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AI Lector 

De cruzados, deudas 
y Sindonas 

La deuda externa y su incidencia en las 
debilitadas economías de los países dei 
Tercer Mundo es, sin duda, uno de los 
temas más debatidos a nível internacional 
en el momento actual. 
Los países latinoamericanos, en particular, 
están enfrentados ai desafío de volver a 
expandir su economía en crisis y 
continuar negociando con los acreedores 
mejores condiciones para el pago de la 
deuda, dos aspectos muchas veces 
conflictivos de un mismo problema. 
En este contexto, el aiío pasado Argentina 
lanzó el Plan Austral y Perú cambió su 
moneda (el antiguo sol fue sustituido por 
el inti, que vale mil veces más) y 
decidió unilateralmente, como también 
lo hizo Nigeria, poner un límite a 
intereses de la deuda externa: 10% de sus 
exportaciones. Este ano 1986, Brasil se 
plegó a los países que redefinieron sus 
estrategias económicas, lanzando el Plan 
de Estabilización de la Economía, o Plan 
de I nflación Cero, que tal como definen 
los voceros oficiales, cambió las regias de 
juego en el terreno movedizo de las 
finanzas, la política salarial y de precios, y 
en la esfera monetaria. 

En esta edición de cuademos dei tercer 
mundo los lectores encontrarán un análisis 
de las implicaciones dei Plan de I nflación 
Cero brasileõo y una propuesta dei ex 
presidente dei Grupo de los 77, Porfirio 
Mufioz Ledo, para la renegociación de la 
deuda externa de los países 
subdesarrollados que, según su opinión, 
debería ser presentada ante el Norte 
industrializado en la reunión de los "siete 
grandes" dei mundo capitalista, que se 
realizará en Tokio próximamente. 
Un estudio sobre el funcionamiento de la 
Orden de Malta, con abundante 
información sobre los intrincados 
intereses dei Vaticano, la CIA, la secta 
Moon, las organizaciones de ultraderecha 
que operan en varias partes dei mundo 
-en particular en América Central- y 
sobre los mecanismos de que se valen para 
ocultar sus verdaderos objetivos, completa 
los artículos de destaqu~ de este número. 
La reciente decisión de la justicia italiana 
de condenar a prisión perpetua ai ex 
banquero Michele Sindona -muy citado 
en ese ensayo- y su posterior 
envenenamiento, le dana este artículo 
una gran actualidad. 
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Traslado de refugiados 
guatemaltecos 

RecibimúS la siguiente car1t1 dei 
obispo ·de San Cristóbal de las Casas. 
Chiapas, M6xico: 

"A propósito de la reubicación, a 
fines de diciembre de 1985, de los re
fugiados dei campamento de Chajul, 
Chiapas, hacia Quintana Roo. 

"Durante el se~ndo semestre de 
1984 se reallz6 el traslado de la ma
yor parte de los refugiedos guatemal· 
tecos ubicados en la selva 'Marquês 
de Comlltas', Chispas, hacia tos esta
dos de Campeche y Quintana Roo. 
Dicha reubicación se caracteriz6 por 
el uso de medidas coercitivas y vio
lentas (quema de campamentos, pre
siones allmenticias, secuestro de per· 
sonal de la íglesia que atendía en la 
zona. hasu casos extremos de tortura 
a refugiados), que fueron denuncia· 
das en la ocasi6n. 

"L.) A consecuencla de tos m~ 
todos inhumanos usados con los re
fugiados de la selva y a pesar de las 
presiones a que fueron sometldos. un 
grupo de refugiados ubicados en e1 
campamento de Chajul se neg6 a reu· 
bicarse. A panir de ese momento, 
mediados de 1984, el campamento 
qued6 bajo control de la Marina me
x icana y las autoridades de Comar, 
transformándolo en lugar 'reservado' 
donde se impidió la entrada a todo 
visitante (a excepción de 2 ó 3 dele
gacionesl, a la prensa nacional e in
ternacional e incluso ai personal de la 
lglesia. 

"Desde entonces, los refugiados 
fueron sometidos a presiones inacep
tables para obligarlos a asumir la de-
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cisión de traslado de la cual eran 
objeto: restrlcciones allmentlclas, 
mala atenclón de salud, cercos de la 
Marina, lo que les lmpedfan trabajar 
y en ocasiones hasta levar o sacar 
agua dei rio, e incluso los haclan tre
bajar Jornadas completas en la cons
uucción de cuarteles. Después de vi· 
vir un ailo y medio en esta situación, 
el 18 de diclembre dei silo pasado, la 
medida de reubicación se llev6 a 
cabo, utilizando desgracladamente, 
una vez máS, medidas violentas que 
nos vemos en la obligación de denun
ciar. as/ como solidarizamos con los 
afectados companiendo su justo do
lor y denuncia. " 

Los hechos 

"Los mismos refugiados relatan 
los hechos de la slguiente manera: el 
18 de diclembre, el campamento de 
Chajul es rodeado por unos 200 ma
rinos que impiden el movimiento de 
los refugiados. Llegan funcionarlos de 
Comar y Acnur, qulenes tuego de dis
tribuir galtetas a los nlfíos y cigarros a 
tos adultos, les comunlcan que serían 
trasladados a Qulntana Roo y que re
nlan 15 minutos para juntar sus per· 
tenenclas. 

Los refugiados nos indican que 
guardan silencio como respuesta, ante 
lo cual los soldados, con lujo de fuer
za, toman a los cuatro representantes 
a quienes pretenden introducir en 
lanchas. La mayorla de la poblaci6n 
comienza a llorar 'ai ver que estaban 
pasando por otro momento similar, 
como tos sufrimientos de Guatemala 
y su ejército de Kaibiles'. Asf, duran· 
te esa mariana, fueron golpeados 
hombres, mujeres y nifíos, introdu· 
ciéndolos finalmente por la fuerza, 
incluso muchos amarrados, a las lan
chas que los transponaron hasta Pico 
de Oro, desde donde partieron en ca
miones hacia Palanque L.I. 

"L.I Durante la operación, según 
los refugiados, desaparecieron dos 
personas: Bernabé Lucas Gregorio, de 
15 ai'los, y Pedro Ordóllez López, de 
20. Hacemos un llamado a las autori· 
dades para que se investiguen y se re
suelvan lo antes posible estos casos. 

"E n noticias de prensa ha apare
cido que esta reubicación se efectuó 

en forma voluntaria y sin Incidentes y 
que ella se debi6 entre otras razonas, 
'para evitar contagio de tuberculosls 
y mataria an la población mexicana'. 
En honor a la verdad, si la sltuaclón 
de salud hublera sido deplorable, se
ria única y exclusiva responsabllidad 
de la Comar, que desde mediados de 
1984 impedfa hacer !legar todo tipo 
de ayuda slendo sólo ella la que 'aten· 
dia'. Esto no ocurre en otros campos 
de refugiados donde una concerta
clón lmptrcita de esfuerzos ha logra
do superar los problemas más graves 
de alimentaclón, educación y sa
lud <...I. 

"( ... ) Conscientes de que situa· 
clones como mas ponen en pellgro 
la bOena imagen de nuestro país y la 
mediación que con tanto esfuerzo 
hace por la paz en Centroamérica, 
nos vemos en la obllgaclón evangélica 
de alzar nuestra voz en defensa de 
aquéllos que, tendiéndola, no son es
cuchados. Con esto buscamos colabo
rara que se mantengan incólumes los 
princípios de protección que han he
cho que nuestra nación sea reconoci· 
da en la comunidad internacional". 

Samuel Ru iz, obispo de San Cris
tóbal de las Casas, Chiapas, México . 

Repercusión de cuademos 
Soy un lector asiduo de cuader· 

nos y quiero fellcitarlos por el repor
taje de alto nível dei nP 82 de esa re
vista, "EI cielo amarilto dei valle de 
la muene", que nos muestra la tra
gedla de ta contaminación en Cuba
tão (Estado de S/Io Paulo) y la 
omisión lamentable de nuestras aute> 
rldades en ta preservaclón dei medio 
ambiente. 

Me gustarla informarias que cu&
dernos tiene una repercusión posi ti
va en la comunidad unlversitaria lo
cal, principalmente en los centros 
acadêmicos, donde mllltan los jbve
nes de nuestro movimiento estudian
til aqui en la Universidad Federal de 
Paraíba, en Campina Grande, y en 
Jo/Io Pessoa. 

Con respecto a temas de econo
mia tratados por esa publicación 



I 

quisiera deslllcar que en raalldad 
la ciudad de Recife. capital dei E5-
tado de Pernambuco es la única 
metrópolls bresilella que no posse 
una refinaria de petróleo, pese a 
los cuatro mlllones de habi1Bntes 
que residen en el áraa metropolita
na y que son consumidores de d&
rlvados de ase producto. Mientras 
tanto, los líderes poHtlcos de Per
nambuco contlnúan negligentes co
mo nunca y la capital dei Estado 
presenta los mayores problemas so
clales dei pais. 

lntercambio 

• Luís Paulo Maria 
Praça do Pioneiro - C. P. 1665 
Benguela - Angola 
• António da Silva Oliveira 
Volta das Calçadas, 199, 3Q Dto 
Santa Clara - 1000 Coimbra 
Portugal 
• Joaquim Maonguare 
C. P. 54 - Maputo - Mozamblque 
• AgostlnfJo Pedro António (Tinho) 
Facultad de Economía - C. P. 815 
Luanda - Angola 
• Diniz-Cachamba 
C. P. 2038 - Beira - Sofala 
Mozambique 
• José Luiís M. A . Lito 
C. P. 1899 - Benguela - Angola 
• Marcos André R. de Sousa 
R. Ernestina. 12 apt. 402- Uns 
R ío de Janeiro - RJ - CEP: 2071 O 
Brasil 
• Graça Cardoso Luís 
C. P. 783 - Benguela - Angola 
• António Jo6o da Silva Miguel 
C. P. 18784 - Luanda - Angola 
• Ana Maria Marques 
Cond. 1 també, 81. 8 -18 apt. 34 
Trindade - Florlanópolls 
SC - CEP: 88000 - Brasil 
• Victor Cipriano 
Alc Victor Chllundulo - C. P. 611 
Benguela - Angola ·· 
• lsls Helena Castro 
Rua Clovis Belivacqua, 550 - 81. E-4 
apto. 32 - Campinas - SP 
CEP: 13075 - Brasil 
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En lo que respecta ai panora- • 
ma Internacional, prácticamente to
dos los números de cuadarnos enfo
can el problema de Sudáfrlca y de 
Namibia. También seria bueno 
que cuademos enfocase el probl&
me de lndonesla. enallzando el ex
pansionismo de ese pais que tiene 
como consecuencia el genocidio 
practlcado en Timor Este e lrlán 
occidental (la pane oeste de Nueva 
Guinea). A mi julcio, los nativos 
de Timor e I rl!in que resistieron a 
la bwtal ocupacibn lndonesa son tan 

• Jollo Rock 
C. P. 16153 - Luanda - Angola 
• Serifo Baldé 
C. P. 35 - Bissau - Gulnea-Blssau 
• Antónia Augusto Rodrigues Prata 
C. P. 343 - Benguela - Angola 
• Elisa Maria Fogaça 
Rua Tiradentes, SIN'?, Taquara 
AS - CEP: 95600 - Brasil 
• André António Maria 
e. P. 1665 - Benguela - Angola 
• Francisco Carlos Mecking 
Rua Casemlro de Abreu, 260 
Jardim Shangrl-lálA - Londrina 
PR - CEP: 86070 - Brasil 
• Angelo Luís Victor Quaresma 
Rua Cabral Moncada, 217 - Luanda 
Angola 
• Francisco Cipriano Joaquim " Cipry" 
ale 8. José, C. P. 18186 - Luanda 
Angola 

humanos cuanto los negros sudafri
canos y merecen de la 0N U y de la 
prensa internacional el mismo tra
tamlento solidarlo que fue dispen
sado a nuestros hermanos negros de 
sudafricanos. 

Tamblén serra conveniente que 
cuademos diese mayor éntasis a la di
vulgacibn de los actos criminales que 
ai Estado de Israel practica contra 
los indefensos palestinos de las áreas 
ocupadas. 

Humberto Amorim de Almeida -
Campina Grande - Brasil 

C. P. 1665 - Benguela -Angola 
• Es~/lo Lufs Pedro 
C. P. 1634 - Benguela - Angola 
• Manuel da Conceição Custódio 
C. P. 18219 - Benguela - Angola 
• Jollo Baptista Lima Rodrigues 
C. P. 1306 - Luanda -Angola 
• Benvindo Faria Pinheiro 
C. P. 1393, a /e A. Adã'o Pinheiro 
Luanda - Angola 
• Simão Bartolomeu Sanda 
BQ Nelito Soares, Rua Suco - Zan 
CN? 194 - C. P. 18155 
Luanda - Angola 
• Jollo de Deus 
C. P. 218 - Sumbe - Angola 
• Jerônimo José Salvador ~'Jer6" 
C. P. 509 - Luanda - Angola 
• Fernando Anacarias da Silva 
ale Fernanda da SIiva. C. P. 1426 
Benguela - Angola 

• AI icia Vil/ar 
AndréS Lamas 3767/4 - Montevldeo 
Uruguay 

• Augusto Paulo 

• Adriano Timóteo 
ale Timoteo A. Pedro, e. P. 1320 
Luanda - Angola 
• Paulo Jorge Gomes Justo 
Av. 25 de Abril, 231, 2Q Dto. - Mira 
Sintra, 2735 - Cacém - Ponugal 
• MoistJs Ferreira Bambi · 
C. P. 677 - Uige - Angola 
• José Emiliano Pinto de Andrade 
Baky- 153, AZ CCP - M/R - 21 . 
URSS 
• Maria Luísa 
alc José Branco, C. P. 2679 
Luanda - Angola 
• Lufs Paulo Maria 

C. P. 1422 - Benguela - Angola 
• Paulo Gonçalves Domingos 
C. P. 924 - Lubango - Hulle 
Angola 
• Emílio Marta José da Silva 
C. P. 1768 - Benguela - Angola 
• Bernardino Soares Pereira 
C. P. 92 - Benguela - Angola 
• Santos Gueta Pedro "Man Gustas" 
a/e Jerónimo Salvador "Jer6" 
C. P. 509 - Luanda - Angola 
• Mateus Jollo Clemente 
ale Zacarias Miranda Domingos 
C. P. 18784 - Luanda -Angola 
• Eugénio Bernardo Vintial "Génias" 
Zona A - e. P. 1153 - Benguela 
Angola 
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Panorama Tricontinental 

Câmara de EE.UU. rechaza pedido de Reagan 

D EI rechazo de la ayuda a los 
"contras" nicaragüenses por 

parte de la Câmara de Diputados 
dei Congreso norteamerlcano, el 
pasado 20 de marzo, significó 
una dura derrota política para 
el presidente Ronald Reagan, 
quien desató una obsesiva cam
pana nacional para obtener el 
apoyo a su proyecto de agresión 
contra Nicaragua. 

La decisión de la Câmara ad
quiere mayor significado si se 
tiene en cuenta que, más aliá de 
los 100 millones de dólares for
malmente en juego, los legisla
dores percibieron que se definfa 
el aval a una política que.puede 
conducir a una inexorable inter
vención directa de las tropas de 
EE.UU. en América Central. 

La votación de la Cámara 
registró 164 republicanos y 46 
demócratas por el sí, contra 206 
demócratas y 16 republicanos por 
el no, resultando una mayoría de 
222 a 21 O en rechazo a la pro· 
puesta dei Poder Ejecutivo. La 
Casa Bianca volcó sobre el Con
greso todo su poder de persua
sión y de presión, apelando in-

cluso a un discurso dei presiden
te por cadena de radio y televi
sión, donde Reagan intentá con
vencer a los norteamericanos de 
que Nicaragua era una amenaza 
para todo el continente. 

Sin embargo, el esfuerzo des
plegado por el gobierno y las 
evidentes mentiras a que recu
rrió en su argumentación, que 
provocaron la protesta formal 
de gobiernos y sectores pol fticos 
latinoamericanos, tuvo un efecto 
contrario ai buscado. EI presi
dente de la Cámara, Thomas 
O'Neill, convenció a sus colegas 
de que el financiamiento de los 
antisandinistas llevaría a una in
tervención militar directa y a 
una larga guerra, semejante a la 
intervención norteamericana en 
Vietnam. 

En la víspera de la votación 
dei Congreso estadounidense, el 
Consejo Político de la Organiza
ción de Estados Americanos 
(OEA), reunido en Panamá, 
aprobó una resolución pidiendo 
que todos sús miembros resuel
van sus controversias por "me
dios pacíficos" y, en particular, 
que el gobierno norteamericano 

Los "contras" son sólo un apéndice del proyecto de agresión a Nicaragua 

no conceda apoyo político y mi
litar a los "contras" nicaragüen
ses. La posición neutral mante
nida por los países centroameri
canos contribuyó asimismo para 
debilitar el pedido de Reagan. 

D~sconforme con 111 derrota, 
el presidente anunci6 que no des
cansará hasta conseguir que el 
Congreso cambie de posición. Se
gún los observadores pol r ticos, 
Reagan espera obtener mejores 
resultados en el Senado, en don
de los republicanos tienen mayo
ría, para volver a insistir con el 
tema en la Câmara el próximo 
15 de abril, si bien en este se
gundo intento se prevé que adop
te una postura más conciliadora, 
prometiendo la reapertura de las 
negociaciones con el gobierno de 
Nicaragua. 

No obstante, para considerar 
nuevas propuestas dei Ejecutivo, 
la Cámara parece dispuesta a pe
dir garantías escritas bajo la for
ma de ley, para evitar lo sucedi
do el ano pasado, cuando el 
Congreso aprobó una ayuda de 
27 millones de dólares, con base 
en las promesas contenidas en 
una carta dei presidente, que 
fueron olvidadas después de ob
tenida la decisión legislativa. 

Pocos días antes, durante su 
visita a la Argentina, el Presiden
te Alan Garcia había anunciado 
que Perú rompería relaciones di· 
plomáticas con Estados Unidos 
si Nicaragua fuese invadida. En 
ese caso, "los peruanos ayudarán 
a los sandinistas a defenderse de 
la potencia agresora", afirmó an
te el Congreso argentino Alan 
Garcfa. 



Marcos financiá parte 
de la campana electoral de Reagan 

D Según una reciente revela· 
ción dei periódico filipino 

lnquirer, basada en documentos 
cedidos por ciudadanos filipinos, 
Ferdinando Marcos contribuyb 
con 67 millones de dólares a las 
campaf'las electorales de Ronald 
Reagan y de George Bush, presi
dente y vicepresidente de Esta
dos Unidos, en 1980 y 1984. 
Aunque esa contribución no te 
dio todos los dividendos que hu· 
biera deseado, en realidad fue 
sólo una pequef'la parte de la 
enorme fortuna amasada por el 
ex dictador. 

Centenares de vestidos dise
f'lados por los más famosos cos
tureros de Europa y de Estados 
Unidos, 68 pares de guantes, 639 
pares de zapatos, una enorme 
cantidad de perfumes y cosméti
cos, fueron algunos de- los obje
tos hallados en los guardarropas 
de lmelda Marcos, después que 
abandonó Filipinas. Las valijas 
dei matrimonio Marcos, hechas 
con la prisa de la fuga, no alcan· 
zaron para contener todo lo que 
había en los armarios. Sin em
bargo, 1 melda no olvidó sus alha
jas, llevándose joyas por un valor 
de 20 millones de dólares. 

Entre los bienes encontrados 
en el palacio presidencial figuran 
numerosas obras de arte de gran 
valor. La coleccionista de arte 
Beatrice Zobel, a cargo dei 
inventario dei palacio, dijo que 
lmelda podia gastar un millón de 
dólares por la maPlana y el doble 
por la tarde dei mismo dia. 

Mientras era encontrada toda 
suerte de atuendos en los ro
peros de lmelda, en los de suma
rido se amontonaban títulos de 
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propiedad, fotos de mansiones y 
también una valija llena de vi
deo-tapes pornográficos. 

La fortuna acumulada por 
Marcos durante los af'los en que 
privó ai pueblo filipino de las 
condiciones esenciales de vida, 
alcanza los tres mil millonesdetdó
lares en bienes diversos. Los Mar-

cos son propietarios de numero· 
sos inmuebles en Manhattan, in
cluso de un edificio en la Quinta 
Avenida evaluado en 70 millones 
de dólares, un centro comercial 
en Herald Square de 300 mi tio-

nes, un edificio en Wall Street, 
de 18 millones y otro en Madi
son Avenue de 35 millones de 
dólares. A todo eso hay que su
marie inversiones en empresas de 
varios países, por un valor esti
mado en mil millones de dólares. 

Además, la familia Marcos po
see cuentas en distintos bancos 
de Estados Unidos, Suiza, Japón 
y Alemania Federal, que alcan
zan centenares de miles de dóla
res, as( como un conglomerado 
de empresas en Filipinas y accio
nes de 150 sociedades, que in-

cluyen hoteles, líneas aéreas lo
cales, cines, casinos, night-clubs, 
emisoras de radio y televisión, 
diarios, plantaciones de caf'la de 
azúcar, etc. 

Guiomar Belo Marques 
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Colombia: muerto líder dei M-19 

D EI comandante Alvaro Fayad 
Delgado, uno de los funda· 

dores y principal dirigente dei 
Movimiento 19 de Abril (M-19) 
de Colombia, fue muerto a tiros 
por un comando de la policía, el 
13 de marzo último, en un apar
tamento dei centro de Bogotá, 
cuando se preparaba para parti
cipar de una reunión de la Coor· 
dinadora Nacional Guerrillera 
(CNG). 

En el ataque policial murió 
también una mujer embarazada, 

EI comandante 
Fayad, fundador 

dei M-19, fue 
asesinado coando 
se preparaba para 
una reu:nión de la 

CNG 

Argentina: "Madres" 
rechazan encausamiento 
de su presidenta 

la decisión judicial de dic
tar prisión preventiva contra 
Hebe de Bonafini, principal di· 
rigente de las "Madres de Plaza 
de Mayo", por un juez de Mar 
dei Plata, recibió el rechazo de 
esa organización y de amplios 
sectores políticos argentinos, 
particularmente de organiza
ciones vinculadas a la defensa 
de los derechos humanos. He
be de Bonafini fue sancionada 
por haber interrumpido la 
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Marfa Cristina de Rosero, esposa 
dei conocido compositor colom· 
biano Raúl Rosero, duei'\o dei 
apartamento donde fue encon
trado el líder guerrillero. 

Sicólogo graduado en la Uni
versidad de Bogotá, Fayad Dei· 
gado militó inicialmente en las 
Fuerzas Armadas Revoluciona· 
rias de Colombia (Farc), de las 
cuales se separó para fundar el 
M-19 doce ai'los atrás. lntervino 
en la primera acción militar dei 

exhumación de cadáveres sin 
identificación en un cernente· 
rio de esa ciudad. 

En documento divulgado en 
Buenos Aires, las "Madres" 
destacaron que la exhumación 
tiene el propósito de terminar 
con la figura dei "detenido de
saparecido" y criticaron ai juez 
Pedro Hooft por disponer esa 
medida. Haciendo referencia a 
jueces y abogados, la nota sel'la· 
la que aquellos que fueron 
complacientes con los crfmenes 
de la dictadura militar hoy son 
inflexibles con la madre de un 

M-19, cuando la organización se 
apropió de la espada de Simón 
Bolívar, guardada hasta entoo· 
ces en el museo dei Libertador 
en Bogotá. 

En 1984, Fayad Delgado par· 
ticipó en la reunión secreta con 
el presidente Belisario Betancur, 
en Madrid, donde se sentaron las 
bases de la tregua que el M-19 
firmó en agosto dei mismo afio. 

Fayad Delgado es el tercer 
jefe dei M-19 que muere desde la 
fundación de la organización en 
1974. EI primero fue Jaime Ba· 
teman, en un accidente de avia· 
ción, en 1983. En agosto dei 85, 
un mes después que el M-19 con· 
sideró rota la tregua con el go· 
bierno, fue muerto en Cali lván 
Marino Ospina. 

la última edición de cuader
nos dei tercer mundo, la nQ 84, 
con la nota de tapa dedicada a 
Colombia, incluyó una de las úl
timas entrevistas, si no la última, 
concedida por Alvaro Fayad Del
gado en la Cordillera Central co· 
lombiana, donde expone la posi
ción dei M-19 sobre el asalto ai 
Palacio de Justicia y las deriva
ciones posteriores. 

desaparecido. 
Hebe de Bonafini, quien se 

encontraba eo la República Fe
deral de Alemania, afirmó que 
"la disposición es un ejemplo 
de la injusticia que reina en 
este país". Y sostuvo que "la 
opinión pública internacional 
tomará conciencia ahora de la 
real situación argentina, donde 
una madre de 'desaparecidos' 
que lucha por los derechos hu
manos va a ir a la cárcel, mien· 
tras los torturadores y asesinos 
de nuestros hijos siguen en li· 
bertad". 



Zimbabwe: hacia la fusión 
dei Zanu y el Zapu 

Lookout Masuku. Ambos fueron 
presos en 1982, después de ser 
acusados de tenencia ilegal de ar· 
mas. N komo también vetó el 
nombre de Zanu para el nuevo 
partido único. Cuando el proce
so de fusión parecía caminar ha
cia un callejón sin salida, el go
bierno liberó los presos merced a 
una mediación política dei presi· 
dente Canaan Banana, un miem
bro dei Zanu oriundo dei mismo 
grupo étnico de Nkomo. 

D Con la liberación de dos dí· 
rigentes dei partido opositor 

Zapu, liderado por Joshua Nko· 
mo, fueron eliminados algunos 
de los últimos obstáculos para la 
formación de un partido único 
en Zimbabwe bajo la dirección 
dei primer ministro Robert Mu· 
gabe, el líder dei Zanu. Las n·ego· 
ciaciones entre los dos partidos 
-que desde la época de la inde
pendencia actúan de manera 
conjunta en el Frente Patrióti· 
co- comenzaron el afio pasa
do, cuando las tensiones entre 
ellos eran más agudas. 

Después de vencer en las elec
ciones previas a la independencia 
en 1980, Mugabe comenzó a ser 
hostigado por su ·antiguo aliado 
Joshua Nkomo, quíen nunca 
abandonó la idea de asumir un 
día todo el poder. De las diver· 
gencias pol fticas el Zapu pasó a 
la agresión armada, con el surgi· 
miento de grupos disidentes 
que introdujeron clandestina
mente en Zimbabwe las armas 
que habían sido dejadas en paf· 
ses limítrofes, en ocasión dei ai· 
to ai fuego que precedió a la in· 
dependencia. Las acciones de los 
disidentes, que se autodenomina· 
ron "Superzapu", contaron con 
apoyo sudafricano desde 1983. 

N komo, que fue designado 
ministro dei Interior cuando Mu· 
gabe asumió el poder, perdió su 
puesto en el gobierno y fue pau· 
latinamente marginado de la po· 
lítica interna. Cuando su partido 
sufrió una derrota aplastante, en 
las elecciones dei afio pasado, 
Nkomo huyó hacia Inglaterra, de 
donde regresó ai verse amenaza· 
do de perder su escaflo en el Par· 
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lamento por ausencia injustifi
cada. Paralelamente, el primer 
ministro Robert Mugabe lanzó 
en 1984 la tesis dei partido úni
co, que resultar(a de la fusión 
dei Zanu con los elementos pro· 
gresistas dei Zapu. A pesar de 
una fuerte oposición inicial, los 
seguidores de Nkomo fueron 
aceptando en forma progresiva la 
idea de la fusión. Finalmente, el 
dirigente dei Zapu resolvió con
versar con el gobierno para no 
perder el control sobre sus parti· 
darios. 

A partir de los últimos meses 
de 1985, las discusiones se torna
ron extremadamente complejas 
ante la campaf'la de desestabiliza
çión promovida por Sudáfrica. 
En noviembre surgió un impasse, 
cuando Nkomo exigió la libera· 
ción de Dumiso Dabengwa, el 
ex comandante de las guerrillas 
dei Zapu y su subordinado 

De esta manera se superó un 
importante obstáculo en las ges
tiones unificadoras. EI primer 
ministro Robert Mugabe tiene la 
intención de acelerar las negocia· 
ciones antes de julio, para conso· 
lidar la fusión dei Zanu y el Za
pu antes de la apertura de la 
Conferencia de Jefes de Estado 
dei Movimiento de los Países No 
Alineados, cuya realización está 
prevista para comienzos de se· 
tiembre en Harare. Si Mugabe ai· 
canza ese objetivo, habrá conse

_guido una importante victoria 
pol ftica y su liderazgo estará de
finitivamente asegurado. 

VIVA 

IJlltEAEWE 
U'DIIElll l'R• 

Cuando 1111 conmemora el &exfo anivenarlo de la lndependenda de 
Zimbabwe, la creaci6n dei partido único parece próxima 
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Bolivia: García Meza 
en el banquillo de los acusados 

D Es de competencia de la Su-
prema Corte de Justicia de 

Bolivia el juicio ai ex dictador Gar· 
ela Meza (julio de 1980 a agosto 
de 1981) y a otros 55 civiles y 
militares acusados de distintos 
crímenes, desde asesinatos hasta 
la destrucción de la riqueza na
cional La decisión fue adoptada 
por el Congreso Nacional bolivia-

•no. después de examinar el juicio 
de responsabilidades a que fue
ron sometidos los acusados. 

La lista está e11cabezada por 
Garcia Meza, por el general dei 
aire Waldo Bernal y por el almi
rante Ramiro Terrazas Rodrí
guez. integrantes de la junta mili· 
tar que asumió el poder el 17 de 
julio de 1980, luego de derrocar 

' a la presidenta constitucional Li
dia Gueiler. Las acusaciones más 

J graves. relacionadas con asesina
tos y violación de los derechos 
humanos. son dirigidas ai coro
nel Luis Arce Gómez. ministro 
dei Interior en la época de la dic
tadura. 

Entre los civiles figuran los 
noml:res de los principales agen
tes paramilitares. a quienes se 
imputan numerosos crí menes, 
entre ellos las muertes dei diri
gente socialista Marcelo Ouiroga 
Santa Cruz, dei diputado Carlos 
Flores, dei sindicalista minero 
Gualberto Vega y de otros nueve 
dirigentes nacionales dei Movi
mento de lzquierda Revolucio
naria (MIR). 

La resolución dei Congreso, 
trasladando a la Suprema Corte 
la competencia sobre el juicio. 
dice que los acusados son culpa· 
bles de delitos de sedición. rebe· 
lión armada. organización en 
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grupos armados irregulares. prj· 
vación de derechos, atentados 
contra la libertad de prensa, vio
lación de ta autonomía universi
tar ia, asesinatos, genocídio, aso
ciación ilícita, contratos lesivos 
ai Estado, destrucción de la ri
queza nacional. creación de so
ciedades fantasmas, robo, hurto, 
incumplimiento de deberes. ade
más de otros crímenes previstos 
por la Constitución política dei 
pa ís y por el Código Penal. 

EI desplazamiento 
dei juicio para el ámbito de la 
Justicia ordinaria fue aprobado 
por 128 congresistas, sin votos 
en contra y con dos abstencio
nes. respectivamente de los sena
dores Ciro Humbold, dei Movi
miento Nacionalista Revolucio
nario (MNRI. oficialista. y Gui· 
llermo Tineo, de la derechista 
Acción Democrática Nacional is
ta (ADN). dirigida P.Or el ex 
presidente Hugo Bánzer. 

En enero pasado, en carta en
viada desde el Uruguay. en don
de dice vivir, Garcia Meza se 
decía dispuesto a afrontar cual· 
quier juicio, fuera1en el Congreso 
o en la Justicia, pero solicitaba 
garantías para volver ai país. Sin 
embargo, el diputado Mario Rue
da Pena denunció, hace poco, en 
entrevista a la prensa, que el ex 
dictador se hallaba en La Paz y 
mantenía reuniones con sus abo
gados y colaboradores. 

EI juicio a García Meza y a 
otras 55 personas ha creado un 
clima de expectativa en los me
dios políticos y entre la pobla
ción boliviana. Estada abierta la 
posibilidad de que un ex dieta
dor sea condenado por crímenes 

perpetrados dentro de un régi
men de excepción. 

En enero último, García Meza 
reveló que dispone de más de 
100 ~il dólares para organizar su 
defensa, limpiar su imagem poli· 
tica y fundar un nuevo partido. 
Su fortuna se evalúa en millones 
de dólares. casi toda toda guar· 
dada en el exterior, además de 
contar con el apoyo de grupos 
que explotan el narcotráfico y 
de sectores de la iniciativa pri
vada 

Algunos observadores pol íti
cos admiten la hipótesis de q ue 
el juicio se convierta en una am
plia p lataforma publicitaria para 
García Meza. En el propio Con
greso hay representantes de la 
Acción Democrática Nacionalis
ta y dei Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario que colabora
ron con la dictadura Entre ellos 
se encuentra el senador Mario 
Rolón Anaya, ministro de Rela
ciones Exteriores de García Me
za y encargado de devolver el 
cadáver de Ouiroga a su familia 

La aparente frialdad de los 
principales acusados no se debe 
solamente ai hecho de que. en 
150 anos de vida republicana, 
nunca un juicio de responsabi
lidades terminó con la prisión de 
ex !?residentes acusados. sino a la 
pres,encia en puestos importantes 
dei gobierno de Paz Estenssoro 
de muchas figuras que pertene
cieron a la antigua dictadura. Una 
de ellas es el actual ministro de 
Defensa, Luis Fernando Valle, 
que también fue ministro en 
1980. 

EI ejército ha mantenido total 
silencio, no sólo en razón de la 
disciplina castrense como tarn
bién debido a la actual composi· 
ción de los mandos, de donde 
fueron alejados los militares que 
más se oponían a Garcia Meza. 



Después de Marcos y Duvalier 
l Qué futuro les espera 

a Pinochet, Suharto y Mobutu' 
Este ai'lo comenzó bien, borrando dei mapa 
político a dos dictaduras oprobiosas: la de 
Jean-Claude Duvalier en Haití y la de Ferdinando 
Marcos en Filipinas. 
T ras estas buenas nuevas, la reflex ión y la 
esperanza se trasladan a las tiranías supérstites en 
países como Paraguay y Chile en América 
Latina, Core a dei Sur, 1 ndonesia y Pakistán en 
Asia, Liberia y Zaire en Africa. 
la pregunta es de rigor: ~Los Estados Unidos, 
que influyeron en las fugas de Marcos y 
Duvalier, han inaugurado una nueva política y se 
proponen barrer a las dictaduras que hasta 
ahora han sostenido? 
No lo creemas. Pero ante todo veamos si es cierto 
que en estas caídas gravitó en modo determinante 
la mano dei presidente norteamericano Ronald 
Reagan y cuáles fueron sus móviles. Serfa un errar 
desestimar el peso dei gobierno norteamericano en 
ambos acont~cimientos, tratândose de pa(ses 
tan dependientes de Wasl'lington, y también lo 
sería el olvido de su responsabilidad en la 
instauración y en el respaldo a numerosas 
díctaduras. 
Hasta hace poco Reagan era aliado y amigo de los 
Duvalier y los Marcos, así como lo sigue siendo, 
por ejemplo, dei general-presidente surcoreano 
Chun Doo Hwan. 
Si los regímenes de Haití y Filipinas no se 
hubieran enfrentado a graves crisis, probablemente 
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sus relaciones con Washington serían hoy tan 
"normales" como las que subsisten con Seúl. 
Pero hay algo más: el desembarazarse de aliados 
incómodos es una operación políticamente 
conveniente, siempre y cuando haya motivos para 
confiar en que los sucesores no pondrán en riesgo 
los intereses norteamericanos. Tales, 
precisamente, hasta donde las previsiones son 
posibles, la situación en los dos países que se han 
librado dei despotismo. 
A diferencia dei demócrata James Carter, quien 
detestaba a las dictaduras derechistas con 
independencia de su eficacia y voluntad real de 
combati rias, Reagan .no se ha considerado jamás u 
enemigo ideológico de este tipo de regímenes. A 1 
largo de estas ai'los ha demç,strado que puede tene 
como interlocutores y aliados a generales brutales 
que usurpan el poder a sangre y fuego con tal de 
que compartan sus ideales supremos: via libre par 
las inversiones extranjeras y lucha sin cuartel 
contra el "comunismo". 
EI rango de enemigo ideológico Reagan se lo 
reserva a la izquierda, a los adversarias de corte 
socialista. EI presidente de la superpotencia nunca 
tuvo hacia Marcos y Duvalier ayer, como no tiene 
hoy para Pinochet , Stroessner, Suharto o Mobut 
el encono, la agresividad y el designio de 
destrucción que exhibe hacia Nicaragua, pese a 
que en este pequeno país hay pluralismo político 
economía mixta. 
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ll Editorial 

~ 

Nicaragua no es una amenaza para la democracia. 
pero sí lo es para las aspirac1ones hegemónicas de 
Estados Unidos. como todo movimiento de 
liberación que llega ai poder. Esto es lo que cuenta 
para Reagan ai distinguir entre amigos y enemigos, 
y es esto lo que quiere significar cuando afirma: 
"Las potfticas y las acciones dei gobierno de 
Nicaragua constituyen una amenaza insólita y 
extraordinaria a la seguridad nacional y a la 
política exterior de loS Estados Unidos". 
Es por ello que Reagan fustig6 desde la oposición 

, a Carter por su blandura en relación ai movimiento 
sandinista y fue implacable con Nicaragua en 

, todo momento, desde que llegó ai gobiemo. Para 
él, el peligro mayor no era Somoza, sino la 
perspectiva de un régimen antiimperialista, y es 
obvio que considera que se debió sostener a 
Somoza con tal de evitar el triunfo sandinista. 
Por eito Reagan mantiene a los guardias somocistas 
~ue hostilizan a Nicaragua y los exalta como 
"combatientes de la libertad", revelando con esta 
:omparación descabellada que la libertad y la 
1emocracia no figuran entre sus preocupaciones, 
f en cambio lo obsesiona que un país paupérrimo 
1e tres millones de habitantes, asfixiado 
,conómicamente por el esfuerzo bélico y por los 
fai'los que le ocasiona la guerra financiada por 
~eagan, no quiera someterse a los dictados de 
~ashington. A ello le llama una "amenaza insólita 
, extraordinaria a la seguridad" de la primerísima 
>0tencia mundial. 
iaitf es el mayor receptor de ayuda 
,orteamericana en el Caribe. No se sabe que 
~eagan haya presionado antes para Ínejorar la 
;ituación en Haití, donde era mundialmente 
,otoria la brutalidad represara de los Ouvalier Y 
;us tonton-macoutes desde hace 20 anos. 
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Más bien se sabe que cada ai'lo que el Congreso 
examinaba la concesión de créditos a la isla 
caribei'la, el gobierno informaba que habfa 
''pfogreso" en la situación de los derechos 
humanos y, merced a tan alentadora perspectiva, 
el paquete de dádivas era aprobado. 
Pero ai Ejecutivo le resultaba muy difícil 
manejarse ante interrogantes de periodistas y 
opositores que indagaban sobre la coherencia en 
pagar una guerra contra Nicaragua bajo el pretexto 
de que allí no habría libertad de prensa ni 
tolerancia con la oposición, mientras se sabfa que 
en Haití se asesinaba a los·adversarios y no se 
admitía crítica alguna. 
Asl las cosas, el pueblo haitiano. que ai parecer no 
se había enterado de los progresos en sus derechos, 
decidió desafiar el terror, manifestando su 
voluntad de resistir la tiranía. 
Según los observadores de Washington, a principios 
de febrero el gobierno norteamericano había 
llegado a la convicción de que Jean-Claude Ouvalier 
sólo podría sujetarse en el poder mediante un bano 
de sangre de proporciones alarmantes. Puede 
imaginarse cuêll serra, en tal hipótesis, la presión 
internacional y de la opinión interna, así como el 
juego fácil para la oposición democrática ante un 
gobierno que debería admitir que se había 
engai'lado. En cuanto a la incoherencia en relación 
a Nicaragua no serra mayor ni menor, pero s( más 
evidente. 
Reagan no tuvo dificultades para dar un viraje y 
proporcionar la salida de los Duvalier porque 
no había a la vista un "peligro comunista". La 
oposición ha sido liquidada físicamente en estos 
al'los de represión feroz y por lo tanto la izquierda 
no tiene consistencia. EI pronunciamiento militar 
dio como resultado una junta dominada por 



oficiales que a último momento se rebelaron a 
su antiguo jefe. Según los analistas, el ejecutivo no 
vería con matos ojos un "duvalierismo sin 
0uvalier". 
EI cuadro filipino muestra semejanzas con el 
haitiano en el sentido de que Marcos se convirtió 
en un aliado desagradable que era conveniente 
retirar. La diferencia estriba en qu!? en el 
archipiélago la oposición a Marcos era popular, 
fuerte y organizada. Pero se trata de dos 
oposiciones. Una es de corte demócrata liberal 
y se sustenta en las clases altas y en los 
eclesiásticos moderados o centristas. Estas fuerzas 
convergieron sobre la presidenta Corazón Aquino 
y su vice, Salvador laurel. 
A su vez no sólo había una izquierda organizada 
pese a la represión, sino además, una_guerrilla 
importante que las fuerzas armadas nunca lograron 
vulnerar y que demostraba una potencial 
capacidad de expandirse. 

