cómplices". 
Por otro lado, proliferan los grupos "defensores 
derechos humanos", con una cantidad sorpren-

1,lte de siglas: Flag, Mabini, Cord, Kaakbay, 
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Aces, Prorest y muchas otras, cuya enumeración 
llenaría una página. Todos ellos creen en la acción 
no violenta . 

Oiros grupos optaron por la lucha armada con
tra la dictadura. Están nucleados eo el Nuevo Ejér
cito Popular (NEP), originariamente dominado por 
militantes dei proscrito Partido Comunista, pero 
engrosado actualmente con nuevas fuerzas. Uno de 
sus principales comandantes es hoy el sacerdote ca
tólico Conrado Balweg, que muchos comparan a 
un nuevo Che Guevara. 

EI crecimiento dei NEP ha llevado a muchos fi
lipinos - inclusive a algunos grupos que se oponen 
a Marcos- a temer la posíbilidad de que el Partido 
Comunista pueda tomar el poder. Ese temor es 
compartido fuera de las FiUpinas por algunos de 
los gobiernos vecinos, especialmente por los inte
grantes de la ASEAN (Asociación de Naciones dei 
Sudeste Asiático) más allegados a los norteamerica
nos, como es el caso de Malasía y Singapur. 

En este contexto, las Filipinas enfrentan otra 
nube negra: la presencia de dos de las mayores bases 
militares de los Estados Unidos en el exterior, Su
bic y Clark. 

Dos décadas en el poder 

Ferdinando Marcos fue electo presidente de las 
Filipinas en 1965. Después de su reelección en 
1971 , ante agitaciones generalizadas en los medios 
estudiantiles y sindicales, Marcos decretó la ley 
marcial en I Q72, instauró una nueva constitución 
en 1973 y convocó a un plebiscito para aprobar la 
ley marcial en 1976. La lglesia, voz crítica dei ré
gimen, lo calificó de "farsa". 

Finalmente, en 1981. Marcos abolió la ley mar
cial pero adoptó medidas autoritarias que consoli
daron aún más el singular poder que ejerce sobre la 
vida de las Filipinas. La institución dei hábeas cor
pus fue restaurada pero no se aplica a delitos con
tra la "seguridad". La Suprema Corte de las Filipi
nas aceptó todas las exigencias absurdas del Ejecu
tivo. 

Actualmente, Marcos gobierna por decreto: 
puede mandar detener a cualquier persona a través 
de un mandato de prisión preventiva (PDA), o sea 
por orden personal. Su principal punto de ª.~oyo 
son los militares y gran parte de la responsabilidad 
por la subsistencia de su régimen es atribuida por 
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la opiníón pllblíca a los norteamericanos, quienes 

entrenan a las PberLa~ Armadas y a los grupos 

paramilitares en vutud de la importancia estratég.i· 

ca de las I· alíp10as para tStados Unidos. 

A hora que Marcos~ ha convertido en una espe

cie de paria internacional deb1do a su envolvimien· 

to en el asesinato de \qumo. } a rai'L de su~ ante· 

cedentes tenebrosos en el área de los c.lerechos hu

manos, los norteamericanos, que toman muy en se

no la amenaza de los guerriJJeros dei 'EP. están en 

busca de una alternativa digna de confianza que les 

asegure la permanencia de sus bases. 

Los superricos y los superpobres 

Tanto los norteamericanos como el régimen fi

lipino consideran que la pobreta de la mayoría de 

la población es algo natural. En realidad. esa po

breza ha aumentado en los últimos anos. En J 971. 

57% de las familias filipinas no ganaban lo sufi

ciente para comprar alimentos, vestidos y com bus-
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tibles o para pagar escuela y alquiler; en 1978, ese 
porcentaje se habfa elevado a 83%. Por otra parte, 
13% de ,odo el presupuesto dei gob1erno se desti

na a las Fuerzas Armadas 
Fn las Filipinas, ricos y pobres fueron sustitu1-

dos por superricos y superpobres. La primera da

ma, lmelda Marcos, ministra de Asentam1entos 

Humanos y gobemadora de Mamla y Gran Manda 

afirmó que su corazón "sangra por los pobres". AI 

m1Smo tiempo la mayor parte de la riqueza gene11-

da en el país va a engordar las cuentas personalcs 

que ella y su marido tienen en Estados Unidos. 

Ambos tienen obsesión por las apariencias: mi

Uones de pesos fueron invertidos en un gigantesco 

"Centro Cardl'aco" (un hospital carísimo, especia

lizado en ci.rugía dei corazón) y en conJuntos ha
bítactonales que si se ven de frente por televtsiõn 

parecen excelentes pero que en realidad solo tie· 

nen de bueno la fachada 
la cultura filipina es predommantemente cal~ 

lica y hay quien diga que por eso tuvo una gran to

lerancta con el autoritarismo. La verdad es qut 

cuando en 1972 fue decretada la ley marcial, el 
pueblo filípmo en general no la cuestionó a pesai 

de ser ese el instrumento dei que se valió Marcos 
para detener a más de 60 mil opositores. 

