




1959-1985: 
Cuba, 26 años 

después 

Después de más de dos décadas de 
aislamiento, ei gobierno cubano está 
superando las últimas barreras que lo 
separaban del resto de América Latina. 
Sólo los Estados Unidos y las dictaduras 
de ultraderecha mantienen la actitud 
intransigente y beligerante que caracterizó 
la implantación del bloqueo a comienzos 
de los años sesenta. Los otros países, 
aunque teóricamente la resolución de la 
OEA está en vigor, reciben misiones 
cubanas y permiten que sus diplomáticos 
circulen sin problemas. El intercambio 
cultural es activo y creciente. Brasil y 
Uruguay se preparan para restablecer las 
relaciones diplomáticas con La Habana. 
El proceso de acercamiento tuvo un 
momento importante en la guerra de las 
Malvinas, cuando Cuba apoyó la 
reivindicación argentina en un gesto que 
la colocó del lado de los gobiernos del 
continente. Pero la reaproximación se 
aceleró a partir de este año, cuando Fidel 
Castro comenzó a defender la tesis de no 
pagar la deuda externa. Ese problema 
afecta y preocupa a todos los gobiernos 
latinoamericanos y la actitud cubana fue 
recibida con simpatía en amplios sectores. 
Dado el alto precio que pagó por su 
aislamiento, el gobierno cubano está en 
condiciones de evaluar muy bien el papel 
que podrá jugar la unidad continental en 
la cuestión de la deuda. 
En lo interno Cuba se prepara para ingresar 
en una nueva etapa, superados los errores 
y consolidados los aciertos de los primeros 20 años de revolución. 
Todo esto justifica el tema de tapa de este 
número, del que también destacamos los 
artículos sobre las elecciones en Zimbabwe, 
la creciente militarización de Costa Rica y 
el uso de las seriales de televisión hechas 
en los Estados Unidos para "vender" la 
imagen belicista del gobierno Reagan. Otro tema importante es el Especial que 
dedicamos a Nicaragua. 
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Cartas 

Sobre la Gura 84/85 
" •.. estoy feliz por haber recibido 

la Guia. Hace mucho tiempo espera
ba una publicación as(. Es la realiza· 
ción de un sueño y no tengo dudas 
que se convertiré en una Gu(a indis,. 
pensable para el Tercer Mundo. Su 
edición es un ma-co en ta lucha con
tra el imperialismo. .• Pese a que en 
general la Gufe trae informaciones 
confiables. las secciones sobre Malasia 
y Singapur contienen alguna$ lnexac· 
titudes y errores. Enviaré una cr(tica 
detallada para que se corrijan en pró
ximas ediciones. .... 

T. Rajamoon -Penang- Malas.1L 

..... estamos haciendo circular la 
Guía entre nuestros amigos· ·. 

Dr. B. Ekbal -Presidente del "Ka
rala Sastra Sahitya Patishad" (Movi
miento da Ciencia Popular de Kera
la)- India. 

" ... es muy útil para nuestro u-aba· 
jo:.. las informaciones que rrae ia 
Guía son importen11!s en la actual 
situación'~ 

Rolf D. Auman -Departamento 
Latinoam•icano de la eze (Central 
Evangélica de Ayuda al Oasam>llo) 
BoM- RFA. 

" .. .ia Guía del Tercer Mundo es 
sin duda una publicación completa y 
muy útil ... ". 

Jessica Huntlay -Bogle L'Ouv•· 
tura Publications- Londres- Gran 
Bretaña. 

" ... Las reacciones de nuestro equi
po han sido muy positivas, dado el 
contenido y le perspeC1lva de la Guía 
del Tercer Mundo". 

Ciare Dixon -Catholic Fund for 
Ov.-seas Oevelopment- Londrer
Gran Bretaí'la. 

" ... mis colegas y yo la considera
mos una publicación extremadamen
te útil y valiosa''. 

Balinda Coote -OXFAM- Lon
dres-- Gran Bretaña. 

" ... creo que la Guía responderá a 
una necesidad muy sentida, no solo 
por los académicos síno también por 
aquellos sectores del público que se 
ln1eresan por la 'periferia'. A pesar de 
la masiva contrainformación, un cre
ciente número ele personas se esté 
dando cuenta de que. en gran medi· 
da, los in1ereses del Sur y del Norte 
están in1erligados". 

Keith Buchanan -Profesor Em6ri· 
to- Gwynedd-Galas- Gran Bretaña. 

" ... La Guía es de gran in1erés pare 
la UNCTAD. Está circulando entre 
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las distintas divisiones y programas de 
nuestro secretariado y les comunica
remos cualquier comentario o suge
rencia consu-uctivos" . 

l. Oioumouleri -Unidad de Ral• 
cione~ UNCTAO- Ginebr- Suiza. 