Los analistas de Washington juzgaban que, si en 
vez de darse un trânsito pacífico dei poder, de 
Marcos a Aquino, el dictador buscaba perpetuarse, 
apuntalado por el incremento represivo, se daría 
un~ polarización entre el gobierno y la oposición 
de izquierda. 
La dinâmica impuesta por Marcos planteaba por lo 
~nto un "peligro comunista" en aumento y la 
única posibilidad de alejarlo residfa precisamente 
en la sustitución de la dictadura de Marcos por 
un gobierno democrático encabezado por Corazón 
Aquino. 
Esta opción tiene sus riesgos pues el fermento 
popular en las Filipinas luce impetuoso, pero éste 
es otro cantar. 
la exposición de estos antecedentes era necesaria 
para intentar algunas aproximaciones sobre las 
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repercusiones de las dictaduras derrumbadas 
a comienzos de 1986. 
La primera conclusión dice que en la medida en. que 
el gobierno Reagan pueda demostrar que ha hecho 
algo (aunque tardíamente) para que Duvalier y 
Marcos se retirasen (colmados de riquezas), podrá 
eludir más fácilmente las presiones para que 
emplee mano dura contra regímenes como los de 
Pinochet o Chun. Segundo, Reagan utilizará estos 
cambios en función antiSandinista. Pretenderá 
que la intervención militar en Nicaragua es tan 
-legítima como las presiones sobre Marcos y sacará 
a relucir éstas últimas toda vez que se le reproche 
su injerencia política y militar sobre el país 
centroamericano. 
Tercjro, no vislumbramos motivos para suponer 
que

1 
la pasividad demostrada en el pasado hacia las 

dictaduras se vaya a modificar mientras no se 
presenten cambios internos en otros países que 
induzcan a la superpotencia a actuar para favorecer 
un reemplazo gubernamental. 
Las caídas dictatoriales en Haiti y Filipinas fueron 
victorias logradas por el pueblo e indujeron a 
Reagan a procurar una salida que no afectara sus 
intereses. La actitud de Washington podría por lo 
tanto repetirse allí donde las condiciones sean 
semejantes. 
Por último, estas dos experiencias prueban por 
eAésima vez que Estados Unidos puede, si lo 
desea, derribar dictaduras en los pafses 
dependientes de la hegemon(a norteamericana. La 
reiteración de esta verdad polftica hace recaer 
sobre la superpotencia una grave responsabilidad 
en relación no sólo a las dictaduras supérstites, 
sino asimismo a tantos despotismos dei pasado que 
subsistieron gracias a su alianza con la mayor 
potencia de la tierra. 
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rasü está en octavo ú,gar en el 
ranking dei poder económico 
mundial. Un dato que siempre 
citan los interesados en mostrar 
la imagen de un "Brasil 
potencia", aunque tengan que 

disimular los índices no tan elogiables de 
miserla, mortandad infantil, subnutrición y 
hambre, el otro lado de la moneda de un 
país de contrastes. 

1 
tero sin duda ese poderio económico 

1transforma ai Brasil en un pais de peso -en 
,la escena intemaçional y el hecho que su 
!deuda externa sea la mayor dei Terce, 
1Mundo no hace sino aumentar su 

Brasil 

importancia ante los acreedores dei Norte 
industrializado y ante los deudores dei 
empobrecido Sur. 
Estos elementos explican el interés con que 
se acompaíió a nível internacional e/ 
anuncio y la puesta en prdctica dei Plan de 
1 nflación Cero dei gobiemo Sarney. 
i Y qué es lo que debe cambiar en Brasil, 
después dei Plan Cruzado? 
Los artfculos que publicamos en esta nota 
de tapa intentan mostrar algunas de las 
consecuencias dei paquete con los 
elementos de juicio que surgieron en las 
primeras dos semanas posteriores a su 
anuncio oficial. 



La congelación de los precios fue una de las medidas de impacto pop ular 

E 
n la noche dei 27 de febrero, los 11130 millo
nes de brasilenos quedaron absortos. Las 
emisoras de radio y televisión empezaron a 

divulgar las primeras informaciones de un plan que 
sería anunciado oficialmente a la mariana dei dfa 
siguiente por el presidente José Sarney y que fue 
calificado espectacularmente por los voceros dei 
gobierno como una "revolución económica". La 
expectativa de cambios en la vida cotidiana de toda~ 
las categorias sociales provocó un suspense general, 
atenuado parcialmente cuando los matutinos dei 
28 de febrero anticiparon detalles más concretos 
dei Plan de Estabilización Económica, elaborado 
sigilosamente por un grupo de técnicos y econo
mistas. 

Cuando el presidente comenzó a hablar por una 
red nacional de radio y TV, el país ya estaba vi
viendo un feriado banca.rio, decretado pãra evitar 
una retirada masiva de depósitos, la corrida ai mer
cado negro dei dólar y una especulación desenfre
nada en la bolsa de valores. EI impacto popular de 
las medidas anunciadas por Samey fue provocado, 
en primer término, por el cambio de la moneda na
cional, ·que dejó de ser cruzeiro para llamarse cru· 
zado, un valor mil veces más elevado. Y en segun
do lugar, por la congelación general de precios y la 
modifícacíón de las políticas salarial, de cambio y 
de colocación de títulos públicos. Se suprimió tam
bién la corrección monetaria, un índice creado casi 
20 aiios atrás, a través de la cual toda la economia 
nacional quedó indexada sufriendo variaciones au
tomáticas de acuerdo <X>n la inflación. 

EI plan de gobiemo surgió en un momento de 

1986 - Abril - nQ 85 

Una cruzada 
contraia 
inflaclón 
La implantación dei Plan 
de Inflación Cero por el gobiemo 
brasileflo despertó reacciones 
controvertidas en los sindicatos 
y partidos de la oposi.ción 

profunda conmoción social y política en todo el 
·país. La sensación general era de g••e el gobiemo 
había perdido el control de la situación. La refor
ma ministerial que tuvo lugar a comienzos de fe
brero, en vez de superar la crisis, creó nuevos im· 
passes. La clase política se preparaba para un ata
que abierto ai Ejecutivo con la reapertura dei Con
greso, en el mes de marzo. Los trabajadores esta
ban movilizados preparando una serie de huelgas 
reivindicativas por aumentos trimestrales o la esca
la móvil de sala.rios. Los agricultores sin tierra, con 
el apoyo de algunos gobemadores estaduales, criti
caban la inercia dei presidente y varios políticos 
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arnenazaban abandonar la alianza gubemamental, 
pasando a otros sectores más a la derecha o más a 
la izquierda. Fue en esas circunstancias que Sarney 
partió hacia un verdadero "todo o nada". 

El Plan de Estabilización Económica, conocido 
también.como Plan Cruzado, Plan lnflación Cero, 
o Plan Austral a la brasileiia. fue elaborado dentro 
dei mayor sigilo por economistas brasHeiios, li
gados en su mayoria a1 Partido dei Movimiento De
mocrãtico Brasileflo (PMDB), socio dei Partido 
dei Frente Liberal en la alianza que sustenta ai pre
sidente Sarney. Según fuentes oficiales, el proyec
to fue llevado a la práctica sin estar totalmente 
pronto. Para garantizar la ejecución de los cambios 
económicos, el presidente hizo una convocatoria a 
la población, pidiendo la vigilancia general sobre 
los precios. El llamado fue recibido coo entusias
mo por una población cansada de soportar aumen
tos casi diarios de los precios, como consecuencia 
de una inflación descontrolada de 263% al afio, 
que amenazaba llegar a 500% en 1986. 

Espontâneamente, amas de casa, asociaciones 
de vecinos y consumidores en general se convirtie
ron en fiscales del gobiemo, denunciando a la poli
cia a comerciantes y prestadores de servicios que 

reajustasen sus precios después que el gobiemo 
anunciá la congelación de los mismos. La partici
pación popular, después de más de dos décadas de 
autoritarismo político y económico. provocó una 
ola de optimismo que en cíertos momentos se acer
có a la euforia. La población resolvió vigilar los 
precios. pese a no aceptar la congelación de sala
rios, confiando en la promesa gubernamental de 
llevar la inflación a cero. Desde el fin dei régimen 
militar, esta ha sido la segunda vez que sele da a la 
población la oportunidad de salir a la calle para 
exigir cam bios. La primera fue en 1984, para pedir 
elecciones directas para presidente de la República, 
reivindicación que hasta hoy no fue alcanzada. 

Recomposición de intereses 1 
El Plan lnflación Cero también sirvió para una 

recomposición estratêgica de los intereses de la in- e 
dustria, el comercio, la agricultura, la banca y el : 
sector de las empresas trasnacionales. Si los traba- .~ 
jadores ya estaban cansados de ver que los precios ~ 
subían a una velocidad cada vez más frenética e 
mientras disminu!a su ROder adquisitivo, para las e 
élites económicas la inflación dejó de ser interesan- ~ 

i te en el momento en que rebasó "' 
~ el marco de los 250% anuales. 
o La industria, la agricultura y el ~ 
, comercio pasaron a tener una c

f gran dificultad para calcular sus ~ 
ganancias. EI acompaiíamiento 
de la espiral inflacionaria pasó a ~ 

exigir técnicas y equipos comple- ~ 

jos, a la vez que se ampliaban 
considerablemente los márgenes < 

de error y cualquier fracaso po- J.o 

día ser fatal. La banca y el capi- [ 
tal financiero, principales ben&- < 

ficiarios de la especulación desde 
el momento en que el país pasó 
a vivir en función de la inflación, 1 
no fueron los más entusiasmados 
con el tratamiento de choque 
impuesto por el gobierno, pero 
terminaron irnposibilitados de 
hacer criticas abiertas. 

Dilaon Funaro fue uno de los principales responsablea dei P1an Cruzado 

La solución elaborada por el 
equipo de economistas reunido 
en torno de los ministros de Pla
neamiento, João Sayad, y de Ha
cienda, Dilson Funaro, presentó 
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el modelo técnico puesto en 
práctica por la coincidencia de 
los intereses políticos de un go
bierno en descomposición y de 
los gTUpos económicos que te
mían perder el control sobre los 
lucros. Los "magos" económicos 
dei gobierno hicieron Juncapié 
en separar el plan brasilefio dei 
controvertido Plan Austral, vi
gente en Argentina desde media
dos dei afio pasado. que también 
buscó un tratamiento de choque 
para una inflación galopante. 

Choque sin recesión 

La ideologia de los autores de 
la reforma económica brasilefia 
es liberal. Casi todos son econo
mistas jóvenes, formados en 
universidades norteamericanas 
(Massachussets y Harvard), que 
se rucieron conociçlos por la crí
tica sistemática ai proyecto mo
netarista instrumentado por los 
gobiernos militares anteriores. 
En el grupo de 1 S economistas 
que formó el núcleo central dei 
proyecto cruzado, había unani
midad en torno a la idea de que 
un tratamiento de choque no po
drfa generar recesión. La diferen-. 
eia dei plan brasileí'ío en relación 
ai Plan Austral es que la terapia 
de choque aplicada en Argentina 
se encontró con un paciente en 
recesión económica aguda, mien
tras la reforma dei presidente 
Sarney fue implantada en un país que registró el 

1 afio pasado el mayor índice de crecimiento econó
mico de Occidente (8,3%). Según ese grupo, el pafs 
tendrfa que seguir creciendo a índices medios de 
5% 6 6% a1 aíio para asegurar un proyecto con un 
mínimo de estabilidad. Una nueva recesión gene
raría desempleo y, consecuentemente, protestas 
generalizadas de los trabajadores, lo que sería fatal 
para un gobierno que tambaleaba a princípios de 
marzo. 

La solución técnica pi;esentada por los econo
mistas fue la oportunida'd para que los sectores 
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Los primeros 
días posteriores 
aJ anuncio dei 
pacote la 
población 
depredó varios 
establecimientos 
que violaron la 
tabla oficial 
de precios 

productivos y 
políticos libe
rales y de cen
tro izq u ierda 
re com pusiesen 
la alianza esta
blecida en 
1984 durante 
la campana por 
la redemocrati
zación, que cul
mmo con la 

elec.ción indirecta dei fallecido presidente Tancre
do Neves, sustituido el dia de la torna dei mando 
por su vice, José Sarney. Para los analistas de la 
realidad pol1tica brasilena, la élite política y em
presarial tuvo, por ocasión dei Plan Cruzado, cono
cido también como pacote, la extrafia oportunidad 
de hacer prevalecer una vez más sus intereses, ha
ciendo concesiones mínimas a los asalariados quie
nes, por lo menos en el primer momento, retribu
yeron con un apoyo generoso un cambio de rum
bo en el ·cual no son los principales beneficiarios. 

La estrategia de la alianza entre políticos libera-
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ll les y empresarios puede s~r mejor analizada a tra-

i 
vés de la conducta adoptada por la mayor cadena 
:le radio. televisiôn y periódicos dei pais, la Rede 

1
1 ']lobo, el cuarto conglomerado privado dei 
l mundo en el sector de comunicación. Después de 

cometer diversos errores de evaluación política ai 
final def régimen militar, al cual estuvo sólidamen
te vinculada, la Rede Globo entro en la campana 
de las elecciones directas, después de un período 
qe vacilación, aunque haya apoyado en el pasado 
la elecciõn indirecta de gobernantes militares. Co
mo vocero informal de la élite gobemante, con 
una audiencia que abarca a la mayoría de los teles-

el mismo esquema de las directas. 
Pero a pesar dei empeno dei gobierno, de los em

presarios, de los políticos liberales y de pondera
bles sectores de la clase media para que todo salga 
bien, el plnn anunciado por Snrney tiene muchos 
puntos oscuros. El control general de los precios es 
una meta muy popular pero técnicamente difícil, 
casi imposible, aseguran algunos economistas. La 
vigilancia popular no va a durar indefinidamente. 
Además, un control total entra en conflicto con el 
modelo económico de mercado vigente. En marzo, 
las listas de precios oficiales habían llegado a los 
cinco mil productos, cuando surgieron problemas 

entre comerciantes y 
~ ~ mayoristas, entre fábricas 
~ montadoras y proveedo
i res, entre mayoristas y 

productores agrícolas. 

La presiõn de los 
consumidores se propagó 
en ondas de choque que 
fueron perdiendo fuerza, 
gradualmente, en la me
dida en que se dirigían ai 
punto básico de la pro
ducción. O sea, los con
sumidores no tienen me
dios de controlar los pre
cios agrícolas, no pueden 
fiscalizar el valor de los 

! insumos básicos, ni en-

1
. Las amas de casa no pueden controlar la sofisticada contabilidad de laJ tnmacionales . tienden los complicados 

: pectadores dei país, esa red tuvo la suficiente vi- mecanismos por los cuales se determinam la cotiza
' siõn política como para apoyar la reivindicación ción del acero, de los combustibles, de la energia 
: popular por la redemocratizaciõn, ayudando a eléctrica, etc. 
: crear las condiciones necesarias para que el régi-
1lmen militar fuese sustitu.ido por un civil, sin que se Faltan fiscales 
:irompiera la alianza entre empresarios y políticos li
: berales y, por lo tanto, sin cambios signüicativos 
: del modelo económico. Como la élite mantuvo el 
; proceso bajo su contro}. la reivindicación popular 
1 de las directas fue marginada lentamente y hoy d ia 
, políticos como el presidente dei PMDB, diputado 
: Ulisses Guimarães, conocido otrora como el "seiior 
· directas ya", no quieren la elección inmediata de 
1 un nuevo presidente con la participación de toda la 
: población. 

En marzo, la Rede Globo se jugó entera, de 
· nuevo, en la campana de apoyo al pacote, con la 
; consigna tiene que tener êxito. Se puso en marcha 
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Las amas de casa no podrán controlar la sofisti
cada contabilidad de las empresas trasnacionales, 
cuyos costos son fijados en el exterior. Será aún 
más difícil fiscalizar la mecânica interna dei siste
ma financiero. Todo ello sólo es posible con una 
presencia hegemónica dei Estado y el modelo vi· 
gente en Brasil no es el de una economia planifica· 
da. Lo más probable es que en la medida en que el 
control de los precios pase de la etapa dei mostra· 
dor a la de las reuniones de ejecutivos y de los cál
culos elettrónicos, empiece a perder lentamente su 
rigidez y eficacia. Y vuelvan a ÕcÜnir aumentos en 



forma lenta y gradual. Incluso los autores del Plan 
Inflación Cero creen que esa meta es imposible. 
Con realismo, hablan de una inflación de hasta 
20%. Pero un indicador de posibles tendencia~ fu
turas es el hecho de que las principales empresas fi
nancieras dei país han fijado, después dei Plan, los 
intereses anuales en 55%. 

Acostumbrado a inflaciones galopantes, el con
sumidor deberá reaccionar aliviado ante intereses 
inferiores a 50%. Y descubrirá que la erosión de su 
poder adquisitivo continuará y que el plan no era 
la solución esperada para los problemas dei país. 

La cuestión de los salarios es uno de los puntos 
clave dei nuevo equilíbrio social que el plan preten-

en enero y principios de febrero fueron reajustad 
diversos precios muy por encima de la inflación, e 
una especie de incorporación anticipada de f~tµr 
devaluaciones, y esos aumentos fueron mantenido 
congelados. 

Los técnicos de! gobierno alegan que los traba 
jadores no saldrân perdiendo (ver en esta edició 
"EI plan cambia las reglas del juego"), porque su sa: 
lario congelado acabará teniendo un poder adquisi 
tivo mantenido con una i.nflación baja, al contrari 
de lo que ocurría antes, cuando los reajustes llega 
ban a 1 00% o más cada seis meses, pero la infla 
ción superaba los 250% al afio. Sin embargo, olvi 
dan de mencionar que esos salarios fueron congela 

------------------------------,~ dos con su poder de compra de 
,a teriorado al extremo, con mãs d 

de. EI 28 de febrero, el gobierno congeló todos los ~ 
salarios dei país, partiendo dei promedio de las re- ~ 
muneraciones recibidas en los últimos seis meses, 
mãs un aumento de 8%. En términos cuantitativos, 
hubo una pérdida salarial que varia de 5% a 45%, 
dependiendo de la categoria y de la fecha dei últi
mo reajuste semestral. También se implantó la e!r 
cala móvil de aumentos siempre que la inflación 
supere 20% y se adoptó un complicado mecani!r 
mo de compensación parcial de pérdidas generadas 
por índices inflacionarios inferiores a 19,9%. 

La reacción de los asalariados varió desde la 
frustración a la protesta, porque la congelación de 
precios fue hecha por la cotización máxima vigen
te el dia que se divulgó el proyecto de estabiliza
ción monetaria. Varios sindicatos denunciaron que 
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i 20 anos de contención salari 
~ impuesto por el modelo econ 

mico de los gobiernos militares. 
La campana publicitaria ma 

siva a favor dei plan y de la con 
gelación de los precios amain 
las protestas y la movilización d 
los sindicatos mãs com tativos 
favor de una huelga general. Per 
el problema, aparentemente sól 

Los trabajadores inicialmente 
apoyaron la nueva política 
económica, a pesar de que en los 
primeros meses hay una 
considerable pérdida salariaJ 



)
~ ue postergado. Si resurge la inflación y el control 
1 e los precios no fuera obedecido coo rigor, será 1 umamente difícil contener la frustraciõn sindical. 

I I :1 decreto-ley presidencial que implantó el plan 
1 ermite negociaciones directas entre patrones y 

mpleados, pero ese avance innegable no fue pre~ 
ido por alteraciones profundas en la legislación 
1boral, lo que terminarã favoreciendo los sindica
os de sectores clave de la economia como los me
alúrgicos, pero mantiene las dificultades de las ca
egorías cuyo poder de negociaàõn es menor. 

n sacrifiào impuesto a los 
mpleados banca.rios 

El sector de los empleados en el sistema banca
io es, seguramente, el que sufrirá el mayor irnpac
o inmediato. Diversos especialistas económicos 
>rasilenos coinciden en la evaluación de que una 
le las mayores víctimas dei plan es el sistema fi
tanciero, que pasó por un proceso de gigantismo 
nconcrolable en el período en que la inflación dis-
1araba diariamente. Hasta princípios de marzo, era 
nucho más conveniente aplicar dinero en la espe
·ulación financiera que en actividades productivas. 

, :e ganaba más en el ovemighc, en el open market, 
n el cambio negro y en la rueda infernal del mer

' , ado de opciones de las bolsas de valores, que plan
rando, construyendo o fabricando. 

1 
La vorãg.íne insaciable dei sistema financiero 

! erminó amenazando el propio ritmo dei creci-
1 niento industrial, cuyos recursos para invc:rsiones 
:~yeron acentuadamente. Crecieron las contradic
':iones entre los bancos y la industria, anticipando 
:m choque casi inevitable a mediano plazo. EJ plan 
:~ortó esa posibilidad , favoreciendo a la industria, 
1,l comercio y la agricultura, en desmedro de la 
:i>anca, cuya rentabilidad fantãstica quedará reduci
:la a márgenes considerados normales en un siste-
: na económico estable. El sector financiero debe 
: >erder su opulencia y la consecuencia inmediata 
Lerá la posibilidad de despido masivo de 70 a 100 
, iJ bancarios, la quiebra de bancos menores y el 
· ortalecimiento de las instituciones cstatales. 

1 La reforma económica no tuvo relación directa 
· on el problema de la deuda externa y tarnpoco in-
1 luyó ninguna medida de fondo ai respeclo, pero 
. os banqueros intemacionales y el FMI acompafla
;ron de cerca todo lo que se discutió y decidió en 

20 - tercer mundo 

Brasilia entre el 27 de febrero y fines de marzo. La 
receta clásica dei Fondo no fue seguida en el pro
yecto, porque no hubo una maxidevaluación del 
t."TUceiro oi medidas recesivas. Pero la nueva situa
ciõn no llega a preocupar a los banqueros interna
cionales, pues tres días después de anunciado el 
plan fueron prorrogadas deudas pendientes con 
los banoos extranjeros, sin mayores problemas, y el 
todopoderoso Jacques de I.Juosiere, presidente dei 
FMI, elogiõ la audacia dei presidente José Sarney. 
Sin romper con los acreedores intemacionales, Bra
sil obtuvo un nuevo crédito de confianza de quie
nes quieren cobrarle al país más de 100 mil millo
nes de dólares: sõlo de intereses, cerca de 15 mil 
millones, más que el saldo de la balanza comercial. 

Las contradicàones 

Pese a las dudas y las incertidumbres, existe el 
consenso casi general de que había que hacer algo 
cuando la inflación en alta hizo sonar la alarma de 
los 500% aJ afio. El consenso rindió dividendos po
líticos a Sarney, mientras los críticos más contun
dentes como la CUT (Central Unica de Trabajado
res), el Partido de los Trabajadores y el gobernador 
dei estado de Rio de Janeiro, Leonel Brizola, man
teniendo sus críticas a aspectos dei plan, apoyan 
la congelación de precios y otras medjdas y espe
ran el deterioro de las contradicciones dei mismo. 
La principal de ellas es entre estatismo y liberali~ 
mo. Los liberales, responsables por la reforma eco
nómica, utilizaron una vez mãs el recurso de la in
tervención estatal para reorganizar la economía en 
un momento en que sus intereses parecfan amena
zados. Un documento elaborado por economistas, 
sociólogos y científicos. en una mesa redonda or
ganizada por el Instituto Brasileno de Análisis So
ciales y Económicos (lbase) de R ío de Janeiro, se
na ló las siguientes contradicciones deJ plan : 

-el Estado decretó el fin de la inflación, para 
salir dei escenario: 

-congeló los precios, para que los precios sean 
libres; 

- congeló los salarios, para que haya libre nego
ciación; 

- estatizó sectores económicos en crisis, para 
crear mejores condicio.nes para privatizarlos; 

-intervino drásticamente cn la economia crean
do una nueva moneda, nuevas regias y sanciones, 
para que el Estado se torne un actor secundario. • 

Carlos Castilho 



Nota de Tapa 

E 1 Brasil entr6 en una eta
pa de gran conmoci6n so
cial y política, cuyas con

secuencias son difíciles de prever 
por el momento, bajo los efectos 
dei Plan de lnflación Cero anun
ciado por el presidente José Sar
ney el 28 de febrero último. El 
plan consiste en una reformula
ción global de la política mone
taria y financiera dei pafs, coo 
las características de un trata
mieoto de "choque heterodoxo" 
para combatir la inflaci6n, se
mejante ai Plan Austral aplicado 
recientemente en la Argentina. Presidente Samey: "una decisión que marcará la suerte de nuestra sociedad" 

Aunque el plan venfa siendo 
preparado en sigilo desde tres o 
cuatro meses atrás, el factor de
tonante de la decisión presiden
cial fue la inflación de enero y 
febrero (de 16,2% y 14,3% res
pectivamente), que hizo temer 
un salto inflacionario de SOO% a 
fio dei ano. Con esa previsión, 
el programa de crecirniento de la 
economía brasilena para 1986, 
las oegociaciones para la refínan
ciación de la deuda externa y la 
propia esta bilidad política del 
gobierno de Sarney quedaban 
cuestionadas. 

Sarney,el plan,. 
pr1meras reacc1ones 

La reacción de los partidos de 
oposición fue de severa crítica al 
plan gubemamental, enfatizando 
sus consecuencias negativas so
bre los ingresos de los tra bajado-
res, mientras los grandes grupos económicos segui
rían siendo beneficiados. A nivel sindical, la des
confiaoza y el rechazo a la decisión de Samey fue 
predominante en los primeros momentos, pero 
evolucionó posteriormente hacia un reconocimien
to de aspectos positivos y la exigencia de modifica
ción de las insuficiencias o los aspectos negativos 
de las medidas adoptadas. 

Mientras tanto , la respuesta de la población ai 
llamado a fiscalizar la congelación de precios fue 
rápida y generalizada en todo el pais. Se produje
ron incidentes violentos incluso en comercios y su-
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Un plan de estabi/iza,ción 
de ,lá economía elaborado por 
técnicos dei gobiemo Sarney camb · 
profundamente las regias de juego 
en un momento en que la erosión 
de los salarios y la disparada 
de los precios amenazaba 
la estabilidad política 

permercados, cuando la población reaccionó ai in
tento de reajustar ilegalmente los precios de los ar
tículos de consumo. La presencia de la población 
obligó a detener la remarcación e incluso a bajar al
gunos precios, al mismo tiempo que varios infrac
tores eran multados o detenidos por las autorida
des. 

"Esta es una convocatoria para que juntos, go
bierno y pueblo, tomemos una decisión grave y di
fícil. Elia marcará la suerte de nuestra sociedad en 
los próximos anos", comenzó diciendo el presiden
te Sarney ai anunciar, el 28 de febrero último, por 
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1 cadena de radio y TV, la decisión de implantar el 
Plan de lnflación Cero en el pais. 

1 
"Llegamos al agotamiento de los paliativos", 

expresó más adelante el mandatario, antes de enu
merar las nuevas medidas económicas, y advirtió 
que las mismas "no son copia de ningún programa 
instaurado por cualquier otro país", adelantándose 
a las posibles comparaciones con el Plan Austral 

' aplicado recientemente en Argentina. 
1 

"Nuestra economia tiene peculiaridades y con-
1 diciones propias, que exigen soluciones propias", 
enfatizó Sarney, reafirmando el compromiso dei 
gobierno con el crecimiento de la economia brasi
leiia y con la prioridad bacia los problemas sociales. 
"El Brasil crece, 
el desempleo cae, 
las finanzas públi
cas están sanea-

1 das", agreg6. 
1 Samey reiter6 
1 algunas frases de 
1 un discurso ante-

rior, cuando dijo 
1 que "combatir la 
, inflación es pun-
1 to de honra del 
gobierno" y que 

, ·. "1a inflación b.a 
1 sido el peor ene-
1 migo de nuestra 
1 sociedad, confis
: cando no sólo el 
h salario: confisca 
: el pan". "Este es, 
•1- por tanto -sefía
:~ ló-, un programa 
:~ de defensa del po-
11 der de compra de 
· los asalariados". 

"El gobiemo 
no ahorrarã em
peno y energia 
para hacer curo

ción soberana de la deuda externa. Será el coraje 
del pueblo que va a derrotar la inflaci6n", expresó 
e1 presidente, apel!Uldo a la participación popular. 

"Todos estaremos movilizados en esta lucha. 
Cada brasilei\o o brasilei\a será un fiscal de los pre
cios", dijo Samey y acentuó que ' 'nadie podrá, a 
partir de hoy, practicar la industria de la remarca
ción. El establecimiento que lo haga será cerrado y 
esa prãctica conducirá a la prisión de los responsa
bles". 

El Plan de lnflaci6n Cero brasilei'l.o 

El plan de combate a la inflaci6n adoptado por 
e1 gobiemo brasileiio crea una nueva moneda na

cional, el "cruzado", equivalente 
en el inicio a mil cruceiros. El 
c:ruceiro convivirâ por cierto 
tiempo con el auzado, pero se 
irá depreciando en forma progre
siva, hasta ser sustituido total
mente por la nueva moneda. El 
Banco Central public6 una tabla 
para la conversi6n en auzados 
de las deudas coo vencimiento 
futuro, que eran calculadas ante
riormente con una previsión de 
inflación ahora sin valor. 

Se elimina el sistema de co
rrección monetaria automática 
de acuerdo con la inflaci6n, vi
gente hasta ahora en todos los 
contratos financieros, uno de los 
principales factores alimentado
res de la especulación y la inf.Ja
ción. Las aplicaciones financieras 
sobre títulos públicos, en el 
open market y en eJ overnight, 
tendrán rendimientos fijos según 
la tasa de interés establecida por 
el Banco Central. Sólo son ex
oeptuadas de esta medida las 
cuentas de ahorro persona~ cu· 
yos reajustes pasan de mensuales 
a trimestrales, con 6% de interés 
anual. 

' plir sus propósi
tos. Pero no alcan
zará nuestra fir-

1 meza, si falta el 
Cometeíos qqe subieron los precios fueron destruidos Los precios de los artículos 

coraje dei pueblo. Fue el coraje dei pueblo el que 
nos reintrodujo en la democracia. Fue el coraje del 
pueblo que restabJeció el crecimiento económico. 

;t Fue el coraje dei pueblo que asegur6 la negocia-
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industriales y de consumo, así 
como las tarifas de los servicios públicos, son con
gelados por tiempo indeterminado. La violación de 
la lista de precios fijada por e! gobiemo puede con
llevar la multa o el cierre dei estahlecimiento y la 



prisión de su propietario. Ca
da ciudadano tiene autoridad 
para controlar el cumplimien
to de esta medida y denun
ciar a los infractores ante las 
dependencias públicas encarga
das de aplicar la ley. Los alqui
leres y mensualidades del siste
ma nacional de habitación son 
congelados por un ano. 

Los salarios son convertidos 
en cruzados según el valor medio 
real de los últimos seis meses, a 
lo cual se suma un aumento ge
neral de 8% A partir del 1 ~ de 
marzo, se crea una escala móvil 
de salarios, que determina reajus
tes automáticos de los misma. ca
da saltos de 20% de la inflación, 
sin desmedro del reajuste anual general. Al mismo 
tiempo, se mantiene la liberdad de negociación en
tre empresarios y trabajadores para aumentos por 
productividad u otros conceptos, excepto lógica
mente por reposición salarial. Además, se crea un 
sistema de seguro por desocupación (durante cuatro 
meses), sin antecedentes en el Brasil. 

En materia de poUtica cambiaria, por último, se 
estableció una cotización fija del dólar con rela
ción al cruzado, eliminando las minidevaluaciones 
periódicas que se venían aplicando con el cruzeiro. 
En el cambio oficia~ el dólar se cotizaba a 13.680 
cruzeiros la compra y 13.750 la venta. En el 
paralelo, un dólar esta ba a 19 mil cruzeiros la com
pra y 20 mil la venta. A partir de ahora, el dólar 
pasó a valer 13,77 cruzados. En los primeros dias 
de vigencia dei plan, el dólar se cotiza ba a 17 
cruzados en el mercado paralelo. 

Brizola: " una confiscaàón indecorosa 
de los salarios" 

EI gobernador dei estado de Río de Janeiro y 
principal líder dei "Partido Democrático Tra
balhista (PDT)", situado en la oposición ai gobier
no de Sarney, criticó severamente el nuevo plan 
económico, alegando que confisca los salarios de 
los tra bajadores, concentra aún más la distribución 
de la renta y beneficia a los grandes grupos econó
micos. 

Hablando por cadena de radio y TV, una 
semana después de iniciado el Plan de Inílación Ce
ro, Brizola advirtió a la población para "no dejarse 
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impresionar coo esta onda publicitaria" y seiialó 
que los bancos intemacionales, los grupos extran
jeros y el propio FMI aprobaron las medidas, así 
como sectores que apoyaron al régimen militar 
brasileiio. "Si es bueno para ellos, no es bueno pa
ra nosotros", resumió el gobemador. 

El líder del PDT reconoció, no obstante, algu
nos puntos positivos en el plan de Samey, como la 
congelación de precios y de las mensualidades dei 
sistema de habitación, además dei seguro por de
socupación, aunque esta última Ia consideró "una 
iniciativa limitada, restringida". " Ahora, queremos 
una congelación justa -advirtió Brizola-. No va
mos a controlar sólo los artículos que compra la 
población, sino tam bién las ma terias primas que 
forman los precios y que son producidas por los 
grandes grupos". 

Las criticas más duras de Brizola se refieren a 
la política salarial dei nuevo pl.an, en la cual ve un 
parentesco con políticas aplicadas durante el 
régimen militar en Ja década dei 60. "Nuestra 
conclusión es que, sin ninguna duda, existe una 
confiscación indecorosa de lqs salarios", afirmó 
el dirigente opositor, acusando ai plan de adoptar 
la politica de austeridad preconizada por el FMI. 

EL intendente de Río de Janeiro, Satumino 
Braga, también integrante del PDT, llamó la aten
ción para las relaciones entre el plan antünfla
cionario y el pago de la deuda externa. Braga re
clamó la adopción de una posición semejante a 
la de Perú, destinando ai pago de la deuda sólo 
un porcentaje de las exportaciones, para que los 
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recursos extraí
dos de la especu
lación financiera 
sean efectivamen
te invertidos en la 
actividad produc
tiva dei pais. 

Por último, Bri
zola volvió a rei-

1 terar su cuestionamíento a la legitimidad del man
' dato del presidente Sarney, originado en la última 

sesión dei Colegi.o Electoral establecido por el re
gimen militar, el 15 de enero de 1985, cuando sa
lió victoriosa la fórmula Tancredo Neves-José Sar
ney, con el apoyo dei opositor Partido dei Movi
miento Democrãtico Brasilei'io (PMDB) y de sec
tores disidentes dei oficialismo. 

Para el gobemador de Rio de Janeiro, las pr~ 
ximas elecciones dei 15 de noviembre, cuando se
rán renovados los gobiemos estaduales y el Con
greso Nacional, que asumirá funciones de Asam
blea Constituyente, deben coincidir con la prime
ra elección directa para Presidente de la Repúbli
ca desde el golpe militar que derrocó a Goulart 
en 1964. 

Lula: Los trabjadores son las ''únicas vítimas" 

Para el presidente dei Partido de los Trabaja
dores (PT), Luiz Jgnacio "Lula" da Silva, con la 
nueva política económica, "el go biemo vendió 
una gallina común como si ella pusiese huevos 

li de oro". El PT reivind.icó la "revisión completa" 
de la politica salarial fjjada por el plan guber
namental, considerada por el partido '-una de 
las mayores reducciones salariales de los últi
mos anos". 

miento en succsi
vos gobiemos mi
litares. 

Por su parte, la 
dirección nacional 
dei PT emitió un 
documento don
de "alerta a la 
opinión pública 

para que, a pesar de las simplltías populares que 
provoc6 la reforma monetaria, atienda a los 
diversos aspectos que perjud.ican a la mayorla de la 
población, así como a otros que, voluntariamenl8 
o no, son oscuros". 

"Los salarios están siendo convertidos, de for-

Los economistas dei PT Uegaron a la conclu- f 

sión de que "la congeJación de los precios de 
los alimentos básicos terminó privilegiando a los 
duenos de los supermercados, pues el gobiemo 
esperó que pasaran cuatro meses de remarcación 

1• de los precios, mientras los trabajadores tuvit> 
ron sus salarios congelados por abajo". EJ Plan no asegura la reposición salarial integral 

;l 

Lula consideró que los trabajadores soo las 
"únicas vlctimas" dei Plan de lnflación Cero y 
explicó que una prueba de ello es que las me
didas recibieron el apoyo de "los acreedores 
externos, de los banqueros, de los grandes pro-
pietarios, de los industriales y de Antonio Delfim 
Neto", ex ministro de Hacienda y de Planea-
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ma incorrecta y subestimada, por la media real 
de los últimos seis meses, sin asegurar la repo
sición salarial integral de ese período, durante el 
cual se verificaron las mayores tasas inflacionarias 
de la historia dei pais. Pero los precios, los intere. 
ses y las Obligaciones dei Tesoro Nacional (OTN) 
fueron convertidos por el pico, o sea por los valo-



La población se adhirió masivamente ai llamado dei presidente Samey para fi scalizar la congelación de los precios 

res establecidos en los últimos dias de febrero", 
expresa e! documento dei PT. 

El sistema de seguro de paro también es critica
do por el PT, considerando "extrernadamente res
tringidos" los criterios dei plan para clasificar a un 
trabajador como desocupado. No obstante, la 
dirección dei PT decidió apoyar la congelación 
de precios y convocó a la población a organizarse 
y luchar por "su real concreción". 

Organi1.aciones populares 
evalúan aspectos positivos y negativos 

En un primer momento, las centrales obreras 
reaccionaron con gran desconfianza ante el plan 
dei gobiemo y lo rechazaron en bloque, sobre to
do por el hecho de no haber sido consultadas pre
viamente y por estimar que la congelación de pre
cios no tendria efecto, ntientras los salarios eran 
congelados e incluso reducidos en algunos casos. 
Sin embargo, a medida que se conoció con mayor 
precisión el contenido dei plan y la reacci6n fa
vorable de la población, esa posición inicial evolu
cionó bacia un apoyo de los aspectos que se reco
nocen como positivos, ai mismo tiernpo que se exi
ge la rectificación de lo que se considera insuficien
te o negativo. 

A pesar de estimar que e! plan dei gobierno fra
casará, la Central Unica de los Trabajadores (CUT) 
decidió participar activamente en la fiscalización 
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de los precios, procurando incluso tomar la delan
tera en la organización de la población que inter
viene en el control de la congelación por parte de 
comercios y supermercados. Para la CUT, el Brasil 
vive "un rico momento de educación política" 
y la vía abierta por el gobiemo para la participa
ción de la población en el control de los precios 
ofrece la oportunidad de demostrar la incapacidad 
del capitalismo para planificar y resolver los con
flictos internos de la economía. La CUT mantiene 
asimismo su cuestionantiento a la política salarial 
dei plan y comenzó a elaborar una plataforma de 
reivindicaciones ai respecto. 

Por su parte, la Coordinación Nacional de l 
Clase Trabajadora (CONCLAT) reconoció la con 
gelación de precios, la escala móvil de salarios 
el seguro de paro y e! com bate a la especulació 
fínanciera como "conquistas de los trabajadores" 
ai mismo tiempo que decidió mantener una pos 
tura crítica frente a lo que considera como err 
res dei plan. "La CONCLAT estima que este pi 
debe tener éxito, porque de lo contrario no es sól 
el gobiemo el que fracasa, sino que todos nosotro 
tam bién fracasamos'', dijo e! dirigente Antoni 
Rogerio Magri. La CONCLAT reclama una refor 
mulación de la tabla de conversión de los salario 
y la extensión dei seguro de paro a todos los tra 
bajadores, as! eomo una reducción de 20% a 5 
dei nivel de reajuste automático de la escal 
móvil. 
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l 1 ''L_a_~_e_f_o-rma 
11 cambia las regias 

dei juego" '. e oautor del Plan Austral argentinõ y uno de 
; los principales responsables ~or la reci~te 

refonna brasileõa, el econonusta Francisco 
;Lopes1 definió, las principales metas y perspec
·tivas de la nueva política económica adoptada por 
el gobiemo. 