Sin embargo, cada ve1 que los filip100s sonso

metidos a aumentos abusivos de precios aguardan 

el momento de protestar contra la dictadura. Las 

cosas comenzaron a carnbtar en 1983 coo el ases:· 
nato de Benigno Aquino. if 

Una bala explosiva 

"Ninoy", como le llamaba el pueblo, fue uno 

de los líderes más carismáticos de las Filipllll.l 

Buen periodista, se destacó también como políti· 

co Alcalde a los 23 anos de edad, fue electo go

bemador a los 29. Cuando Marcos llegó a la Prr

sidencia en 1965 derrotando abrumadoramenle t 

los bberales, Aqumo se conVlflló en líder de li 

oposic1ón. 
EI dfa 22 de setiembre de J 972 Marcos decretó 

la ley marcial e h120 detener a Aqui.no. qu1en ti 

ano siguiente fue acusado ante un tnbunal mil1W 

de asesinato, subversión y porte ilegal de armas de 

fuego La Comisíón Militar lo condenó a muerte 

por fusilamiento el 25 de noviembre de 1977 

La sentencia no se cumplió Jamás pero perm1· 
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Btnigno Aquino (der.) fuc desinado en el aeropuerto de 
Manila (arriba) cuando regreSJlba a las Filipinas con 
autorízación dei presidente Ferdinando Marcos. EJ 

crímen sigue impune hnsta hoy. aunque la mayoría de la 
población se lo atribuya a los militares 

:ició como una espada de Damocles sobre la ca
>- ~za de Aquino. En 1980 empezó a sufrir dei co
n azón y tuvo un infarto. Escribió a Marcos pidfon-
11 b autorización para tratarse en el exterior. !mel
~- !! lo visitó personalmente y resolvió satisfacer su 

!eleo: Aquino fue expulsado de las Filipinas sin 
:.ls tíempo que el necesario para hacer sus maJe
lly salir con su familia. 
Después de la operación, Aquino pasó tres aiios 

1-0 '3 Estados Unidos. En agosto de 1 983 decidió vol
~ . Exhortó a Marcos a "oú la voz de la concien
ti· l Y la moderación" y aJ partir declaró: "Si mue
o- , paciencia. Espero que mi muerte abra los ojos 
i· nuestro pueblo mostnlndole la necesidad de er
a ltne y luchar por s! m.ism o". 
!J EI 21 de agosto llegó a ManiJa acompaiiado por 

. equipo de periodistas extranjeros. Cuando el 1
~ -ón se detuvo frente al portón 8, tres militares su
e 40n a bordo y se lo llevaron. Aquino bajó la es
ar !tra dei avión bajo custodia. 
:e E! &rupo solo habfa alcanzado a dar algunos pa
e Por la pista cuando el militar que venfa atrás de 

iJino lo fusiló con un tiro en la cabeza. La trata· 
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yectoria de aquella bala no paró en el cuerpo de 
Aquino sino que irrumpió por las entraiias de la 
dictadun de Marcos, haciendo que la ilegitirnidad 
dei régirnen explolase como una bomba por todo 
e! mundo. 

Durante diez dias los filipinos velaron el cadá
ver de su líder. El entierro, el 31 de agosto, duró 
12 horas - de las nueve de la mafiana a las nueve de 
la noche- y fue asistido por una multitud sin pre
cedentes: dos millones de personas salieron a la 
calfe. 

La noticia del entierro multitudinario no fue di
vulgada por la prensa y sólo una estación de radio, 
Ja Veritas, se arriesgó a trasmitir un comentaria. A1 
enterrar a Aquino los filipinos tarnbién enterraron 
el temor y comprendieron que un cambio no solo 
era posible sino necesario. Serfa apenas una cues
tión de tiempo. 

Los primeros detalles de lo que ocurri6 en el 
aeropuerto daban cuenta de que un asesino desco
nocido, Rolando Galman, era e! autor dei disparo. 
AI hacer un pronunciarniento en el palacio presi
dencial, Marcos repitió esa información. 
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EI genenJ Fabian Ver e1 con.!idendo el responsable deJ 
asesinato de Benigno Aquino 

Un periodista japonés, Kiyoshi Wakamiya, fue 

el primero que desmintió esa versión, declarando 

ante el mundo que Aquino habfa sido asesinado 

por los propios militares que lo custodiaban, quie

nes llevaron a Galman ai escenario dei crimen y lo 

mata.roo después que la bala atravesó el cerebro 

de Aquino. EI relato oficial dec(a que Galman 

hab(a matado a Aquino y hab!a sido asesinado des

pués por los militares. Una secuencia excesivamen

te conveniente para e! régimen para ser verosímil. 

La conmoción provocada por el asesinato fue 

espontánea y parecfa inexplicable ante los ojos del 

dieta.dor, demasiado acostumbrado a ejercer despó

ticamente el poder sin mayores resistencias popu

lares. 
Marcos no tuvo alternativa: tuvo que anunciar 

la fonnación de una comisión investigadora inte

grada por el presidente de la Suprema Corte, Enri

que Fernando y otros cuatro jueces ya jubilados. 

(EI cardenal Jaime Sin y otros dos juristas eminen

tes no aceptaron la invitación que les hab{a sido 

formulada para participar en la comisión). 

86 · tercer mundo 

El escândalo de'ta investigación 

Como Enrique Fernando habfa afirmado antes 

mismo de instalarse la Comisión que el asesino de 
Aquino era Galman, la opinión pública no acept6 

la in tegración de la ComiSión, impetrando proce

sos contra ella ante la propia Suprema Corte. Un 

mes después de su instalación, los miembros de li 
Comisión presentaron su renuncia colectiva. 

Marcos tuvo que designar una nueva comisión, 

·dsta s( independiente, la que fue anunciada ea 
octubre de 1983. Estaba presidida por una jueza 

de nombre Corazón Agrava e integrada por otros 

cuatro prestigiosos abogados filipinos. Después de 

once meses de rigurosa investigación, llegaron a 

la conclusión unánime que hab{an sido los mili 

res y no Galman los responsables dei asesinato do 
Aquino. 

Pero hubo una discrepancia entre la presidente 

de la comisión y los cuatro miembros a respecto 

de un problema crucial: mientras éstos incluían 

al general Ver, de las fuerzas armadas filipinas, en 

la lista de los acusados, Agrava lo eximió de todl 

culpa. 
Frente a este hecho, a Marcos no le quedaba 

otra salida que llevar el processo a juicio. Pasando 

por encima de los foros militares, escogió un Ili· 

bunal especializado en casos de soborno, el Sandl· e 

gan bayan, para procesar a los acusados. EI juez r 

que lo presidia era Manuel R. Pamaran, conocido e 

como el "verdugo" debido a la liberalidad coo qut r 

anunciaba que tal o cual ciudadano babía sido q 

condenado a muerte, con la ayuda de dos jueces \ 

asistentes. a 

EI tribunal estaba colmado el día en que lo&1é 

asistir a la audiencia. EI local, excesivamente ilu· 'J 

minado estaba repleto de equipos de TV Y dt s 
periodistas extranjeros. Todo el mundo espenli Q 

pacientemente que ocurriese algo fuera de _lo d 

común, que surgieran indícios nuevos y sustancia· 

les. Pero la mayorfa de los testigos repitió sim~k- ~ 
mente las declaraciones prestadas ante la comis16n S 

Agrava y algunos empezaron a demostrar hostilidad ~ 
Los carnbios advertidos en el testimonio de n- ~ 

rios testigos importantes llevó ai Malaya (órgano ri 

de la prensa alternativa) a levantar la sospccha dt o 

que se estar(a planeando archivar el expediente. y 

Prímero, los miembros de la comisión Agrava: ei 

habfan negado a prestar declaraciones durante q 



e 
6 
l

n 
1 

1, 
D 

:a 
)S 

lc 

1D El "pa.rlamento de las calles" vincula la dictadura de Marcos a los in tereses estratégicos norteamericanos 
en 
da juicio; luego, ciertos periodlstas modificaron sus 

declaraciones y finalmente, cuatro guarclias de se
.ba guridad dei aeropuerto y un funcionario de la 
do Philippine Airlines desaparecieron. 
ln· Además de ello, la familia Galman no quiso de
di· clarar por falta de garantfas y el presidente Marcos 
1ez manifestó que el general Ver serfa restituido en el ,_ 
ido cargo si el tribunal lo considerase inocente -un-
1ue recado demasiado claro para quienes tuviesen 
ido que presentarse a declarar. Poco después el general 
ces Ver fue declarado "inocente" y vo1vió a ocupar sus 

antiguas funciones. 
g;t Tanto la familia Galman como Corazón Aquino 
Uu· ya habfan afirmado anteriormente que el principal 
de SOSpechoso era Ferdinando Marcos. "Tendremos 

1bl que esperar hasta el final del régimen de Marcos", 
lo dijo la viu da. 

eia· lQué sucedió con la conmoción popular, con 
pie· los mitines con las manifestaciones de protesta? 
ióo Se Cristaliz~on en un solo punt'o: la renuncia de 
iad. Marcos. Pero la exigencia comenzó a dlsiparse 
va· cuando los poderosos grupos económicos contra
ano rios a Marcos se pusieron a analizar lo que podrfa 
1 de OCUrrir después dei alejamiento dei mandatario 
nte. Y Uegaron a la conclusión de que no lograr{an 
1 se ~ercer e! control total sobre el gobiemo. La iz. 
1 el quierda tampoco estuvo a la altura de la situa-
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ción: siguió preocupada con la "revolución en el 
campo" e ignoró las áreas urbanas. 

Después dei impulso inicial contra Marcos los 
movimientos de protesta y las manifestaciones 

"La izquierda ignoró las úeas urbanas'' 
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asumieron un tono rutinano y ritual. No había 
ninguna organización polt'tica capaz de capitalizar 
las consecuencias dei asesinato y liderar lu rebelión. 

Una nueva división 

l$ elecciones de mayo de 1984 para el Batasan 
(parlamento filipino) provocaron una nueva división 
entre los políticos de la oposición. Algunos radica
les lanzaron una campana de boicot contra las elec
ciones, calificándolas de fraude. Pero para condu
cir a la victori3 con una campana de estas caracterís
ticas casi siempre es necesario algo más que emo
ción. Las elecciones se realizaron y la oposición 
conquistó varios escaiios en el parlamento, 

Era exactamen te el tipo de situación que más 
convenía a Marcos. la presencia de la oposición 
eo el Batasa11 "probaba'' que las elecciones habían 
sido legúimas. En realidad, ciertos comentaristas 
alegao que Marcos "permitió" el triunfo de algu
nos candidatos de ta oposición. Hoy día el Batasan 
es una entidad 1mpoten te que no tiene fuerza para 
desmantelar las estructuras dei régimen autoritario. 
Marcos puede clausurar las cámaras si descubre 
que se está tramando algo y lo que es más impor
tante, puede legislar por decreto, aunque el Bata
san funcione. 

Al principio Marcos peanítió las protestaS masivas pero 
ante la creciente presión popular, voJvió a endurecer,e 

La economi'a filipina se sumergió en la recesión 

Después dei asesinato de Aquino, el régimen 
había adoptado una política cautelosa de "tele· 
rancia máxima"; permiti ó que las protestas masivas 
se realizaran y admitiô la formación de comisiones 
y la prensa alternativa. Semanas después de las 
elecciones legislativas el régimen volvió a endure· 
cerse: hubo secuestros y ejecuciones de activistas, 
se atacó a los trabajadores en huelga y los periodis· 
tas sufrieron presiones, siendo procesados porca· 
lumnia, lo que exig(a sumas fabulosas de indemni· 
zación. 

Pero la fepresión no volvió a ser tan dura como 
antes. Marcos se liberó en parte de los reveses de 
1983 y no quiere ahora hacer naufragar el barco. 
Resta saber cómo va a proceder después de las 
elecciones presidenciales: si habrá limpieza en el 
escru tinio y, en caso de ganar la oposiciôn, si serán 
realmente respetadas las regias dei juego democrá· 
tico. (Claude Alvares, Third World Network) • 



resencia ,nuua,,,,_....._ _ _ _ ________ --= 
norteamericana puede 
llevar a una intervenci6n 
si Estados Unidos considera que 

...... ------sus intereses están amenazados ________ _ 

La crisis puede 
generar un 

nuevo Vietnam 

A medida que la oposición filipina intensif:ica 
sus ataques contra el presidente Marcos, la 
presen cia y la actuación de Estados Unidos 

en el pafs son cada vez más amenazantes. Los pro
gramas militares de las Filipinas son vigilados y su
pervisados de cerca por el establíshment de ta de
fensa norteamericana y la ayuda m.ilitar ai régímen 
de Marcos aumentó sustancialmente desde 1972, 
cuando fue decretada la ley marcial. 