"Desindexación sin recesión'' es la meta básica 
del modelo, en el cual los asalarfados son - según 
Francisco Lopes - el único sector de la sociedad 
brasileãa que resultó beneficiado pues, mediante 
:ia sanción de un decreto posterior, 60% de la in
flación será incorporado automáticamente a los 
\aJarios, mientras los 40% restantes quedarán li-
1brados a la negociación directa. 
: "Las grandes fortunas amasadas en Brasil en los 
.lltimos afios provienen dei mercado fmanciero, 
,~ue fue el mãs perjudicado con Ias_ nuevas medi
' tas, asegur6 Lopes. Con el fin de la inflaci6n, 

·_jesapareció la posibilidad de especular en el over-
• ,· 1ight (mercado de depósitos por un día, remunera-

1 ios con tasas de hasta 0,5% diarios) y, en conSô
' :uencia, aumentaron los recursos disponibles para 
, a inversión en actividades productivas, que dan 
;,:mpleo y pagan impuesto." 
. La filosofía del plan es "cambiar las regias dei 
:,juego, cambiar la moneda", explicá Lopes. 
-~ La fecha de la promulgación del decreto (28 de 
:~febrero) fue una decisión política del presidente 
Samey. Aunque algunos economistas dei equipo 
~pficial hubieran preferido que el programa entrase 
; !n vigor- en enero, Francisco Lopes defendió la 
. fecha de febrero, cuando el índice de inflación 
; .ilcanzaóa un nivel insoportable y la medida po-
1 iria ser aceytada más fácilmei:ite _por la sociédad. 
, La elaboración del plan comer\Zó en setiembre 
: iel ano passado, cuando Francisco Lopes fue 
. lamado a Brasilia para participar de la primera reu-
1 :úón a nível gubernamental. El sigilo, que fue la 
; !lave del êxito, impidió la confección de las listas 
; ie preciqs congelados antes de Ia promulgación 
. ;lei plan. "Si lo hubiéramos intentado, explica 
; ,Lopes, por lo menos 500 personas se habrían en-
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terado de la congelación y todo se habría perdido. 
He aqui un resumen de los criterios expuestos 

por Lopes a los periodistas: 
1) Los instrumentos dei plan pueden ser analizados 
y revistos. 
2) La meta es alcanzar una inflación entre 5 a 7% 
anuales. 
3) El gobiemo no se propone intervenir en las ne
gociaciones entre industria y comercio. con res
pecto a la fijación de las ganancias de cada uno, 
por considerar que las partes llegarán a un acuerdo. 
En caso contrario, el gobierno se verá obligado a 
intervenir. 
4) Es más fácil adoptar un plan económico en un 
país con una tasa de inflación superior a 200% 
anual. que en otro con 10 a 15%. 
5) Con el fin de la inflación, el problema dei dé
ficit público no tiene mayor relevancia 
6) Las empresas esta tales deben conúnuar invir
tiendo; no seles debe impedir que busquen nuevos 
préstamos en el exterior. 
7) La paridad cambial permanecerá fija por un 
afio. 
8) Si el plan funciona, no será necesario aplicar el 
reajuste automático de salarios. 
9) El gobierno debe resolver aún el problema de 
los subsídios al trigo y al alcohol. La política dei 
alcohol será reformulada en función de la nueva 
realidad dei mercado internacional dei petróleo. 
10) A diferencia de la Argentina, el Brasil no so
metió el plan a la 01>_inión dei Fondo Monetario 
Internacional. EI FMI se enteró después. 
11) Existen numerosas diferencias entre Brasil y 
Argentina. Mientras la Argentina aplicó el Plan 
Austral en medio de una recesión, el Brasil está en 
crecimiento. 
12) Brasil no precisa de new money (nuevos prés
tamos ). Se trata de un país con un superávit de 
12.000 millones de dólares en su balanza comer
cial, lo que constituye un atractivo para inversio
nistas y banqueros intemacionales. 
13) Con el êxito dei plan, Brasil estará en mejores 
condiciones para negociar su deuda externa. • 

1 Francisco Lafaiete Lopes, 39 anos, es doctor en eco
nom ia, graduado en Harvard. Fue dlrector de la 
Sección Docente de la Fundación Getulio Vargas, en 
Brasil, y es hoy coordinador de los cursos de postgra· 
do en economía de la Pontifícia Universídad Cató-

lica (PUC), de Rio de Janeiro. 



Deuda sobre nuevas bases 

º
Desde que fue anunciado el paquete eco
nómico, el ministro de Planearniento, Joio 

Sayad (PMDB, San Pablo), no cesa de recibir 
invítaciones para participar en seminarios y dar 
conferencias. Los más diversos sectores de la 
sociedad brasileiia desean conocer a fondo las 
consecuencias de la reforma y el ministro es una 
de las figuras claves dei equipo dejôv~es econo
mistas que participó en la formulación dei "Plan 
Cruzado". 

En declaraciones exclusivas a cuademos dei 
Terce, Mundo, João Sayad abordó un aspecto 
que, no obstante todo el interés en e1 paquete, 
quedó en Brasil relegado a un plano secundario: 
la relación entre la deuda extema y el plan anun
ciado por Samey el 28 de febrero . 

.. EI gobiemo heredó una tarea histórica: con
tener la inflación. Esa es la tarea de este ano 
1986, con el paquete económico. Una vez que 
la economia esté ecuacionada, lo que se lograrã 
en los próximos meses, Brasil deberá abocarse a 
la renegociación de la deuda externa sobre otras 
bases. Eso deberá ocurrir el ano próximo", afir
mó e] miniStro. 

"Nuestro PIB es mãs o menos 300 mil millo· 
nes al ano -agreg6 João Sayad- y enviamos ai 
exterior l 2 mil mtllones, 4% dei PIB, por concep
to de pago de intereses de la deuda. Lo podremos 
continuar mandando en 1986, tal vez en el 87 y 
quizá en el 88. Pero esa situación no es deseab1e 
y no podrã continuar indefinidamente. 

"La cuestión de la deuda es un problema com
plejo, aeado por varios factores, como la polífi. 
ca económica de los Estados Urtidos, la gran masa 
de dólares oriunda de las naciones productoras de 
petróleo, la irresponsabilidad con que se hicieron 
los préstamos a los países endeudados, la forma 
como procedieron los gobemantes de esos países. 
Por eso la solución no es fácil. 

"En 1987 Brasil se esforzará por conseguir de 
los banqueros intemacionales una disminución 
dei spread y menores tasas de interés. Pero sobre 
todo deberemos ser creativos en la forma de ne
aociar, innovar''. 
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tCômo se podrá innovar? 

Sayad: "Con 
exportaciones 
crecientes, una 
economia 
saneada y 
estabilid:id 
monet:uia, 
podemos exigir 

- Exigiendo la presencia de los bancos oficia· 
les en la negociación. 

t Y de los gobiemos? 
- Por la importancia de la deuda externa en la 

economía mwidial la participación de los gobier· 
nos involucrados acabará siendo imprescindible. 
Sin eso no habrã solución. 

Después dei paquete económico, ,mejoran las 
condiciones de Brasil para negociar ante sus 
acreedores? 

- Sin duda. Con exportaciones crecientes, 
una economfa saneada y estabilidad monetaria, 
podemos exigir nuevas oondiciones de los acre
edores pues para ellos somos un buen negocio. 

<, Brasil se pfantea siempre una negociaciôn 
bilateral con los acreedores o puede defender 
una negociación multifatera1? ,Se prevén con
versacíones con México, Argentina, Venezuela 
y otros grandes deudores? 

- Brasil ya ha entablado conversaciones con 
México, Argentina y otros países latinoameri
canos deu.dores a través dei Ministerio de Ha· 
cienda. Esos contactos deben ser profundiza
dos y ampliados. Si no para una negociación 
multilateral, ai menos para trazar una estrate
gia común a aplicar ante los acreedores. 

Consultado el . ministro sobre la iniciativa 
de los presidentes RaúJ Alfonsín, de Argentina 
y Alan Garcia, dei Perú, de promover un mayor 
intercambio comercial entre los países latinoame
ricanos sin el uso dei dólar, respondió que "la 
integración económica latinoamericana es una 
vieja aspiración de nuestros pueblos y toda ini
ciativa que tienda a fortaleceria es vista con agra· 
do por Brasil". 
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E I embajador mexi
cano Porfirio Mu· 

fioz Ledo es uno de los 
negociadores mãs expe
rimentados y prestigio
sos dei Tercer Mundo, 
con una larga trayecto· 
ria en el terreno de la 

1 
diplomacia y la econo-

mes distorsiones en li 
política y en la socie
dad de los pa Ises deu. 
dores. Ha llegado el mo
men to de concretar los 
principios delineados en 
el Consenso de Cartage, 
ria. En primer término, 
el establecimieoto de ta
sas de interés que res
pondan a niveles histô
ricos, a niveles semejan
tes a aquellos con los 
cuales los países indus
trializados llevaron a ca
bo sus procesos de de· 
sarrollo. 

mfa internacional, cam
,' pos en los que se de
i' sempeiíó como repre
i' sentante permanente de 
,: su pa(s ante las Nacio
,I nes Unidas, Presidente 
1. dei Consejo de SegW'i· 

dad y Presidente dei 
Grupo de los 77. Antes 
habfa sido Secretario 
(ministro) de Trabajo y 

EI Tercer Mundo 
ante la reunión 

de Toldo 

Debe considerarse oo
mo justa una tasa no 
mayor de 3% y como 
máximo de 6%, que C(} 

rresponde a la tasa real 
de ganancia. 

... i una tasa fija? 
- Naturalmente. La 

de Educación, as( como Presi- países dei Tercer Mundo, con pe- tasa de interés deberã ser fija 
1 · dente dei Partido Revoluciona· riodicidad semejante a las que para no estar sujeta à futuras 
1 

• rio Institucional (PRI), de cuyas realizan los dirigentes de los paí- fluctuaciones en el mercado. 
comisiones de Asuntos Interna· ses industrializados, para tener En segundo término, est.á el 

i/ cionàles e Ideológica forma par· una capacidad de respuesta ágil y problema de la proporci6n entre 
·· te actualmente. En estos mo· eficiente ante los problemas mun- el pago del servicio de la deu da 
:;j mentos, además, MUÍloz Ledo diaJes, en particular el de la deu- y los ingresos de divisas prove

organiza un programa de inves- da externa. nientes de exportaciones, par· 
tigación sobre proble- ---------------------, ticularmente importan· 
maslatinoamericanosen te en los países con un 
Ia Universidad Nacional Porfirio Muãoz Ledo, expresidente sector externo débil 0 
Autónoma de México del Grupo de los 77, defiende cuyas exportacionesson 
(UNAM) e imparte con- la realización de reuniones regionales fluctuantes. 
ferencias en distintas con los países deudores, para Sin embargo, el cri· 

1 · universidades de su pa(s presentar al Norte una propuesta terio que parece más 
y dei extranjero. relevante es de carácter 

En esta entrevista ex- ,__ _ _________ ________ _ 
general, porque sirve 

ai mismo tiempo para fijar los 
objetivos última; de las négocia· 
ciones que estãn en curso, y es 
que el pago dei servicio de la 
deuda sea compatible con los 
proyectos de desarrollo y las 

clusiva a cuadernos dei iercer l::n su opinión 6qué criterios 
1 f mundr1, realizada en Rfo de deberian adoptar los pa{ses en

Janeiro. Porfirio Muiíoz Ledo deudo.dos en su relación con los 
i • defiende la tesis de la necesidad 

de crear instancias de discusión 
; 11 entre los presidentes de los 
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acreedores in ternacionales? 
- La deuda externa y el pago 

de su servicio estãn creando enor-



necesidades internas de los pai- cipales aspectos de la economia 

ses. El primer cnterio es finan- internacional. 

c1ero, el segundo es econ6m1-
co y el tercero, político. 1, Cuáles, por ejemplo? 

Sobre estos criterios debc - Debemos vincular, como lo 

procederse a negociar de acuer- hemos seiialado reiteradamente 

do con las condiciones de cada en las agendas intemacionales, 

país. el pago de la deuda con la cues-

, Cómo interpreta, a la luz de 
los criterios expuestos, la recien· 
te decisión dei gobiemo de Mé· 
xico en re/ación a las negociacio· 
nes con los acreedores? 

- Considero que es el inicio 

de un replanteamiento de nues
tra relación económica con el ex

terior. Cuando aparezca esta en· 
trevista es posible que ya se 
conozca el resultado de esas 
negociaciones. pero me adelan
to a decir que si se logra lo que 

anunci6 el presidente De la 
Madrid, que el monto anual del 

pago dei servicio de la deuda 
quede aJustado a la capacidad 
real de pago dei país '- y por 

capacidad real de pago no sólo 

entiendo una proporción respeo
to de nuestro ingreso de divisas, 

sino también una cifra que ha
ga efectivamente posible la reac
tivación dei desarrollo de Méxi
co - habremos dado pasos en el 
buen camino. 

ti6n dei comercio, por consi
guiente con el abatimiento de las 

barreras proteccionistas, con el 
precio de las materias primas, 

con la cuestión de los nuevos 

financiam ientos ... 

, Y en este momento de boja 
drástica dei precio dei crudo, 
con la cotizació11 internacional 
dei petróleo? 

- Es evidente que en el mar-

lo planteó México cuando presi
díamos el Grupo de los 77. Se 
recordará que en 1979 quedá 
aprobado unánimemente por la 

Asamblea en la resolución 34-
138, el lanzamiento de dichas 
negociaciones. A pesar de los 

intentos que se hicieron duran
te los anos subsiguientes - que 

incluyeron una reunión a1 más 

alto nivel de jefes de Estado en 
la ciudad de Cancún, por opo

sición de los principales centros 
industrializados de Occidente y, 

en primer lugar, de la super

potencia occidenta~ no se logró 
llegar a un acuerdo definitivo. 

,Quê se ha hecho desde en· 
tonces' 

Ese camino está seiialado no 
sólo por el propio consenso de 

los países latinoamericanos, sino 

tam bién por los principales do

cumento!; que hemos suscrito co

mo estados soberanos en orga
nizaciones intemacionales como 
las Naciones Unidas y en com
promisos asumidos por los países 
en desarrollo dentro dei Grupo 
de los 24, que es nuestra repre
sentación conjunta frente a las 
instituciones financieras intema

cionales. De acuerdo con ellos, 
el problema de la deuda no pue
de quedar desligado de los prin-

La ene11ía no puede quedar ausente de la negociación económica 
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co de la negociación económica 

no puede quedar ausente la ener
gia. 

Un planteamiento pragmático 

Anos atrtis se i11tentó una 11e
gociatio11 sobre estas bases y 

fracasó .. 
- Es cierto, estos princípios 

estaban contenidos en ta agenda 

resumida de las negociaciones 
económicas globales, tal como 

- De acuerdo con las pau
tas trazadas por el Movimien
to de Países No Alineados, 

en la reunión de Nueva Delhi 
de 1983, México replanteó el 

esquema de las negociaciones 

en dos etapas. De ese modo, 
los problemas más urgentes 

podian ser tratados en una pri
mera fase, en un procedimien

to de negociación que no ex
cluyera la participación de las 

instituciones financieras inter-
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nacionales, a pesar de que en 
esos organismos el peso de los 
países más poderosos es muy 
superior al de los demãs. Pero 
tam poco de bía excluir la parti
cipa ciõn de la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas. 

Se Ilegó, pues, a un equili
brio entre los distintos foros 
y a un planteamiento pragmá
tico respecto a los temas de la 
negociación, que son precisa
mente los que a.hora están en eJ 

en la historia hechos y t.enden
cias que son de a.lguna manem 
ineluctables. A mf me parece 
que, en un plazo mayor o me· 
nor, las deudas de la mayoría 
de los palses dei Tercer Mundo 
van a ser reajustadas. Natural
mente, para los acreedores será 
mejor mientras esto más se 
atrase y los ajustes no se gene· 
ralicen en cadena. Como se 
dijo en la reunión de Londres, 
ellos quisieran tratar caso por 

"De acueido con los No Alineados, México plan teó negociaciones en dos etapas" 

.. , 

tapete: el proteccionismo, el 
financimiento para el desarrollo, 
Ja energía, la seguridad alimen
taria y las materias primas. 

Negociar con aiterios semejantes 

: 
1 Pero si eso sucediera, en ver· 

1 • dad lo que se estaria discutiendo 
serí.a el problema más amplio de 
las relaciones económicas inter
nacionales, no só/o la deuda, 
y los acreedores rechazan la tesis 
de las negociaciones globales ... 

- Es natural que Jos países 
acreedores se defiendan lo más 

;ti que Jes sea posible. Pero bay 
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caso, para que ningún criterio 
pueda aplicarse automáticamen
te a los demás países. Es así que 
la negociación coo Argentina ha 
tenido un curso propio, con 
Brasil otro y coo México tam
bién. 

Pero la reivindicación de una 
negociación colectiva se basa en 
la necesidad de crear una situa
ción de fuerza ante los acree· 
dores. 

- La negociació°" colectiva no 
debe preocupamos demasiado. 
Lo que necesitamos es negociar 
todos con cri te rios semejan tes 

y cada uno r · acuerdo con su 
propio contexto, aunque contan
do con el apoyo de los dem!s. 

El problema es que cuando 
México, Brasil. México Nigeria 
hablan por si solos, tienen w, 
determinado peso especifico. 
Pero cuando lo hace un país 
de economia débi~ tiene otro. 
De ahi la necesidad de la nego
ciación colectfra. en particular 
para los países pequenos. 

- Yo creo que es un proble
ma de etapas. Los países que tie
nen mayor peso, inclusive por 
el propio volumen de sus deu
das, deben ser los pioneros. Pero 
es cierto que los países de econo
mia débil están en desventaja. 
Por eso, después que se abra 
la lrecha, es necesario armar 
un diálogo político para lograr 
por diferentes medios que los 
criterios que se bayan adopta
do para los países más fuertes 
económicamente, sean extensi
vos a países de menor desarro
Uo relAtivo y aun mejorados 
los términos de la negociaciôn. 

Ya hay algunas iniciativas a 
nível de Naciones Unidas para 
ayudar a los países pequenos. 
,Cuáles, por ejempk>? 

- E! problema de los países 
pequenos resulta dramático. 
Actualmente hay en formación 
mecanismos de asesoria interna· 
clonai para ellos. No solamente 
carecen de peso político, sino 
muchas veces de los contactos, 
del modus operandi y de los cua· 
dros para hacer frente a una ne
gociación de esa naturaleza. En 
el Grupo de los 77 habíamos lan· 
zado la idea de tener un sistema 
de asesoría y apoyo a los países 
coo menores posibilidades, en el 
marco de la cooperac:ión Sur-Sur. 

Hay que pensar con la mayor 
rapidez cómo hacer un frente co-



mún para apoyar a los países de 
menor desarrollo. 

Un círculo vicioso 

Como usted ya mencionó, en 
la propuesta de Cartagena está la 
necesidad de vincular el comer
cio externo con el pago de la 
deuda. Sin embargo, cuando el 
gobierno dei Perú fijó en 10% de 
las exportaciones el nivel máxi
mo dei pago de su deuda, recibió 
como respuesta de los acreedores 
una campana difamatoria, pre
siones y bloqueos. i Qué conclu
siones debemos sacar, entonces? 

-Hemos vivido hasta ahora 
en un círculo. Los países latinoa
mericanos plantearon, coo la ma
yor serenidad y equilibrio, el diá
logo polftico. La negociación se 
rechazó o se difirió. Entonces, 
algunos países como el Perú, fi
jaron sus posíciones de manera 
unilateral. En consecuencia, sur
gieron protestas y presiones por
que se han fijado los términos de 
las negociaciones a partir de la 
decisión soberana de algunos 
deudores, desconociéndose que 
hubo una previa negativa ai diá
logo. Yo creo que el camino que 
estamos transitando debería ne
vamos, a breve plazo, a la mesa 
de negociaciones, donde tomára
mos en cuenta las iniciativas uni
Jaterales y abriéramos la posibili
dad de acuerdos multilaterales. 

iQuién11s se deben sentar en 
esa mesa de negociaciones: los 
gobiemos, las entidades privadas, 
otras organizaciones que tienen 
injerencia en la cuestión de la 
deuda? 

-Por definición, esas negocia
ciones no son gubernamentales. 
Ese ha sido el argumento emplea
do por los países industrializados 
para no sentarse a la mesa de ne-
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Cuando el diálogo político reivindicado por los países latinounericanos · 
fue rechazado, Alan GarcCa (foto) actuó en forma unilateral 

gociaciones: arguyen que la ma
yor parte de la deuda está con
traída coo entidades privadas. 

Pero para que el diálogo mul
tilateral pueda esta blecerse, tiene 
que ser entre entidades responsa
bles en el escenario internacio
nal, es decir, entre gobiernos. Un 
prerrequisito para que este diálo
go político pueda establecerse es 
el reconocimiento de la respon
sabilidad de los Estados, cuyas 
instituciones financieras, públi
cas o privadas, tienen el papel de 
acreedores. De otra manera, ios 
ajustes tendrían que continuar 
país por país, porque cada uno 
tiene acreedores distintos. Como 
mencioné a1 comienzo, el plantea
miento de Cartagena tiene un ni
vel financiero, uno económico y 
otro político. Sólo cuando lle
guemos al nível político, estare
mos en la verdadera negociación. 

La propuesta dei Norte 

Asi como hemos estado ha· 
biando de la necesidad de coor-

dinación entre los deudores, hay 
de hecho, niveles de acuerdo en
tre los acreedores. La cuestión 
de la deuda amenaza la salud fi
nanciem de los mercados del 
Norte. ,eree usted que e/los van 
a proponer algunas medidas en 
forma conjunta? 

-En este momento se está 
preparando la agenda de la pró
xima cumbre de los siete países 
industrializados, que se va a cele
brar en Tokio a fines de mayo o 
principios de junio. Sê, porque 
he estado en contacto con algu
nos de los organizadores de este 
encuentro, que su preocupación 
fundamental es precisamente có
mo encarar esta nueva situación 
creada, de una parte, por el brus
co descenso de los precios dei 
petróleo y, de otra, por el inicio 
de renegociaciones de la deuda 
sobre bases distintas de las tradi
cionales. Es el caso de México, 
Brasil y Argentina, así como los 
de Perú y Nigeria. 

Es evidente que estos fenóme
nos obligaron a un replantamien-



to de la reunión de Tokio. Los 
países industrializados buscarãn 
dar una respuesta conjunta a la 
fase actual de la crisis. De ahí la 
importancia que nosotros poda-
mos plantear en Tokio, y no nos 
queda mucho tiempo, una posi

' ción articulada y precisa. 

,:A qué nivel habria que dis
cutir ese planteamiento conjun
to? 

-Consenso de Cartagena, 
Grupo de los 24, Grupo de los 
77, soo tres instancias. Lo ideal 

, seria, desde luego, una presenta
i ción conjunta sobre el estado 

11 actual de los problemas de todos 

11 los países en desarrollo. 
,,_ 

' ,:Esoesviable? 
11 -Lo veo bastante difícil por-
1 que, ante la ausencia de negocia
l, ciones de los últimos aiios, se ha 

erosionado el frente común de 
j· 

los países en desarrollo. 

1 
•• Ante la urgencia de la res-

, puesta ,:su idea es que se discuta 
1 • en foros ya estructurados? 
: -Sí, por eso la necesidad de 
' , un primer paso a nível de Carta-
~{ gena o del Grupo de los 24 que, 
: j de todas maneras, es representa

tivo del conjunto de los países 
en desarrollo. 

,:Esa seria una solución a cor
tisimo puuo o a mediano plazo? 

. -Me parece necesaria la cele
: 

1 bración de reuniones de jefes de 
: ., Estado de los países en desarro
l ,· llo, con periodicidad semejante a 
1 la que rea.lizan los países indus
: ; trializados, porque de otro modo 
· nuestra capacidad de respuesta 
' : es limitada, tardia y de insufi
: : ciente peso. 

Los países en desarrollo que 
;ti forman parte dei Movimiento de 
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los Países No Alineados, se reú
nen cada tres anos en las confe
rencias cumbres. , Propone 1ated 
otras citas, con otra agenda? 

-El Moviru.iento de los Países 
No Alineados en su agenda de las 
conferencias cumbres - que co
mo sabemos no tienen carácter 
universal- discute temas esen
cialmente políticos. No hay en 
realidad un debate económico de 
parte de los jefes de Estado, ya 
que esos temas se abordan a 
otros niveles. Desde la _presiden
cia dei Grupo de los 77, nosotros 
sugerimos -antes que se formara 
Cartagena- que se estableciera 
en cada una de las regiones una 
especie de comité de países, 
coordinadores dei diálogo. 

De cada región se reuniria un 
grupo reducido de jefes de Esta
do que, mediante un sistema 
adecuado de consultas, pudiera 
ser vocero de los demás. Después 
de las reuniones iniciales en cada 
región, un grupo de jefes de Es
tado de Asia, Africa y América 
Latina se reuniria en un plazo re-
lativamente breve. '' 

Nuestra ides es la constitu
ción de un grupo de seis o siete 
jefes de Estado latinoamerica
nos, un grupo quizá mayor afri
cano y otro de pa1ses asiáticos, 
mediante un mecanismo de rota
ción, de alguno o de todos esos 
Estados, con la creación de un 
secretariado ágil y fuerte para 
preparar las agendas. La cúpula 
asi formada se reuniria cada aiio 
para formular propuestas a los 
organismos de los países en desa
rrollo y a los industrializados. 

Mecanismos de 
articulación ágiles 

Volvamos a Tokio. ,:Piensa 
usted que América !Atina debe
ría reunirse para elevar una pro-

puesta común? ,:A qué nivel? 
-A nivel de presidentes dei 

Grupo de Cartagena. Después 
debería realizarse una reunión 
a1 más alto nive~ sea por el pro
cedimiento que he planteado, o 
bien si esto se revelara inviable, 
con los jefes de Estado de los 
países dei Grupo de los 24, que 
está constituido y es represen
tativo del mundo en desarrollo. 

Ya que no hemos podido cons
tituir una OCDE (Organización 
de Cooperación y Desarrolio Eco
nómico) dei Sur, a pesar de 
todos nuestros esfuerzos, quizá 
la formación del secretariado de 
esas cumbres de los países en de
sarrollo pudiera cumplir esa fun
ción. Para poder plantear posi
ciones conjuntas necesitamos te
ner mecanismos de articulación 
ágiles y actuar a nível semejante 
a1 que actúan los países del Nor
te, con una periodicidad equiva
lente. Esto podria reanimar el 
diálogo Norte-Sur. 

Un Sela político 

1,No cree que de estas caren· 
cias de instancias de discu.rión 
latinoamericana se desprende la 
necesidad de crear un nuevo or
ganismo regiona~ que no puede 
ser, obviamente, la OEA? 

-Naturalmente que si. Esto 
es lo que hemos llamado el Sela 
(Sistema Económico Latinoame
ricano) político. El Sela fue una 
iniciativa mexico-venezolana que 
tenia por objetivo crear un foro 
en materia económica. La idea 
llevaba en germen la evolución 
bacia una instància que pudiera 
con el tiempo ir abordando 
las cuestiones políticas. Es nece
saria la constitución de un meca
nismo de carácter político a ní
vel latinoamericano, con la tota-



tidad de los países de la región. 
Pero ai mismo tiempo, hac:e 

falta un sistema de coordinación 
econômica de los países en desa
rrollo. Mientras que un foro 
político latinoamericano debe 
ser por naturaleza universal, es 
decir, deben estar todos los paí
ses de la región, el núcleo de 
coordinación de las posiciones 
econômicas dei Tercer Mundo 
tiene que ser representativo. Las 
decisiones finales deben tomarse 
a nível de 127 países, por el con
senso multilateral de las Nacio
nes Unidas. Pero las articulacio
nes previas tienen que hacerse a 
nível de grupos más reducidos, 
que podrfan reunirse a nível de 
sus jefes de Estado. A partir, por 
ejemplo, del impulso de Cat:ta
gena. 

El caos petrolero 
y la economia mundial 

iCwil es la incidencia de la 
cuestíón energética en e/ proble
ma de la deuda? i No cree usted 
que ai haber perdido pai'ses co
mo México y Venezuela bueno 
parte de sus ingresos en divisas, 
las naciones industrializadas ten
dr(an que flexibílizarse en las ne
gociaciones financieras ? 

- La crisis energética es un 
problema complejo. Lo menos 
que se puede decir, sin embar
go, es que se trata de un sinto
ma claro dei desorden económi
co internacional Es evidente, 
por una parte, que las expecta
tivas de ganancia de los produc
tores de hidrocarburos, apoya
das en las tasas de crecimiento 
de los anos anteriores, se han vis
to contrariadas por la . recesi6n 
de la economia mundial Por 
otra parte, los problemas de di
visas que ya padecían algunos 
de nuestros países por el exceso 
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E:t caos petroJero es amenazador para la econom(a internacional 

de ímportación y la haja en el 
precio de las materias primas, 
nos impulsaron a incrementar 
el volumen de producciôn de 
energía y a incurrir en nuevos 
endeudamientos. 

La política de los países in
dustrializados ai res~ecto, consis
tió en reducir consumos ener
géticos y buscar fuentes alter
nativas. Finalmente, las ten
siones entre el este y el oeste, 
que agravaron el problema de 
la escasez de divisas duras en los 
países socialistas, indujeron tam
bién a la Unión Soviética a in
crementar su producción. BIio, 
sin contar con la aparición 
de nuevos exportadores de pe
tróleo en Europa Occídental, 
algunas de cuyas acciones dis
torsionaron intencionalmente el 

mercado. 
Este conjunto de fenóme

nos, que no son casuales, nos 
han llevado ai presente caos 
dei mercado petrolero, que es 
extrema damente amenazador para 
la economía internacional. No se 
puede pensar en reducciones tan 
abruptas del precio de una ma
teria prima sobre la que reposan 
las expectativas económicas de 
tantos países y regíones produc-
toras del mundo. Así como ha
ce algunos anos· se convírtib una 
crisis petrolera en crisis finan <:\e
ra, a través dei reciclaje de los 
excedentes de liquidez interna
cional hacia los países en de
sarrollo, con lo que se nos tras
ladó también la carga de infla
ción, ahora este cambio brusco 
en el precio de los hidrocarbu-
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ros producirá, en un efecto de 
regreso, distorsiones profundas 
sobre el sistema fmanciero inter
nacional 

Considero este proceso como 
inevitable y merecedor de un 
diálogo político y de una nego
ciaci6n equitativa para evitar una 
crisis mayor. 

tCree usted que el fenómeno 
sea coyuntural o que dentro de 
poco tiempo podamos contem
plar la recuperación dei precio 

1 dei petróleo, como lo han ex-
presado algunos importantes paí-

1 ses productores? 
1 - El problema no es coyun-
1 tural ni tampoco aislado de otros 

1
1 fenómenos económicos, pero 
1 
,_1 creo que está en nuestras manos 

lograr una estabilizaci6n y una 

' ,1 predictibilidad razonable en el 
precio de los hidrocarburos, tal 

I. como lo propuso México haoe 
algunos anos. Es una tarea ex-

• i: cepcionalmente difícil y, desde 
mi punto de vista, íntimamente 
vinculada con la cuestión finan
ciera y en particular con las tasas 

1 • de interés. Si se redujera consis
tentemente el monto anual dei 

1 
! pago por servicio de la deuda, 

algunos países exportadores de 
::j petróleo y deudores de capital 

estarían en condiciones de rea
) justar a la haja sus volúmenes de-

exportación. 
{ Lo que también podrían ha
,>: cer otros países productores, si 
• 1 mejoraran los términos de su ac-

1: 

ceso a los mercados de capital y 
se reduJ·era el costo del dinero. 
Creo que deberían inteotarse 
negociaciones eo ese sentido con 
los priocipales actores dei pro-

' : ceso, sin excluir los intereses de 
las grandes compaiHas petrole
ras y, en el caso de los Estados 

1 
•• Unidos, el de las entidades fe
l derativas que han sufrido gran

; 1 
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des pérdidas fiscales por la baja 
de los precios. 

No podemos seguir manejan
do el problema financiero sepa
radamente dei petrolero. De ahi 
que el diãlogo tenga que ser ne
cesariamente político e involu
crar, si fuera posible, otros as
pectos claves de la economia 
internacional de manera corre
lacionada, cuando menos el de 
la apertura de los mercados y la 
reduccióo del proteccionismo, 
así como el dei precio de las ma
terias primas en general 

i Cuàks serian los criterios 
para esos paz'ses? 

-Eso es sumamente difícil y 
por eso no se ha hecho hasta el 
presente. Debe partir de la inicia
tiva de un grupo de palses, em
pezando por ejemplo coo el de 
Cartagena, e invitando fraterna· 
mente a otros países representa
tivos de Asia y Africa. Y mien
tras este proceso no surja, el 
Grupo de los 24 podría funcio
nar como el comienzo de un si&
tema de consultas. 

tCutil es su opinión acerca de 
la crisis cenrroamericana, concre
tamente sobre el avance de los 
procesos democrtiticos en la re
gión en países como Guatemala, 
Honduras, Hair{ y, por otra 
parte, sobre las presiones contra 
Nicaragua? 

- Es evidente la existencia de 
un proceso dernocratizador en el 
área y es innegable que el pano
rama pol füco de hace cinco o seis 
aíios ha cambiado de modo nota
ble. Es sin embargo importante 
actuar de modo que e! avance de 
la dernocratización conduzca a 
una mayor independencia y au
todeterminación de las pa Ises 
y no sirva de pretexto para nue
vas formas de injerencia política 

dei exterior. Debemos establecer 
un v(nculo muy claro entre pro, 
ceso de democratización y forta
lecimiento de la independencia 
nacionol y regional Estamos 
ciertos de que ésa contim1a sien
do la orientaci6n básica dei 
esfuerzo diplomático de Conta
dora y dei Grupo de Apoyo, que 
acaban de afirmar en Caraballe
do que ninguno de los problemas 
dei área podrã resolverse si no 
cesan la agresión y el interven
cionismo dei exterior. 

En otras palabras: se estãn 
creando las condiciones, a partu 
de impulsos políticos internos 
de los propios países de la re
gión, para el esta blecimiento de 
regímenes democráticos en el 
área que ina-ementen la plu.ra
tidad regional Y para el esta
blecirniento de una auténtia 
cooperación económica, que per· 
rrúta la realización de cada uno 
de los distintos proyectos nacio
nales, con fundamento en nue
vos consensos internos, una 
mayor participación de la po
blación en Ia toma de decisio
nes y una mejor vinculación en
tre los países. 

Todos estos fenómenos, que 
responden a necesidades históri· 
cas de las propias sociedades na· 
cionales, no deben ser interve
nidos, coartados ni deformados 
desde el exterior. El fin de la 
intervenci6n y de la agresión 
extranjera en Centroamérica es 
no solamente requisito indispeo· 
sable para una solución negocia· 
da y duradera a los problemas de 
la región, sino la mínima res
puesta que podemos esperar por 
parte de países que se dioen de· 
mocrãticos, en respeto a los im
pulsos democratizadores de nues
tros pueblos. • 

(Entrevista concedida a 
Beatriz Bissio y Maluza Steinl 



Oscaz Adas y su senora <1wante la carnpaila electoral: un triunfo apretado (961o 9%) sobre su opositor 

Los socialdemócratas continúan 
en el poder 
Aunque significó una seria derrota para los que reclamaban una posición 
más beligerante, el triunfo de Arias Sánchez dará continuidad 
a la ambigüedad diplomática que caracterizó al gobiemo de Monge 

e on los comicios generales 
realizados el pasado 2 de 

febrero en Costa Rica, la región 
centroamericana culminó un ci
clo electoral que, a partir de no· 
viembre últimq, se tradujo en la 
elección de tres nuevos gobier
nos, los cuales han generado ex
pectativas en torno a la posibili
dad de modificaciones sustancia
les en el área. Paradójicamente, 
la intensüicación de los procesos 
de votación conllevó, por mo
mentos, un mayor tensionamien
to de la situación política y mili
tar. La mano de Washington, 
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por supuesto, no fue ajena a esta 
circunstancia. 

A diferencia de Guatemala y 
Honduras - donde los comícios 
se llevaron a cabo bajo presión 
de los militares y la Casa Bian
ca-, Costa Rica ratificó una tra
dición democrática que arranca 
de la revolución de 1948, luego 
de la cual ese país dejó de tener 
ejército y ha cambiado gober
nantes cada cuatro anos. Por lo 
mismo, las elecciones costarri
censes no padecen las prácticas 
fraudulentas y coercitivas que sí 
afectan a otros países dei istmo. 

La victoria oficialista 

El triunfo de Oscar Arias Sán
chez, candidato dei gobemante 
Partido Liberación Nacional 
(PLN) -de orientación socialde
mócrata-, fue apretado: apenas 
9% sobre Rafael Angel Calde
rón Foumier, candidato del opo
sitor Partido Unidad Socialcris
tiana (PUSC). 

Graduado en Derecho, Eco
nomía y con un doctorado en 
Ciencias Políticas, el presidente 
electo inició su carrera política 
en 1964, ai ingresar a la juventud 
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1
1 del PLN, desde donde escaló rá

pidamente posiciones hasta lle-
1 gar a ser, en 1970, ministro de 

1 
' Planificación, cargo que ocupó 

1 1 durante ocho anos. En seguida, 
resultó electo diputado a la 
Asamblea Legislativa y. de julio 
de 1979 a enero de 1984, se de

' sempeiió como secretario gene-
1 ra1 dei PLN. Sus tres libros sobre 
1 la situación socioeconómica de 

Costa Rica son impresC1Ddibles 
para comprender la realidad de 

1 esa nación. 
Con 44 aiios de edad y perte

neciente a w1a de las familias ca-
1 fetaleras más adinera.das, Arias 

Sànchez demostró una enorme 
,1 capacidad de recomposición aJ 
11 derrotar a Calderón. Víctima de 
11 las divisiones internas del PLN, 
· abandonado por los viejos cau

'1 , dillos de este partido (José Fi-
l, gueres y Daniel Oduber), blan
.. co de las acusaciones de corrup
,: ción que el PUSC lantó contra 

la administración de Luis Alber-
l to Monge y no dei todo bien vis-
, to por los norteamericanos, el 

1
• candidato socialdemócrata fue 

1 • capaz de revertir una opmión pú
blica que, hasta noviembre, aún 

i,! daba la ventaJa a Calderón. 
De acuerdo con el semanario 

:-Í Rumbo Centroamericano. edí
' tado en San José, la contraofen

:;!, siva dei PLN -luego de subsanar 
sus problemas internos- "arran

W .~: có coo una incisiva campana por 
todos los medios de comunica-

'. 1 ción, en la que se retó aJ cand·i
dato socialcristiano a un debate 

1 
,. con Arias", en el que éste apa

bulló fácilmente a Calderón. 
"Más tarde, el PLN lanzó una 

agresiva campana alrededor dei 
tema de la paz, cuyo argumento 
central fue acusar al PUSC y a su 
candidato de ser promotores de 
la participación de Costa Rica en 

,,1 conflictos bélicos, especialmente 
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contra Nicaragua", explica el se
manario. 

Agrega que los publicistas dei 
PLN impulsaron otra ofensiva 
mediante la cual "se ofreció ai 
electorado la construcción de 
80 nj.il viviendas y la creación de 
25 mil empleos por a.no''. Para
lelamente, las grandes figuras dei 
PLN se incorporaron a la campa
na política (pese a sus anteriores 
düerencias con Arias Sánchez), 
lo que "puso en marcha la ma
quinaria liberacfonista ". 

El repunte dei candidato ofi
cialista se hizo evidente. De 
acuerdo con una encuesta reali
zada en díciembre por la Consul
toria Interdisciplinaria de Desa
rrollo (CID), Arias Sánchez con
taba con 47% de las preferencias 
dei electorado, frente a 41 % de 
Calderón. Esta tendencia, con 
leves variantes, se mantuvo hasta 
el dia de la votación. 