El principal objetivo de Estados Unidos es pre
seIVar sus in tereses económicos y políticos en la 
zona. En 1972, 60% de las inversiones norteameri
canas en el Sudeste Asiático estaban localizadas en 
las Filipinas. Para Wáshington es importante asi
mismo la ubicación estratégica dei archipiélago a 
lo largo de la ruta comercial que utilizan normal
mente Estados Unidos y Japón para el transporte 
de materias primas, en particular petróleo, dei 
Medio Oriente. 

Las bases militares provoca:n controversia"s 

ilegalidad, pues ni s1quiera fue sometido a refe
réndum popular. 

Hoy en d(a , gran parte de la población de las 
islas considera que la existencia de las bases nor
tearnericanas es una afrenta a la soberania dei país. 
Entre otros males, privan a las Filipinas de 100 mil 
hectáreas de tierra, aunque el gobierno reciba de 
arriendo cerca de 250 inillones de dólares. A cam
bio de tanta "generosidad", las Filipinas se han 
convertido en un blanco probable de cualquier 
enfrentamiento nuclear entre las superpotencias. 
Además, las pequenas aldeas improvisadas alrede
dor de las bases se han tomado centros de trans
ferencia de ciertas tecnologías norteamericanas 
muy conocidas: prostitución, vícios, juego y 
contrabando. 

Sin embargo, la protesta contra la presencia de 
las bases no es unánirne. Uno de los principales 
obstáculos a la unidad de la oposición es si las 
bases deben continuar en el país o si deben ser 
desmanteladas. Mientras la mayoría de los po
líticos conservadores de derecha nucleados en · 
el Consejo de la Alianza Nacional (CAN) desearia 
que las bases permaneciesen donde están por lo 
menos hasta la renegociación de los acuerdos en 
1993, los partidarios dei Grupo dei Convenio 
(GC) integrado entre otros por Corazõn Aquino, 
exigen que sean desmanteladas lo más rápida
mente posible. 

Excluyendo el problema de las bases, la mayo-

La base naval de Subic y la base Clark, de la 
íuerza aérea (ver en esta edición , la hora dei 
cambio? ) constituyen el principal eslabón entre 
Estados Unidos y las Filipinas. En 1944, poco " 
antes que Estados Unidos hubiese retomado el 
pais ocupado hasta entonces por los japoneses, 
Wáshington impuso aJ gob~rno filipino un acuer
do según el cual los norteamericanos conserva
rlan sus bases como condición para el recono
cimiento de la independencia. Según el ex sena
dor José Diokno, el acuerdo ya naoió viciado de 
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r!a de los filipinos tiene una impresión positiva de 
Estados Unidos, país de destino de la mayor parte 
de los emigrantes. Además, los filipinos más adine
rad os temen el comunismo y el socialismo, pues 
fueron educados con programas y libros de texto 
norteamericanos. Todo polfüco que quiera lograr 
respetabilidad, debe pasar por el ritual de conven
cer a la opinión pública de que cuenta con el aval 
de Wáshington. Y cuando la Casa Bianca empezó 
a tomar distancia dei régimen de Ferdinando Mar
cos. la noticia provocó un impacto mayor en los 
círculos oficiales que cien manifestaciones popu
lares. 

El avance dei N EP 

Los noneamericanos, si.n embargo, están am • 
pliamente satisfechos con el régimen de Marcos 
en un punto: la lucha que viene desarrollando 
contra el NEP que es, en el momento, la mayor 
amenaza a la dictadura. Su propucsta para é! país 
es global y de largo plazo. 

El NEP estaba integrado en -el pasado exclusi
vamente por militantes comunistas proscritos 
por La dictadura: actualmente, reúne a todos los 
opositores dei régimen que optaron por combatirlo 
por las armas. Entre sus comandantes hay algunos 
sacerdotes católicos. Además de Conrado Balweg, 
se encuentra fray Frank Hemández, jefe de un 
grupo que asaltó un banco y logró escapar llevando 
una elevada suma de dinero. 

Un número creciente de personas empieza a 
adherir ai NEP: según el Foreign #fair, el mo
vimiento guerrillero opera hoy en 62 de las 73 
provincias dei pa(s. (Y ya hay algunl}s províncias 
gobemadas por el Nuevo Ejército Popúlar). 

El gobiemo Reagan, a] descubrir tardíamente 
La enorme fuerza de ese movimiento organiz6 una 
fuerza tarea integrada por "especialistas" de la 
CIA, dei Departamento de Estado, dei Pentágono, 
del Departamento dei Tesoro y dei Servicio de 
Investigaciones dei Congreso de Estados Unidos: 
esas entidades están actualmente rnuy bien infor
madas sobre las Filipinas y tratan de elaborar una 
política para contener el masivo avance revolu
cionario. 

Las autoridades norteamericanas reconocen que 
el NEP ejerce su influencia sobre 40 mil aldeas y 
ciudades dei país, con un total de más de 20 mil 

90 • tercer mundo 

hombres en armas. Hace poco tiempo la ciudad 
natal del presideo te y de la prl.mera dama fue ata
cada por los combatientes dei NEP. 

Marie Sison, dirigente dei Partido Comunista 
de las Filipinas, describió la situación desde la cár
cel donde se encuentra: "Al ritmo en que el NEP 
viene acumulando fuerzas ejercerá en breve con
trol e influencia sobre la rnitad de los 1.500 
municípios dei país y no tendrá dificultad en con
centrar compa.i'iías e incluso batallones para 
combalir unidades dei ejército en casí todas las 
islas. En este momento, el NEP es capaz de exter
minar o desarmar pelo tones en teros dei ejército 
en varias regiones de! país. Cuando se alcance 
la estratégica etapa dei equilibrio de fuerzas, la 
aniquilación de compaftías o batallones enemigos 
en operaciones aisladas será algo normal. EI NEP 
podrá invadir reiteradamente grandes ciudades, 
capitales de provincia y pequenas aldeas para ex
terminar o desarmar unidades dei ejército". 

Los integrantes dei NEP son revolucionarios, 
en el mejor sentido de la palabra, dedicados y 
decididos, y no olvidaron las lecciones de las 
derrotas comunistas dei pasado, cuando en la 
década dei 50 estuvieron a punto de tomar el 
poder. AI contrario dei régimen de Marcos, no re
ciben níngún tipo de ayuda externa. Y lo más 
importante es que defienden una ideología típi· 
camen te filipina, inspirada en una tradición 
de resistencia armada contra la opresión. Se 
declaran abiertamen te nacionalistas y muchos 
de eUos son marxistas. 

Ante el avance dei movimiento revolucionario, 
los norteamericanos están empezando a Uegar 
al po de batalla, prirnero como asesores Y 
1 como soldados. Todo está siendo prepa· 

para un nuevo Vietnam. "Creo que el gobier· 
no de Estados Unidos, especialmente con Reagan 
en la Casa Bianca, no dudar(a en intervenir direc· 
tamente en las Filipinas si creyese que el NEP 
tiene condiciones de tomar el gobierno", afirma 
José Diokno. 

Oprimidos durante más de una década por la 
dictadura de Marcos, los filipinos ahora deben 
mostrarse dispuestos a aceptar y a sufrir las conse· 
cuencias de una gran guerra civil, en la cual am· 
bas partes están decidídas a triunfar, dada la iro· 
portancia de lo que está en juego. (Claude Alvares 
- Third World Network Fearures) • 



Con el crecimiento 
de la candidatura de oposición, 

aumentan los temores de fraude 

D El crecimiento de la candidatura de Corazón 
Aquino y la posibilidad cada vez mayor de 

una victoria de la oposición en las elecciones pre
sidencíales del 7 de febrero, preocupan aJ dieta
dor Ferdinando Marcos, que adoptó un tono 
amenuador en sus proounciamientos y discursos 
electorales más recientes. 

Marcos acusó a Corazón de ser ''peligrosamen
te ingenua" y de estar aliada a los comunistas. Se
pn él, esa aliaru:a podr{a llevar ai país a una gue
rra civil si Corazón resultase victoriosa. Bn uno 
de sus discursos de campana, Ferdinando Marcos 
mmüestó estar cansado después de 20 anos en la 
presidencia, pero dijo que todavía no le llegó la 
hora de retirarse. 

Por su pazte, Coraz6n Aquino, durante un al
muerzo ofrecido por cerca de mil empresarios fi. 
lipinos y extranjeros para apoyar su candidatura, 
afirmb que durante los 20 anos que Marcos Ueva 
en el poder, las Filipinas pa.saron de segundo país 
asiitico en desarroUo económico (después dei Ja
pón), a primero en pobreza y en violaciones de 
las libertades individuales. Record6 que actuaJ
mente la deuda ex tema de! país es de 26 mil mi
Uones de dólares y reiviodicó la búsqueda de 
'condiciones más equitativas frente a los acree
dores ... 

Coraz6n presentó también los puntos básicos 
de su programa de recuperaci6n económica, que 
incluye el fin de los monopolios agrfoolas y de la 
excesiva intervenci6n estatal en el sector privaáo. 
En lo que se refiere a la guenilla dei Nuevo Ejérci
to Popular (NEP), que según Marcos apoya su 
candidatura, Corazón Aquino manifestó que las 
razones dei surgimiento dei movimiento se hallan 
más vinculadas a las condiciones de miseria dei 
pueblo, que a convicciones ideológicas. 

Para el hermano de Benigno Aquino, el líder 
sociaJdemócrata Butz Aquino, las Filipinas atra
viesan un momento extremadamente complejo y 
un desenlace de guerra civil u etra forma de vio
lencia no puede descartarse. Pero el peliaro no 
residiria -como Marcos pretende hacer creer- en 
el papel de los grupos revolucionarios. Para Butz 
Aquino el riesgo es eJ fraude electoraJ, que ya se 
tomó habitual en las elecciones promovidas por 
Ferdinando Marcos. Un fraude electoral provo-
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cará en el pueblo una frustración tan profunda 
que difícilmente serfa posible evitar una rebe
Jión popular de grandes proporciones. En ese ca
so, según Aquino, el NEP también entraria en 
acción creándose así un cuadro de Jucha genera
lizada. Con los antecedentes conocidos, esa co
yuntura seda una invitación a un golpe militar 
con el derrocamiento de Marcos, que no podría 
asumir su nuevo mandato. Pero el pais continua
ria sumergido en la violencia institucionalizada. 

Para la oposición no hay dudas de que aun
que el pleito sea fraudulento, Estados Unidos no 
lo condenará ni abandonará sus iotereses en las 
Filipinas. Para esa cooviccióo se remiten a las de- 1 
claraciones dei subsecretario de Defensa para 
Asuntos de Seguridad Internacional, Richard 1 
Armitage, que fue claro al respecto. Para Armi- j 
tage, Marcos procurará obtener mayor ayuda nor
teamericana para garantizar la seguridad interna 
de las Filipinas, en caso de fraude electoral. En 
esa eventualidad, Wáshington no deberá volver las 
espaldas a su ex colonia. donde están ubicadas 
sus dos mayores bases militares dei Pacifico. 