Problemas económicos 

Cuando asuma la Presidencia, 
el próximo 8 de mayo, Arias 
Sánchez deberá echar mano a to-
da su astucia y experiencia polí-

dicionales", ni "tam poco se es
peran ingresos de recursos exter
l)OS que permitan un excedente 
para inversión en desarrollo ·•. 

Analistas locaJes coinciden en 
afirmar que el relativo encubri
miento de la crisis económica se 
ha conseguido gracias a las do
naciones de Estados Unidos, 
cuyo monto desde mayo de 
J 982 asciende a 700 milJones de 
dólares (según da tos dei em baja
dor norteamericano Lewis 
Tambs), los cuales se han desti· 
nado principalmente a superar 
las dificultades de la balanza de 
pagos por la escasez de divisas. 

Pero si en términos de polfti· 
ca económica, además de la crea
ción de empleos y de viviendas, 
Arias Sánchez sólo se plantea 
una poco definida reestructura
ción dei aparato productivo, es 
en el campo de la polftica exte
rior donde la nueva administra
ción carece de propuestas no
vedosas que ayuden a encontrar 
una solución a la crisis centroa
mericana. 

Dualidad diplomática 

tica para enfrentar los dos prin- EI presidente electo ha rea· 
cipales proble~âs que agobian a firmado que continuará la políti· 
la sociedad costarricense: la agu- ca de "neutralidad" enunciada 
da crisis económica y la eventua- por Monge. Esta postura implica 
lidad de verse arrastrada a un que Costa Rica seguirá al lado de 
conflicto armado regional. las potencias occidentales en su 

Las cüras oficiales de 1985 cruzada contra el comunismo, 
resultan reveladoras: una infla- aunque no se involucrará en con· 
ción de 9%, un (ndice de desem- flictos bélicos. EI PLN h·a subra· 
pleo superior a 10% Y una deu- yado que su estrategia interna
da externa que consumió 75% cional se basa en un estrecho 
de las exportaciones (930 millo- contacto coo Estados Unidos, un 
nes de dólares) solamente para recbazo bacia el gobierno de Ni
pagar su servicio. La Cárnara de caragua, un· acercamiento con 
industria de Costa Rica divulgó, Europa y con los organismos re· 
a mediados de enero, un reporte gionales. 
en el que se senala que "no se Si bien Arias Sánchez mani· 
víslum bra en 1986 un crecimíen- festó que no permitirá la insta· 
to económico en los sectores tra- lacíón de tropas estadouniden· 



ses en territorio costarricense, 1: 
sus declaraciones en torno ai cf • 
conflicto cen troam ericano re
velan u n total alineamiento con 
la l ínea de Washington. 

EI dirigente socialdemócrata 
consideró "poco factible" que la 
crisis regional desemboque en 
una solución política en los pró
ximos meses. "Todo lo contra
rio: hay fundados indícios para 
afirmar que la inesta bilidad de la 
región será su signo más promi
nen te en los anos venideros", 
advirtió. 

A partir de este razonamien
to, el presidente electo llega a 
conclusiones asom brosas: no dia
logará bilateralmente con el pre
sidente Daniel Ortega y apoyará 
toda medida que conduzca a que 
el gobierno nicaragüense negocie 
con los contrarrevolucionarios fi
nanciados por Washington. 

EJ triunfo de Cal,erón habri'a sido más conveniente para Washington 

La arnbigüedad parece ser la 
principal caracter(stica de las de
claraciones de Arias Sánchez so
bre política exterior. Luego de 
enfatizar que su gobierno "enca
bezará una misión promotora de 
la paz en Centroamérica", el fu
turo mandatario dijo que si la 
ayuda de Estados Unidos a los 
contrarrevolucionarios es un ins
trumento para lograr una nego
ciación con los sandinistas, "creo 
que es un buen medio de pre
sión". 

Para Arias Sánchez, la labor 
dei Grupo Contadora no consis
te en buscar una fórmula de paz 
regional, sino en "obligar a los 
sandinistas a ceder". Su animad
versión hacia el gobierno de Ma
nagua es nítida: "Esos nueve 
comandantes que gobieman Ni
caragua son un peligro para la 
región por su vinculación con el 
blogue soviético". 

Los analistas estiman que 
Arias deberá sostener un difícil 
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equilibrio entre las presiones 
nortearnericanas para adoptar 
una Hnea mãs beligerante hacia 
Nicaragua y la prometida neutra
lidad. Todo parece indicar que, 
al igual que en el caso dei go
bierno hondureno, el próximo 
mandatario costarricense aplica
rá una doble política, caracteri
zada por una retórica pacifista y 
una Jfnea de abierta confronta
ción con Managua. 

EI continuismo 

Pese a que Arias asegura que 
con su triunfo se registró un "re
levo generacionaJ" dentro dei 
PLN, "continuismo" es el térmi
no que describe con mayor rigor 
la sucesión dei poder en Costa 
Rica. El hecho de que el ultra
derechista Fernando Volio, ex 
ministro de Relaciones Exterio
res, haya sido nombrado prirner 
diputado de los socialdemôcratas 
en la Asam blea Legislativa, hace 
temer que el nuevo gobierno se 
ubicará incluso mãs a la derecha 
que la administración Monge. 

Es cierto que para Washing
ton hubiera sido ·mucho más 
conveniente un triunfo de Calde-
rón Foumier, q_uien hubiera en-

durecido las relaciones diplo
máticas con los sandinistas y 
apuntado sus baterias contra el 
Grupo Contadora. Además, el 
PUSC en el poder habrfa amplia
do el eje demócratacristiano en 
Centroamérica. 

Pero Arias Sánchez de ningu
n11 manera resulta desagradable 
para la Casa Bianca. Aunque el 
futuro mandatario subraye que 
"jamãs permitirá la presencia de 
rebeldes contrarrevolucionarios 
nicaragüenses en territorio cos
tarricense". los norteamericanos 
saben que se trata únicamente 
de poses ante la opinión pt1bli
ca. Los "contras" desde hace de
masiado tiempo están en terri
torfo costarricense y nada hace 
pensar que alguien los vaya a 
sacar. 

Luego de la elección de tres 
nuevos gobiernos, la situación 
en Centroamérica no apunta 
a experimentar modificaciones 
sustanciales. La presión de Was
hington seguirá siendo el factor 
determinante en la elaboración 
de la polfüca exterior de los paí
ses de la región. Este es el verda
dero h'mite de Arias Sánchez, 
más allá de sus intenciones. • 

Horacio Castellanos Moya 
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h) 
11 Honduras 
11 S'I b. o o cam 10s 

superficiales 
1 Politicamente débil y subordinada en última instancia 

a los militares, la nueva administración civil 
hondureiia no promete alteraciones internas relevantes 

1 ni en su postura frente al contlicto centroamericano 

E n la región más tensa dei he
i misferio occidental. coo 

1
1 prácticamente dos ejércitos forá-

11 neos (unos mil soldados esta-
11 dounidenses y más de diez mil 
'.i contrarrevolucionarios nicara-

güenses) en su territorio, frente 
1. a una aguda crisis económica y 

entrampado en pugnas internas 
, i· que han dispersado a Ias princi-

pales fuerzas políticas dei país, 
·1· el nuevo gobierno hondurefto 
r1 ha despertado pocas expectati-
1 : vas de cambio con respecto a la 

lfnea seguida por la administra
ción saliente. 

EI nuevo presidente de Hon
duras. José Azcona Hoyo, un i.n
geniero civil de 58 anos de edad, 
inició su mandato de cuatro afios 
el 27 de enero último, simultá
neamen te con 13 2 dipu ta dos y 
283 representanres munic1pales. 
Apenas tres Mas más tarde, el 
todopoderoso Comando Supe
rior de las Fuerzas Armadas (Co· 
suffaa) anunció con total pres
cindencia de las autoridades 
civiles, el relevo dei Comandante 
en Jefe, general Walter López 
Reyes, que viajó inmediatamen
te hacia Estados Unidos. 

Frngilidad política 

El gobierno liberal dei presi
dente Atcona se inició polfüca· 
mente débil a partir dei propio 
resultadó de las elecciones dei 24 
de noviembre dei ano pesado 
Pese a que uno de los candida· 
10s dei opositor Partido Nacio
nal, Rafael Callejas. obtuvo à 
mayor cantidad de votos indiVl
duales, Azcona resultó electo 
gracias a que Ia suma de los vo
tos logrados por los cuatro can
didatos dei Partido Liberal fue 
superior. 

La tendencia dei nuevo presi
dente cuenta apenas con 46 di· 
pulados, frente a 66 de Callejas, 
I 7 de Oscar M ej ia Arellano ( de 
Ia comente liberal dei ex pres1-
den te Suazo Córdoba) y tres de 
Efrai'n Bu Girón, ex presidente 
dei Congreso. Los intentos para 
alcanzar Ia unidad dei Partido Li· 
bera! comenzaron una semana 
después de Ias elecciones, con la 
iniciativa dei ex presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Ra· 

~ món Valladares, quien convocó 
â'. a los ex candidatos presidencia· 

les a una reunión, a la cual no 
concurrió Mejía Arellano. 

A princ:ipios de enero, cuando 
se hizo clara la inviabilidad de un 
entendimiento entre las corrien· 
tes de Azcona y Suazo Córdoba, 
los seguidores dei presidente die
ron un giro de 180 grados e im· 
ciaron, el 16 de enero, negociacio
nes con el ultraderechista Calle
jas con vistas a lograr "un gran 
acuerdo nacional". Cuatro dias 
máS tarde, los dos sectores anun
ciaron públicamente Ia consuma· 
ción de un "pacto", por el cual 
se distribuyen los cargos del go
biemo y la administración públi· 
ca. 



El gobiemo de Azcona (foto) se desplazó coMiderablemente nac1a la derecha 

Como consecuencia dei acuer
do, el gobierno de Azcona se 
desplazó considerablemen te ba
cia la derecha, lo que se eviden
ció en la conformación dei gabi
nete ministerial, donde si bien el 
Partido Liberal tiene mayoría, 
sus integrantes son l:1astante con
servadores. La presidencia dei 
parlamento quedó en manos de 
un liberal, mientras que la Supre
ma Corte de J usticia, 7 de las 18 
gubematuras políticas, varias ins
tituciones descentralizadas, la 
mitad dei servicio exterior y de 
los juzgados les correspondieron 
a los callejistas. 

Los observadores estiman que 
el poder de Azcona será muy frá
gil, incluso dentro de la alianza 
que lo postuló a la presidencia, 
donde los 14 diputados de la Ali
po, un grupo dirigido por empre
sarios dei norte dei país, no se 
alinearán sistemáticamente con 
el presidente. Las coincidencias 
coyunturales entre el Partido Li-
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beral y el Partido Nacional, así 
como entre las conientes inter
nas liberales, no constituyen en
tonces una garantía de estabili
dad política dei gobierno. 

En esas condiciones, las posi
bilidades de que la nueva admi
nistración se enfrente al poder 
militar se hacen más remotas to
davia. En los últimos anos, las 
Fuerzas Armadas han consoli
dado su gravitación política en 
el país y, aunque no detenten 
el poder de decisión formal, con
tinuarán dictando las normas a 
seguir por el gobiemo, en aras de 
"la seguridad nacional de Hon
duras". EI relevo dei general Ló
pez Reyes no hizo más que po
ner en evidencia la fragilidad po-
1 füca dei régimen civil hondu
rei'io. 

Pugnas entre militares 

Verdadero centro dei poder 
en Hondurc1s, dentro dei Conse-

jo Superior de las Fuenas AI
madas (Cosuffaa) se desarro
lla una lucha entre Jas dos pro
mociones de oficiales más influ
yentes, la "quinta" de los coro
neles y la "sexta" de los tenien
tes coroneles. Entre ellas, la sex
ta promoción es considerada la 
más "progresista" o "nacionalis
ta", constituída en su mayorfa 
por oficiales de infantería con 
mando de tropa, que participa
ron en Ja breve y cruenta guerra 
contra El Salvador en 196 9. 

Agraviados por la derrota su
frida entonc~s. los oflciales de la 
sexta promoción rechazan cual
quier concesión a EI Salvador so
bre los territorios fronterizos en 
litígio. La disputa se amplia al 
Golfo de Fonseca, donde las islas 
de Tigre y Meanguera están ocu
padas de hecho por EI Salvador 
y Estados Unidos, que ha esta
blecido ciertas instalaciones mili
tares en el lugar. Para estos ofi
ciales, el principal enemigo es EI 
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Salvador y no Nicaragua. 
Fue ese sector el que eligió ai 

general Walter López Reyes, has
ta entonces jefe de la aviación, 
para sustituir al general Gustavo 
Alvarez Martínez en el cargo de 
Comandante en Jefe, el 31 de 
mano de 1984. Entre otros mo
tivos, Alvarez Martínez fue rele
vado por facilitar al ejército sal
vadoreiio la instrucción de sus 
conscriptos en el Centro Regio
nal de Entrenamiento Militar 

camente los desplantes de quie- principales corrientes del Co
nes. con precipitación irrespon- suffaa decidieron símplementt 
sable, han emitido juicios aven- "retirarÍe su confianza". El 12 
turados sobre la actuaci6n de las de febrero, el parlamento apro
fuerzas armadas, cuando se bó ln designación del coronel 
requirió su presencia o se solicitó Humberto Regalado como nue
su participación para ponerse al vo Comandante en J efe, siguien
lado de la Constitución de la Re- do la propuesta dei Cosuffaa. 
pública y dei pueblo hondure- El Poder Ejecutivo y el Con-
fio". greso atravesaron incólumes u 

El Comandante en Jefe aludia crisis militar, con el criterio de 
a la intervención militar que li- que los civiles no se inrniscuye~ 
quidó el intento de Suazo Cór- en los problemas internos de la1 

., fuenas armadas. La designación 
J de Regalado ha sido considerad1 

una solución de conciliación 
dentro dei Cosuffaa -porque 
no pertenece a ninguna de la1 
dos comentes principales- , qu1 
no alterará las relaciones de b 
institución con el gobiemo civi 
ni. con Estados Unidos. 

La crisis económica 

Honduras tiene una de las usas de morulidad infantil más altas dei continente 

Entre sus primeras tareas 
Azcona .i,ntentará desactivar lt 
"bomba de tiempo" que consti
~ye la actu~ situación socio
económica dei pafs. El Colegio 
Hondureno de Economistas afir· 
ma que e! niveJ de desemplec . 
- 21,3% de acuerdo con datO! 
oficiales y _43% según las cenlra· 
les sincticales- "puede desenca· 
denar conOictos ímprevisibles" 
Honduras ·tiene una de las tasa1 
de mortalidad infantil más altal 
de América Latina (88% duran· 
te el piimer ano de nacídos), uo 
índice oficial de analfabetismo 
de 40% y un deficit habitaciona: 

(CREM), instalado por Estados 
Unidos en Puerto Castilla. 

López Reyes consiguió sus
pender el entrenamiento de los 
salvadoreiios, pero _no tuvo el 
mismo éxito con los miles 
de nicaragüenses contrarrevolu
cionarios que ocupan varios pun
tos de la frontera y agreden 
desde aUí a un país con el que 
formalmente Honduras está en 
paz. Y tampoco logró ningún 
progreso en el cumplimiento por 
El Salvador del comprorniso, ga
rantizado por Estados Unidos, 
de encontrar una solucíón a1 lití
gio fronterizo penctiente. 

La írritación creciente dentro 
de las fuerzas armadas se hizo 
patente el 11 de diciembre de 
1985 cuando, al discursar en el 
160<? aniversario del ejército, 
López Reyes rechazó "categóri-
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doba de hacerse reelegi.r, me
diante una maniobra en el Con
greso ejecutada por ctiputados 
conservadores y liberales adictos 
ai mandatario. Sin embargo, el 
malestar castrense prosiguió con 
los cambios propuestos en los 
mandos militares y se precipitó 
el 30 de enero último, cuando 
López Reyes renunció, después 
de haber anunciado que prorro
garia su mandato por un ano 
más, hasta enero de 1987. 

Aunque López Reyes negó 
después esa versión y dijo que se 
retiraba por razones personales, 
las dos principales cadenas de ra
dio anunciaron que su dimisión 
se fundaba en "continuados 
actos de indisciplina, corrupción 
y prepotencía de oficiales subal
ternos". Lo que parece haber su
cedido en realidad es que las dos 

de 400.000 unidades. · 
En materia fiscal y laboral, el 

gobiemo de Suazo Córdoba se 
rindió, en los últimos meses dei 
ano -pasado , ante las presionei 
dei 1-ondo Monetario lnternacio· 
nal (PM [) y de la Agencia Inter· 
nacional para el Desarrollo (AI D) 
Treinta empresas estatales fue· 



ron vendidas ai sector privado, 
miles de empleados públicos fue
ron despedidos y se autorizó la 
instalación de 1 S plantas maqui
ladoras. 

La deuda externa alcanzó un 
saldo de 2.400 millones de dóla
res ai concluir diciembre, segiln 
datos dei Banco Central de H9n
duras, y el gobierno no logró re
negociar el pago de la deuda con 
40 instituciones bancarias ex
tranjeras, presididas por el Lloyds 

Bank. Azcona tendrá que pagar 
279 millones de dólares sólo por 
concepto de intereses, lo que 
equivale a 25% dei total de las 
entradas brutas dei pat's por ex
portaciones. 

Tal situación explica los cons
tantes reclamos dei gobiet:no 
hondureiio para que Estados 
Unidos incremente su ayuda eco
nómica al país. Washington, por 

· su parte, exige que Honduras de
valúe su moneda, libere el co
mercio exterior y realice mavo

n:s concesiones a 1a mvers1ón ex
tranjera. La tensión llegó a su 
punto culminante el 30 de di
ciembre último, cuando se rom
pieron las negociaciones en tor
no a un crédito de 67,5 millones 
de dólares. Paralelamente, Esta
dos Unidos presionó ai Banco ln
terarnericano de Desarrollo {B ID) 
para que demorara un préstamo 
de 40 millones de dólares a Te
gucigalpa. 

La negativa de los hondure
iios a devaluar su moneda ba 
sido rotunda: desde el Consejo 
Hondureno de la Empresa Priva
da (COHEP) hasta las organiza
ciones obreras y campesinas se 
han pronunciado contra la deva
luación . El ministro de la Presi
dencia, Ubodoro Arriaga, acusó 
a Estados Unidos de actuar con-
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Suazo Córdoba se iindl6 a las exlgeocias económicas del FMI 

tra su país de la misma forma en 
que lo hace contra Cuba y Nica
ragua. Los norteamericanos pre
sionan a Honduras para que de
valúe su moneda y esto es "im
procedente", afirm6 Arriaga. 

Fuentes oficiales reconocie
ron que Washington comenzó a 
mostrar reticencias para conce
der los créditos a Honduras des
de que las autoridades de Tegu
cigalpa se negaron, · en noviem
bre pasado, a dar facilidades para 
la entrega, en territorio hondu
reno, de la ayuda a los grupos 
antisandinistas aprobada por el 

Congreso norteamericano. 

Ambivalencia frente a EE.UU 

Azcona ba mostrado mucba 
cautela en lo que respecta a sus 
relaciones con Estados Unidos. 
Si bien el nuevo vicepresidente, 
Jaime Rosenthal, declaró que su 
país no se dejará presionar para 
devaluar la moneda, Azcona negó 
de entrada que existan tales pre
siones. Quizás quien mejor resu
mió esta situación fue el em ba
jador norteamericano en Tegu
cigalpa, John Ferch, al decir que 



1, Azcona no impedirá las maniobras de EE.UU. y el apoyo solapado a la contra 

l 
"si no logramos un acuerdo con 

~: el gobierno saliente, es muy po
sible que lo logremos con el en

, 1 trante". 

1 ' 

Por lo dernás, los plantea
mientos de política exterior dei 
nuevo mandatario han oscilado 
entre manifestaciones de relativa 
autonom(a en relación a Washing-

' ton y una retórica similar a la de 
h' la administración Reagan. Dfas 
;'.i después de las elecciones de no

viembre, Azcona se atreviõ a de
cir que reduciría el volumen de 
las maniobras militares con Esta
dos Unidos, expresó su disposi
ción a mantener un diálogo con 
el presidente de Nicaragua y su
brayó que la presencia de los an-

1.: tisandinistas en territorio hondu-
reno terminaria. 

Sin embargo, un mes después, 
el nuevo presidente se reunió 
con el jefe dei Estado Mayor dei 

. ejército estadounidense, William 
·: J. Crowe, con quien coincidió en 
; '. criticar ai gobierno de Nícaragua 
:1j por "avanzar a pasos acelerados 
' hacia e! totalitarismo". Azcona 
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fue más lejos a1 seiialar que ' 'los 
contras deben estar en Nicar~gua 
y derrotar a ese gobiemo que 
viola y conculca los derechos del 
pueblo nicaragüense" . 

Del 15 al 18 de enero. Azco-
na visitó Washington, donde se 
reuni ó con el vícepresiden te 
George Bush; el secretario de Es
tado, George Shultz; el conseje
ro de Seguridad Nacional, John 
Poindexter; y el secretario de 
Defensa, Caspar Weinberger. EJ 
dirigente hondureiio se pronun
ció a favor de una solución glo
bal a la crisis centroamericana a 
través dei Grupo de Contadora y 
dijo que sacaria a los asesores de 
Estados Unidos si Nicaragua reti
rase a "los asesores búlgaros, cu
banos, libios y de otras nacionali
dades que se encuentran ahí". 

Las declaraciones de Azcona, 
tendientes a mostrar cierta auto
nom(a de la política de Washing
ton, fueron recibidas con escep
ticismo. Toda las fuentes coinci-
den en indicar que en lo queres
pecta a las decisiones sobre los 

problemas estratégicos en Cen
troamérica, el Ejecu hvo hondu
reiio no ha lenido ni tendrá ma- ), 
yor incidencia, ya que son las 
Fuerias Armadas las que se 
reservan la última palabra . En la 
primera quincena de enero, el 
nuevo presidente se reunió 
durante o cho horas con el Con
sejo Superior de las Fuerzas Ar· 
medas (Cosuffaa), sin que tras
cendiera lo discutido. 

Los observadores en Teguci
galpa esperan que el nuevo go
biemo mantenga una actitud am
bivalente bacia Washington y los 
contras, caracterizada por una 
sumisión real a los intereses nor
teamericanos y por declaraciones 
espectaculares con las que se 
pretende crear una irnagen de 
"independencia". 

Según el periódico local Tiem
po - uno de cuyos propietarios 
es el vicepresidente Rosenthal- , 
Azcona reconoce "la realidad en 
cuanto a la dependencia de Esta
dos Unidos y , por lo tanto, la ne
cesidad de actua.r conforme a ese 
imperativo". Esto es: seguirán 
las maniobras militares, el apoyo 
solapado a la contra, la retórica a 
favor dei Grupo de Contadora, 
las acusaciones a Managua. 

En un pafs en donde "el es
pectro poHtico es ciertamen te 
reducido, y va del ullraconserva
dorisrno a un centro que dif(cil
mente podr!a desplazarse hacia 
la izquierda, no hay margen ni 
para preocupaciones ni para sor
presas, por cuanto las políticas 
generales permanecerán más o 
menos intactas, y sólo habrra di
ferencias de estilo", aseguró 
Tiempo. Se tratar(a, entonces, 
de modernizar el "folklore pro
vinciano" de Suazo Córdoba. • 

Colaboró en este artículo 
Horacio Castellanos Moya 

(México) 
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Paraguay 

Z Comenzó 
· Ia transición? 

La aguda crisis· económica y social, el desprestigio 
y la corrupción del régimen de Stroessner comienzan 
a provocar carnbios significativos 

1 
en la situación política del país 

ción de Trabajadores Bancarios) 
llegó a 35% en 1985. La rece
sión se refleja en Ja caída dei 
PIB. que fue de -2% en 1982 y 
- 3,7% ai aiio siguiente. En e! 
pnmer semestre de J 985, el al
godón y la soja, que constituyen 
84% de las exportaciones, per
dieron 56,2% y 23,2% respecti
vamente de sus precios en rela
ción aJ ano precedente. Las reser
vas descendieron a 130 millones 
de dólares. La deu da ex terna se si-

1 nD1. túa en J .659 millones de dólares, 

D espués dei período 1978-81, a más de 2v-;o de la población 
1 • d l 7 • agravada por la sobrevaJuación 1 en que el pais conoció una acbva e , millones de perso-
1 dei signo monetario y los gastos 1 tasa de crecimiento promedio nas, Y se eleva a 44% en Asun-

11 deJ Producto Interno Bruto ción, según cifras de noviembre públicos irracionales, que preo-
11. (PIB) de 10,2% debido en gran de 1985. cupan seriamente al Fondo Mo-

netario Internacional. 
1 parte a la construcción de la La inflación aumenta en for-
1 represa de Itaipú sobre el rio Pa- ma ~opante: 17% en 1983, 
:· raná Y aJ aumento de la exporta- . 30,5% en 1984 y según estima- El problema agrario 

, ;· ción de soja y algodón, el "siste- clones de Fetraban (Federa
. ma" está empe-

' ,: zando a hacer 
, agua en Paraguay, 

1 
• ;i bien el Gral. 

1 Stroessner, presi
! :lente de esta 

1 ! ·'d em o c r a ci a 
-~ :in comunismo", 
: j :ontrola aun en ! iran medida los 
: .1 ios factores de 
· : >oder, el Parti-
1·· 
. . : io e o J o r a d o D 
; : , las fuerzas ar-
: 1 nadas, m i l i ta-
:,, izando a aquél 

1 
• / coJorizando a 

~tas. 
La crisis econó

nica por la que 

1 
; itraviesa el país 

:omienza a en
:endrar un des-
: o n tento social 

; ,1 mportante. El de
em pie o afecta EI presidente Stroessner visto por Jorge Arbach 
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En el interior dei país el des· 
j contento social se agudiza. EI 
<i sector agrícola, ligado a la exporf tación, se constituye en la pri-

mera v!ctima de la política eco
nómica. La pobfación rural debe 
afrontar por un lado el problema 
clásico que emana del latifundio, 
con 130 propiedades que ocupan 
la mitad de la tierra cultivable 
dei país y con extensiones de 
menos de 10 hectáreas que ocu
pan 67% . 

Desde el comienzo de la cri
sis, campesinos desesperados, 
privados totalmente de tierras 
para subsistir, ocuparon latífun· 
dios que abarcan unas 360 mil 
hectáreas, en los departamentos 
de Alto Paraná, Caaguazú, Guai
rá, San Pedro, Can.indeyú y Pre
sidente Hayes, en el Chaco. Más 
recientemente, en la localidad de 
Santa Maria (Misiones), 1.600 
personas se hallaban totalmente 
carentes de aumentos ; como tan-



El _carnpesinado sin tiena ha comenzado a desarrollar acciones masivas exigiendo sus derechos y la reforma agraria 

tos otros, habían dejado de culti
var insumos aJimenticios tales 
como el maíz, mandioca, poro
tos, para dedicarse exclusivamen
te ai algodón. 

Frente a esta situación, los 
campesinos se organi.zan. El 8 de 
agosto de 1984, se firmó el acta 
fundacional de la Asamblea Per
manente de los Campesinos sin 
Tierra (APCT), a iniciativa dei 
Movimiento Campesino Paragua
yo. El campesinado sin tierra 
continuó reuniéndose silenciosa
mente hasta que, un afio des
pués, se pronunció públicamente 
con una concentración masíva de 
1 O mil personas en la plaza 
parroquial de Caaguazú. Armados 
de los artículos 76, 83 y 128 de 
la Constitución Nacional, los 
campesinos exigen sus derechos. 
La falta de respuesta a los recla
mos por parte dei Instituto de 
Bienestar Rural, organismo gú
bernamental, y la presión ejer
cida por los latifundistas, obli
garon a los campesinos a nuevas 
acciones. Surge as{ la Coordina-
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ción de Mujeres Campesinas, in· 
tegrada por esposas, madres e hi
jas de los miembros dei APCT. 
Las mujeres campesinas recla
man "e! derecho a la tierra, la 
libertad de organización y el ce
se de las hostilidades que veni
mos soportando". 

Severino Santacruz, portavoz 
dei APCT afirma que "la refor
ma agraria no significa para no· 
sotros la entrega de tierras. Sos
tenemos que deben damos tierra 
a plazo, construirse escuelas, ca
minos y otros elementos necesa
rios para trabajar. Debemos de 
tener créditos, obtener semillas y 
fertilizantes agrícolas." 

La voz de los indígenas 

Por su parte, los indígenas dei 
Paraguay están comenzando a 
hacerse sentir. Después de siglos 
de sufrir en silencio, la comuni
dad Maskoy de Puerto La Victo~ 
ria (ex Puerto Casado), latifun
dio anglo argentino de 1.500.000 
hectáreas, ubicado en el Chaco, 

se enfrenta al INDJ (Instituto 
Paraguayo dei Indígena), entidad 
est3:tal presidida por el Mínis
tro de Defensa, Gral. Gennán 
Martínez, reclamando la tierra 
por la que tanto viene luchando, 
unas 300 mil hectáreas. 

La comunidad M bya 
Sommerfeld, del departamento 
de Caaguazú, se opuso también 
a1 INDI· y a los mennonitas de la 
zona, en relación ai traslado de 
las tierras ocupadas por ellos ha
cia sitios que no son de su agra
do. Igualmente, los Mbya de 
Paso Romero, en la estancia "La 
Golondrina", propiedad dei Sr. 
Blas Riquelme, ex presidente de 
la Unión Industrial Paraguaya, 
están en desacuerdo con las ofer
tas avanzadas en compensación 
a sus tierras originales. · 

Las comunidades indígenas 
dei Ko'eyu e ltabó han rechaza
do enérgicamente la explotación 
por parte de terceros de sus re
cursos forestales y los Pai-Tavy
terá, de la localidad de Pypucú, 
han cuestionado también ai 

tercer mundo - 45 



11 
INDI la compra de tierras hecha 
para esa comunidad (tierra que 

1 consideran insuficiente), con 
1 desconocirniento de los presun-

1 · tos beneficiarios. 

1 

La Asociación de Parcialida
des Indígenas (API) Uegó inclu· 
so a cuestionar la competencia 
profesional de altos funcionarias 

1 dei INDl. 

1 Represión y 
aislamíento internacional 

e Nandut( en agosto pasado, el 
! mantenimiento permanente dei 
f estado de sitio desde 19 54 - an
:x: tenormente en todo el pat's, aho-

ra en la capital- , la persecución 
de opositores, como Domingo 
Laino dei Partido Liberal Radi· 
cal Auténtico y Alfonso Resk de 
la Democracia Cristiana. ambos 
exiliados. o de los miembros dei 
Mopoco (Movimiento Popular 
Colorado), cuyos dirigentes fue· 
ron agredidos con violencia por 
la polict'a recientemente, cuando 
intentaban reunírse en asam· 
blea , son medidas que han con· 
tribuido a deteriorar la imagen 
internacional de Stroessner. 

EI aislarniento internacional 
dei régimen es evidente. La clau
sura en enero de 1984 dei matu-

1 tino independiente ABC Color, 
1 el cierre temporario de Radio 
t 

El indio también lucha por su tiem Las relaciones tradicionales 

,, 
i' 
i 
li 

1. 

;: 
1: 1 

,·· 

ITAJPU 

D La Central Hidroeléctrica de Itaipú, construi
d~ en sociedad con · el Brasil, actualmente la 

hidroeléctrica más grande dei mundo, coo una ca· 
pacidad de generación al total de su potencia ins
talada de 12,6 millones de kilovatios/hora, duran
te el lapso de su construcción significó una im
portante fuente de ingreso para e! país. Se estima 
que durante ese lapso ingresaron ai Paraguay 
unos 2.000 millones de dólares. 

Sin embargo, este ingreso no pasó de ser un es
pejismo, dado que gran parte de este capital fue 
colocado en el exterior y en el mercado interno, 

El tratado de ltaipú lesiona la soberan(a paraguaya 

por lo general, en inversiones especulativas o de 
usura. 

El tratado de Itaipú, que data de 1973, liga a 
ambos pa(ses a través de cláusulas y dispoSiciones 
que someten la tan mentada "soberan{a paragua· 
ya", caballo de batalla dei oficialismo, y debifüan 
y cuestionan el tan pregonado esplritu de " nacio· 
nalismo''. 

Para dar algunos ejemplos, alcanza con senalar 
que el total de la energia excedente que le corres
ponde al Paraguay y que este pa!s por fuerza 
mayor no podrá utilizar, sólo podrá ser vendida 
ai Brasil a un precio que en la práctica aquel país 
fijará. 

Por otra parte, el pago de esta venta, hasta 
1992 no será en efectivo sino que se hará "en es
pecie", con obras de infraestructura que empre· 
sas brasilefias, a cuenta de su gobierno, ejecuta· 
rán en territorio paraguayo, limitando de esta for
ma la capacidad de trabajo de las empresas cons
tructoras locales. 

En otro orden de cosas, cabe significar que las 
tierras que rodean a ltaipú, aun dentro de terri· 
torio paraguayo, están en poder de propietarios 
brasilenos, lo que en la práctica implica una cla
ra y peligrosa disminución de soberan{a, ademb 
de la violación expresa de una ley que proh!be a 
los extranjeros ser propietarios de tierras a me
nos de 1 O km de la"frontera. 



con Taiwan, Corea del Sur y el 
régimen racista de Sudáfrica se 
mantienen inalteradas. En ~uan
do a Estados Unidos, parece es
tar tomando una cierta distancia 
del régimen paraguayo. En efec
to, durante su viaje en mayo da 
1985 a Europa, Ronald Reagan 
expres6 que las excepciones a la 
ola de democratizaci6n en los 
países latinoamericanos pueden 
contarse con los dedos de la 
mano: "Existen sólo cuatro -di
jo- ; dos de ellos, Chile y Para
guay. son regímenes dictatoria
les". 

La visita que realizara el em
bajador norteamericano Clyde 
Taylor, experto en drogas, a los 
integrantes dei Acuerdo Nacio
nal (opositor) provoc6 virulentas 
reacciones dei gobierno, a las 
que el Departamento de Estado 
restó importancia. Igualmente 
irritantes fueron las manifesta
ciones dei senador Edward Ken
nedy, durante su breve visita a 
países dei Cono Sur, quien pro
metió visitar "un Paraguay libe
rado". 

Es sintomática, además, la 
suspensión sine die de la visita 
que e! general Stroessner debía 
realizar a Alemania Federal, país 
de sus ancestros. 

Si bien los acontecimientos 
de Hait( no provocaron aún nin
guna explosión de regocijo a ní
vel popular, no se deja de co· 
mentar sotro 1•oce que, bien po· 
dría ser Paraguay el próximo. 

Las relaciones con los países 
latinoamericanos son frfas. Lia
ma la atenci6n que aún no se ha
ya efectuado una entrevista cum
bre de Stroessner con Alfons(n, 
con Sanguinetti o con Paz Estens
soro, y que ni siquiera los can
cil!eres de estos países hayan vi
sitado Asunción. La entrevista 
Samey-Stroessner, que . tuviera 
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lugar en l taipú con motivo de la justificar de esa manera su acti
inauguración de la 3~ turbina, tud contraria ai Partido Colora
se caracterizó por su formalidad. do, dei cual pasó luego a ser el lí
EI ex canciller O lavo Setúbal, der venerado y presidente hono
por su parte, en la redente visita rario de su junta de gobierno. Pe
a Asunción, se Limitó a negociar ro, si bien supo "verticalizar" esta 
sobre Itaipú, pues ni siquiera el colectividad política, indudable
llamado "ferrocarril de la soja" mente, no la dominó totalmente. 
se pudo concretar. Así, hoy es evidente la escisión 

La represión genera un creciente desprestigio dei réglmen paraguayo 

Algo está cambiando última· entre los militantes acaudillado 
mente. La vieja polftica de amis- por su secretario privado Mario 
tad con jefes militares de pa(ses Abdo -q_uien postula La reelec
limrtrofes, con que Stroessner ción dei anciano autócrata o, en 
reforzaba su estabilidad, está lle· su defecto, la postulación de su 
gando a su fin. De todos, sólo hijo, Tte. Cnel. Gustavo Stroess
Bánzer tiene aún alguna relevan- ner- y los llamados "tradiciona 
eia en su país, Bolívia. listas", que se atrincheran en la 

Junta de Gobiemo y propugna 
EI partido dividido rían una salida democrática. La 

lucha ahora se da en las Uamadas 
A fines de la década dei 40, 

Stroessner decía en guaran ( a sus 
camaradas de armas: "Che nicó 
nai cuaaibaevé policaqur., ("yo 
no sé nada de política"), pero 
curiosamente pasó a ser el jefe 
de la política paraguaya en estos 
últimos 32 anos. El entonces ma
yor Alfredo Stroessner tenía que 

"seccionales partidarias", disper
sas por todo el país. 

Causaron mucho revuelo las 
declaraciones dei presidente de 
la Seccional n<? 23, Mario Pasto
ra Almada, cuando afirmó que 
"si la Junta (de gobiemo) traba
jara y se preocupara de las bases, 
este fenómeno. que se llama di 
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visión, no hubiera ocurrido". 
La otra fracción, el Movi

miento Popular Colorado-Mopo
co está abiertamente en la oposi
ción y sus líderes regresaron re
éientemente de un exilio de 25 
aiios. Integra con el Partido Fe
brerista, el Partido Liberal Radi-

1 cal Auténtico y la Democracia 
; Cristiana, el Acuerdo Nacional 
1 que, en fecha 29/ 11/85, solici-

tó a la lglesia iniciar gestiones 
para realizar un amplio diálogo 

1 sobre los problemas del país, 
1 "lanzar la conciliación de los pa-

raguayos y evitar, ademãs, la 
' profundización de la crisis que, 
1 en el futuro, podrfa castigar con 

,1 mayores males a nuestro sufrido 
11 y querido pueblo". 
i' La Junta de Gobiemo del Par
r tido Colorado, en extensa nota, 
i respondió que siempre está dis--
1. puesta al diálogo, pero solamen
.. te con los llamados "partidos re
i· guiares", o sea aquellos que es-

' ! 1 tán reconocidos por la Junta 

' ~. ! 

Electoral, manejada por el oficia
lismo 1. 

Humberto Dom!nguez Oibb, 
director propietario dei matuti
no Hoy Y. dei vespertino La Tar
de , próximo a la familia Stroess
ner, editorializó con e! título de 
"A usted S1. Presidente", pidién
dole una acción que fuera defini
tiva, afirmando que el partido 
Colorado está dividido e invitán
dolo a dar un autogolpe de Esta
do. 

Dos elementos más a'tener en 
cuenta.' El poco predicamento 
oficialista en la propia juventud 
del Partido Colorado, que se evi
denció recientemente cuando el 
gobierno no pudo evitar el en
frentamiento interno de dos co-

1 La oposición tolerada está cons
tituida por el Partido Liberal y el Par· 
tido Liberal Radical, ambos con re
presentantes en el parlamento y sena
do. mienttas que el Partido Febreris
ta se ba negado últimamente a parti
cipar en los comicios. 

rrientes, por lo que se tuvo que 
ir o las umas. Quedó patente, a 
peS&I dei amai\amiento ya tradi
cio~al dei acto, que la juventud 
colorada comprometida con el 
gobiemo no sobrepasa 5% dei 
estudiantado. Por otra parte, la 
apatia e indiferencia del electo
rado se puso plenamente de ma
nifesto en las \iltimas eleccio· 
nes municipales, cuando de 
1. 700.000 incriptos sólo sufra
garoo 793.30 l personas. 

Nuevos vientos soplan 

E! caso de Paraguay es atípico 
entre los pa(ses de América dei 
Sur y en vias de desarrollo en ge
ne1al, pues no se trata de una 
mera dictadura militar, sino que 
el gobierno, apoyado en el Parti
do Colorado, controla los más 
diversos organismos, tales como 
la FUP-Federación Universitaria 
del Paraguay, la CPT-Confedera
ción Paraguaya de Trabajadores, 

r r----------------------------------------. 

YACYRETA 
Obras P6blicas, en lugar de darle un rubro parti
cular como ocurr!a en tiempos de la dictadura 
argentina. 