EI senador Salvador Laurel, compaiiero de f6r
mu1e de Corazóo, exhortó a la población a fisca
lizar las umas para evitar el fraude. Admiti6, no 
obstante, que la tares no será fácil, teoiendo en 
cuenta la violencia practicada por las fuerzas de 
seguridad y la poderosa máquina electoral que 
hace más de 20 aiios viene permitiendo que Mar
cos se declare "reelecto" cada vez que se ve for
zado a llamar a elecciooes. 

Según Hecberson Alvarez, presidente dei Mo
vimiento Niooy Aquino (Ninoy era el apodo de 
Benigno Aquino), la campana electoral de la opo
sición se hace también de maneras menos conven
cionales, como por ejemplo, por teléfono. Ese ( 
fue uno de Jos métodos ideados para enfrentar a 
Ferdinando Marcos, quien detenta el control casi 
absoluto de los medios de comunicación. "El go
bierno domina enteramente la televisíón y casi la 
totalidad de los periódicos, mientras la oposición 
tiene acceso a no más de 15% de las radios", afir
mó Alvarez. 

EI dirigente agreg6 que la oposici6n se siente 
muy confortada por el hecho de que la prensa de 
todo el mundo parece estar siguiendo con aten
ción la campana electoral filipina, enviando co
rresponsales que han dt! asistir paso a paso al de
sarrollo dei pleito. EI apoyo de los medias de co
municación internacionales podrfa ser, según ese 
dirigente, un instrumento muy eficaz en el desen
mascaramiento dei fraude que eventualmente 
pueda estar en marcha. 
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Filipinas 

E 
1 ano pasado, en una manifestación realiza
da en Manila en protesta contra los asesina
tos cada vez más frecuentes de periodistas, 

20 hombres de prensa escrib1eron un manüiesto 
con su propia sangre. En una plaza de la ciudad, 
ante una multitud de millares de personas, los pe
riodistas hlcieron sangrar sus brazos cortándolos 
con cuchillos y firmaron el manüiesto en un enor
me cartel. No les faltaban motivos para un gesto 
tan dramático: por lo menos 22 periodistas filipi
nos fueron asesinados desde 1979, de los cu ales 
l 2 el afio pasado. 

La violencia 
diaria contra 
la oposición 

En carta abierta aJ presidente Marcos, 500 pe· 
ríoclistas y 30 órganos de prensa dijeron que mu
chas de las v!ctimas habían sido asesinaclas por 
soldados o por asesinos a sueldo debido a las de
nuncias y criticas al gobiemo que hab(an publi-

1 cado. 
La eliminación de periodistas que critican al 

régirnen, asf como la de abogados progresistas y 
otros profesionales es uno de los aspectos más no
torios de la violación de los derechos b.umanos en 
las Filipinas. 

Hoy, el país es formalmente una "democracia": 
b.ay un Batasan (parlamento) electo y un Poder Ju
dicial que, ya en diversas ocasiones, dio a entender 
que puede no estar dispuesto a acceder a todas las 
exigencias dei Ejecutivo. Pero el régimen continúa 
negando su responsabiliclad por los crímenes. En 
las oficinas de We Forum, periódico que critica a 
Marcos, las prensas fueron secuestradas y, cuando 
la Suprema Corte ordenõ su devolución, el cumpli· 
miento de la orden demoró ocho semanas. 
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En las calles de Manila no encontré ninguna pre· 
sencia ostensible de militares, ni signos visibles dei 
régi.men autoritario. La oposición es pennitida y se 
toleran los ataques a la persona del presidente. 

Cuando en 1983 la Comisión Internacional de 
Juristas (CU) envió un equipo formado por tres de 
sus miembros para investigar violaciones de los de· 
rechos humanos, el régimen la recibió con respeto, 
a pesar de que un infonne emitido por el organis
mo en 1977 había acusado severamente al régimen 
por la represión desencadenada durante la vigencia 
de la ley marcial. La segunda investigación de la 
CU, titulada "Filipinas: los Derechos Humanos 
después de la Ley Marcial", publicado reciente
mente, es también bastante severa. 

La comisión denunc.ia la constatación de viola· 
ciones sistemáticas de los derechos humanos por 
parte de milit.ares y fuerzas de seguridad, inclusive 
asesinatos, masacres, torturas y prisiones arbitra· 
rias. No solamente los sospechosos de conspiración 
son eliminados por esos medios. sino también la 
población civil. 

El informe de la CU también documenta ame
nazas contra editores y tentativas de coartar la li
bertad de prensa. Pero reconoce la existencia de 
publicaciones contrarias al régimen, las que son 
distribuídas ampliamente en las Filipinas. Registra 
asi.rnismo el hecho de que, grupos legales de defen· 
sa de los derechos humanos o de apoyo en diferen· 
tes tareas, tales como el Grupo de Asistencia Jurí
dica Gratuita (FLAG -ver recuadro) y la Fuerza 
Tarea pro Detenidos (TFD), contintlan funcionan· 
do libremente. 

Pero agrega: '' A pesar de la suspensión de la ley 
marcial en 1981, Íil)lumerables dispositivoo legales 
inclican claramente el carácter dictatorial dei régi
men filipino, contrariando la i.rnagen democrática 
que Marcos alega defender. La enmienda NQ 6 a 
la Constitución de 1973 (sancionada en 1976, du
rante la vigencia de la ley marcial), permite al pre
sidente Marcos emitir decretos y "cartas de ins
trucción" que pasan a formar parte de la legisla· 
ción. El presidente Marcos se vale ampliamente de 
ese derecho: ya emítió más de 900 decretos, órde· 
nes y "cartas de instrucción", con el respaldo de la 
Suprema Corte, que le reconoció esa potestad. 