En este momento, la Argentina ha cercenado O ·La. hidroeléctrica de Yac~eti-Apipé se haDa ~n forma significativa el presupuesto anual para 
ub1cada en el cwso supenor del rfo Paraná, , la obra y ha extendido los plazos de ejecuci6n. 

ai SUI de ltai~ú, entre la pequena lo~ad d~ Gran parte de la responsabilidad de ejecuci6n y 
Ayolas en temtorio paraguayo Y de Ituzamgó en conducción de la hidroeléctrica fue transferida a1 
Argentina. . . consorcio ltalo-francés que construye la mayor 

Con u_na ca~ac1dad de generac16n de 4,8 millo- parte de la misma (la participaci6n empresarial y 
nes de kilovatlos/hora cuando se halle plenamen- obrera paraguaya en la ejecuci6n de los trabajos 
te_ instalada,_ la hidroeléct~ica presentó desde sus es actualmente fnfima). 
mJSmOS comienzos un~ sene de p~oblemas. Esta postura dei gobierno argentino, en rela-
. Actua1mente, la fnal~ad crecie~te en las rela- ción a una obra que resulta fundamenta l para el 

c1ones entre la República Argentina y el Pua- . r . 
. . . gob1emo paraguayo , ha dado ortgen a una perse· 

guay, por la ~rveJSlda~ esencial de enf~ques entre cnción de algunos ciudadanos argentinos residen· 
la democrac13 argentma_ -y la autocracia paragu~- tes en Paragua or arte de la dictadura. 
ya, ha hecho que el pnmeto de estos países, f1- y p p 
nancitta y garante de la obra, pero pua el cual no --1 Y-ac_yr_e_tá ___ A_p_ip_é_garan __ tiz_a,_a_u_nq_u_e_sea __ m_t'_m_·m _am_e_n· 

es esencial Yacyretá, incluya el presupuesto de la te, fuentes de trabajo que contribuyen a mantener el 
Entidad en el presupuesto dei Ministerio de quietismo social. 

;11 r----------------------------------l 
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la AP A-Autores Paraguayos Aso- g 
ciados, e incluso ejerce influen- ! 
eia en la Liga Paraguaya de F\lt- ! 
bol. a: 

En estos sectores tam bién 
están llegando nuevos tiempos. 
Los estudiantes hablan de la ne
cesidad de crear una nueva fede
ración, pues la actual no respon
de a las aspiraciones universita
rias, mientras que los trabajado
res fundaron, e! l <? de Mayo/85, 
el Movimiento Intersindical de 
Trabajadores (MIST), que ya nu
clea a importantes sectores, tales 
como los trabajadores dei comer
cio, con más de 100 mil emplea
dos, el Sindicato Nacional de 
Transporte Colectivo, la Federa
ción de Trabajadores Bancarios, 
e1 Sindicato de Periodistas, etc. 
En diciembre pasado, e! MIST 
recibió el espaldarazo de la 
CLA T-Central Latínoamericana 
de Trabajadores, con la ,visita de 
una delegación presidida por su 
secretario general, Emílio Maspe
ro, que se sumó ai apoyo de la 
Confederación Mundial de Tra
bajadores (CMT) y, anteriormen
te, de la UGT espaiiola y de la 
CIOSL. 

En el Paraguay de hoy no se puede ya afirmar que la situaci6n sea inamovible 

Quizás el factor que precipita 
en alguna forma los aconteci
mientos, a tal punto de hablarse 
ya dei comienio de la transición, 
es la corrupción generalizada, es
pecialrnen te en el manejo de la 
cosa pública. El escándalo de la 
evasión de divisas dei Banco Cen
traÍ, que se estima en mil millo
nes de dólares, o sea, tres veces 
el valor de las exportaciones dei 
país y más de '.Ja mitad de la deu
da externa, alcania ribetes hasta 
ahora desconocidos en la historia 
de la nación. Lo que simplemen
te apareció como una denuncia 
contra empresarios inescrupulo
sos, rápidamente se convirtió en 
un affaire que hasta el momento 
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implica al propio presidente de 
la prirnera institución bancaria. 
Desechando el mecanismo de ini
ciar un sumario administrativo, 
en consonancia con e! artículo 
124 de la ley N<? 18 que creara 
e! Banco, e! presidente Romeo 
Costa llevó el caso inicialmente a 
la justicia ordinaria, la que a tra
vés de declaraciones de altos fun
cionarios del BCP, concluyó en 
primera instancia que e! máximo 
jerarca de la institución tiene 
responsabilidad en e! delito, tra
bando embargo de sus bienes por 
la suma de 18 mil guaranfes, ci
fra récord hasta el presente en e! 
sonado caso2

. 
Pero donde más se puso de 

manifiesto la división existente 

1 EI dólar se cotiza a 240 guara
mes pata el tipo importación, y a 
unos 850 en el mercado paralelo. 

en el Partido Colorado, una co
lectividad fundada a fines dei si
glo pasado, fue en la denuncia 
formulada por e! diputado Oscar 
Zacarías Cubilla (militante) con
tra sus pares, estableciendo que 
habfa por lo menos 38 diputa
dos colorados comprometidos 
en la evasión de divisas. Esta de
nuncia hizo que sus pares, tras 
maratónica sesión de 8 horas, lo 
suspendieran por el término de 
un ano, en su carácter de miem
bro de la Cárnara de Diputados. 

Nuevos vientos soplan indu
da blemente en e! Paraguay. Si 
bien más de 70% de la pobla
ción no conoce otro sistema de 
gobiemo que e! actual, que 
arranca mucho antes dei adveni
miento de Stroessner, no se pue
de ya afirmar tan enfáticamente 
que el mismo sea inamoyible. • 

Rolando Acuõa 
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Africa/Sudáfrica 

El síndrome argentino 
Al secuestrar y ejecutar líderes negros, la policia sudafri~a Y grupos 
paramilitares blancos están imitando a los generales argentmos 

' de la época de la dictadura 

' ' 

i . 

Once integrantes de la organi
zación multirracial Frente . 

Democrático Unido (UDF) -la 
~ayor agrupación legal oposito
ra, que cuenta con un millón y 
medio de partidarios y reúne 
600 grupos- fueron muertos 
en circunstancias sospechosas, 
rnientras otros doce dirigentes 
permanecen desaparecidos. El 
gobiemo de minor(a bianca nie
ga cualquier responsabilidad en 
estos atentados y prefiere atri
buirlos a grupos de ex trema de
recha surgidos recientemente, 
que se especializan en eliminar 
a los que se oponen al racismo 
en Sudáfrica. 

Pero a pesar de los desmenti
dos oficiales, un número cre
ciente de pruebas circunstancia
les indica que de alguna manera 
el gobiemo es cómplice en los 
asesinatos de políticos de la opo
sición. 

Los ataques clandestinos con
tra activistas contrarias a1 apart· 
heid no constituyen una nove
dad en Sudáfrica. Desde 1985, 
se han registrado más de 800 in
cidentes de esta naturaleza, si 
bien la práctica de ejecución si
gilosa y secuestros se hizo más 
frecuente a partir de 1979. Se
gún el periódico Rand Daily 
Mail, los métodos de intirnida
ción "va.riaban desde llama
das anónimas en medio de la 
noche, hasta amenazas materia
lizadas en la ejecución de los pe-
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rros y los gatos de las víctimas. 
Podia tratarse también de un 
cóctel molotov arrojado en la ca
sa del opositor o de ráfagas de ti
ros disparadas contra puertas y 
ventanas. Otras prácticas consis
tían en desin{)ar los neumáticos 
o pintar inscripciones en las pa
redes de las casas de los militan
tes contra e! apartheíd". 

EI asesinato dei Dr. Richard 
Turner, perpetrado en enero de 
1978, es considerado un hecho 
clave en la evolución del accio
nar de los grupos paramilitares. 

AJ1tÓ/IQ 

EI Dr. Tumer era un influyenlt 
activista, cuyo libro The Eye o/ 
the needle (El ojo de la _?gujal 
fue fuente de inspiracióo para 
centenares de jóvenes sudafrica· 
nos que proponen una sociedad 
multirracial, que no se base en IJ 
explotación dei hombre por e! 
hombre. El dia de su muerte, 
atendió a un extrai\o que golpea· 
pa a su puerta. EI desconocido 
disparó un único tiro que atrave
s6 el pecho de Turner, quien mu· 
rió minutos después. EI crimell 
nunca fue investigado y, de 



acuerdo con militantes antiapart· 
heid, la polida bianca jamás pu
so empeno en la captura de los 
asesinos, a tal punto que los veci
nos de la v(ctima fueron interro
gados recíén seis· semanas des
pués dei crimen. 

La ejecuci6n de una pareja 

En novíembre de 1980, seco
metió un nuevo crimen político. 
Griffiths Mxenge, abogado negro 
y !(der de los derechos civjles, 
fue encontrado muerto y mutila
do en un estadia abandonado 
cerca de Durban. Su esposa Vic
toria, también activista en la 
campana por los derechos civiles, 
fue asesinada en su casa en Dur
ban, en agosto del ano pasado. 
Ninguno de los dos crímenes fue 
aclarado hasta hoy. 

Las "desaparicíones" de diri
gentes de la campana contra el 
racismo comenzaron en abril de 
1982. La primera v(ctima fue Si
pho Mtimkhulu, líder dei Conse
jo de Estudiantes Sudafricanos 
(Cosas), hoy proscrito. Varias se
manas antes de su desaparición, 
Mtirnkhulu había sido liberado 
de una prisión militar. Poco des
pués, inició una acción legal con
tra sus captores, alegando que 
habfa sido envenenado y tortu
rado por las autoridades milita
res, mientras estaba detenido. 
Vfotima de una parálisis parcial 
en ambas piemas, cuando fue 
visto por última vez, el dirigente 
del Cosas estaba recibiendo tra
tamiento médico en un hospital 
de Port Elizabeth. A pesar de 
una gran campana en su favor y 
de numerosas peticiones a las au
toridades, nunca más se le volvió 
a ver. 

Pero estos hechos fueron más 
que el comienzo de la dramática 
escalada de asesinatos y "desapa-
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Desde 1984 la represión contra los militantes antirracistas ha aumentado 

riciones" que tuvo lugar en 
1985. EI aumento de la actividad 
de los escuadrones de la muerte 
fue simultáneo con el más serio 
cuestionamiento que elapartheid 
ha enfrentado desde la Segunda 
Guerra Mundial. A partir de no
viembre de 1984, cerca de mil 
personas, negras en su mayoría, 
fueron muertas durante choques 
con la policía. Más de 200 mili
tantes antirracistas permanecen 
desaparecidos, mientras siete ase
sinatos polfticos acabaron por 
constituirse en las pruebas más 
evidentes de la acción de los es
cuadrones de la·muerte, creados 
por los blancos ultrarracistas. 
Los siete muertos, todos miem
bros dei lJDF, fueron cruelmen
te torturados por la polida antes 
de ser asesinados. 

Los fusilamientos sumarios 

Sipho Hashe, Qaqali Godolozi 
y Charnpion Galeia, dirigentes de 

la comunidad negra de Port Eli
zabeth, fueron vistos vivos por 
última vez la noche dei 8 de ma
yo de 1985. Habian salido de 
una oficina en el centro de la 
ciudad, después de recibir una 
llamada telefónica de alguien 
que se identificó como "funcio
naria de la embajada británica" 
y pidió para verlos con urgencia. 
Nunca llegaron a destino. Tres 
·meses más ta.rde, sus cuerpos 
fueron encontrados en los alre· 
dedores de Port Elizabeth. Nu
merosos detenidos en la prisión 
de la ciudad aseguran que vieron 
a Sipho, Qaqali y Champion en 
una de las celdas, pero la polic!a 
y el Ministerio de la Ley y dei 
Orden niegan que ellos hayan si
do presos. 

Otro incidente iguaJ,mente 
grave se produjo en junio del afio 
pasado, cuando cuatro líderes 
comunitarios de Port Elizabeth 
volv{an a sus casas, después de 
participar de una reunión de 
emergencia de la sección local 
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Debido ao modus operanw de los escuadro.nes es dif(cD comprobar sua vínculos coo el rigimen 

, i: 
1 

dei UDF, en la localidad de Cra- salir de la carretera; dades, mostrando la gravedad de 
dock. Antes de partir, habian co- b) el cuerpo de Goniwe fue la situación y la importancia que 

, mentado con amigos que debían encontrado coo botas militares había adquirido la campana con· 
' :· regresar y asegru:aron que no de- en lugar de zapatos; tra el apartheid. 
1: , tendrían el coche en que viaja- c) las familias no obtuvieron Los militantes antirracistas 
1 • ban a menos que recibiesen or- autorización para ver1 los cuer- aseguran que la actividad de los 

den de un policia uniformado. pos, sino a través de una peque- escuadrones de la muerte conti
lt!: Ninguno de los cuatro -Mathew na ventana de vidrio en el cajón núa. Oebido al modus operandi 
:i. ,Goniwe, Fort Cala ta, Sparrow y , aun as!, a distancia; de los asesinos, es difícil pro bar 
'.I ; Mkonto y Sicelo Mhawuli- vol- d) en declaraciones prestadas la complicidad dei gobiemo. Los 

vió a ser visto. A1 día siguiente, en juicio, algunos choferes dije- activistas afirman que la táctica 
el automóvil fue encontrado in- ron que habían sido parados por de los escuadrones de la muerte 
cendiado, pero no habia rastro una patrulla policial cerca dei lu- es típica de los reg{menes repre· 
de sus ocupantes. gar donde posteriormente fue sivos y ya fue ampliamente usa· 

Dos días después, en el mis- hallado el automóvil. Pero la po- da en países latinoamericanos 
mo lugar, fueron encontrados licfa negó baber practicado tales como Argentina, Uruguay, 
dos cuerpos también carboniza- razzias la noche en cuestión, en Brasil y Chile, justamente por· 
dos. Familiares y amigos, des- la zona donde se produjo el cri- que resulta diffcil probar las vin· 

1 l pués de investigaciones indepen- men. culaciones existentes entre tos 
: · dientes, pudieron obtener algu- Cien mil personas asistieron ai asesinos y las autoridades. Pero 
· · 

1 
nas pruebas de participación po- entierro de los "cuatro de Cra- para los militantes dei UDF la 

1 • licial en la desaparición de los ll'- dock", como se les llarnó des- gran pregunta continóa en pie: 
deres Jocales del UDP: pués, en el mayor funeral ceie- lª quién interesa la muerte o la 

a) Los peritos consultados di- brado en Sudáfrica. Durante la desaparición de opositores? • 
jeron que el coche no sufrió nin- ceremonia, el gobiemo decretó 

,ti gún accidente ni fue obligado a estado de emergencia en 64 ciu- Philip Page/ Africa News 

1 1 52 - tercer mundo 



Argelia 

EI petróleo y el gas 
natural determinan 
·el sistema 
El principal objetivo del Plan Quinquenal (1985-1989), 
es preparar ai país para la era "pospetróleo", 
que podrá verse comprometida si se mantiene la baja 
dei precio dei crudo en el mercado mundial 

E l precio dei crudo-.entró en 
una fase de baja acentuada. 

Se habla inclusive de colapso. 
i,Causas? La guerra desencadena
da por los países productores dei 
Mar dei Norte (Gran Breta.iia y 
Noruega) por la conquista de 
mayores cuotas de mercado a ni
vel mundial, que recíbió inme
diata -respuesta de algunos países 
de la OPEP, particularmente de 
Arabia Saudita, el mayor expor
tador dei mundo, que elevó su 
producción a seis millones de ba
rriles diarios, saturando el merca
do con Ia consecuente caída de 
precios. 

De esta manera, entre julio de 
1985 y enero de este ano, los 
precios dei crudo cayeron pro
mediaimente en 50%. El precio 
dei barril cayó a 1 5 dólares. El 
descenso de Ias cotizaciones dei 
combustible se debe no sólo a la 
.competencia entre los productõ
res y ai exceso de oferta, sino 
tam bién a Ia falta de respuesta 
de la demanda, atribuible a las 
gigantescas reservas de crudo 
acumuladas por los países indus
trializados. 

Los dirigentes argelinos, líbios 
e iraníes, conscientes de que la 
guerra de mercados provocaría 
un colapso en los precios, bata-
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llaron dentro de la OPEP para 
que cada uno de sus miembros li
mitase sus exportaciones a las 
.;uotas anteriormente definidas 
en el seno de Ia organización, 
como única forma de contener el 
precio a nivel mundial. Pero no 
han tenido éxito. Por otra parte, 
la disciplina interna de la OPEP 
en materia de ventas y precios 
vief!e detér~orándose desde 
1980-81. :Al mismo tiempo, pa-

rece poco probable que-consig 
detener la guerra de mercado 
mientras se mantenga la prof 
da división existente en su seno. 

Argelia: la dependencia 
de los hidrocarburos 

Si para los países industriali 
zados dei Norte y para los pa 
ses subdesarrollados importado 
res de petróleo las perspectiv 
abiertas con esta baja dei crud 
son alentadoras1 

, para los pr 
ductores de crudo dei Terce 

1Si el precio dei barril de petról 
se hubiera mantenido ai nivel de lo 
20 dólares, el gasto petrolero de 1 
países industrializados se habría · 
to reducido en no menos de 30 m· 
millones de dólares, según un estu
dio de especialistas de la Comunidad 
Europea. De acuerdo con la misma 
fuente, de mantenerse esa.s condlcio 
nes, "los pa(ses en vías de desuroUo 
economizarán Siete mil millones de 
dólaiel". 

EI presidente 
Chadli Benjedid 
se propone iniciar 
la era 
"pospetróleo" en 
Argelia 



1 

Mundo, cuyos procesos de de-
1sarrollo dependen directamente 

1
de las divisas provenientes dei 
petróleo, el futuro se presenta 
sombrio. A esas dificultades se 
suma la caída gradual de las co
tizaciones dei dólar, moneda uti-
lizada en las transacciones de pe
tróleo, que en los· últimos diez 
meses experimentó una declina
ción de 14%. 

Argelia pertenece a este últi
mo grupo de países. EI petróleo 

1 y el gas representan 98% de sus· 
exportaciones (cerca de 13 mil 

.1 millones de dólares) y 90% dei 
1 ~eso de divisas. Las exporta-

11 ciones argelinas de petróleo se 
1' aproximan actualmente a los 

1
1 600.640 barriles dia.rios y el país 

posee reservas suficientes para 
:1 20 a.nos de explotación. La par

ticipación de los hidrocarburos 
1. 

en la riqueza generada en el país, 
i: medida en porcentaje dei -Pro

',. 1 dueto Bruto Interno (PIB), fue 
· : de 27 ,6% en 1984 contra 36% en 

ciones a la expansión de las ven
tas impuestas por la OPEP hasta 
la reciente crisis, llevaron desde 
hace algunos aõos a las autorida
des argelinas a privilegiar la co
mercialización del gas natural. El 
gas no solamente ha mantenido 
precios más estable'S en el merca
do mundial, sino que tiene para 
los argelinos la venta.ia de que 
ellos poseen las mayores reservas 
dei mundo: 3.500 millones de 
metros cúbicos que, a los niveles 
actuales de extracción, represen
tan 62 anos de ex-plotación2

• Pe
ro aunque más estable, lo cierto 
es que el precio dei gas natural 
también cayó en · el mercado 
mundial, lo que ba provocado 
roces entre Argelia y ãlgunos de 
sus clientes por motivos contrac
tuales. Asf, algunos contratos no 
fueron cumplidos y otros no lle
garon a ser renegociados, como 
sucedió con Espaíia. 

La era dei petróleo 

punto la êaída de los precios po
drá comprometer la ejecuc ión 
del Plan Quinquenal (1985-89), 
mediante el cual las autoridades 
argelinas buscaban echar las 
bases de la era "pospetróleo". El 
objetivo del plan es disminuir la 
dependencia dei gas y del petró
leo, reestructurar el parque in
dustrial dando mayor atención al 
sector agrícola, de manera de au
mentar su rentabilidad y el nivel 
de abastecimiento de alimentos, 
que no ha parado de caer. La ba
ja productividad agrícola, unida 
a un elevado crecimiento demo
gráfico, han obligado a aumentar 
en 5% al aõo las importaciones 
de alimentos, que en 1983 alcan
zaron los 2.600 rnillones de dóla
res. En 1984, Argelia importó 
60% de lo que oomió, gastando 
aproximadamente 20% de los in
gresos provenientes de la expor
tación de hidrocarburos. 

1. 1979. 
r,_ • Ademãs, la inestabilidad del 
1 : 1 precio dei petróleo y las limit¼-
1 

La cuestión que se plantea 
actualmente es saber hasta qué 

2 Sólo los yaclmientos de Ha&Si 
R'Med poseen 57% de las reservas dei 
pat's. 

! · ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::-------------------
las fuerzas armadas cuyo ttazado pretende unir 
la frontera con Túnez a la frontera con Marrue
cos) ha conseguido detener. 

AGRICULTURA: 
Lf'4.. INVASION DEL DESIERTO 

D Argelia tiene una superficii de 2.381.741 
kilómetros cuadrados, pero sólo 3% de 

la misma e~ considerado de "utilidad agrícola". 
En 1984, de los 7,5 millones de hectáreas de su
perfície apta para la agricultura, no más de 4,6 
millones estaban siendo cultivadas. Las tie.tras 

•

1 • I irrigadas representaban sólo 3,S% de la superf.i
: cie agrícola total -270 mil hectáreas- y, según 

algunos estudiosos, esas áreas estarían dismi-
1 : 1 nuyendo desde 1967. Anualmente, cerca de 40 

mil hectáreas de tietras agrícolas son considerá
das perdidas para el cultivo como consecuencia 
de la desertificación, que ni siquiera la "barreta 

; il verde" (plan de forestación llevado a cabo por 
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Aproximadamente 40% de la población activa 
global (4,4 rnillones en 1982) trabajan en la agri
cultura. La propiedad rural se divido en los si
guientes sectores: 

• Sector de autogestión socialista: 2,3 millo
nes de hectáreas distribuídas en unas 2.080 uni
dades productivas. 

• Sector de la Revolución Agroria: 1,1 mi· 
Ilones de hectáreas explotadas por cerca de seis 
mil cooperativas, que agrupan a más de 16 mil 
campesinos. 

• Sector privaão: 4,1 millones de hectáreas 
distribuidos entre uno& 700 mil agricultores. 

Durante la ejecución dei Plan Quinquenal 
(1980-84), el sector agrícola no logró cumplir 
la meta de crecimiento establecida de 4% anual. 



La polídca económica adoptada despuée de la i.ndependencia creó a,nos problemas para la producción agrícola 

El modelo de desarrollo La fuente de financiamiento La intervención dei aparato 

La vfa de desarrollo seguida 
por el Estado argelino después de 
independizarse del colonialismo 
francés , en 1962, descansaba so
bre el supuesto de que habfa que 
"asegurar lo más rápidamente 
posible la independencia política 
completa a través de la indepen
dencia económica". A esa altura, 
la asociación entre independen
cia económica e industrialización 
parecia obvia. El tiempo se en
cargarfa de demóstrar hasta qué 
punto eso no correspondia a la 
realidad dei pa(s, sobre todo te
niendo en cuenta ei tipo de in· 
dustrialización escogido por Ar
gelia. La industria pesada, el pe· 
tróleo y el gas pasaron a ser sec
tores privilegiados, en detrimen
to de la agricultura, de la infraes
tructura social y de la propia 
industria Jiviana. El modelo no 
consideró la industrialización ba-
sada en la producción agropecua-
ria. 
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estaba en los hidrocarburos, pero estatal, fuertemente burocrati
éstos no eran suficientes para cu- zado, también se hacía sentir ne
brir las importaciones y adquirir gativamente en el plano de la co
bienes de capital Para cubrir ese mercialización. Frecuentemente, 
déficit, Argelia tuvo que endeu- la fijación de precios no tomaba 
darse cada vez más en el exte- en cuenta los costos de produc
rior, de tal manera que; ,én 1978, ción, lo que llevaba a los campe
ei servicio de la deuda ya repre- sinos a optar por cultivos de au
senta ba 39% de las exportacio- tosubsistencia. 
nes3. Antes de la muerte dei presi-

La Revolución Agraria, decre- dente Boumedienne, el 27 de di
tada el 8 de noviembre de 1971, ciembre de 1978, ya se ofan en 
proclamaba "no acabar con la el seno del partido único - el 
propiedad privada, sinô con la Frente de Liberación Nacional 
explotación dei hombre por el (FLN)- las primeras voces de 
hombre y modernizar la agricul- crfüca con respecto al modelo 
tura, introduciendo nuevas tec
nolog{as y la mecanización". Pe
ro lo cierto es que su implanta
ción, más allá de las alteraciones 
en el régimen de tenencia de la 
tierra, aportó escasas modifica
ciones cualitativas a la produc
ción. En l 983 , la agricultura 
contribuía al PBI con sólo 6%, 
mientras que en 1967 su partici
pación habfa sido de 13%. 

3 Para algunos analistas, el servicío 
de la deuda argelina rondará actuaJ
mente los 5.000 millones de dólares 
anuales. Hace algunos anos, el gobier
no argelino decidió reducir el endeu
damlento externo, lo que Uevó a 
adoptar medidas más rigurosas en el 
control de las importaciones y a re
d ucir los ga.stos. En 1980, la deu da 
externa se elevaba a 26.500 millones 
de dólares, mientras que en 1984 ya 
no superaba los 16.000 milloncs. 
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escogido y a su eficacia, pero se· 
ría recién después de la elección 
del sucesor -el coronel Chadli 
Benjedid- que ellas subirían de 
tono. 

Además, el nuevo presidente, 
electo por primera vez el 7 de fe
brero de 1979, asumiría a partir 
de 1980 la crítica al modelo eco
nómico, seiialando su poca flexi
bilidad y su falta de respuesta. 
Frente a los grupos o tendencias 
que defienden la privatización y 
la liberalización integrales de la 
economfa o los 1ue, por el con· 
trario, pregonan el refueno del 
papel del Estado en nombre de 
los principios socialistas asumi
dos por la revolución argelina, 
las posiciones dei presidente 
Benjedid pasan a representar la 
"conciencia crítica" y la modera
ción. Benjedid babla de flexibili· 
zar el sistema y afirma que el 
sector privado tendrá que ser 
"complementario ante un sector 
público que debe continuar con
trolando los sectores estratégicos 
que pueden influir en las decisio· 
nes políticas o económicas". 

POBLACION: 

Ha aquf algunas de las críticas 
que se formulan ai modelo arge· 
tino: la industrialización pecó 
por gigantismo; la centralización 
excesiva condujo a la dilapida· 
ción de medios y a una gestión 
deficiente, tanto a nível de la 
producción como de la distribu
ción; la falta de cont:rol de los 
mercados permitió tanto caren· 
cias como excesos de oferta. En 
muchos casos, los productos in· 
dustriales resultaban de haja ca
lid!id o no eran competitivos con 
sus similares extranjeros. Ade
mãs, la industrialización creó 
una gran dependencia de la asis
tencia técnica foránea. Por otra 
parte, debido a su moderniza
ción y sofisticación, generó poco 
empleo en una sociedad que, en 
1984, presentaba una tasa de de· 
sempleo de 16,9%4 . 

Finalmente, algunos analistas 
afirman que el modelo "indus
trializó" pero no llegó a crear 
una base industrial sólida y -lo 
que es más grave aún- a pesar 
de haber transcurrido más de 15 
anos desde su implantación, no 

generó otra "fuente alternativa' 
de divisas. El país continúa tan 
dependiente dei petróleo y de! 
gas para su desarrollo, como e$

'taba hace más de 15 aiios ... 

La era "pospetróleo" 

La nueva Constitución, refren
dada el pasado 16 de enero 
por más de diez millones sete
cientos mil argelinos (con 98,4i 
de los votos favorables y una 
participación de 96% de los ins. 
critos en el padrón electoral), se
gún las cifras oficiales, y el Plan 
Quinquenal 1985-89 tienen p01 
meta orientar a la sociedad arge· 
lina para la transición bacia b 
era "pospetróleo". 

La nueva Carta de la Revolu· 
ción Argelina no parece introdu
cir modificaciones sustanciales 
en el texto de 1976. Por lo me
nos en apariencia, porque el tex, 
to sepulta la idea de financial 
una industrializacíón de grandes 

4 Puente: semanario argelino "RI 
volution Africaine". 

CRECIMIENTO A CELERADO 

a la construcción de 246 mil casas nuevas cada 
ano, en un total de 2.378.000 viviendas proyeo
tadas hasta eJ ano 2000. 

E! panorama es similar con la población esco· 
lar: en 1980, 5,1 millones de alumnos de entre 6 

O Cada dia nacen en Arg~lia 1.500 ~b~ !ºr. y 15 aiios c~aban estudios primarios, mientras 
más que la tasa de natalidad haya d1smmuido que en el ano 2000 esa cifra habrá sobrepasado 

ligeramente en los Wtimos anos, las autoridades los nueve millones, lo que implica la oecesidad 
se han empenado en sensibilizar a las parejas para de construir una escuela por dfa. 
limitar la procreación. En 1984, Argelia tenla 
21,5 millones de habitantes y una tasa de creci
miento de 3,24% (60% de la población está 
constituído por jóvenes menores de 20 anos). 

Según las proyecciones del ministerios de Pla
n.ificación y Ordenamiento Territorial, con ese 
ritmo de crecimiento, en eJ ano 2000 la pobla· 
ción será del orden de 34,5 millones de habitan
tes, 16, 1 millones más que en 1980. Esto obliga 

56 - tercer mundo 

La concehtración de la población en el norte 
(95% de los habitantes viveu en una superficie 
que no representa más de 1 /6 dei total dei 
territorio) constituye otro problema serio para 
Argelia. La desertificación, el proceso de indus
trialización posterior a la independencia y la 
falta de apoyo a los campesinos provocaron el 
éxodo rural hacia las ciudades, donde reside 
actualmente 60% de la población de Argelia. 



La nueva Carla condena aJ extxernismoque confina ãJ lslam en el formalismo, "in'lpidiendo la refle,ción" 

proyectos mediante las ruvisas 
provenientes de los combustibles 
minera1es. Además de definir â la 
agricultura como sector priorita
rio y de formular un llamado à 
la participación de la empresa 
privada (que contribuye con la 
tercera parte dei PBI), la Carta 
determina que "es necesario que 
los argelinos trabajen y produz
can en empresas construidas en 
la rumensión del hombre". Que
da impl(cita uua crítica al gigan
tismo de la casi merua centena 
de empresas que dominaban la 
economia argelina, algunas de las 
cuales ya comenzaron a ser divi
rudas para mejorar la gestión y 
delimitar las responsabilidades. 

Pero, desde el punto de vista 
polfüco, tal vez la mayor nove
dad de la Constitución sea la de
fensa dei islamismo en la socie· 
dad, particularmente en las es
cuelas. Esa afirmación de los 
principias dei Islam es, sobre to
do, una respuesta vigorosa a los 
radicales islárnicos, el sector po
lfücamen te más fuerte en la opo-
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sición ai régimen socialista argeli
no. El nuevo texto llega a hablar 
incluso de "un extremismo que 
condena el lslam ai formalismo, 
reclamando de los musulman~ 
la observancia de ciertas aparien
cias que no tienen nada que ver 
ton la verdadera religión y que 
impiden la reflexión". 

El segundo gran documento 
de la transición. que Argelia está 
atravesando es el Plan Quinque
nal 1985-89. El plan prevé un 
programa de inversiones que a1-
canza los 104.200 millones de 
dólares y, si bien se afirmó que 
la prioridad corresponde a la 
agricultura, ésta recibe 14,2% dei 
programa, contra 31,3% otorga
dos a la industria, 15,4% a la 
construcción y 7,9% a obras 
públicas. Tal vez, la exptica
ción para este aparente con
trasentido resida en el hecho de 
que 56 mil millones de dólares 
dei programa - 54%- se destinan 
a la conclusión de proyectos no 
terminados en el plan anterior. 

El nuevo plan prevé un creci-

miento anual dei PBI de 7,5% (si 
contar el sector de hidrocarb 
ros), privilegiando la adquisici 
de bienes de capital en detrime 
to de los de consumo y deterrn 
nando una pérdida relativa de 
participaciõn dei petróleo y d 
gas natural en la formación de 
riqueza nacional: 24,3% del P 
en 1989, contra 27,6% en 198 
(contribución que superaba 1 
36% en 1979). 

La baja dei precio del petr 
leo en el mercado mundial te 
drá reflejos evidentes en la co 
creción de este programa, res 
tando ruf(cil todavía hoy evatu 
la profunrudad de sus repercusi 
nes. La caída dei ingreso prov 
niente de los hidrocarburos se 
ramente llevaria a las autoridad 
argelinas a reducir o incluso 
cancelar algunas de las inversi 
nes previstas. 

Petróleo y gas continú 
siendo las determinantes dei sis 
tema. 

Antonio Baptiste da Silv 
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1
• La imagen de tnnquilidad y tolerancia exhlbida por el régimen de Suharto ha sufrido duros Solpes ~n los últimos ailos 

••

1

i1La oposición islámica 
I• 

',. ·Acosado por el islamismo radical y por el endurecimiento de la oposición, 
1 • el Nuevo Orden de Suharto enfrenta también la ~da drástica 
, '. de los ingresos petrolíferos 

D espués de dos décadas de es
::. tabilidad política, lograda a 
•,I , :ravés de una sofisticada repre
.\ ' ;ión, e! régimen indonesio entró 
) . m un período de declinación. 
/ La imagen de tranquilidad y 
: fo tolerancia exhíbida por el pre

: ' 1 ;idente Suharto para consumo 
:·1 ntemo y externo ha sufrido du
: .. ·os golpes en los últimos anos, 
1: :iue· provienen de la contesta
' . I ;ión de sectores radicales de la 
: 1 nayoritaric: comunidad islâmica, 
• 

1 
je las discrepancías nacídas en el 

'. : 

1 

;eno dei propio sistema y de la 
· · :ituación de impasse de las gue
; : 

1 

Tas Jlevadas acabo en Timor Este 
· · t en lrián-Jaya - la antigua 
;11 ;olonia holandesa de Papúa-
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Nueva Guinea, anexada por In
donesia en 1963. 

El ano pasado, cuando se 
conmemoró en el país . el 409 
aniversario de la proclamación 
de la independencia y el 309 ani
versario de la Conferencia de 
Bandung, donde nacería el Movi
miento de los Países No Alinea
dos, en las cárceres situadas ai 
este de la isla de Java fueron 
ejecutados cinco ex dirigentes 
sindicales y dei Partido Comunis
ta de lndonesia (PKl) - entre 
ellos Mohammed Munir, )íder de 
la confederación sindical indo
nesia - detenidos desde 1965, 
cuando el presidente Sukarno 
fue derribado en un bano de san-

gre que dejó un saldo de 700 mil 
a un millón de víctimas. Asimis
mo, presuntos delincuentes soo 
asesinados reguJarrnente por los 
"escuadrones de la muerte" inte
.grados por militares, según mo
delo y estilo latinoamericano. 
Tres mil cadáveres de esos ''ajus
ticiados", con seflales evidentes 
d~ tortura, fueron encontrados, 
desde 1983, en las callejuelas y 
suburbios de las ciudades indo
nesias. 

AI invocar la "tolerancia" y el 
concepto de "democracia guia
da", como consignas para definir 
a su régimen. Suharto recuperó 
la ideología de Estado elaborada 
·por Sukarno cuando la indepen-



eia de Indonesia. En esa época, 
esa ideologia tenia como objeti-· 
vo unir a los musulmanes mayo
ritarios a las otras etnias religio
sas (la población habla más de 
250 lenguas y di.alectos, disemi
nados por 3.000 islas de las 
13.677 que tiene el archipiélago) 
y sirvi6 de apoyo teórico al "pa
dre de la independencia" para re
chazar el islamismo como reli
gión oficial. Materializada en un 
código que tomó el nombre de 
Pancasila, esa ideologia de Esta
do tiene cinco principios · bási
cos: fe en Dios, único y supre
mo; humanidad justa y civiliza
da; unidad de Indonesia; demo
cracia guiada por la sabiduria, 
derivada del debate entre sus re
presentantes; justicia social para 
todo el pueblo. 

EI Nuevo Orden 

En 1966, Suharto instauró el 
Nuevo Orden, un régimen basa
do en la alianza del ejército y de 
las organizaciones islâmicas anti
comunistas, las dos fuerzas que 
habían derribado a Sukarno y 
eliminado dei escenai:io político 
al poderoso PKI 1 • 

La convivencia entre los mili
tares fundadores dei Nuevo Or
~en y los movimientos radJcales 
islámicos fue efímera. Resistien
do a las demandas de sus aliados, 
Suharto mantuvo la negativa de 
institucionalizar el Islam como 
religión de Estado y recurrió pre
cisamente a1 Pancasila para ins
trumentar una política de margi-

1 En vísperas dei contragolpe de oc
tubre dei afio anterior, ese partido 
reivindícaba 13 millones de militantes 
y simpatizantes, lo q_ue lo oonvertfa a 
esa altura en el segundo partido co
munista asiático, deSJ>ués dei chino, 
por el que era, adernas, muy influen
ciado, tanto por la ideologia maoísta 
como por la estrategia de conquista 
dei poder. 
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· El pre~nte Suharto 

nación y control sobre las orga
nizaciones musulmanas mãs 
ortodoxas y activas. 

En los aíios 70, el Nuevo Or
den impuso el reagrupamiento 
de los diez partidos con exist~n
cia legal en tres organizaciones. 
Se formaron dos partidos de 
oposición autorizada: el Partido 
Unido para el Desarrollo (PPP), 
que agrupa a los antiguos parti
dos musulmanes, y el Partido 
Democrático Indonesio (PDI), 
que reúne a nacionalistas, cristia
nos y otros partidos no musul
manes. 

EI tercer partido es el oficia
lista Golkar, o "grupo funcional 
para el desarrollo", procedente 
de la organización burocrática y 
paramilitar creada en 1964 por 
el ejército, dentro de la estrate
gia de la toma dei poder. Inte
grado por representantes de las 
diversas fuerzas administrativas, 
militares, econômicas, sociales y 
culturales - todos los funciona
rios de Estado están obligados a 
adherirse -, el Golkar no tuvo di· 
ficultades para conquistar, en las 
últimas elecciones de 1983, 64% 
de los escaí'los en disputa en e! 
parlamento {ele los 920 dipu
tados, apenas 360 son electos 

por ~ufragio directo, los demãs 
son designados por el poder eje
cutivo ), contra 28% dei PPP y 
8% dei PDI. .. 

En agosto de 1982, culminan
do un proceso de estructuración 
corporativa y dictatorial dei ré
gimen, Suharto impuso, median
te la promulgación de la Ley de 
las Àsociac,iones, el Pancasila co
mo única ideología del sistema. 
Entre las organizaciones musul
manas obligadas a renunciar a 
cualquier actividad política y 
que cedieron a las _presiones para 
sustituir la referencia estatutaria 
al Islam por el Pancasila, se 
encuentran: el Nahdutal Ulama 
(NU), movimiento islâmico de 
tendencia tradicionalista implan
tado en las aldeas javanesas; el 
Muhammadiyah, más modernista 
y vinculado a círculos comercia
les; y el HMI, organización in
fluyente en los medios estudian
tiles. 

"Occiden talizaciôn" 
genera descontento 

Con los partidos de oposición 
"domesticados" y las organiza
ciones musulrnanas legales amor
dazadas por el régimen, creci~ en 
el interior de la comunidad islã· 
mica, a brumadoramente mayori
taria 2, una resistencia fuera dei 
marco institucional. Cuestionan 
la marginación de los valores is
lámicos y la orientación "occi
dentalizada" y ''cristianizada" 
dei país3

; proporcionada por la 
industrialización y por los "be
neficios fáciles'' dei desarrollo 
basado en los recursos petrole
ros. 

La militancia islâmica se 
transforma en un centro agluti
nador de los críticos y de los 
decepcionados con el régimen. 
En las universidades y m7zqui-



1, 

tas se multip1ican los círculos 
de estudio y discusión, cuyos 
participantes protestan contra 
los limites estrechos de la "de
mocracia guiada", la invasión sal
vaje de las inversiones extranje
ras, el estrangulamiento de la pe
quena empresa nacional, mayoà
tariarnente en manos de musul
manes, y las cru:encias dei desa
rrollo agropecuatio. Se comba
ten también las desigualdades so
ciales, el poderio d'esmesurado 
de los banqueros y hombres de 
negocio chinos asociados a los 
militares, la corrupción cilsemi
nada por toda la sociedad, la 
irrupción dei lujo, la inmoralidad 
a Ia occidental, así corno el ex
ceso de casinos y de "academias 
de masaje" a la tailandesa. 

2 Según el último censo, cerca de 
, ;; 

1 
90% de los 160 millones de indone
sios practican el islamismo, lo que 

, convierte a lndonesia en el primer 
país musu.lmán (sunita) dei mwido. 

r, 1,, Esa cifra incluye Wl número incalcu· 
. , lable de los Uamados "musulmanes 

1 • , ' estadísticos". C.On la imposición dei 
1 • 1 Pancasila, todo ciudadano - incluso 

ateo - es oblijpdo a adoptar una de 
, las cinco reUgiones oficiales (islamis-

h' . mo, budismo, hinduismo, catolicismo 
.• ' y protestantismo). Por otra parte, la 
:,·1 · pobl.ación de Java, que representa 

! · 60% de tod.o el archipiélago, está im
: . ; pregnada de creencias anteriores a la .

1

1 penetracióo dei lsl.am - hinduistas, 
· , · budistas o animistas - por lo que 
1 • gran parte de esos "musulmanes esta
: : ; dísticos" no coincide coo el islamis
' : . mo ortodoxo o " puro". 
:·, 1 

3 La comunidad cristiana (protestan
tes y ca1Ólicos) representa 5% de la 
población, tiene un índice de cresci-

, 

1

. mie~to de _3,8%, muy superior aJ pro, 
. , medio naaonal de 2,3%, y desempe-
. ila un papel cada vez más illfluyente 
· 1 • en la sociedad indonesa, con la prác-

: , tica de su acción social y un sistema : · l de enseilanza propio. Muchos dirigen-
• 1 tes político-militares son católicos, 

; · como el comandante de las fuerzas 
. · 1 armadas, general Benny Murdani, y el 

,1 ' Kompass, el periÓdico más prestigio-
; so dei país, también es católico. 
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Progresivamente. se fue crean- del ejército y la marina vuelan 
do un clima propicio a la con- por al aire, centros comerciales, 
frontación y a la violencia, que tocaies de diversión y hotcles dt 
estalló el J 2 de setiembre de Iujo se incendian misteriosamen-
1984. te en los barrios chinos de laca-

Ese dia, en Ta.njungpriok. pital. En la Navidad de 1984. 
barrio portuario de Jakarta, el explotaron bombas en una igle
ejército disparó contra la muche- sia católica y en un seminario dt 
dumbre de fieles desarmados que Malang, ai este de Java. Vehi
protestaban contra la prisión de culos poltciales tarnbién fueron 
un representante de una mezqui- objeto de atentados a bomba en 
ta, quien fuera detenido por el centro de Jakarta. EI 21 de 
expulsar dei templo a un agente enero de 1985, nueve bombas 
de seguridad, que había entrado " damnificaron seriamente el tem
calzado en el local de oración pio budista de Borobudur, gloria 
para romper carteles con consig- arquitectónica nacional dei sigl 
nas antigubemarnentales. VIll, y el palacio histórico de 

No se conoce el número exac- Solom, en el centro de Java. 
to de víctimas. Más tarde, el jefe 
de las fuerzas armadas, general 
Benny Murdani, anunció que el 
motín no había provocado más 
de 20 muertos. mientras 'los 
portavoces de los manifestantes 
hacen estimaúvas de más de cien 
víctimas. Entre los cuerpos reco
gidos por los fieles está el de 
Arnir Biki. ex jefe del batallón 
de estudiantes de extrema dere
cha que, en 1965, fue uno de los 
instigadores dei golpe de Suharto 
y participó, a1 lado dei ejército, 
en la caza y masacre de comu
nistas. 

Atentados nunca 
reivindicados 

A partir de· la represión de 
Tanjungpriok, se desencadenó 
una serie de atentados con blan
cos y significado político preci
sos, que nunca fueron reivindi
cados por ninguna organización. 
El primero, en Jakarta el 4 de 
octubre de 1984, destruyó insta
laciones det Bank Central 
Asia, de propiedad del millo
nario chino Liem Sioe Liong, 
amigo íntimo de Suharto. Des
pués, depósitos de municiones 

El gobierno respondió a los 
atentados con una campana s~ 
multânea de conciliacíón y amt> 
naza Lanzó contra los medios 
islámicos una ola de prisiones. 
enviando ai tribunal, a lo largo 
de 1985, a los militantes musul
manes detenidos en el motín de 
Tanjungpriok y en las razzias 
efectuada!i por el ejército y la 
polícia después de los atentados. 

Ignorando los más elementa
les procedimientos judiciales, los 
jueces condenaron a los prisio
neros, sin criterios ní pruebas, a 
penas severas. Algunos de ellos 
desfallecieron en plena sala de 
audiencias porque no les ex
trajeron las balas recibidas du· 
rante la represión. AI mismo 
tiempo que Suharto se hacía fo
tografiar inaugurando mezquitas 
por todo el país, el general cató
!ico Murdani hacía pronuncia· 
mientos en la isla de Java recor
dando a Los u/amas, dignatarios 
islâmicos, que el Pancasila de
fien.de la práctica religiosa, pero 
que el gobierno y las fuerzas 
armadas no permitirán la trans
formación de las rnezquitas en 
centros de subversión. 



El "Petitorio de los Cincuenta" 

"La mano dura del poder no 
cae apenas sobre los musulmanes 
radicales, sino que !lega también 
a los miembros dei "Petitorio de 
los Cincuenta". 

El aspecto esencial que une a 
este influyente grupo de disiden
tes - sus miembros no lo olvidan 
durante los procesos de los 
cuales son objeto - está en ha
~er desempenado papeles rele
vantes en el contragolpe de octu
bre de 1965 y contribuido a comandante militar de Java occi
implantar el Nuevo Orclen. Abier- dental y secretario general hasta 
tamente anticomunistas, en el 1980 de la Asean (Asociación de 
documento por el cual se dieron Naciones dei Sudeste Asiático); 
a conocer, defienden una plata- Alí Sdikin, ex gobernador de 
forma de reformas para conducir Jakarta; Sjafruddin Prawiranega
el país a una democracia par1a- ra, ex ministro de Hacienda; 
mentaria. Proponen la creación Burhanuddin Harapan, ex primer 
de nuevos partidos liberados de ministro; el general Hugeng, jefe 
la tutela del régimen, la anula- de policía hasta 1972; el general 
cíón de la Ley de Asociaciones y Suyitno; el general Aziz Saleh; 
el combate a los abusos más evi- Haji A. M. Fatwa, íman, secreta
dentes dei sistema. En una época rio dei grupo de trabajo dei " Pe
en que el Partido Comunista em- titorio" . Una lista de antiguos 
pezaba a dar seí'lales de recupe- primeros ministros, ministros y 
ración, después de 20 anos de generales de reserva, pero tam
una persecusión feroz, la legali- bién de grandes empresarios, 
zación dei PKI no figuraba entre jerarcas religiosos e intelectuales 
suas demandas. No condenan el que no podía dejar de alarmar a 
genocidio dei pueblo maubere, los jefes dei Nuevo Orden. 
pero denuncian la omnipresencia Tras la masacre de Tanjung
de las fuerzas armadas en la po- priok, los miembros dei " Petito
lítica dei país. rio de los Cincuenta" asurnieron 

Entre las figuras principales una actitud de protesta abierta 
del "Petitorio de los Cincuenta" contra la dictadura. Publicaron 
están Sanusi Hardjadinata, ex cli- el "Lembaran Putih", o libro 
rigente dei disuelto Partido Na- bianca, cuestionando la versión 
cionalista, presidente dei PDI oficial de los acontecimientos y 
hasta 1980 y ministro de l ndus- exigieron la creación de una co
tria en el primer gobiemo de misión sumariante imparcial. Se 
Suharto; el general A. H. Nasu- acusó ai gobierno, sin contem
tion, varias veces ministro, ex placiones, de ser e! responsable 
primer ministro, ex comandante principal de la agitación social. 
de las fuerzas arrnadas y uno de La respuesta no tardó en Jle
los principales responsables de gar: tres de los "cincuenta" fue
las masacres de 1965; el teniente ron detenidos y envia.9~ al tá-
general H. R. Dharsono, antiguq bunal. - -

/ 
1986 - Abril - nQ 85 -' 

La represión y 
los fracasos en 
la gueaa han 
comenzadoa 
generar 
fisuras dentro de 
las foenas 
armada! 
indonesas 

En el primer juicio de uno de 
los firmantes del "Petitorio", 
realizado en mayo de 1985, el 
ex ministro Sanusi, acusado de 
haber financiado el ataque a 
bomba dei 4 de octubre contra 
el Bank Central Asia, fue conde
nado a 19 anos de prisión, en un 
proceso donde los demás acusa
dos - 28 personas - recibieron 
sentencias de hasta 17 anos de 
cárcel. 

T ensiones en las 
fuerzas armadas 

Meses después, en noviembre 
de 1985, otro juicio colocó en el 
banquillo de los acusados ai te
niente general Dharsono y al iman 
Haji Fatwa, encarcelados hacía 
un ano por haber sido los princi
pales responsables dei "Lemba
ran Putih", cuya versión de los 
acontecimientos de Tanjung
priok es considerada por la 
acusación clifamatoria para la ad
minístración y las fuerzas arma
das. _Este proceso constituye has
ta la fecha el mayor desafio pú
blico contra el régimen. 

En un ambiente sumamente 
tenso, miles de personas rodea
ron el tribunal de Jakarta para 
escuchar al principal testigo de 
la defensa. A1í Saclikin, ex go
bernador de la capital durante 
casi diez anos y tal vez el perso-
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naje de mayor prestigio de los 
"Cincuenta", en cuya casa 
el "Lembaran Putih" había sido 
redactado, acusó al ejército de 
haber disparado indiscriminada
mente contra los fieles de la 
mezquita de Tanjungpriok, ma
tando más de 70 personas. y de 
pasar después coo ca.miones por 
encima de los cuerpos caídos. 
Bajo los aplausos de la muche
dumbre, Sadikin pronunció un 
enérgico discurso contra el régi
men, acusándolo de actuar ai 
margen de la constitución y de 
traicionar sus propias promesas 
de democratización. 

ten actualrnente en Indonesia 
apenas dos direcciones importan
tes, la dei presidente y la suya -
varios camiones con fusileros na
vales (Sadik:in era de la escuela 
de marina) estacionaron alrede
dor del tribunal en una evidente 
demostración de fuerza en 
apoyo a un hombre que se cons
titu yó en una alternativa aJ régi
men. Un acto de insubordina
ción militar sin precedentes que 
demostr6 que las fuerzas arma
das indonesfas no están tan dis
ciplinadas y unidas como Suhar
to y Mudani quieren hacer creer. 

lucro sôlo benefician a aJgun01 
generales y oficiales supêriores. 
La destitución de varias jefes 
militares que dlscreparon de h 
forma como Suharto y Murdani 
conducen la guerra en la ex colo 
oia portuguesa es el secreto mil~ 
tar peor guardado en Indonesia. 

Desde la Jnvasión de diciem 
bre de 1975, se calcula que han 
pasado por Timor Este casi un 
millón de soldados indonesios. 
AJ regresar, esos soldados son los 
mejores testigos de la resistencia 
de una guerrilla mal armada y sin 
"santuarios", que ya provocó -
según reconoció el propio go
biemo de Jakarta - más de 
20 mil hajas aJ ejército de 
ocupaci6n. Una situación de im· 

Destacando el peso político 
de ese antiguo delfín de Suhar
to - de quien la prensa extran
jera diría a cierta altura que exis-

Fuerzas armadas desgastadas 
por un sentimiento de impoten
cia nacido de los fracasos de la 
guerra de diez a.õos en Timor 
Este. donde la corrupción y el 

LA POLITICA DE TRANSMIGRACION 

D La quinta nación dei mundo en términos de 
población, Indonesia se acerca, en 1986, a 

los 165 millones de habitantes. Sesenta por cien
to viven en Java - apenas 6,4% de la superficie 
dei archipiélago - , que dispone de una densid:.id 
de poblaciónde 702 habitantes por km1 , 56veces 
la densidad de Kalimantán, la parte indonesia de 
Bomeo. 

Cada ano hay 2,S millones más de indonesios 
{23% dei crecimiento demográfico), lo que cons
tituirá en 1990 una población próxima a los 183 
millones. Entre eUos, 110 millones serán javane
ses que vivirán con una densidad de población de 
832 habitantes por km2 • 

A fines de la década dei 70, el gobiemo indo
nesio ioició una política de transmigración, con 
el objeto de corregir la mala distribución demo
gráfica, que tiene en el archipiélago característi
cas crórucas. 

Durante el plan de desarrollo de 1979-1983, 
cerca de 2,6 millones de javaneses fueron trasla
dados bacia otras islas escasamente pobladas: 
la mitad bacia Sumatra, el resto a Kalimantán, 
Sulawesi, lrián-Jaya y Timor Este. En el plan 
actualmente en ejecuciõn (1984-1990), serán 

trasladadas a. otras islas 3,6 roillones de perso
nas procedentes de.Java y Bali. 

En la realización de esta fase del programa 
de reordenamiento demográfico, está compro
metida una partida de 600 millones de dólares 
financiada por el Banco Mundial, el Banco 
Asiático para el DesarroUo, el Banco Islámico 
para el Desarrollo y eJ FNUAP (Fondo de las 
Naciones Urudas para Actividades de la Po
blación). 

Con antecedentes históricos procedentes de 
la época de la coloni.zación holandesa, esta 
política de transmigración plantea diversos tipos 
de problemas vinculados a la adaptación de la 
población javanesa islámica en islas de etnias, 
religión y modos de vida diferentes. En sentido 
contrario, ocurren reacciones de rechazo de las 
poblaciones locales por el reparto de tierras a 
Jos recién Uegados (3,S hectáreas en media por 
familia) y por la "islamización" foaada de su 
propio espacio cultural. Es lo que sucede en 
Timor Este (mayorfa católica) e lrián-Java 
(mayorla protestante), donde las guerrillas dei 
Fretilin y dei Movimiento de Liberación de Pa· 
púa (OPM) combaten el asentamiento de la po
blación musulmana pára preservar su identidad 
nacional, que el gobiemo de Jakarta trata de 
descaracterizar coo la política de transmigración. 
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passe con tiempo suficiente co· 
mo para perturbar la disciplina 
en las filas de las fuerzas anna
das indonesas,. cada vez menos 
confiantes en las "ofensivas vic
toriosas'.' anunciadas cíclicamen
te por el estado mayor. 

Desarrollo acelerado versus 
austeridad económica 

El endurecimiento de la ope>' 
sición interna y de la confronta
ción étnico-religiosa surge en la 
fase de debilitamiento dei desa
rrollo económico, como conse
cuencia de las reducciones drásti
cas de los rendimientos dei pe
tróleo. 

Décimo productor mundial, 
Indonesia pierde cerca de 400 
millones de dólares cuando el 
precio dei barril de petróleo cae 
un dólar en el mercado intema
cjonal. 

La pauta de exportaciones 
(crudo y gas natural contribuyen 
con 66%) también se resiente 
con la caída de los precios. de 
otros rubros que Indonesia ex
porta al exterior: caucho, made
ra, estaflo, café (cuarto produc
tor mundial), té (sexto produc
tor mundial), banana (sexto pre> 
ductor mundial), cacao, aceite 
de palma, -lana en tops, y pesca 
(décimo productor mundial). 

Con una coyuntura económi
ca internacional adversa, el servi· 
cio de la deuda externa, de 
27 mil millones de dólares en 
1984, aumenta cada ano (en 
1983 absorbió 19% de los in
gresos de las exportaciones) y la 
balanza comercial entró en défi
cit en e! afio fiscal de 1983/84, 
después de un supéravit de 13. l 00 
millones de dólares en 1980. 

Por otra parte, el crecimiento 
en la agricultura es casi total
mente anulado por el aumento 
demográfico y la mecanización 
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de los campos, cuyo incremento 
durante la euforia dei '·boom" 
petrolero provocó desocupación 
rural, principalmente de la mano 
de obra femenina. Y mientras la 
ruerza de trabajo aumenta en 
dos millones de indivíduos por 
ano, el sector industrial no llega 
a absorber un décimo de esa 
cifra. 

retracción. Este dato nuevo qu 
preocupa a las au1ondades de Ja 
karta puede no tener como únic 
explicación la seducción de lo 
países inversores por el fabulos 
mercado chino, que comienza 
abrirse lentamente a las pote 
cias capitalistas. En los cálculo 
frios de los "duefios dei dinero' 
intervienen también las seiiale 

EI deaempteo p nerado por el "boom .. petrolero afect6 más a las mujeres 

Tercer productor mundial de 
arroz, con una cosecha estimada 
para 1985 en 26 millones de te> 
neladas (que permitiría por pri
mera vez exportar ese alimento 
bãsico), lndonesia tuvo que 
comprar, en el mercado externo 
1,2 míllón de toneladas, en 
1983, lo que convirtió ai país en 
el mayor importador mundial 
dei producto. 

Con el potencial demográfico 
de que dispone, bajo precio de la · 
mano de obra, apreciable ritmo 
de crecimiento industrial en la 
última década y 20 anos de esta
bilidad política, lndonesia ofrece 
aún sólidas garantias al capital 
extranjero. 

Pero las inversiones japonesas 
(36% dei capital extranjero du
rante el período de 1967 a 
1982), norte-americanas, de 
Hong Kong, canadienses y holan
desas - los grandes exportadores 
de capitales· a lndonesia - pre
sentan últimamente síntomas de 

que vienen del archipiélago: agi 
tación y exacerbación de co 
flictos, que anuncian el "fin d 
época". 

Sin embargo, la confianza de 
capital extranjero es, como nun 
ca, indispensable, debido al fu 
irreversible del ciclo de oro d 
un desarrollo basado en la vent 
de petróleo caro. 

Suharto, que se hace Uam 
"padre del desarrollo", para su 
ceder a Sukarno, el "padre de 1 
independencia", ahora se ve obli 
gado a practicar una política d 
austeridad y no podrá realiza 
este afio ningún proyecto econ' 
mico de gran porte. El "presi 
dente de la sonrisa" ( otro de su 
apodos preferidos, sugeridos a 1 
prensa adieta), se arriesga a e 
frentar el futuro dei Nuevo Or 
den y su reelección prevista pa 
ra 1987, en un escenario satura 
do de factores de inestablidad, 
cual no está acostumbrado. 

Carlos Pinto Sant 
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~: :' La crisis ecológica 
1 E! círculo vicioso de destrucción de las florestas, 

sequías y trastomos climáticos, pondrá en riesgo 
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en los próximos a.fios la producción agrícola y amenaza 
al mundo con una crisis de alimentos ên gran escala 

E 1 mundo vive hoy un pro
ceso gradual de crisis ecoló

gica que es, en gran medida, con
secuencia de la destrucción de 
las florestas. hiundaciones, se
quías, granizos y tempestades 
-con cosechas destruídas y per
juicios de miles de millones de 
dólares- han hecho surgir una 
conciencia ecológica nueva y 
mucho más fuerte que en e! pa
sado. 

La sociedad industrial consu
mista ahora se interesa por el 

respeto a la vida, porque sus es
tructuras económicas están ha
ciéndose aiiicos ante la acción 
de lo que el nortearnericano 
John Barnaker llarnó "lenguaje 
de la Naturaleza" 

ta advertencia de la OMM 

La Organización Mundial de 
Meteorología hizo una adverten
cia en 1965: "En los próximos 
20 anos el planeta sufrirá trans-

formaciones climáticas profun, 
das y dif(ciles de prever". Los 
países deber(an "crea-r grandes 
estoques de granos, evitar eJ de
ílorestam iento y bacer inversio
nes en estudios meteorológicos". 
Pero la advertencia no fue escu
chada. 

Casi 20 a.fios más tarde, en ju
nio de 1984, el director dei 
Observatorio Nacional de Meteo
rolog(a de Brasil, Ronaldo de 
Freitas Mourão, comentó las 
frecuentes catástrofes climáticas 
en su país: "Hay muchas hipó
tesis sobre los factores determi
nantes en las transformaciones 
dei clima de la Tierra. De acuer
do con algunos, son causadas por 
la hiperactividad dei sol. Otros 
dicen que la razón es el exceso 
de partículas volcán.icas en la 
atmósfera. Un tercer grupo pien-

; 
1 

1 

; 11 Detener el detlorestamiento: un imperativo ante los desastres climáticos que se han producido en los últimos 20 anos 
j ! 64 - tercer mundo 



sa que la creoiente cantidad de 
gas carbónico (dióxido de carbo
no) en el aire es la causa de las 
catástrofes." 

Pero Mourão aiiadió que gran 
parte de los meteorólogos más 
calificados piensa que la muerte 
de las florestas y la falta de co
bertura verde son en realidad la 
razón más importante de la 
transformación de los padrones 
climáticos. 

Sin embargo, no se puede in
terpretar la destrucción de las 
florestas como un fenómeno ais
lado e independiente del aumen
to del gas carbónico en la atrnóS
fera. Los dos hechos están vincu
lados. 

Los árboles y la cobertura 
verde purifican el aire del plane
ta absorbiendo gas carbónico 
(dióxido de carbono). EJ rápido 
proceso de destrucción de las 
florestas, sumado aJ aumento dei 

gas carbónico en la atm6sfera, 
configura un verdadero procesd 
de suicídio colectivo. 

Las repetidas advertencias de 
los ecologistas y los organismos 
intemacionales no fueron escu
chadas. Hoy en día, la televí
sión y los diarios dan cuenta en 
todo momento de varios desas
tres relacionados con el clima y 
de nuevos récords de extremos 
de temperatura. Los padrones 
climáticos del planeta se han 
vuelto totalmente irregulares 
desde que el dióxido de carbono 
(CO2 ) en la atmósfera llegó a 
345 partes por millón (su nivel 
normal es de 280 p.p.m.). 

La teor(a más conocida sobre 
las consecuencias del aumento 
de dióxido de carbono en la 
atm6sfera afirma que el proceso 
causa un calentamiento o "efec
to estufa", porque permite que 
el calor dei sol penetre en la 
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atmósfera y caliente la Tierra 
pero inhibe la salida de la radia
ción dei calor bacia el espacio. 
Seglin el gobiemo norteamerica
no, de 1980 en adelante podre
mos tener un calentamíento im
portante y un parcial deshielo de 
las capas polares. Varios cient{
ficos prevén un enorme aumento 
dei caudal del agua de los océa
nos y la inundaci6n de las ciuda
des costeras. 

El aumento de los polos 

Debido ai calor excesivo dei 
"efecto estufa " inicial, seglin la 
teor(a de Hamak,er y Weaver, la 
evaporación de los océanos, la
gos y r(os se acelera. El aire se 
calienta y aumenta su bumedad. 
Siendo caliente, sube, se expan
de y se va bacia los polos. De los 
polos, a1 mismo tiempo, víene 
bacia la región tropical y semi-

EI "efecto estura" puede provocar la inundaci6n de muchas cludades oosteras 

Otra teoria, sin embargo, tropical, a través de la atmósfera 
gana credibilidad creciente. La inferior, un aire no sólo fr(o, 
idea hab{a sido defendida por sino también seco. Con este pa
climatologistas desde princípios trón general de circulación, el 
de la década del 70, pero ha reci- agua está siendo transferida de 
bido una formulación acabada los océanos hacia los polos, vía 
de John Hamaker y Don Weaver aérea, y llega aliá en forma de 
en su libro "The Survival of Civi- nieve. La región polar gaµ.a mãs 
lization" (1982). Los autores bielo y crece: Los polos s~ ponen 
afirman que el "efecto estufa" más pesados. Los océanos, en 
ocurre en realidad solamente en cambio, con menos agua, quedan 
las áreas tropicales y semitropi- más livianos. Los puntos geológi
cales, y que el resultado final del camente sensibles de la crosta te
exceso de dióxido de carbono es rrestre son incitados a ponerse 
el enfriamiento dei clima y la en- en actividad, de modo que terre
trada de la Tierra en una nueva motos y volcanes se multiplican. 
era glacial. El número de nubes en el cielo 
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, tiende a crecer mucho debido a 
i· Ja evaporación. 

Gil Russo, meteorólogo dei 
89 Distrito Meteorológico de 
Brasil, informa que actualrnente 
bay en ese país un promedio de 
tres "frentes frios" por semana 
venidos de la zona polar y que el 
hecho es relativamente reciente, 
Esto implica necesariamente que 
un aíre caliente y hümedo va ha· 
cia el polo para reemplazar el ai
re frío y seco que llega a la zona 
tropical. Segdn John Hamak:er, 
el exceso de CO2 provoca tam
bién el aumento de las nubes. 

1 Junto con el aumento dei bielo 
i' 
11 ,, 

de los polos, este fenómeno 
refleja.rá de vuelta ai espacio una 
proporciõn grande dei calor solar 

,: y el planeta entrará en una nueva 
:' era glacial de muchos miles de 
1. a.ó'!os 

Durante el proceso de transi
ción -dice Hama.ker- la agricul
tura sufrirá un colapso general. 
La alternativa seria un esfuerzo 
en escala mundial para reminera
lizar el suelo y reflorestar el pla
neta, mientras se reduce drástica
mente la liberación de dióxido 
de carbono en la atmóSfera. Esto 
implicarfa una profunda trans
formación política de la socie
dad humana, en dirección a la 
organización de escala planeta
ria, comunal o pacífica, que mu
chos de nosotros anhelamos para 
el siglo XXI. 

Nieve en regiones calientes 

"Las florestas tropicales ocu
pan 35% dei territorio sudameri
cano y son un factor determi
nante para el clima mundial", 

dice el informe final dei 16~ 
Cong,reso por la Conservación 
de la . Naturaleza (Madrid, no
viem bre de 19,84 ). " Pero Ia, 
florestas tropicales en Sudáfrica 
están desapareciendo a la velo
cidad de 40 mil km 1 a cada 
aiio", aiiade el informe. Esta rea
lídad por sí sola ya es preocu
pante, pero hay más. La cifra es 
muy conservadora, segdn el eco
logista brasileiio José Lutzenber
ger, quien denuncia: "Solamente 
en la región amazónica brasilefta 
100 mil km 1 de florestas tropi
cales son destruidos por aiio". 
. Al comenzar la colonización, 

en el siglo XVI, hab{a dos millo· 
nes de km i de floresta en la mata 
arlántíca -en la región sudeste 
de Brasil. Ahora sólo 3% del 
área tiene árboles. Los últimos 
ejemplares de centenas de espe
cies animales están siendo diei· 
rnados, junto con las florestas 
que caen y son incendiadas. En 
estados como Ri'o Grande dei 
Sur y Bahía, donde antes la ter· 
cera parte dei tenitorio estaba 
cu bierta de florestas, ah ora La 

proporción es sólo l %. Espiritu 
Santo tenfa 90% de florestas, 
ahora reducidas a 2%. R (o de Ja· 
neiro, que también tenía 90%, 
es el estado que menos ha sufri· 
do, proporcionalmente, la acción 
predatoria dei hombre pero, ailn 
as{, las· florestas ocupan actual· 
mente un inexpresivo 13%. Sal! 
Pablo, Santa Catarina y Paraná 
cayeron de 85% bacia un dramá· 
tico 3% a 6% de cobertura flo
restal. En el estado de Minas Ge· 
rais las florestas cayeron de 45% 
a 3%. 

En agosto de 1984, por prí· 
mera vez en la historia, nevó en 
Porto Alegre (Brasil). En junio 
de 1985, cayó una fuerte nieve 
en un lugar mucho más calienle 



que Porto Alee-... , ..... 
tiempos norma le s: 
bastante cerca de la 
ciudad de Río de Ja
neiro. En octubre de 
1985, una tempestad 
de granizo destruyó 
todos los techqs de la 
pequena ciudad de Ita
birinha, Minas Gerais, 
cerca dei paralelo 20 y 
en una región muy ca
liente. Murieron 29 
personas, hubo 800 he
ridos y las plantaciones , 
fueron destruidas. Las 
piedras de bielo tenían 
el tamano de naranjas, 
a veces más grandes. 
"Para nosotros", dijo 
el intendente Clovis 
Domingos, sorprendi
do, "tuvo las mismas. 
dimensiones del terre
moto que sacudió la 
ciudad de México". 
Las tempestades de 
granizo se volvieron Se acelera la evaporación de tos mares 
comunes en diferentes 
regiones del país. qu{a se sienten aun hoy. En ene

ro de 1986, los cuatro estados 
La sequía comienza • donde se concentra la sequía, 

impusieron restricciones ai uso 
En 1985, poco después de de energ{a eléctrica debido alba

una inundación que hab{a deja- jo nivel de los r{os. EI raciona
do sumergi.das las casas de unos miento de energía eléctrica llegó 
pocos miles .de personas en R{o a 600 ciudades, con cortes de 
Grande dei Sur, no llovió más. 20% dei consumo en las casas e 
La noticia era el calor en pleno industrias. Los perjuicios supe
inviemo: los récords fueron TO· ran los 6 mil millones óe dólares. 
tos en octubre. Cuando la sequía El agua está racionada en más de 
adquirió caracter(sticas dramáti- una centena de ciudades, con 
cas en San Pablo, Santa Catarina, cerca de 20 millones de habitan
Paraná y Rfo Grande, 30 mil tes. El paisaje se vuelve desérti· 
personas perdían sus casas, inva- co. Las cosechas se pierden. Hay 
didas por una inundación, en el previsiones de que las lluvias 
estado de Bahfa. Otras 30 mil pueden escasear hasta julio de 
personas estaban sin casa por este ano. 
una inundación en Buenos Aires. Estamos en un círculo vicio-

Las consecuencias de esa se- so: la sequ(a causada por la des-
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trucción de las flores
tas destruye florestas. 

Mientras el gobier
no brasilei\o anuncia 
que tendrã que impor
tar 6 millones de to
neladas de alimentos 
en 1986, un periodis
ta de la televisión afir
mó: "La buena no
ticia, que compensa 
parcialmente la pér
dida de nuestras co
sechas, es que por un 
tercer ano consecu
tivo nieves en exce
so han perjudicado 
las plantaciones de 
cítricos en Estados 
Unidos, aumentando 
bastante el precio de 
las naranjas brasile
ii.as en el mercado in
ternacional". Una iro
nia financiera de la 
madre naturaleza. 

John Hamaker1 

describió as{ el fenó-
meno que estamos vi

viendo: "El área de bielo, cons
tan temente creciente en el hemis
ferio norte, está enfriando aquella 
parte del planeta mãs rápido que 
el hemisferio sur, a través dei po
der que tiene su diferencial de 
temperatura de atraer nubes dei 
hemisferio ~ur. Así el frfo viene 
primero para el hemisferio norte 
y la sequía va primero para el he
misferio sur. Tanto el frío como 
la sequ(a causan fracasos agríco
las. El resultado de los dos para 
la población dei mundo es el 
mismo -hambre para todos en 
pocos anos más". • 

Carlos Aveline 

t Esa cita fue extrafda por el au· 
tor de este artículo de una catta que 
John Hamaker te envi6 en abrll de 
1985. 
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Mujer 

Aún hay mocho 
por hacer 
Los problemas de la mujer en el trabajo, 
en la procreación, en el mortalidad y en la migración, 
en el contexto del desarrollo, analizados por 
un informe de las Naciones Unidas 

' ' Setenta y cinco por ciento de tará de 491 millones a 552 millo-
las mujeres dei mundo viven nes. El número de analfabetas 

en países en desarrollo. En com- <lisminuirá en América Latina y 
paración con las mujeres de los · el Caribe; el aumento se produ
países desarrollados, tienen tasas cirá en Asia y Africa. 
de natalidad más altas, niveles de Las tasas de participación en 
alfabetización y educación más la fuerza de trabajo revelan dife
bajos, oportunidades más limita- rencias importantes entre los 
das de obtener empleos remune- hombres y las mujeres. Las esti
rativos y menos acceso a los be- maciones de las Naciones Unidas 
neficios sociales y económicos. indican que 29% en 1975 de las 
Su esperanza de vida (58) es 19 mujeres trabajaban, en compara
anos más corta", afirma el infor- ción con 27 ,5% en 19S0, pero 
me "Estado de la Población esa proporción aún ,eTa inferior a 
Mundial 1985" de la ONU, decil- la cifra correspondiente de 53,8% 
cado a un examen de las cuestio
nes de la población y la mujer en 
el contexto dei desarrollo, dei 
cual extractamos a conti.nuación 
algunos capítulos. 

La mujer y el desarrollo 

para los hombres. Los datos so
bre el empleo femenino son in
completos, especialmente en los 
países su bdesarrollados, ya que la 
mayorfa de las mujeres están em
pleadas en la economía familiar. 
La proporción de mujeres em
pleadas en sectores modernos 
como la industria, el transporte, 
las comunicaciones y la adminis
tración es notablemente inferior 
a las proporciones correspon
dientes a la mano de obra mascu
lina. 

Las mujeres también constitu
yen la mayoría entre los pobres 
y es muy urgente que se acelere 
el acceso de la mujer al empleo, 
los ingresos, la educación y la sa
lud. La participación femenina 
en todos los niveles de la elabo
ración de pol(ticas y decisiones 
es un medio de alcanzar esos 
objetivos de desarrollo, asi' como 
un medio de lograr la igualdad 
con el hom bre. 

El lugar de la mujer en la so
ciedad está singularmente deter-

En 1980, se estimaba que ha
bía 824 millones de analfabetos 
en el mundo. Sesenta por ciento 
son mujeres y su número está au
mentando con mayor rapidez que 
el de los hombres analfabetos. 
Entre 1980 y el ano 2000, se 
proyecta que el numero de anal
fabetas en los países desarrolla
dos disminuirá en cinco millo
nes. En los pafses dei Tercer 
Mundo, se proyecta que aumen-
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Las mujeres dei Tercer Mundo tienen menos acceso ai empleo y a la salud 
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CUADRO 1 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 

ESTIMADA V PROYECTAOA* 

1970-75 1980-85 1995-2000 

Mundo 4,63 3,55 2,98 

Países desarrollados 2.17 1.98 2,03 

Países en desarrollo 5,33 4,09 3,20 

Africa 6,49 6,43 5,81 

A frica central 6,75 6,79 6,42 

Africa meridional 6,00 6,03 5,77 
Africa occidental 6,29 6,01 4,46 

Africa oriental 5,43 5,21 4,62 
Africa septentrional 6,48 6,86 6,51 

Amllrica Latina 5,02 4,12 3,13 
Curibe 4,54 3,36 2.94 
América Central 6,33 4,76 3,29 
América dei Sur 
templada 3,1~ 3,21 2,65 
América dei Sur 
tropical 4.98 4,13 3,17 

A5ia 5,23 3,56 2,63 
Asia meridional 4,66 2,30 1,92 
Asia occidental 5,74 4,65 3,19 
Asia oriental 5,37 4,11 2. 75 
Asia sudoriental 5,87 4,78 3,24 
Asia sudoccidental 5,94 5,46 4,26 

América dei Norte 1,95 1,85 2.07 

Europa 2,16 1,90 1,87 

Oceanla 3,15 2,71 2,49 

U RSS 2,42 2,36 2,34 

• La tasa global de fecundidad indica la magnitud aproximada dei "tamallo 
de la família completa", es decir, el número total de hljos que una mujer 
media tendrá en su vida. 
Fuante: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos EconómlcosySociales 
1 nternaclonales: World Population Prospects, Estimares and Projsctions as 
Asssssed in 1982. Nueva York, 1985. 

minado por su papel dot>le en la 
familia y en la economia. El equi· 
librio entre ambos papeles de
pende de una combinación de 
factores económicos, sociales, 
culturales e institucionales: cual
quier cambio tendrá invariable· 
mente efectos correspondientes, 
por ejemplo, en la fecundidad, la 
mortalidad y la migración. Nada 
más que por ese motivo, en las 
preocupaciones mundiales en 
materia de población se deben 
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incluir consideraciones sobre el 
papel y la condición de la mujer. 
La cuestión fundamental es qué 
participación tiene la mujer en la 
adopción de decisiones dentro 
de la familia y la sociedad. 

La mujer y la procreación 

Las recomendaciones de la 
Conferencia Internacional de Po· 
blación dicen explícitamente 
que el logro de la igualdad para 

la mujer depende en forma cru, 
cial de sus derechos en materii 
de procreación. En los países d~ 
sarrollados, la mujer ya disfruta 
como algo normal de libertadei 
básicas en materia de procrea, 
ción, tales como el conocin1ien
to de Ja anticoncepción y el 
acceso a la misma, lo que le per
mite controlar en cierta meclid1 
su propia fecundJdad. En esoi 
países, la mujer lucha por u111 
mayor participación en la adop, 
ción de decisiones pol(ticas y 
económicas, y por una may01 
participación del hombre en acli
vidades tradicionalmente femeni
nas y como padre. 

En cambio, el mejoramientc 
de la condición de la mayoría dl 
las mujeres en los países en d~ 
sarrollo se ve frenado por la dec 
negación de la libertad en malt 
ria de procreación. Como est 
factor se combina con la mom· 
lidad infantil elevada, el valo: 
económico de los hijos y las acll
tudes tradicionales respecto de 
tamano de la familia, el resul!t' 
do son las tasas de natalidaê 
altas. 

Para las mujeres, la conse
cuencia es que, debido a las de-
mandas que les imponen los par 
tos y la crianza de los hijos, qu~ 
dan excluídas de la educación i 
capacitación, de los empleos qu1 
no correspondan a las e~foras tra· 
dicionales de trabajp femeninc 
en el hogar y de la varticipació~ 
en cuestiones polfticas locales o 
en esfuerzos nacionales. Aderná! 
la salud de las mujeres se perjudk 
ca y su vida se acorta debido 1 

los anos dedicados a los emban· 
zos y a la crianza de los hijos. 

Las altas tasas de natalidad 
continuarán restringiendo el pa· 
pel productivo de la mujer en IOI 
sectores no tradicionales en mu· 
cbos países en desarrollo. Inclu· 



so hacia fines de este siglo, en 
Africa las mujeres tendrán en 
promedio 5,81 hijos, es decir, 
sólo un poco menos que el pro
medio de 6,75 para el período 
quinquenal de 1970-1975. En 
Africa oriental y occidental, sólo 
babrá una disminución marginal 
en el número medio de hijos en
tre el momento actual y el ano 
2000. América Central y Améri
ca dei Sur tropical, Asia meridio
nal y Asia occidental son las 
otras regiones donde el nlimero 
medio de hijos será superior a 3 
a fines de este siglo. Para los paí
ses desarrollados, se proyecta 
que el número medio de hijos se 
reducirã a menos de dos, con lo 
cual la población se estabilizará. 

La mujer y la mortalidad 

La Conferencia lnternacional 
de Población recomendó que los 
países con un alto nivel de mor
talidad debían esforzarse por al
canzar una esperanza de vida ai 
nacer de por lo menos 60 anos y 
los países con un nível de mor
talidad intermedio debían tratar 
de lograr una esperanza de vida 
ai nacer de por lo menos 70 anos 
para el ano 2000. 

Las proyecciones de las Na
ciones Unidas sobre la esperanza 
de vida al nacer muestran que 
para el ano 2000 ésta habrá au
mentado de 56 ,6 en 1980-1985 
a 61,6 anos para el total de la 
poblaciõn y para las mujeres, de 
57 ,7 anos a 63,1 anos. Si no se 
toman medidas especiales, pare
ce remota la posibilidad de que 
se logre una esperanza de vida 
mi'nima de 60 anos en los países 
con alto nível de mortalidad. La 
esperanza de vida proyectada 
para el total de la población de 
Africa para el ano 2000 sólo as
ciende a 55,7 anos y para las mu-
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jeres sõlo 57,4 anos. Las proyec
ciones también indican que esa 
meta no se alcanzará en el Asia 
meridional, donde la esperanza 
de vida sólo aumentará a.57 anos 
para el ano 2000. , , 

En todas las regiones dei 
mundo, con excepción dei Asia 
meridional, la esperanza de vida 
es más alta para las mujeres que 
para los hombres. Africa tiene 
las esperanzas de vida máS bajas, 
pero tam bién se mantiene la di
ferencia por sexos en la esperan
za de vida, si bien esa diferencia 
es pequena. En el Asia meridio
nal, por el contrario, la esperan
za de vida de los hombres es ma
yor que la de las mujeres y con
tinuará manteniéndose as( en el 
afio 2000. 