''Las restricciones constitucionales y las normas 
de los tribunales con respecto a prisiones y de· 
tenciones, han sido completamente ignoradas por 



La mtlitarización dei gobierno 
implantó en el país uno de los regímenes 

r-----más arbitrartos y violentos de Asia 

los decretos presidenciales. Cualquier persona pue- Ie, de la Agencia Central de lnteligencia norteame
de ser mantenida en prisión por tiempo indetermi- ricana (CIA). Es interesante observar que el equi
nadó bajo el llamado "Mandato de detención pre- valente asiático dei premio Nóbel lleva el nornbre 
ventiva" firmado por el presidente, sin posibilida- de Magsaysay. 
des de obtener reparación por la vía judicial, aun- En 1958, con ayuda de los militares, se habfa 
que su detención dure anos. Los efectos de la ale- proyectado un nuevo programa militar y socioeco
gada restauración dei hábeas corpus son limitados, nórnico, que fue puesto en práctica recién durante 
ya que el recurso no es aplicable en favor de per- el primer ailo de mandato de Ferdinando Marcos, 
sonas detenidas por 'delitos contra la seguridad'." en 1965/66. 

EI informe de la CU atribuye a la creciente mi- El propio Marcos fúe bastante explícito en 
litarización de la sociedad filipina , muchos de los cuanto a adjudicar a los militares tareas más am
abusos contra los derechos humanos y el terroris- plias, vinculadas a objetivos de desarrollo. En su 

; _ prirner discurso de rendición de cuentas a la na-
} ción, declaró: "Las fuerzas armadas filipinas, con 
~ su personal, material y equipos, unidos a su cohe
~ sión organizativa y a su disciplina, tienen un enor

... 
EI ejército controla las poblaciones de interior 

mo de Estado que se aplica contra la población 
dei pafs. ' 

"Cortar las alas a los comunistas" 

Pero éste es un análisis superficial de los or(ge
nes de esa violencia. E! proceso no se dio por aca
so. A diferencia de otros países, Filipinas organizó 
a sus militares espect'ficarnente para la defensa in
terna o , en las palabras deJ general Douglas MacAr
thur, "para cortar las alas a los comunistas". 

Fue bajo el com~do de Ramón Magsaysay que 
los militares pasaron a desempenar funciones no
militares y socioeconómicas, inclustve la repobla
ción de tierras y e! control policial de los procesos 
electorales. El propio Magsaysay actuaba bajo el 
control y la dirección dei mayor Edward Landsda-
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me potencial corno participantes dei desarrollo 
económico, que debe ser explotado ai máximo. 
Esa partlcipación se hace imperiosa cuando consi
deramos que el problema que el país enfrenta es de 
índole socioeconómica y no militar, y que los re
cursos disportlbles para resolverlo son escasos y li
mitados". 

Pocos anos después, los militares ya prestaban 
apoyo en infraestructura a los proyectos locales de 
desarrollo, actividad que hasta entonces era curn
plida por los gobiemos civiles locales. 

El pretexto para aumentar aún más el número 
de efectivos de las fuerzas armadas surgió durante e! 
auge de la rebelión ~diantil de comienzos de la 
gécada dei 70. Los nortealnericanos (en el marco 
de un programa de la U SAID) y el gobiemo filipino 
entrenaron conjuntamente una fuerza parapolicial 
de 6.000 hombres para reprimir las protestas estu
diantiles. 

Asumir eJ control 

Cuando en 1972 se decretó la ley marcial, los 
militares ya se encontraban en condiciones de asu
mir el control absoluto de importantes sectores de 
la sociedad filipina, inclusive los medios de comu
nicación de masas, los servicios deu tilidad pública e 
industrias como la siderúrgica. Innumerables pro
gramas Jocales de desarrollo pasaron a ser confia
dos a las fuerzas armadas, que se habr!an de con
vertir en las principales beneficiarias dei régimen, 
cumpliendo la doble tarea de combatir a la opo
sición no comunista y promover objetivos nacio-
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nales de creci.miento económico desenfrenado a 
través de vinculaciones con la.s empresas trasna
cionales. Por eso, no llama la atención el hecho de 
que los militares, en vez de mero instrume(ltO, pa
sasen a ser vistos como el modelo de la nueva so
ciedad filipina. 

Como se dijo en uno de los estudios de la épo
ca: ''La capacidad de los militares de 'gobemar e 
i.mponer obediencia' era considerada la pri.mera 
manifestación de la Nueva Sociedad: 'una raza de 
hombres capaces no sólo de gobemar a los demás, 
sino también de gobemarse as! mismos'. De esta 
manera, la disciplina, la continencia, la centraliza
ción del poder y otros aspectos de la tradicional 
ideologia militar vendr(an a constituir la piedra 
fundamental de la Nueva Sociedad de Marcos''. 

La militarización, por lo tanto, no buscaba sim
plemente silenciar por el miedo ai pueblo filipino, 
sino también transformar su conciencia para adap
taria al régimen autoritario. EI ejército prepar6 nu
merosos programas especiales de entrenamiento de 
ciudadanos, especialmente destinados a los jóve
nes, para inducirlos a actuar como "principales 
propagadores de la Revolución Democrática y de 
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la Nueva Sociedad" dei sei\or Ferdinando Marcos 
y su esposa. Para completar el cuadro, había mar
chas militares y mensajes grabados dei presidente y 
de la pri.mera dama. 

Es lógico suponer -y el informe de la CIJ lo do
cumenta detalladamente- que los que no concor
dasen con la "nueva visión" deberían estar dispues
tos a ser aplastados como parte dei "costo huma
no y social" de Ia rnilitarización. 