Uno de los riesgos graves de 
salud de las mujeres de los paí
ses dei Tercer Mundo es el em
barazo reiterado. En los países 
desarrollados, donde la atención 
sanitada es buena y existen re-

Los embuazos 
reiterados 
aumentan la 
mortaJidad 
materna 

gistros bien documentados, 
mortalidad materna varfa entre 
5 y 20 por l 00 mil nacidos vi
vos. Los datos sobre la mortali 
dad materna son escasos para los 
países en desarrollo y los ele 
mentos de información basados 
en estudios especiales indican 
que las tasas de mortalidad ma
terna podrían ser superiores a 
500 por 100 mil nacidos vivos en 
algunos casos y podrían llegar 
hasta 1000 por l 00 mil nacidos 
vivos en algunas partes de Africa. 

La Organización Mundial d 
la Salud estimó que en 1980 e 
las regiones que ten (an las tasa 
de mortalidad materna más altas 
es decir, la mayor parte de Afri 
ca y el Asia occidental, meridio 
nal y oriental, aproximadament 
medio millón de mujeres falle 
cieron de causas derivadas de la 
maternidad. En América Latina 
las tasas de mortalidad materna 
parecen ser mucho más bajas, 
pero es probable que no se regis 



' 1 

Las campesinas son ignoradas por los proyecto.1 a,rfcow 

tren todas la.s muertes debidas a dre y el hijo. En la mayoría de 
esas causas. los pa(ses en desarrollo, particu-

Los embarazos frecuentes y larmente en las zonas rurales, a 
muy seguidos, y los embarazos menudo no hay parteras califi
muy tempranos o muy tardfos cadas, lo que con frecuencia oca
aumentan los riesgos para la ma- siona muertes debidas a compli-

CUADRO 2 

caciones en el momento dei par
to. 

La mujer y la migraci6n 

Muchos problemas de pobla
ción tienen su origen en la emi
gración: 1.Cómo se ve afectada 
la fecundidad? 1.Son más altas b 
morbilidad y la mortalidad entre 
los migrantes? 1.Se discrimina 
contra las mujeres migrantes en 
materia de salario y empleo? La 
Conferencia Internacional de Po
blación reconoció los problemas 
especiales con que se enfrentan 
las mujeres migrantes, especial
mente en los países dei Tercer 
Mundo, y recomendó lo siguien· 
te: 

"Los gobiemos deben adop
tar polfücas eflcaces para ayudar 
a las majeres migrantes, especial
mente a las trabajadoras agr(co
las, y a las mujeres, los nii\os y los 
ancianos que hayan quedado sin 

V ALORES MEDIOS (NO PONDERADOS) DE INDICADORES DEMOGRAFICOS 
SELECCIONADOS Y DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA GRUPOS CLASIFICADOS CON 

ARREGLO A LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO. D ATOS RECIENTES 

Proporción 
1ctiv1 d• mujar11 

Grupo d1 15 o m6s al\os 

1 42,5 
li 27.4 

Ili 37,6 
IV 48,9 
V 23,6 

VI 19,6 
VII 6,9 

Tasas especificas de 
participación por edac:les 

-25 25-54 55 ym• 

54,2 52,0 19,2 
48,6 28,6 11,7 
59,3 48,1 18,9 
54,3 68,1 'XJ,1 
32,3 24, 1 9,9 
20,8 19,3 11, 1 
10,8 8,7 4,3 

Tasa de participación por estado civ il 

Soltares Casadas Divorciadas 
Viudas 

49,8 35,6 32,5 
61,2 6,3 26,3 
50,1 34,2 24,2 
56.0 50.0 35,3 
36.4 10,8 22,8 
34,3 9.3 39,4 
- - -

Grupo 1 
Grupo li 
Grupo Ili 
Grupo IV 
Grupo V 
Grupo VI 
Grupo VII 

Partlclpacibn: agricultura, baja; actividades modernas, alta. 
Participación: agrlcultura, baja; actlvidades modernas, media. 
Paníclpacíbn: agricultura, media: actividades modernas, media. Participación· agricultura, alta; activldades modernas, alta. 
Partlcipación: agricultura, baia-media; actlvidades modernas, baja Partlcipación: agricultura, baja-medla; actlvldades modernas, muy baja Panicipación: agricultura, baja; actlvidades modernas, mínima. 

T111 Bruta de 
R1producclbn 

0,89 
1,04 
0,83 
1,01 
1,73 
3,03 
3,15 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento deAsuntos Económicos y Sociales I nternaclonales División de Pobloclón Rsport on Monitoríng of Popvlation Trsnds (mlmeograflado) E/CN.9/XX/CPR. 1, enero dÓ 1979. pág 400. ' 
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apoyo en las zonas rurales. Se ins- ~
ta asilnismo a los gobiemos a que 
presten especial atención a las di
ficultades de adaptación con que 
tropiezan en las zonas urbanas 
las majeres migrantes de origen 
rural y a que adopten las medi
das apropiadas para contrarrestar 
esas dificultades". 

En esa recomendación se re
conoce la importancia de la mi
gración de la mano de obra agrí
cola femenina de las zonas rura
les a las zonas urbanas. Los tra
bajadores agrícolas son los más 
pobres entre la población rural 
de los países subdesarrollados y, 
cuando migran a las zonas urba
nas, con frecuencia pasan a for
mar parte dei sector laboral no 
estructurado, es decir, los traba
jadores de construcción, el servi
cio doméstico u otros t:rabajos 
que se pagan mal y no ofrecen 

Las mujeru también se ven afectadaa por los movimientos de refugiados 

lnglés O 
Espai1ol O 

seguridad. Terminan viviendo en 
barrios de tugurios o viviendas 
precarias que carecen de sanea
miento o abastecimiento de agua 
adecuados, sin tener acceso a la 
atención sanitaria u otros servi
cios sociales. Esas condiciones 
ocasionan una morbilidad alta y 
una mortalidad infantil alta en
tre esa población migrante. 

Por último, las mujeres tam
bién se ven gravemente afecta-

das por los movimientos de r 
fugiados. A menudo las refugia 
das quedan separadas de sus h 
gares y de su familia inmediata. 
En esas circunstancias, pueden 
ser explotadas de muchas mane
ras. Es importante que se identi 
fiquen los problemas especiales 
con que se enfrentan las refugia
das y se inicien medidas intema
cionales para proteger sus intere
ses y su bienestar. 
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Estados Unidos 
Caribe 
Panamá 
Sur América 
México 
Centro Amilrica ____ _ 
Europa, Canadá _____ _ 
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Organo de difusión ai exterior dei Frente Sandinista de Liberacibn Nacional - FSLN 
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Direcci6n ........ . .............•... .. .....•.. . . . . CEP: . .... .. . . . . . 
Barrio . .... . .. . ... .... . .. .. . .. .......... . . Ciudad .. . .. ... ... .. : .. . . 
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Vale postal 
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Direcci6n: BARRICADA Internacional 
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~HI LE: 
.A SITUACION DE LA MWER 
:N LA LOGICA MILITAR 

mujer escapa a esta visión; para 
el Código Civil chileno las mu
jeres, oomo los ninos y los db
biles mentales, son incapaces. 

La situación de la mujer chi- La filosofia dei gobiemo mi-
ena se deterioró considerable- litar, agregó Marfa Elena Valen
nente desde que las fuerzas ar- zuela, es la de inducir la idea de 
nadas asumieron el poder en que el lugar de la mujer es su ~ 
1973. Ademàs de los aspectos sa EI trabajo remunerado fuera 
epresivos comunes a todos los dei hogar es considerado una 
:iudadanos. el militarismo, oon mera necesidad financiera que 
;us valores y principios basa- desvía a la mujer de sus tareas 

1 Jos en la virilidad, la fuerza, el tradicionales. 
·1 >rden, la disciplina. la autori- En cuanto ai tema "Paz y 
i' Jad y la jerarquía, aplastó a la Desarme", la socióloga declaró 

11 nujer. La constataciõn fue que la paz mundial interesa a las 
i' 1echa por la socióloga Maria mujeres. pero que también es 

:lena Valenzuela, durante la necesario tener en cuenta "la 
'.1 Conferencia por el Desarme paz de todos los días, la no vio-

f la Reconciliación de los Pue- lencia cotidiana Una paz que, 
>los, que tuvo lugar en Santiago. eliminando todas las formas de 

En su ponencia sobre "La violencia, libere a la mujer dei 
1 '&Jjer y la Desmilitarización", miedo de ser agredida, violada, 

a socióloga, que inte11a la Aso- reprimida". 
, :iación Chilena de lnvestigacio-

. : les para la Paz (Achip), afirmó La utilizaciõn política de la mujer 
', 1ue para el general Pinochet 

1 ' ' d . , cuan o una mujer se hace ma- Las organizaciones femeninas. 
"e.entro de Madres" (e.ema) y la 
"Secretada Nacional de la Mu-

; , jre no debe esperar nada más 
1 m el terreno material. En el 

::j 1ijo, ella encuentra el objetivo 
1 • fo su vida su únioo tesoro y la 

•11 . ' neta de todos sus sueõos". Ni 
} · ;iquiera la situación legal de la 
1 

jer", se transformaron en una 
especie de "trinchera civil" de 
Pinochet, para atraer a millares 
de mujeres chilenas, principal· 

f ; · DUillllte el gobiemo de Allende la mujer tuvo una intensa participación 
:.' i oolídca (foto). Ahon b mi.limes deaean limitaria a lu actividadea domésticas ., 

mente las de origen más pobre, 
para apoyar ai régimen militar. 

La conclusión es de Norbert 
Lechner y Susana Levy, de la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. En realidad, 
ambas crganizaciones fueron crea
das por gobiernos anteriores a la 
dictadura, la e.ema durante el 
gobierno de Eduardo Frei y la 
Secretada de la Mujer durante 
la administración socialista de 
Salvador Allende. Posteriormen
mente, con el golpe militar de 
1973, sus objetivos fueron trans
formados y pasaron a servir de 
base ai trabajo político de la ex· 
trema derecha. Actualmente, la 
Secretaría de la Mujer se dedica 
a activjdades ideológicas y polí· 
ticas. Según el trabajo de Lech
ner y Levy "La Disciplina de la 
Mujer", esas organizaciones se 
caracterizan por su estilo ma
ternalista y autoritario, que pre
gona la idea de una "gran fami
lia", Gttile, eliminando toda 
connotación clasista o reivindi
cativa dei trabajo desarrollado 
por las mujeres. 

Según el .e.ema, la entidad 
cuenta con 225 mil mujeres, 
organizadas en 9 mil centros. 
La Secretada de la Mujer, por 
su parte, afirma que nuclea cer· 
ca de 10 mil voluntarias en todo 
el país. (Odette Magnet Ferrero 
y Ana María Foxfey). 



Cultura 

La mujer y la 
literatura argelina 
La religión, las tradiciones, el papel de la mujer, 

la batalla por la identidad cultural, son algunos de 

los temas abordados por las nuevas generaciones 

de escritores y poetas argelinos 

V e
inticuatro anos después 

de la independencia, es cu

rioso recordar el trayecto de la li
teratura argelina, desde el perío

do de la resistencia, pasando por 

la euforia de la liberación, hasta 
una cierta desilusión de los poe

tas de hoy. 
Como en todas las literaturas, 

el escritor es un individuo atento 

y rebelde por naturaleza. Está en 
la vida. Participa. No es apenas 

un espectador sino un agente dei 

progreso. De esa forma. pasó por 

la resistencia y luchó con armas 
o con letras. Es ta época de Mo

hamed Dib, de Malek Haddad, 
Abb El llarntd , Ben Haddouka, 

Salih Kharafi. La obra de estos 

escritores nos revela la toma de 

conciencia de un pueblo en toda 

su madurez, luchando por expul

sar ai colonizador y afirmar lo 

que tiene de más valioso, la dig

nidad. 
En novelas como l 'éleve et la 

leçon ( 1960), de Malek Haddad, 

la mujer está presente, sea lu

chando ai lado dei hombre o im

poniendo su , propia liberación 

como muJer. 
En le quai aux f/eurs ne ré

pond plus (1962), dei mismo au

tor, ella cs víctima de la sociedad 

a la cual pertenece y de la gue

rra. Es un pl(jaro que no apren-
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dió a volar y que, por ello, no lo

gró dar los pasos certeros, cuan

do pretendió hacerlo por prime

ra vez. Se relaciona afectivarnen

te con un oficial francés, a quien 

pasa informaciones, crimen que 
paga con la muerte, castigada 

por su propio bermano. Final 

trágico, donde el ajuste de cuen-

tas merec{a una mayor reflexi 

sobre las causas de la alienaci 

de esa mujer, que muere en p 

na edad de las rosas sin haber p 

dido asisti.r al renacimiento 
Argelia. 

Sin embargo, la problemá 

ca-mujer es más evidente en d 

escritoras que lograron romper 

velo, sobreponiéndose a ta aut 

ridad de magister dixit mascu 

na, por su propio valor y talent 

Assia Ojebar, con la nov 

Les enfants du nouveau mon 
se refiere a 1956, durante la g 

rra. EI mismo tema: la alienaci 

de la mujer que sirve de delat 

a la policia y que después 

muerta implacablemente por 

hermano, la profunda concien 

revolucionaria de una mujer o 



1
1 ' ~da a mentir al marido policia 

1 bara salvar a sus nermanos argeli
J, 1\ 0s; o la mujer que, ante la pri-

' ;ión y e! espectro de la tortura, 
·1 tesiste heroicamente por amor a 

).a patria o por amor aJ hombre. 
· Assis Djebar no es apenas una 
novelista sino que es, contra 

1 ,todo y contra todos, · una reali
' µdora de cine en su país. Ella 
l .misma dijo: "Hacer un filme 

puando se es mujer argelina y no
velista de expresión francesa es, 
!n prirner término, desafiar y 
después resolver un gran número 
de contradicciones de las cuales 
la más importante es la lengua. 
Es Iomper el circulo infernal en 

i' el cual se encuentran encerrados 
1
1 los escritores argelinos de expre
i' aión francesa". 

Su filme La nouba des femmes 
du Mont de Chénoua es produci
'do a partir de testimonios de 

. mujeres que hablan dei trabajo, 
i· 

1 
de los hijos, de los maridos 

· .. muertos en la resistencia, duran
. · íe la guerra. La realizadora t,rató 
'· ' de !legar a las raíces a través de 
1 , ; .la memoria de las mujeres más 
' 1 ancianas, que recordaban histo-

rias desde el tiempo de la insu-
1: rrección abortada de 1871. 
:;. . Ese filme, que revela la con
•tl , .ducta de la sociedad en relación 
-1
1 

· , a la mujer desde fines del siglo 
i. . · ?'IX hasta nuestros d(as, da una 
li . visión panorámica social segú.n la 
1' , . :cual, infelizmente, muy poco ha 
'' icarnbiado a través del tiempo. 

1 
El fanatismo religioso, en 

eornbre de la unidad islámica, 
. f,omo fortalecimiento dei poder 
. r,rabe, ta1 vez sea uno de los fac-
tores más responsables por el 

1 bonservadorismo de las leyes fa
, ~iliares. 
: 1 La familia sigue siendo guia
. da por regias ancestrales, en que 

· · , los bijos se casan según e! crite
;il . lrio de los padres o de los herma-

1 ! : 76 - tercer mundo 

nos mayores, lo que provoca, in· 
audablemente, graves perturba
ciones en la felicidad dei pueblo 
argelino. Si por un lado la mujer 
vive reducida a un papel de re· 
productora o de guardiana de y 
dentro dei capullo, el joven tam
bién se siente oprimido, princi
palmente cuando entra en con
tacto con otras civllizaciones. 

A propósito de ese tema, el 
libro de Aicba Lemsine, La cri
J.âlida, publicado en Paris en 
1976, por las Editions des Fem
mes, y en Lisboa en 1978, por 
la Livraria Bertrand, es bastante 
esclarecedor. 

Se trata de una novela femi
nista, cuyo título significa "nin
fa de las mariposas". Se compa
ra la mujer argelina a una mari
posa que apenas servfa para en
dulzar el hogar y su vida giraba 
en torno dei padre y después dei 
marido que podfa disponer de 
ella, recbazándola o imponiéndo
le la presencia de otras mujeres, 
impidiéndole el acceso al mundo 
exterior, confinándola en el uni
verso cerrado de la casa, en don
de los nacimientos, los casamien
tos y las muertes eran las únicas 
variantes de una vida pautada 
por normas seculares. La acción 
de la novela se sitúa a fines de la 
guerra y en la primera época dei 
triunfo. "Pero las cosas carnbia
r(an", dice el texto. "La revolu
ción se adornaba con otras pala
bras, otros ornamentos. EI Islarn 
reencontraba su reino y todo el 
país lo sentia". 

Es evidente que muchas cosas 
cam biaron con la independencia, 
principalmente en los últimos 
anos, pero no tanto como seria 
deseable para el progreso y la 
modernización de Argelia. Para 
ello no basta la explosión esco
lar. Tarnbién es necesario una re
voluciõn cultural. Y surge en ese 

sentido el Movirniento de Libera
ción de la M~er, entre las inte
lectuales y estudiantes universi
tarias, ai que adhieren algunos 
círculos intelectuales. Por otra 
parte, jóvenes de ambos sexos 
intentan modificar los vientos de 
Argelia y también terrninan sien
do vfotimas de ello. 

Esta esperanza y determina
ción son confirmadas por los 
poetas de Jos anos 80. Algunos 
t1tulos de las obras son un sinto
ma de su intención critica y dei 
deseo destructor, como Entre le 
dent et la mémolre de Djamal 
Amrani y Poemes à coup de 
poing e à coup de pied de Abde
a;ahmane Lounês. Son publica
dos en Argel, en 1981, por la 
SNED en una colección de poe
mas a la que se agregan otros 
nombres, otros títulos: Colpor
teur, de Amine; Pieds nus au 
bord de l'eau, de Hamida CheUa
li; Soligran II, de Mohamed 
Daoui L'Hadj; Saispn des pluies, 
de Abdel.krirn Saighi, y Que/que 
part un regard, de Abrous Tou
dert. 

Harnida Chellali, la única mu· 
jer d~ ese grupo, se expresa así: 

"Ella sabia/desde la infancia/ 
que sus ojos/no podían er
guirse/sobre los de los hom
bres/. Pero un d!a/rompiendo 
e! entredicho/tuvo la osadía 
de/encarar ai padre/que la 
abofeteaba/. Elia se sabía dé
bil/y que no podfa/hacer fren
te/a aquél que la dominaba/. 
Pero un día/se atrevió/y de 
pie/enfreqtó/al hom bre que la 
humillaba". (ln Pieds nus au 
bord de l 'eau ). 
Y define su sueõo en estos 

versos: 
"Yo sé/que un dfa/en algún 
lugar/un nlno rebelde/armado 
con piedras/y amor/inventará/ 
nuestro sueiio social" (Idem). 



Abderrahmane Lounês, uno j 
de los poetas más jóvenes (naci
do en 1952) y tal vez uno de los 

más importantes de esa genera
ción, enfoca las aspiraciones pro- J 
fundas y la desubicación dentro 
de una sociedad que no le intere

sa, a través de un lenguaje donde 
la iron(a le permite optar y des
truir. El mismo dice que sus 

opciones justifican el deseo ar
dien te de "des.nudar el lenguaje 
para expresar lo inexpresable". 

Veamos algunos trechos de un 

largo poema que tituló" 1No!". 
"No a los aplausos/anancados 
a fuerza/(. .. ) No a las jóvenes 
que entregan/el cuerpo a las 
leyes de la oferta/y la deman
da/No/a los complots/a las 
maquinaciones/a las divisio
nes/a las su bstracciones./No/a 
las consignas y/a los cuadros 
ambulantes/No a los que se
paran/la madre dei hijo/a la 
bija dei novio/ No/a los matri
monios hediondos/a los mili
tantes de los/partidos dudo
sos/a los comerciantes de la 
revolución/ No/a las jóvt:nt:s 
vendidas como ganado/a los 
oi.nos abandonados/no escola
rizados/a las manos ex tendi
das/a las promesas no cumpli
das/( ... ) Insisto en pensar/que 
para ver/una Argelia Socialis
ta/en el futu ro/no se debe te
ner miedo/de salir a la calle/ 
de exterminar el colonialis
mo/que tiene como nombre: / 
REACCION". 
Es un poema vinculado a la 

crisis de Argelia, de la cual se ha
bla tanto, que no es sólo econó
mica sino, sobre todo, de valo

res. El poeta recuerda vanas ve

ces la situación de la mujer. 
Su amarga iron(a lo IJeva a es

cribir poesias donde lamenta la 
mediocridad de la vida, que está 
vinculada, en el fondo, ai atraso 
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de las costumbres: 
"Tercer Poema" 
"El tuvo una tercera vida/co
noció una tercera juventud/vi
vió un tercer amoi;/se agarró a 
una/tercera espe'ranza/murió 
una tercera mai\ana,/Tuvo de
recho a un/ca,ón de tercera". 
A la ironia se sobrepone, no 

obstante en la mayoría de los 

poetas, el amor cantado libre
mente. Es el caso de Amine, en 

su hermoso libro Colporteur, 
donde el verdadero amor no es el 
soiiado o el imaginado sino el vi

vido. Ese es el gran mensaje de la 
obra, acorde con las más justas 
aspiraciones de una juventud que 

quiere construir la felicidad en el 
pafs que ama, pero que para ello 
precisa optar y amar libremente, 
conciencia que lleva aJ poeta a 

exclamar en su libro Saison des 
pluies: 

"Amour/Je te vis/O ma vie/Et 
depuis/je vis". 

Y volviendo a Abderrahm~ne 

Lounes, el tema dei amor, que se 
entrelaza finalmente al concepto 
de mujer, se expresa en términos 
sociales y políticos: 

"Nuestro amor no une/las 
malas lenguas/Nuestro amor 
rechaza el asesinato/de la es
peranza/el exilio deJ sol/Nues

tro amor plantea las cuestio
nes dei futuro/ Nuestro amor 
una legislación en instancia/ 
Nuestro amor/Toda una ju
ventud frustrada-dilacerada/ 
UNA REVOLUCION PER
MANENTE". 
Con esa juventud, la Argelia 

de los grandes gestos, que se im
puso a los hombres, afirmando 

su identidad y la firme decisión 
de ser libre, encontrará el cami

no de la modernización social sin 
tener, pese a ello, que renunciar 

a sus creencias. La juventud sa
brã descubrirlo. • 

Elsa Rodrigues dos Santos 
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fotas de Cultura 

11 l 
11 ' ;HILE: 

:ESTIVAL EN MEMORIA 
lE VICTOR JARA 

Asesinado en el campo de 
' ,:oncentración dei Estadia Nacio

~al, días después dei golpe mi-
1itar que derrocó ai presidente 

y la libertad", escribieron los re
dactores dei programa dei fes
tival 

"En una parte de los anda· 
mios que contormaban el amplio 
escenario dei gimnasio, los orga
nizadores pusieron una silla so
litaria, iluminada por un solo 
foco, cubierta con un poncho 
rojo, sobre el cual se inclinaba 

._ una guitarra también silenciosa. 
EI simbolo de una ausencia y 
una muerte injusta, hace ya más 
de 12 anos", escribió la revista 
"Fortín Mapocho". 

·. Salvador Allende, el 1 l de se-
\, 

' . tiembre de 1973, Víctor Jara, 
1 , poeta, cantor y hombre de tea-
' • 1 tro, fue homenajeado por el pue-
! . olo chileno en un festival deno-
1,: 1 minado "Víctor Jara, por el de
::, recho a vivir en paz", en Santia
•,I; 90 de Chile, con la participación 
:·
1 

, .le poetas, cantores, artistas plás· 
l · Hcos y otros representantes de 
11: todos los sectores dei arte. 
:f:; 1 Joan Jara, bailarina inglesa y 
:1; , i 1/iuda dei cantor, declaró que 
:· [ marido recibió innumerables 

omenajes en todo el mundo. 
1·' • 'Ahora, 12 anos después de su 
1 1 uerte, llegó la hora dei home-
. · aje aquí, en Chile", serialó. 

1 1 "Ví ctor Jara representa para 
a juventud y el pueblo de Chile 

1 ~I más claro ejemplo dei com
. bromiso asumido como hombre 

· · , { creador, por la vida, la justicia 

PRIMER ENCUENTRO 
DE ESCRITORAS AMERICANAS 
EN TRINIDAD-TABAGO 

Más de 150 escritoras de 
América latina, el Caribe y Esta
dos Unidos participarán, entre el 
30 de mayo y el 4 de junio próxi
mos, de la Primera 0:>nferencia 
de Escritoras de América, en T ri
nidad-Tabago, cuyo principal te
ma de debate será "O:>nciencia, 
0:>mpromiso y Creatívidad". EI 
evento es organizado por la 
Unión de Mujeres y Desarrollo 
(UMD), el Gr'upo de Estudios 
sobre la Mujer y el Departamen
to Extra Mural de la Universidad 
de lndias Occidentales ( UIO). 

Según fue divulgado por el 
Servicio Especial de la Mujer 
dei Caribe (SEMC), uno de los 
objetivos de la conferencia es la 
identificación de conocimientos 
comunes y de los problemas en
frentados por las escritoras dei 
continente, así como las posibi-
1 idades de instalar una organiza
ción permanente a través de la 
cual se pueda promover y apoyar 

a. las escritoras. Otros puntos a 
ser abordados serán la mujer y 
la creatividad, asl como la in
fluencia dei trabajo de las escri
toras en la preservación de la 
identidad cultural de la región. 

Las actividades incluirán pa
neles. seminarios, exposiciones 
de libros, arte y fotografía, fes
tivales de cine y video. Veintiuna 
escritoras presentarán tesis sobre 
poesía, teatro, ficción, video y 
cine, periodismo, crítica, litera
tura infantil y trabajo editorial. 

Entre los trabajos a ser pre
sentados figuran: "Forma, Len
guaje y Estructura" de la nove
lista norteamericana Toni Cade 
Bambora y "Perspectivas de la 
O:>nciencia Feminista y la Lite
ratura en el Caribe" de Merle 
Hodge, de Trinidad-Tabago. Ali
ce Walker, novelista y poetisa de 
Estados Unidos, analizará el pa
pel de la mujer a nível socioló
gico e histórico y su lugar en la 
sociedad. 

Serán invitadas a la conferen
cia, entre otras escritoras y poe
tisas, Toni Morrison, Michelle 
Cliff, Paule Marshall y Jamaica 
Kincaid, las dramaturgas Horten
ce Lindsay, Cyntia Wilson y Ho
nor Ford-Smith. Participarán asi
mismo las periodistas Bárbara 
Gloudon, Joy Elliot, Diana Ma
habir y la crítica Sylvia Wynter. 

MANDELA EN LA TV ALEMANA 

la principal cadena de televi
sión de la República Federal de 
Alemania (RDA) presentó re· 
cientemente un documental so
bre la vida y la lucha dei líder 
sudafricano Nelson Mandela, in-



formando que es "uno de los 
presos políticos mãs antiguos dei 
mundo" y que "el régimen dei 
apartheid mantiene detenido ai 
líder dei Congreso Nacional Afri
cano (ANC), lejos de su pueblo, 
para quíen es el símbolo de la lu
cha por la libertad" 

El documental presentó tes
timonios de estadistas africanos, 
entre ellos el presidente de lam
bia Kenneth Kaunda, que con
sideró a Mandela "un hombre 
de paz". En una parte dei pro
grama, fueron exhibidas fotos 
dei poeta sudafricano y se rela
taron hechos de su vida política 
antes de ser detenido. 

Asimismo, declaraciones y 
documentos de antiguos compa
neros confirman la personafidad 
revolucionaria y moral que ha
cen de Mandela un luchador en 
su patria contra el régimen ra
cista y el apartheid. 

ISABEL ALLENDE 
DENUNCIA EN LIBRO 
CRIMENES DE PINOCHET 

EI libro "De Amor y de Som
bra", lanzado recientemente en 
Paris, segunda novela de la chi
lena Isabel Aflende, sobrina dei . 
ex presidente Salvador Allende, 
relata la historia de una familia 
campesina de su país, cuyos 
hombres fueron asesinados por 
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el r~imen militar, poco después 
dei golpe de estado de 1973. 

La obra, convertida en best· 
se/ler, cuenta que "en 1973, la 
policia chilena asesinó cinco 
miembros de la misma familia, 
cuyas esposas, hermanas, ma
dres, buscaron durante cinco 
anos, hasta que en 1978 la lgle
sia abrió una mina abandonada, 
donde fueron encontrados los 
cuerpos''.. 

Isabel Allende relata que la 
familia Maureira "vivió una tra
gedia griega durante cinco anos, 
y yo fui viéndolos a todos esos 
seres en, mis suenos en el curso 
de dos1 anos que dediqué a reu
nir el máximo de material para 
escribir-el libro". 

La escritora homenajea a "las 
mujeres que buscaron a esos 
hombres, a quienes descubrieron 
el secreto de la mina, a los que 
tuvieron el coraje de denunciar 
el hecho, a esa gente capaz de 
ayudar a los otros, en medio de 
un régimen de terror, como es 
la dictadura chilena, lo cual re
presenta mucho amor". Isabel 
Allende incluye en su obra 
numerosos testimonlos de per
sonas que han sido víctimas de 
malos tratos físicos y sicológi
cos en los doce anos y medio dei 
régimen dei general Augusto 
Pinochet. 

PARAGUAY: 
ROA BASTOS LLAMA A 
LA RECONCILIACION NACIONAL 

EI escritor paraguayo Augus
to Roa Bastos, exiliado hace 40 
anos en Esparia, envió una carta 
ai presidente Stroessner -publi-

cada por el diario ABC de Ma
drid- en la cual hace un llama
miento a la reconciliación nacio
nal en su país, que estã vivien
do "el punto crucial de una cri
sis generalizada que amenaza 
desencadenarse sobre nuestra 
sociedad en su conjunto". 

Roa Bastos dice que el acuer
do nacional que propugna "pasa 
necesariamente por una previa 
y vasta consulta popular". La re
conciliación -senala- es el úni
co camino que puede conducir 
a la solución pacífica, tanto de 
la crisis dei régimen como dei 
país. 

Tras afirmar que "nadie pue
de escudarse en el poder para im
poner los intereses de clanes o de 
advenedizos", el escritor termina 
su carta con una propuesta: 
"Trabajemos sin miedo y en li
bertad. No dejemos que la histo
ria sea una obnubilación en mar
cha que nos anule y aplaste, sino 
hagãmosla avanzar con nosotros 
de cara ai porvenir" 

Según el ABC, la carta cons
tituye "un flamamiento a la re
conciliaci6n nacional dei Para
guay. Después de más de tres dé
cadas de la vetusta y corrupta 
dictadura de Stroessner, una gra
ve crisis interna amenaza 
desmoronaria arrastrando 
ella a todo el país". 
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1 f :"Visión dei Sur" 
:para los suizos 
, 
El enfoque de los temas desde la óptica del 

1 'Tercer Mundo en un programa de la Corporación 
, ~e la Radio Suiza enfrenta resistencias de grupos 
f onservadores y racistas 

l
. E 1 programa "Visión dei Sur" punto de vista tercermundista 

de la radio DRS, pertene- sobre los problemas. Los respon-
1 ciente a la Corporación de la Ra· sables de ''Visión del Sur" reali-
1 diodifusión Suiza, es una nueva zan un balance positivo dei pro· 
;1 experiencía de comunicación yecto, que salió al aire el 2S de 
i' para bacer conocer los procesos agosto dd 198S, pero no dejan 
r dei Tercer Mundo a los oyentes de sei'iaiar las resistencias que le· 
.1 de un país desarrollado. Por me- vanta en algunos sectores conser-

dio de una red de periodistas en vadores, donde surgen incluso 
Africa, Asia y América Lati.na, manifestaciones racistas. 
"Visión dei Sur" dispone de con-

j· 1 tactos directos para trasmitir las Los contenidos y el público 
·i 

1
experiencias y las opiniones de 

~ t, ·los habitantes dei Tercer Mundo. Los aconteci.mientos en el 
i' ·, 1 En el contexto de las relacio- Tercer Mundo tienen una cre-
1 '; lnes Norte-Sur, el programa de la ciente signüicación global en los 
, , 1Radio DRS se propone comple- aspectos económico, .político y 
; · :mentar la infonnación habitual social de los países industrializa· 

; ! de los medios suizos dando el dos en general y de Suiza en par-
~ . . 

! 1: '. 
1-: • ... J 
' 1 

~/. • t 
f .1 

, L 
., 1 

1 1 1 

; I l "Vlsión dei Sur" ttabaja épn periodistas de Asia, Atnca y Amenca Latina 
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ticular. ''Visión dei Sur" preten
de hacer comprensibles y tangi
bles los logros y el desarrollo 
económico, social y cultural de 
las naciones subdesarrolladas, ex· 
plicando las causas de sus dificul
tades actuales y sus relaciones con 
el exterior, para hacer compren
sible la mutua dependencia exis
tente. 

Entre los temas enfocados 
por "Visión dei Sur" se encuen
tran: 

- causas y efectos dei endeu
damien to dei Tercer Mundo ; 

- consecuencias de las expor
taciones, las inversiones y la ayu
da económica de los países in· 
dustrializados en el desarrollo 
económico y social de los países 
dei Tercer Mundo; 

- iniciativas de los habitantes 
dei Tercer Mundo en la solución 
de sus problemas, vias de desa
rrollo autónomo, etc.; 

- descripciones instantáneas 
de la realidad cotidiana en el 
Tercer Mundo, imágenes sonoras 
de familias, barrios, poblados, 
etc. 

El programa trabaja junto a 
los ciudadanos suizos que cola· 
boran en los diferentes proyec
tos de desa.rrollo del Tercer Mun· 
do, además de ocuparse de las re· 
leciones de intercambio entre 
suizos y no europeos. Pero "Vi
sión dei Sur" prioriza el enfoque 
de los temas desde la óptica dei 
Tercer Mundo, con profesionales 
y periodistas de Africa, Asia y 
América Latina. 

La emisión se dirige en primer 
término ai llamado "oyente me· 
dio" y no a los conocedores de 
la problemática del Tercer Mun·· 
do, a través de un lenguaje claro 
Y comprensible. De esta manera, 



se ofrece ai radioescucha la posj
bilidad de infonnarse en forma 
imparcial de los acontecimientos 
y los cambios más importantes 
registrados en esa área. 

El primer balance 

AI completar cuatro meses de 
emisión, a fines de 1985, los res
ponsables de "Visión del Sur" 
realizaron un balance positivo de 
la acogida dei programa en la 
prensa y los oyentes suizos. Des
de el comienzo percibieron, no 
obstante, una campana hostil 
desde sectores de derecha, ata
cando el programa por abrir un 
canal a "todo tipo de grupos ex
tremistas de presión dei Tercer 
Mundo". 

Esta reacción no sorprenclió a 
los organizadores dei programa, 
conocedores de la alta sensibili-

dad existente en los meclios polí
ticos suizos hacia los temas dei 
Tercer Mundo. Las crecientes 
manifestaciones de conservado
rismo e incluso de racismo, en 
parte debido al aumento dei nú
mero de no europeos que buscan 
asilo en el pa(s, se tradujeron en 
fuertes presiones contra "Visión 
dei Sur". 

Aunque la Corporación de la 
Radiodifusión Suiza es un orga
nismo público independiente, si
milar a la BBC de Londres, cu
yos fondos provienen clirecta
mente de los oyentes, una conse
cuencia de esas presiones fue el 
cambio de horario dei programa. 
"Vísión dei Sur" era emitido ini
cialmente los sábados ai medío
dfa, un horarío de buena auclien
cia, y ahora fue pasado para los 
domingos, en las primeras horas 
de la tarde. 

AI mismo tiempo, en los paí 
ses europeos se han intensifica 
do las presiones políticas par 
comerciali.zar la radio y la televi 
sión. Los responsables de la ra 
clio DRS prevén para el futuro 
una fuerte compettmcia con la 
estaciones privadas por los recur 
sos financieros y por los oyentes. 
En Suiza las estaciones de radio 
privadas ya llevan un ano de tra
bajo. 

Sin embargo, ''Visión del 
Sur" encara con optimismo el 
futuro. Südsicht proseguirá en 
1986, afirman sus organizadores, 
mostrando a sus oyentes la reali
dad dei Tercer Mundo, con to
dos S\JS aspectos fascinantes, 
cambiantes y provocativos, con 
vistas a eliminar los clisés existen
tes a menudo entre la; europeos 
sobre esa parte dei mundo. • 

V.B. 
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La conexidn más rápida y segura 

a 
Buenos Aires ~ 
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2 haras v media 

dei Centra de Mantevidea hasta Aeraparque 

Todos los días varút,- salidas 
infórmese en Arco, en ONDA. P/aza de Cagancha 

o por los teléfonos: 90 64 24 - 90 J 2 JO 

EN ABRIL APARECE LA 
SEGUNDA EDICION 
RESERVESU 
EJEMPLAR APRECIO 
PROMOCIONAL 

i /Oferta válida al 
30 de Abril!! 
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Una de las organizaciones 
más extrafías y menos 
conocidas de la extrema 
derecha internacional reúne 
en sus cuadros desde nazis 
confesos, magnates 
norteamericanos y agentes 
de la CIA, hasta miembros 
de la Santa Sede 

L 
a Soberana Orden Militar y HospitaJaria de 
San Juan de Jerusalén de Rhodes y Malta, 
también conocida como Soberana Orden 

Militar de Malta (SMOM), es una organización ju
rídica, política e históricamente única en el mun
do actual. 

Representando inicialmente los segmentos más 
poderosos y reaccionarios de la aristocracia euro
pea, durante casi un rnilenio a partir de las prime
ras cruzadas dei siglo Xll, la SMOM viene organi
zando. financiando y dirigiendo operaciones mi-



~ dei mundo, en consonuncia con la "mentalidad de 
f cruzados·· de estos "monjes gucrreros:·· Part_ic!~ar 1 
l de la SMOM - incluso de sus ceremomas de m1cU1· 
~ ción, con sus atuendos utilizados en ritos feuda-
i.: les- signüica que los m1embros de la 0,den adop-

' ! 

t '. : litares contra Estados e ideas consideradas una 
'f1 ,. ! amenaza ai poderío de la Orden. Es muy proba-
11 . ; , ble que los varios millares de Caballeros de la 
:'; ~ SMOM, principalmente en Europa y en América 
11·. t dei Norte, Centroamérica y Améóca dei Sur, sean 
J , 1 la mayor colectividad de los más poderosos y reac
' j 1í L cionarios que participan en cualquier organización 
.. ' dei mundo de hoy. 

Pese a ser una organización exclusivamente ca
tólica, durante el siglo XX, la SMOM colaboró y 

1 

recornpensó generosamente a extremistas no ca-
: • tólicos en su cruzada contemporánea contra las 
· · fuerzas progresistas de occidente, contra los mo-

' vímientos de liberación nacional y contra los paí-
1 f ses socialistas. 
t Para ser armado Caballero, el individuo no sólo 

debe descender de una estirpe rica y aristocrática, 
sino tener asimismo unlf actitud sicológíca acerca 
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tan una determinada mentalidad de castas y cla
ses; ellos están sociológica y sicológicamente pre
dispuestos a actuar como las "tropas de choque" 
de las fuerzas reaccionarias católicas. Y ese ha sido 
el papel histórico desempenado por los Caballeros 
en las guerras contra el lslam, contra la "herejta" 
protestante y contra el "lmperio del Mal" soviéti
co. 

La derecha católica y los Caballeros de Malta 
ejercieron un papel crucial en la ascención de Hi
tler al poder y en el Janzamiento de la Cruzada dei 
Siglo XX dei Tercer Reich. 

La influencia de la SMOM en Alemania sobrevi- 1 
víó intacta a la Segunda Guerra Mundial_- E! 17 de 
noviembre de 1948, la SMOM concedió uno de 
sus más altos galardones, la Gran Cruz dei Mérito, 
a Reinhard Gehlen, jefe dei espionaje nazi en el 
frente soviético. Posteriormente, Gehlen fue nom
brado por los norteamericanos primer jefe de la 
equivalente de la ClA en Alemania Occidental, la 
Bundesnachtrichtdienst (DND, o servicio secreto 
federal), subordinada ai canciller Adenauer, un de
voto católico que habfa sido condecorado coo la 
Gran Cruz Magistral personalmente por el prfncipe 
Chigi, Gran Maestro de la SMOM. 

Después dei nombramiento dei Caballero de 
Malta William Casey como jefe de la CIA, y de 
otro Caballero, James Buckley, para dirigir la pro· 
paganda norteamericana contra Europa Oriental en 
la radio Europa Libre/Radio Libertad, a varios his· 
toriadores les llamó la atención el llamado dei pre· 
sidente Reagan, en e! verano de 1982, a una "cru· 
zada" contra el "Imperio dei Mal" en el Este euro· 
peo, 

Además de Casey y de James Buckley, los 
actuales miembros de la Orden - o Caballeros, 
como se les llama a la manera feudal- incluyen a 
Lee lacocca, John McCone, William Buckley, Ale· 
xander Haig, Alexandre de Marenches Gefe de la 
inteligencia francesa durante el gobierno de Gis· 
card d'Estaing, también Caballero de la SMOM), 
Otto von Hapsburg y varios líderes de la Jogia 
masónica P-2 italiana. Aunque la organización 
cuenta con financiamiento relativamente modesto, 
su poder de influencia es maximizado por la pre· 
sencia de Caballeros en posiciones claves en otras 
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i Por coincidencia, el em bajador dei president 
í Reagan en el Vaticano, William Wilson, también e i Caballero de la Orden. 
:; EI S de setiembre de 1984, el ministro francés 
14 

de Relaciones Exteriores Claude Cheysson, firmó 

IJ1TE NA

VEREIGN ORDER OF 

La placa de la sede de la SM0M muesua su inmunidad 

estructuras privadas y gubernamentales a través dei 
mundo. 

EI presidente de laAmerican Eastern Association 
de la SMOM es J. Peter Grace, presidente de la W. 
R. Grace & Company, personaje central de la Opera
ción Paperc/ip, responsable dei traslado de cientí
ficos nazis a Estados Unidos (ver recuadro). 

La diplomacia soberana de la SMOM 

Como indica el nombre, la SMOM es, a la vez, 
una organización "soberana" e, históricamente, 
"militar". Su sede principal, que ocupa una man
zana con el número 68 de la vfa Condotti, en 
Roma, disfruta dei status jurídico de extraterrito
rialidad concedido a las embajadas de Estados so
beranos. La policía italiana no tiene acceso a la fe
de. La Orden emite sus propios sellos y mantiene 
relaciones diplomáticas e intercambio de embaja
dores con numerosos países. 

El 13 de noviembre de 1951, el presidente ita
liano Alcide de Gasperi reconoció la soberania di
plomática de la SMOM, pese a que se abstuvo del 
intercambio formal de enviados diplomáticos. El 
11 de enero de 1983, el Daily News de Nu eva 
York anunció que "según una declaración conjun
ta dei dfa de hoy, el Vaticano y la Orden de los Ca- ;a 
balleros de Malta, que son los menores Estados so- ~ 
beranos dei mundo, acuerdan establecer relaciones J 
diplomáticas plenas". <i1l 
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un protocolo formal con la SMOM sobre varios 
proyectos de cooperación, donde se inclui'a "ayu
da a vfotimas de conflictos". 

Antecedentes históricos 

Ya instalada por ocasión de la primera Cruzada 
de 1099, la Orden de San Juan fue declarada inde
pendiente en 1113, por el papa Pascual II, recibió 
autorización para elegir su pro pio Gran Maestro y, 
poco después, pasó a participar militarmente en las 
Cruzadas, conjuntamente con los Caballeros Tem
plarios y los Teutones. La Orden de San Juan tuvo 
un exitoso reclutamíento entre la aristocracia eu
ropea y pasó a controlar rápidamente extensos 
territorios en todo el continente, asimilando aque
llos que pertenecían anteriormente a la Orden de 
los Caballeros Terriplarios, a la que ayudó a des
truir en las dos primeras décadas dei siglo XIV, 
cuando mandó quemar vivos a sus líderes como 
herejes. 

En la foto, sentado, el Gran Maestro Angelo de Mojana, 
de Colorua, flanqueado por otros dos miem bros de la Orden 



En 1187, la Orden fue militarmente expulsada 
de Jerusalén por Saladino. LoS Caballeros tuvieron 
que huir bacia Acra, Chipre (l 291) y finalmente 
Rhodes (1310), donde subyugaron a la población 
local y establecieron una dictadura militar, consi
guiendo por primera vez soberania territorial. En 
1522, fueron derrotados por las fuerzas del sultán 
Suleiman, integradas por 200 mil soldados y 250 
navfos, después de un sitio que duró seis meses. 
En 1530, bajo la gestión dei Gran Maestro Villiers 
de l'Isle-Adam, los Caballeros establecieron .su 
cuartel general en la isla de Malta, que Ies fuera do
nada por Carlos V. 

La Asociación Americana de la SMOM 

En Europa, el derecho de pertenecer a la SMOM 
había sido limitado tradicionalmente a quienes pu
dieran comprobar la pureza de sangre azul durante 
varias generaciones. No obstante, como una concc
sión al ascendente poder político, económico y mi
litar de Estados Unidos, la SMOM C'Oncordõ en in
corporar una Asociación Nacional Americana, en 
1927, cuyos miembros no eran obligados a pro bar 
su origen genealógico. 

J. Peter Grace y 
el ''Proyecto Paperclip" 

D EJ 16 de enero de 1980, la emisora norte-
americana A BC-T V llevó al aire un infor

mativo especial titulado "Huyendo de la Justi· 
eia: Crimínales de guerra nazis en EE.UU", en 
que revela el papel desempenado por J. Peter 
Grace en el "Proyecto Paperclip ". La 8J'abaci6n 
deJ programa, que la A BC-T V puede sumínistrar 
a los interês11dos, dice entre otras cosas que "des
de el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 
"Proyecto Paperclip" fue responsable de la veni· 
da a Estados Unidos de más de 900 cientfficos 
alemanes a mediados de la década de 19S0 ... 
El químico Otto Ambros era director de la fa
mosa compaiífa J. G. Farben , proveedora de ga
solina y caucho para e! esfuerzo de guerra de 
Hitler. Ambros supervis6 la construcción de la 
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Entre los miembros fundadores de la Americar. 
Associarion of SMOM cn 1927 estaban el carden( 
Patrick Hayes, Edward L. Hearn , J',(icholas F. Bra, 
dy, Howard F. Carry, Patrick E. Crowley, Jamcs 
A. Farrel, James A. Fayne, Edward N. Hurley, 
James J. Phelan, Morgan J. O'Brien. John l 
Raskob y John O. Ryan. 

En 1941, el cardenal Francis Spellman figurabi 
como "Gran Proteclor" y "Consejero Espiritual' 
de la Orden, con John J. Raskob como Tesorero 
En esa época eran miembros John Farrell, lue~ 
presidente de la U S. Steel, Joseph P. Grace l 
John D. Ryan. En 1934, inspirado por la Cruz dt 
Fuego fascista de Francia y en estrecha colabort 
ción con John Davis, dei Morgan Bank, Raskob fui, 
el financiador principal de la conspiración para oi 
ganizar un golpe fascista en EE.UU. El plan fracas:. 
cuando eJ general Smedely Butler, escogido parr 
dirigir el proyecto, lo denunciõ. 

La conexión italo-americana 

De 1932 a 1938, Myron Charles Taylor fue plff 
siden te dei directorio de la U. S. Steel. En 1939,t 
convirtió en el enviado norteamericano ante t 

fábrica de la Farben en la pequena aldea polaca 
de Auschwitz . El campo de concentración en eSI 
aldea aportaba mano de obra abundante y bara
ta a la fábrica de la l. G Farben ... Durante loa 
pro,c,esos ·de Nuremberg, la fisca)(a denuncló 
que morfam diariamente más de cien personas. 
debido a la fatiga en la Ubrica de /. G. Farben .. 
Otto Ambros fue coo 'enado a ocho anos de 
prisi6n por asesinato masivo y ejercicio de li 
esclavitud. Empero. mientras estava siendo 
juzgado en Nuremberg, Ambros lntegraba la l~tl 
de los reclutadores norteamericanos dei " Proyec
to Papert:lrp". La sentencia le fue conmutadl 
después de cumplir apenas tres anos por los ofa
ciales norteamericanos en Alemania, y su pedido 
de ingreso a Estados Unidos cont6 con la ayuda 
de ... J. Peter Grace, presidente de la W.R . Gra(t, 
una de lu mayores fábricas norteamericanas de 
productos químicos... Un documento interno 
dei Departamento de Estado de EE.UlJ narra la 
forma cómo J. Peter Grace ayudó a Otto AmbrOI 
a ingresar a Estados Unidos. En un memorando 
encaminado ai embajador de Estados Unidos ea 



papa Pio xn, cargo que ejerció hasta 1950. En ese 
per fodo, según Anthony Cave Brown, el jefe de la 
OSS, William Donovan, habi'a establecido una co.
nexión secreta de inteligencia con el Vaticano, que 
comenzó a funcionar en 1941, cuando evacuó de 
Lisboa hacia Nueva York al sacerdote dominicano 
Félix A. Morlion,.quien había fu ndado " un anti Co
min tern católico europeo" denominado Pro Deo. 
Durante la guerra, Donovan financió el servicio Pro 
Deo de Morlion y, en junio de 1944, "empleó 
una gran suma de dinero, tiempo y esfuerzos para 
trasladar a Morlion desde N ueva York e instalar lo 
en la Santa Sede". 

Posteriormente, Morlion se tom ó una figura 
destacada en el Servicio de Inteligencia dei Vatica
no, trabajando en estrecho contacto con Giovanni 
Battista Montini, el futuro papa Paulo Vl. 

Con el Gran Prote~tor norteamericano de la 
SMOM en contacto con el Vaticano y Allen Dulles 
ocupadfsimo en sus negociaciones con los nazis en 
Suiza, los soldados norteamericanos entraron en 
Roma el 4 de junio de 1944. El 7 de julio, e! gene
ral Mark Clark fue consagrado Caballero Gran Cruz 
de la SMOM. 

Según el periodista inglés Stuart Christie, el 25 

AJemania, Grace reconoce que Ambros era un 
criminal de guerra. Pero agrega que durante 
los anos en que mantuvo contacto con éL. 
"aprendimos a tenede gran admiración, no 
sólo por su capacidad sirio, lo que es más im
portante, por ai carácter en términos de fi
delidad e integridad". Actualmente, Otto Am
bros actúa como consultor para la W. R. Grace 
& Compa11y y reside en Mannheim, en Alema
nia. Recientemente, al ser entrevistado por telé
fono, Ambros expresó: "Me gusta trabajar nue
vamente como químico ... pero lo curioso es que 
ahora estoy ayudando a los norteamericanos". 

En junio de 1981, atendiendo a una solicitud 
de un investigador de crlmenes de guerra, el fa. 
moso Charles Allen, la Yeshiva U11iversity cance
ló un banquete de 150 dólares por persona que 
seria ofrecido en homenaje a Grace. 

Cuando AJemania Occidental fue sacudida 
por la escandalosa noticia de que la compaftfa 
Flick habia pagado enormes sumas de dinero 
a diversos pollticos y partidos, también se supo 
que Flick habia burlado ai fisco y utilizado el 
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Mlentru Allen Dulles (foto) negociaba con los nazis, 
los soldados norteamericanos entraron en Roma 

de abril ( tres dí'as antes de la capitulación de l 
fuerzas alemanas en I talia), el almirante EU 
Stone, procónsul .de Estados Unidos en la l ta · 
ocupada, ordenó a James Angleton que pro tegi 
a1 pr íncipe Valerio Borghese de una posible p 
sión por parte de los comités de la Resistencia, qu 

dinero para invertir millones de dólares en la 
W. R . Grace & Company , de la cual se convir
tió en un importante accionista. EI propio 
Friedrich Karl Flick es miembro dei directorio 
de la Grace. Segun reve16 el New Times, de 
Moscú (m1mero 8, de 1983, citando el Der 
Spiegel), eJ padre de Friedrick Karl, Flick Senior, 
habfa otorgado una enorme cantidad de dinero 
a los cofres dei partido nazi en enero de 1933 
y "después que Goering pro111eti6 a los magnates 
de] Ruhr que las elecciones dei S de mano serían 
las últimas elecciones de aquella década y tal vez 
de este siglo", Flick Senior hizo un donativo adi
cional de 200 mil marcos, dinero entreaado per
sonalmente al jefe de las SS, Himmler. Posterior
mente, Flick Senior fue condenado en Nurem
berg a siete mos de prisi6n por uso de trabajo 

esclavo, expoliación y por haber servido como 
cómplice de los cdmenes de las SS. Para asegurar 
un buen comienzo en la carrera de su hijo, el 
criminal de RUerra lo envió para un entrenamien
to inicial coo W.R. Grace, poco después del final 
de la Segunda Guerra Mundial. 



11 
' i lo habían condenado a mu~rte por crím~?es de 

1 
:' q guerra ... Stone era amigo íntimo de la familia Bor-
1' 1 " ghese. 

l I Oespués. no se volvió a oír hablar de Borghese 

1

1 hasta el 299 aniversario dei ataque japonés a Pearl 
~ Harbor. 
1 Entre las personalidades norteamericanas agra· 
11 ciadas con los mayores honores de la SMOM se 

' ! cuentan las siguien tes: 
1 -El enviado de Truman ai Vaticano, Myron C. 
, Taylor, recibió la Gran Croci ai Merito con Placca, 

1 ol 23 do m>yo do 1945. 

; l 
,1 1 

~ 

" I' 
,1 

La ClA norteamericana financia actividades de la SMOM 

' ' , f 1 ; -El 12 de junio de 194 S, el almirante Ellery W. 
;j 1 Stone recibió la Croci al Merito de Prima Classe 
' , L con Carona de la SMOM. 

:)
1 
';í -El 27 de diciernbre de 1946, James Ang!eton 

1
: · / recibió la Croci al Merito Seconda Classe de la Or
. • 1 den, junto con George Raymond Rocca, quien Ue

.:, 1 gó a ser, más tarde, subdirector de la división de 
:i; i L contraespionaje de la CIA, y actuó corno elemento 
: i de enlace entre la Comisión Warren y la CIA des

pués dei asesinato de John F. Kennedy. (Ver re
cuadro). '· l Según documentos secretos divulgados por el 
Departamento de Estado norteamericano, prepa

• 1 rándose para las elecciones previstas para el 18 de 
' abril, el Vaticano creó en febrero de 1948, organi

zaciones llamadas "comités cívicos" lideradas por 
Luigi Gedda, un médico de Turín de 45 anos, que 

1 1 era también el lfder de la derechista Acción Cató-
;tl l lica. El 17 de marzo de 1948, Gedda fue hecho Ca-
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ballero dei Gran Priorato de Lombardfa y Vene
cia. 

El 22 de marzo de ese aiio, el New York Times 
informaba que Geddà hab(a exhortado a los cató
licos norteamericanos a ayudar financieramente a 
los católicos italianos en la lucha contra el comu
nismo. El 5 de abril se supo que "Myron C. Taylor 
Uegó de Madrid para lo que los círculos católicos 
calificaron como una 'misión importante' estrecha
mente relacionada con las elecciones generales ita
lianas". El 13 de abril, el mismo New York Times 
daba cuenta de que Taylor se encontrar{a semanal
mente con Pio XII y que, según informes recientes, 
el Papa se mostraba "mucho mãs optimista" en 
cuanto a1 resultado de las elecciones. Dos días más 
tarde, mientras los militares italianos desfilaban en 
impresionantes paradas y bandas fascistas atacaban 
a los izquierdistas en las calles de Roma, el corres
ponsal C. L. Sulzberger describía la Acción Católi
ca como "armada, activa y firme". 

Documentos dei Departamento de Estado citan 
a Angleton como sintiéndose "bastante seguro de 
que Gedda puede ser usado con eficiencia para 
promover nuestros intereses en Italia, en los secto
res político, laboral y social" y que los "comités 
cívicos" irfan a recibir ayuda financiera de la CIA. 
Se sabia que el Papa mantuvo tres encuentros con 
Gedda en el mes síguiente a las elecciones. 

Uno de los mencionados como involucrado en 
aciflones de interferencia en las elecciones dei 18 
de abril fue el barón Luigi Parrilli. Parrilli, hljo de 
un almirante italiano, habfa trabajado -se decfa
para la firma norteamericana Kelvinator antes de 
la guerra y era un fascista con vastos in tereses in· 
dustriales en Italia. Fue electo CabaUero de Malta 
el 7 de diciem bre de 1942 y a comienzos de l 945 
mantenfa excelentes contactos con los principales 
oficiales de la Schutzstaffe7 (SS, guardias de élite) 
y de la Sicherheitsdienst (SD, servicio secreto) en 
el norte de Italia. En abril de 1945, ParriUi se con· 
virtió en representante del general de la SS, Karl 
Wolff ante Allen Dulles y el general Lemnitzer de 
Estados Unidos, durante el período en que éstos 
realizaban negociaciones secretas para reclutar per· 
sonalidades nazis antes dei fin de la guerra. Se lle
gó a rumorear que Parrilli también habfa "conce· 
bido un plan para transportar ex nazis desde Ale· 
mania hacia eJ Paraguay". 

En 1949, la SMOM publicá una Lista General 
Oficial dei Gran Magisterio, con un prefacio fir· 
mado por Pio XII, donde ésle se refería "a los 



A pew de que la masonerfa se declara hostil ai Vaticano (foto), las relaciones de éste oon tas logias son muy estrechas 

viejos laUios recogidos en los campos de batalla" 
de guerras anteriores. Como dijimos más arriba, 
entre los cuatro llnicos agraciados con la Gran 
Cruz a1 Mérito con Placa de la SMOM en la oca
sión estaba Reinhard Gehlen, jefe dei espionaje 
de Hitler en el frente oriental, quien recibió el 
homenaje el 17 de noviem bre de 1948. 

En 1950, fue creado e! Comité Americano paxa 
el Combate a1 Bolchevismo. Entre sus apoderados 
estaban J . Peter Grace, Charles Edison, William 
Henry Chamberlain, H. J. Heinz Il, Isaac Don 
Levine y Eugene Lyons. EI comité (actualmente 
conocido como Radio Libertad), bajo el lideraz
go de Frank Wisner, de la CIA, fundó innumera
bles "institutos de investigaciones" de emigrantes 
que, segiln John Loftus, "no eran sino grupos de 
fachada para ex oficiales de espionaje nazi". 

En 1953, la católica fanática Clare Boothe 
Luce fue nombrada embajadora de Estados Unidos 
en Roma y promovida a Dama de Malta en 1956. 
En 1954, con el apoyo dei caxdenaJ Spellman y 
de las maquinaciones del general Edward G. Lands
dale, el católico Ngo Dihn Diem se convirtió en el 
primer ministro de Vietnarn del Sur. 

En noviembre de 1961, el presidente Kennedy 
designó a John McCone para el cargo de director 
de la CIA. En 1963, cuando quedó en claro que 
Diem no podría permanecer en el poder en Viet-
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nam del Sur, McCone comandó su lamentablemen 
te necesario asesinato. La lista de la SMOM d 
1980 incluye a McCone como miembro de 1 
Orden. 

Mientras McCone dirigia la ClA y Angleto 
actuaba como su jefe de contraespionaje, otro Ca 
ballero con fama de fascista -el general italian 
Giovani de Lorenzo, que había dirigido el servici 
secreto (conocido en la época como Sifar) y, e 
1-962, comandara los carabineros -organizó un 

1 tenta tiva de golpe fascista el 14 de julio de 1 94 
(el llamado Plan Solo) y más tarde fue diputad 
por el partido fascista MSL 

Seis anos y medio más tarde, en la noche dei 
de diciembre de 1970, el prfucipe Borghese, mu 
vinculado a Angleton, ordenó a Stefano dell 
Chiaie la ocupación dei Ministerio dei Interior e 
Roma, junto con 50 de sus companeros neonazis 
Esta tentativa de golpe fascista fue suspendida a úl 
timo momento, por lo cual Borghese y su prote 
gido neonazi Stefano delle Chiaie debieron hu· 
bacia Espai'ia, donde los esperaban entre otros e 
ex comando de la SS Skorzeny. 

La SMOM y la P-2 

Normalmente, la masonería se declara hostil a 
catolicismo y el Vaticano, a su vez, en varias oca 
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La conturbada carrera 
de James Angleton y 

Roger Pearson 

D Tanto James Jesus Angleton como George 
Raymon Rocca fueron obligados a jub.ilarse 

~ en diciembre de 1974, despuês que Seyrnour 
11 Hersh revel6 que la división para la cuaJ trabaja· 

l 
ba Ang}eton habfa estado involucrada en ope
raciones ile~ales en Estados Unidos, conocidas 
como "las joyas de la familia" 

En el inviemo de 1977-78, AnsJeton pasó 
a Ser uno de los editores asociados dei Journal 
of International Relations, bajo la direcci6n dei 
editor seneral Roger Pea.rson. Otro editor aso
ciado era el general Robert C. Richardson IIl; 
la editora era de John Fischer, presidente del 
Consejo de Seauri,dad de Estados Unidos. 

Pea.rson es tal vez boy el m'5 importante 
conctato neo-nazi y el mayor propa11andista 
dei racismo en Estados Unidos y fue el prl· 
mer editor dei Western Destmy, de Willis Car· 
to. 

Se,ún la revista Réplica, de enero de 1978, 
cuando el Comité Ejecutivo de la Liga Mun
dial Anticomunista (LMA) se reunió, el 10 y el 
11 de diciembre de 1977, para planificar su pró
xima conferencia a ser realizada en Washington, 
"el principal orador fue el general Robert C. 
Richardson m, que pronunció un brillante dts
curso sobre el equilíbrio nuclear entre la URSS 
y EE.UU ... mientras el Dr. Roger Pearson (presi
dente de la sucursal norteamericana de la LMA 
y m'5 tarde presidente de la propia LMA en 
1978) hizo también una presentación brillante". 

----

Réplica es la revista de la Confederación An· 
ticomunista Latinoamericana (CALA) que, de 
acuerdo coo las revelaciones de Jack Anderson, 

a es una organización antisemita creada por la CIA 
t para controlar los escuadrones de la muerte 
~ neonazis. 
~ PearSon fue sustituido en la jefatura de la 

sección norteamericana de la Liga Mundial Anti· 
comunista, después de una conferencia que pro
nunci6 en Washington en 1978, debido a que 
sus vinculaciones coo el oeonazismo interna
cional eran demasiado escandalosas, incluso 
para la propia LMA que, por entonces, dispon{a 
de esctudrones de la muerte, ex miembros y co
laboradores de los nazis. 

En la edición de julio de 1978 de la publica
ción racista Ma71kind Quarterly, su edjtor jefe y 

§ mentor de Pearson, Robert Gayre, anunció que 
~ Pearson asumir!a la dirección de la revista. 
J Robert Gayre recibió la Gran Cruz ai M~rito de 
~ la SMOM en 1963 y ya habfa sido editor de 

;il I l Roger Pearson 
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Manki,id Quarterly durante tres afios. Eo junio 
de 1979, Pearson figuraba en la lista dei Comité 
de patronage (buró de consultores) dei dia.rio 
neonazi francés Nouvelle E cole. 

Actualmente, Pearson continúa publicando va
rios periódicos en Washington, entre eUos, 
Mankind Quarterly, The Journal of Social, Poli· 
ficai and EcoT1omic Stud1es y The Journal of 
lndo·European Studies. Además, pertenece ai 
directorio dei Instituto Norteamericano de Poli· 
tica Exterior. 



siones prohibió el acceso de católicos a organiza-, ~ 
ciones masonas. No obstante, en diciembre de i 
1969, en la oficina de Roma dei conde Umberto [ 
Ortolani, em bajll or de la Orden de Malta en e! lü 

Uruguay, tuvo lugar una reunión cerrada y exclusi
va. Además de Ortolani, considerado el cerebro de 
la logia masónica fascista P-2, creada a mediados 
de la década del 60, estaban presentes Licio Gelli, 
Roberto Calvi y Michele Sindona (ver recuadro). 

Gelli había luchado a favor de Franco (el cual 
era Mayordomo de la Gran Cruz de la Orden de 
Malta), al lado de las tropas de Mussolini, durante 
la Guerra Civil Espaiiola. Fue un dedicado fascista 
durante la Segunda Guerra Mundial y, cuando ter
minó la guerra, fue requerido por los mieJllbros de 
la Resistencia por haber colaborado con los nazis. 
Después de la guerra, se hizo titular de vastos inte
reses en América Latina. Era también el Gran 
Maestro de la P-2. Durante la guerra, Calvi había 
luchado en el frente oriental y fue por eso conde
corado por los nazis. En ocasión de la reunión de 
1969, era alto funcionario del Banco Ambrosiano. 

Sindona, por su parte, se hizo comerciante en 
1943, con ayuda de Vito Genovese, cuyos contac
tos con la Mafia facilitaron el desembarco de las 
tropas norteamericanas en Sicilia. En 1948, Sindo
na va era portador de una carta de presentación di
rigida ai agente Montini, de la inteligencia del Va
ticano. Según el libro The Calvi Affair, de Larry 
Gurwin, "uno de los primeros pasos de Sindona 
para cultivar la amistact de los financistas del Vati
cano tuvo lugar a fines de 1950, cuando a través de 
un sacerdote pudo conocer al príncipe Massi,mo 
Spada, un noble dei Vaticano y laico de mayor 
proyección en el IOR (Instituto para las Obras Re
ligiosas)". Massimo Spada fue nombrado Caballero 
de la Orden de Malta el 21 de setiem bre de 1944. 
El IOR, más conocido como Banco del Vaticano, 
fue creado en 1942 por Plo XII. Al mismo tiem
po, Sindona cultivó su amistad con Giovani Mon
tini, que era cardenal arzobispo de Milán desde 
1954. 

En 1959, Montini necesitó de una elevada su
ma de dinero para un asilo de ancianos y recurri6 
a la ayuda de Sindona. Por foque se sabe, Sindona 
logró recoger dos millones de dólares en un solo 
día. En 1960, comprõ un pequeno banco de Mi
lán, el Banca Privata y, gracias a sus amigos del Va
ticano, el banco comenz6 a recibir en seguida 
depósitos del IOR. Tres anos más tarde, cuando 
Montini fue electo Papa con el nombre de Paulo , 
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VI, las conexiones de Sindona con el Vaticano 
convirtieron en las más poderosas. 

El periódico italiano L 'Espresso, en su edic · 
dei 28 dejunio de 1981, sugirió que muchos de 
altos rniembros de las organizaciones militares 
inteligencia de Italia eran, a la vez, miembros d 
Orden de Malta y de la P-2. La lista incluía a1 ge 
ral Santovito, · ex jefe dei Sismi; el almirante G 
vanni Torrisi, jefe dei estado mayor dei ejércit 
el general Giovanni Allavena, jefe dei servicio 
inteligencia (SF AR en la época, más tarde se 
vidió en Sisde y Sismi). 

El resto es por todos conocido. Cuando en 1 
el Vaticano fue finalmente obligado a crear una 
misión "independiente" para investigar la relaci 
entre su IOR (que desde 1970 continúa sien 
dirigido por el obispo Paul Marcinkus, oriundo 
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,•'l i 
! ' , l'!I,.r"'ev..ie11,ore ... nd7 o-M~oo;_n en lá foto, junto a su mujer) 
1,' ' caminó 350 mil dólares a la Americares Foundation 

1 ! 
~ ·. hicago) y los crimi.Jia:res fascistas de la P-2/Banco 
·si 1. l lID brosiano, dos de los tres miem bros elegidos 
:~ i iara la comisión fueron Hermann Abs y Joseph 
:i~ .. J :rennan. 
r 1

1 Abs, que figura en casi todos los libros escritos 
:·: ; 1 asta hoy sobre el Tercer Reich y los juicids de 
, . ,i duremberg, realizaba los pagos por orden de Hi
·1 er, como presidente dei directorio del Deutsche 

ank, desde 1940 hasta 1945, y también era 
iiem bro dei clirectorio de la J. G. Farben. Termi
ada la guerra, voJvió a la presidencia del clirecto
o de ambas firmas, a pesar de haber sido conde
ado en Yugoslavia in absentia por crímenes de 
Jerra. En 1953, fue condecorado con la Gran 

1 ruz Federal por servicios prestados para el resta
. ~ lecimiento del poderio de AJemania OccidentaJ y 

· • 1 1n 1960 fue condecorado por Franco por los "ser-
l cios" prestados a la Espaiia fascista. 

La elección de Abs para integrar la comisión in
vestigadora dei Vaticano provoc6 tal indignación 
que, a pedido de Charles Higham, el Centro Wie
senthal divulg6 una carpeta especial de documen
tos que demostraban claramente el comprometi
miento de Abs en crímenes de guerra y fonnuló 
una protesta pública a1 Vaticano, sin resultado. 

Joseph Brennan preside el comité ejecutivo del 
Emigrant Sa11i11g Bank de Nueva York y es también 
Caballero de Malta SMOM, ~mericares y A me'rica 
Central. 

Del mismo modo que la World Medical Refie[ y 
Refugee Refie/ International son organizaciones de 
fachada para la veneración por los Waf fen-SS de 
los editores de la revista Soldier o[ Fortune, la 
SMOM se dice en sus avisos - dirigidos a quien 
todavía cree en cuentos de hadas- una organiza
ción "humanitaria" muy preocupada con el suf.ri
miento de los pobres y enfermos de todo e! mun
do. 

En su edición del J 3 de agosto de 1985, el New 
York Times informaba que el Pondo Nicaragüense 
por la Libertad (NFF), una de las muchas organi
zaciones de fachada utilizadas por el reverendo 
Sun Myung Moon y su Iglesia de la Unificación, 
encaminó 350 mil dólares para la Amerícares 
Foundation , en Connecticut. Clare Boothe Luce, 
Da.ma de la Orden de Malta, es miembro dei direc
torio del Washington Times , perteneciente a Moon, 
y directora dei NFF junto con su colega de la Or
den de Malta, William Simon. J. Peter Grace es pre
sidente dei directorio consultivo de Americares, 
entre cuyos seis miembros están su colega William 
Simon y Prescott Bush Jr. , herrnano de George 
Bush, ex director de la CIA. 

EI bolet(n Fact Sheet, publicado por America
res, enumera como proyectos específicos: 

"Embarques de medicamentos para El Salvador: 
Desde noviembre de 1983, Americares envió casi 
350 toneladas de medicamentos y prov1s1ones en 
15 embarques marítimos. por un valor superior a 
ocho millones de dólares, mientras la distribución 
local era organi,ada a través de la So berana Orden 
Militar de los C'aballeros de Malta 

Guatemala: Desde enero de 1984. atendiendo a 
un pedido de ayuda. la Orden de los C'aballeros de 
Malta efectuó dici embarqu es mar1timos de metii· 
camentos. por un valor superior a cuatro millones 
de dólares, para el pueblo de Guatemala. 

Honduras: Desde agosto de 1984, atcndiendo a 
un pedido de ayuda dirigido a la SMOM , fueron 



despachados tres embarques de suministros médi
cos rotulados de alta prioridad, para el pueblo de 
Honduras. 

Brasil: En octubre de 1984, fue embarc;ido 
hacia Brasil un cargamento de vitaminas por valor 
de más de 156 mil dólares tambiên a pedido de la 
SMOM, nuestra consignataria en Centroamérica y 
América dei Sur". 

EI boletín analiza también un "subproducto" 
de la Americares, '1enominado Doctors to Ali Peo· 
pies, que se autodefine como "destinada a erradicar 
la lepra de las Américas". EI combate a la lepra es 
el "proyecto humanitario" más publicitado inter
nacionalmente por la SMOM. 

El Washington Post dei 27 de diciembre de 
1984 informaba: 

LaSMOM, 
Grace y Obando y Bravo 

D El 19 de agosto de 1985, el New York Times 
informaba que, en ocasión de una visita 

realizacta a Nueva York en mayo de ese aiío, 
el arzobispo de Nicaragua, Miguel Obando y 
Bravo, reve16 que estaba esforzándose activa
mante en su diócesis para evitar la implantación 
de una dictadura comunista en su pa(s. Los es
fuerzos -explicó el prelado- incluyen la "divi
sión de su diócesis en unidades nuevas y viejas, 
ya sea parroquias y distritos ,como también pe
quenos grupos de liderazgo y entrenamiento re
ligioso". Aclaró que el entrenamiento que él 
organizaba en Managua era para ''cuadros pas
torales, no militares ... '' 

Después de un encuentro con el arzobispo 
Obando, ejecutivos de la W.R. Grace se encar
garon de que la Sarita Kennedy l:.àst Foundation 
donase ejemplares de la Bíblia, rosarios y otros 
suministros para ayudar ai esfuerzo de la lglesia, 
según un ejecu tivo de la compaii (a. EI director 
de la fundación es J . Peter Grace. 

Cualquiera que fuera el real propósito dei 
"en trenamiento de líderes" y los "cuadros 
pastorales", la idea pareció tan buena a los Caba
lleros de Malta que, según un comunicado de 
prensa, distribuído el 21 de junio de 1985, por 
Hrlich·Manes & Associares News Sen,1ce, de 
Bethesda, Maryland. la Southern Assodation 
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"Una organización humanitaria de naturaleza 
privada, llamada A mericares Foundalion, que ope 
ra conjuntamente con la Orden de los Caballeros 
de Malta, destinó más de 14 millones de dólares en 
donaciones médicas para EI Salvador, Hond_uras y 
Guatemala durante los últimos dos aiios ... 

de la SMOM, habían enviado "cuarenta enormes 
containers, por un valor de 5 ,S millones de dóla· 
res, a bordo dei navío Freedom, con destino a 
Maputo, Mozambique. Según la noticia, "apro
ximadamente la mitad dei embarque será des
tinada a ayudar al desarrollo agrícola deJ norte 
de Mozambique y la otra mitad será distribuída 
directamente a los pobres por las organizaciones 
de caridad católica dei arzobispo de Maputo". 
EI proyecto fue organizado por Eugene 1. Kane, 
Caballero de la Orden de Malta y presidente de la 
empresa de transportes Intermodal lnc. Docu
mentos oficiaJes de la Orden de los Caballeros 
de Malta mencionan otros proyectos de "cari
dad" como ese en numerosos países a través 
dei mundo. 
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as instalaciones de la SMOM siivieron de depósito para alimentos distribuidos a la población por la Amerfcares 

i· 1 j, Parte de los 680 mil dólares dei total de la ayu- a los grupos tradicionales de ayuda, como la Cruz 
· . . J a proporcionada a Honduras fue destinada a los Roja, Grace replicó: "Los Caballeros vienen hacien· 
· ! dios miskitos, vinculados a los rebeldes que, con do eso desde hace novecientos anos. Tienen hasta 

1 ·, i yuda norteamericana, combaten ai gobierno su propia cruz (ia cruz de Malta). Se consideran 
f: ! : JI uierdista de Nicaragua, declaró un funcionario de muy por encima de la Cruz Roja". 
1 • 

11 Orden en Honduras. Por lo menos un grupo de simpatizantes dei _go· 
! Gran parte de los 3,4 millones de dólares en bierno, la Air Commando Association , de Fort 
111 ! yuda médica que Americares proporcionó a Gua- . Walton Beach, en Florida, admite haber utilizado 
:t. ~ .emala fue distribuida entre las fuerzas armada~,., almacenes de los caballeros de Malta en El Salva-

1
,.I, . 1 como parte de su programa de repoblamiento de dor. El general retirado H .C. Aderholt, que dirige 
· i; villas modelo' destinado a derrotar a los insur- el grupo de 1.500 hombres, dijo que sus comandos 

.,! : . J ~entes izquierdistas, dijo el comerciante guate- han suministrado alimentos y medicamentos a las 
,!: 't nalteco Roberto Alejos, representante oficial de la instalaciones de los Caballeros y que, en conjunto, 

, 1 4mericares. ellos "reciben un buen apoyo dei comandante de 
·.' 1i \ , Alejos, miembro dei directorio de los Caballeros la fuerza aérea salvadorena". 
1 l je Malta en Honduras, declaró que 'el ejército de Aderholt agrega que la asociación ha distribui-

'.}uatemala entrega medicamentos suministrados do alimentos y medicamentos por valor de cuatro 
?Or Americares a los vecinos de las villas modelo millones y medio de dólares en E! Salvador, su' l ,ituadas a lo largo de la frontera con México'. ministrados por la Christian Broadcast Nerwork 

. : También un importante plantador de azúcar y por la World Medical Relief. Dijo también qj.re 
· I' I '{ café, Alejos prestó sus propiedades en Guatema- ciertos liberales del Congreso han pretendido 

' · , a a Ia CIA, en 1960, para el entrenamiento de "vincular ese trabajo a algún plan siniestro de 
· · ; f os cubanos que posteriormente serían usados en la CIA" (sic), lo que según él sería " inexacto". 

t a invasión de Bahfa Cochinos. Si bien el artículo publicado por el Post revela 
, , Cuando le preguntamos por qué motivo los que William Casey, director de la CIA, es Caballe

;il l 2aballeros de Malta recurr(an a Americares Y no ro de Malta, no menciona el hecho de que Aderholt 
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es el editor-colaborador de "Operaciones No Con
vencionales", de la revista Soldier of Forrune, y 
fue miembro dei Painel Singlaub creado por el 
Pentágono para elaborar nuevas estrategias de con
traínsurgencia en los pa(ses subdesarrollados. En 
artículo publicado por el Metro Times de Detroit, 
el 9 de octubre de 1985, Russ Bellan atribuye a 
Aderholt la afinnación de que la Christian Broad
casting Network, de Pat Robertson, donó dos 
millones de dólares a los Caballeros de Malta para 
operaciones en América Central. 

Conclusión 

Durante muchos anos, los grupos progresistas 
de Estados Unidos y de otros países dei mundo, 
se vienen dedicando a una vasta investigación de 
las denominadas organizaciones "seculares" estata-

Sindona: cadena perpetua y 
envenenamien to 

D El ex banquero italiano miembro de la logia 
masónica P-2, Michele Sindona, de 6S anos, 

fue condenado el 18 de mario l'lltimo a cadena 
perpetua y envenenado dos dias después en su 
celda con cianwo de potasio. Sindona fue juz
gado por el aseSinato dei abogado Giorgio Am
brosoli, encargado de la liquidación del Banco 
Privado Italiano, de propiedad dei acusado, que 
había entrado en bancarrota. EI sumario, iniciado 
el 6 de junio de 1985, tuvo lugar en Milán, lta
lia, seis anos después de la muerte de Ambroso
li por Joseph Arico, asesino profesional norte
americano y miembro de la Mafia. Robert V e
netucci, acusado de haber sido el intermediario 
entre Sindona y Arico, fue condenado a la mis
ma pena. 

EI mayor competidor de Sindona en Milán 
era Robert Calvi, presidente dei Banco Ambro
siano, que quebró en 1982. Entre las acusacio
nes formuladas contra Sindona estaba la de ha
ber chantajeado a Calvi, porque se negaba a con
cederle préstamos. Ambos banqueros eran miem
bros de la logia masónica P-2, dirigida por Licio 
Gelli. Después de la quiebra dei Banco Ambrosia
no, Calvi fue encontrado muerto en una calle de 
Londres, un hecho que hasta hoy no ha sido 
aclarado. 
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les y privadas, tales como la CTA, la NSC, los mil 
tares, corporaciones privadas y las fundaciones. 

Este art(culo destaca la importancia operati 
de los miembros de la Soberana Orden Militar 
Malta que, a diferencia de entidades privad 
gubernamentales y fundaciones, no recibió todav 
la debida atención de los investigadores progresi 
tas. Llama la atención que los investigadores e 
ropeos hayan ignorado prácticamente las Orden 
de Caballerfa ai analizar el papel estructural qu 
juega la propia aristocracia europea en la orga 
zación dei apoyo a la reacción internacional 
a1 terrorismo fascista. 

* Este trabajo, extraido de la TP.vista CoverrAction 
fue elaborado por una investigadora que desde hace vario 
anos estudfa la Soberana Orden de Malta. Su autora usa 
seudónímo de Françoise Hervet. 

Sindona, ex con8Ultor financiero del Vatica
no, tuvo autori.zación para salir de Estados Unj
dos y viajó a Italia en setiernbre de 1984 para 
responder a varios procesos. En Estados Unidos 
Sindona cu.mplía una sentencia de 25 aiios por la 
quiebra dei Franklin National Bank, considerado 
el mayor fraude de la historia bancaria norteame
ricana. De acuerdo con el tratado de extradi
ción vigente entre ambos países, Sindona seda 
obligado a terminar de cumplir la primera senten
cia antes de ser detenido en una prlsión italiana. 

La particlpaci6n de Sindona en este episodio 
comprometió ai Vaticano, pues e1 banquero tam· 
bién habfa sido propietario dei Banco Católico de 
Veneto, comprado al Instituto de Obras Religio· 
sas (IOR), conocido como Banco dei Vaticano, 
presidido entonces por el obispo no.rteameicano 
Paul Marcinkus. 
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