Como dijo José Diokno: "En 1974, de las 15 
mil personas que murieron viol~ntamente en mi 
pais, tal vez la mítad hayan sido víctimas de con
llictos entre los militares y Ias fuerzas rebeldes o 
disidentes. Pero en ese mismo aiio, cerca de 46 mil 
personas murieron de neumonfa; 15 mil de avita
rninosis u otras formas de insuficiencia alimentaria 
y 12 mil de tumores malignos. Todos murieron de 
causas que podían haber sido evitadas. Sin embar
go, aquel ano el gobierno filipino gastó sólo tres 
dólares per cápita en servicios de salud, contra 
ocho dólares per cápita invertidos en las fuerzas ar· 
madas. La moraleja es simple: Ias armas matan de 
muchas maneras diferentes". (Cla14de Alvares 
-Third World Network Features) • 



EI asesinato de abogados 

_ · O El 16 de julio de 198S, el abogado Crisósto-
mo Cailing, miembro dei Grupo de Asisten

cia Jur(dica Gratuita (FLAG) fue muerto e tiros 
en su casa por indivíduos no identificados. Todo 
lleva a pensar que el crimen fue cometido por 
militares filipinos o grupos que cuentan con su 
apoyo. CaiJing fue el cuarto integrante dei FLAG 
eliminado o dado como "desaparecido" desde 
1977. 

Según José Diokno, presidente dei FLAG, 
la organizaci6n de defensa de los derechos hu· 
manos más importante y más antigua de las Fi
lipinas. "el asesinato de Cailing demuestra el 
desprecio de los militares y dei gobíerno por las 
leyes dei pais y por la administraci6n de la 
justicia". José Diokno, ex ministro de Justicia 
y ex. senador, es uno de los principales adver
sa.rios dei gobiemo de Ferdinando Marcos. 

EI FLAG fue fundado por Diokno en 1974, 
dos anos después de implantada la ley marcial. 
Se trata de una asociación de abogados que 
actúa en todas las regiones de las Filipinas pres
tando esistencia jurídica gratuita a personas y 
comutúdades pobres, as{ como a presos políti· 
cos y otras vfctimas de los militares y dei go
biemo. El propio Diokno estuvo preso dos 
aiios a princípios de la década dei 70. Fund6 el 
FLAG ai ser liberado. 

Son numerosos los crímenes cometidos con
tra abogados pertenecientes ai FLAG y se sabe 
que muchos de ellos están incluídos en la "orden 
de combate", una especie de lista negra confec
cionada por los militareS con los nombres de las 

personas que deben "desaparecer". En 1977 el 
abogado Hermon Lagrnan fue visto por última 
vez en una esquina de la Gran Manila. Hasta 
ahora se desconoce su paradero. En setiembre 
de 1984 otro a~ogado, Zorro C. Aguíl.a, fue 
muerto a baJazos. EJ 2 de abril de 1985, Ramra
flo R. Taojo también fue asesinado a tiros en 
su casa, según se cree, por elementos de una unj. 

dad paramilitar que actúa bajo la pro.tecci6n de 
las fuenas armadas. 

La Fuerza Tarea pro Detenidos (TFD), otro 
respetado grupo de defensa de los derechos hu
manos, calcula que solamente en la isla de Min
danao ocurrieron 19 J asesínatos, 126 muertes 
en masacres colectivas y 74 desapariciones de 
personas, todas atribuidas a las fuerza.s dei go
biemo en los primeros nueve meses de J 983. 

Varias organizaciones intemacionales defen· 
soras de los derechos humanos, como la Comisión 
Internacional de Juristas (CU) y Amnistía ln· 
ternacional (AI) visitaron recientemente las Fili
pinas para investigar denuncias sobre violacio
nes de esos derechos. EJ informe de la CU cita, 
muchos casos de asesinatos y torturas. Entre ellos 
el de Pedro Segura, de 24 anos, detenido en 
octubre de 1983 por sospecha de haber asesinado 
a un polida. La presunci6n se basaba en que Se
gura era dueiio de una moto parecida a la utiliza. 
da en eI crimen. Tres dfas despuês de su detención 
su cuerpo fue encontrado atado y mutilado. 

En un llamamiento a abogados extranjeros 
para exhortarlos a protestar contra los acon
tecimientos en su pais, dirigentes de la oposi
ción filipina seiialan que a menos que se pro
mueva una campana internacional y se tomen 
medidas más enérgicas, las violaciones a los dere.
cbos humanos continuarán. (Rajesh-A br,aJ!,rrf} f.: . •. 

El ejército 
filipino masacró 
a 126 personas 
en Mindanao 
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Río de Janeiro es mucho má 
que una postal de Brasil 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

-y~ ~ 
~~ ~ef' 

t\roo NUEVOS c,1'-

EI Estado de Rio de Janeiro no cMa compu 
solamente por bellczas naturalcs. Es, ,o 

todo. un gran taller de trabajo. Por eso, ~ 
el segundo polo de desarrollo y cl mayor e 

íinancicro de B 
Nuestras empre~a~ producen, a escala 

exportación, alimentos y bebidas, piei 
manufacturas de cuero. papel, prod 

químicos, plásticos y tcxtile,, caucho nat 
y sintético, aparatos electrónicos, produ 

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

con~ultoría en ingenieria, Rio de Janeiro ti 
principal aeropuerto y el segundo mayor ru 

de B 
EI BD-Rio, como agencia fi nanciera 

fomento, tiene la función de tr.ibajar llO!i 
desarrollo dei btado. Por eso, el BD-111 

quiere ~cr el vinculo entre nuestras emp 
exportadora, y los potenciales importadores 

nuest ros productos. Vinculo que um 
pueblo, amigos. U\e el BD-Rio para 

contactos con la!, empresas de Rio de Ja 
EI BD-Rio tendrá sicmpre la solución adec~ 

a sus c,pectat1 

-~ 
BANCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO OE JANEIRO S.A. 

Praia do 11.imcngo , 200 23", 24~. y 25'.' andare, 
Rio de Janeiro Brasil CEP 22210 

rei. 205 ~1 521PA8\) Tele~ (021) 223111 11 
\ ríhaJ<> a 1., \ ,o,,1.i.1on l a1inoamcr"ª "ª de ln, 111u~1ones rinancicra, de lxsarrollo · .\ 
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