'La Gufe es muy út.ll para promo
ver los ln1ereses del Tercer Mundo" 

Satish Kumar -Profesor de Diplo
mad... Jawaharlal Nahru Universi
ty- India. 

La educación en Brasil 
1 . .1 Sugiero una investigación o 

una entrevism enfocando el problema 
de la educación en Brasil. No un tra
tamlenro superficial como se acos
tumbra a hacer, sino un plan110 pro
fundo sobre las carencias de la pobla
ción p0bre, su dificultad pare obtener 
un lugar en las escuelas públ icas, ge· 
neralmen1S ocupadas poc- hijos de 
gente que puede pagar. Una nota que 
hable sobre el descrédito en que ha 
cafdo la educación brasileña, donde 
los niveles de enseñan-za son ba1os y 
la falta de respeto a los alumnos es 
total. Un país donde es más fácil lo· 
grar un lugar en le universidad recu· 
rriendo a políticos que pesando por 
los exámenes de ingreso. 

Cerios Gama -Rlo de Janeiro
Brasil 

La guerra en el Líbano 
Es con gran tristeza y pesar que 

sigo a través de los medios de comu· 
nicación la tragedia del Llbano. ¡,Có
mo pueden masacrarse y autodes
truirse organizaciones que deberían 
ser aliadas? Los palestinos y los li
baneses chi(tes de le organización 
AMAL tienen un enemigo común que 
es el imperialismo y su baluarte, el 
Estado de Israel y los reaccionarios 
sionistas que lo gobiernan. ¡,Por qué. 
entonces, luchan entre sí? 

(. . .l Pese a las Innumerables notas 
publicadas por cuadernos del terC*' 
mundo sobre el Medio Oriente en ge
neral, y sobre los libaneses y palesti· 
nos en particular, creo necesario que 
sean publicados nuevos anlculos so
bre el tema. 

Josi E. Cavaco -Rlo de Janeiro
Brasil. 

Diwlgar publicaciones del 
Tercer Mundo 

Recib( con gran entusiasmo la 
Idea de dedicar una sección de cua
dernos del terc:4W mundo a la difusión 
de revistas del Tercer Mundo, lo que 
aumenta sobremanera el contenido 
de esa excelente publicación. Sugiero, 
ademAs, que se incluyan en la sección 
"Revistas del Tercer Mundo" publica· 

clonas técnicas de ciencia y mc11olo
g(a para llenar un vacío que ninguna 
publicación cubre. 

M. B. Maeeclo - Port o Alegre- RS 
Brasil. 

Objetividad y combatividad 
Tomá contacto con esa excelen1e 

publicación en Brasil, en su versión 
en lengua portuguesa. Es, sin duda 
la mejor que conozco en términos~ 
objetividad y combatividad en el en
foque de la Información sobre e1T1r
cer Mundo. El onAllsis de la sítuaci!J, 
mundial y de la lucha de los pueblos 
me obliga a estar informado sobre 
tantas coses fundamentales, que se 
me hi~o Imprescindible comprar cut 
derno$ del tercer mundo todos los 
meses.. Solo lamento que el actual or
den informativo in11!rnacional no~ 
sibillte una mayor difusión de la rt 
vista, pues significa una fuente de in
formaciones fundamentales para cual
quier persona progresista del mundo 
de hoy. cuadernos del tarcer mundo 
es tan necesaria como la poesla v" 
revolucibn. 

Claudio $andino Silva -Sen Pa
blo- Brasil 

Ahora en español 
Me alegró leer en cuadernos(enl1 

edición brasileña, de la que soy sus
cript()(8) que ya está circulando ~ 
edición del R(o de la Plata. Como soy 
uruguaya y estoy radicada en Rlo 
Grande do Sul, quisiera saber M 
puedo pasar a recibir le edición ene~ 
pañol. pues me gusmr<a poder !ter 
esta revista que sigo hace arios. en ni 
propia lengua, l 

Aprovecho pare comentarles qi, 1 
me gust6 mucho el último art<culo 
del periodista Carlos Núñez dedic-1o 
a la situación uruguaya. 

Maria Cristina Rosseti, Porto A1t 
gre, RS, Brasil. 

Exceso de correspondencia 
Gracias a la publicación de lllÍ 

nombre en le sección I n11rcam1Jo 
recib( 71 cartas. Fue une emocil,\ 
muy grande ver que tanta genl! ll 
interesó en comunlcerse conmigo LA 
mayor par1s de esas cartas vino de 
Angola, otres de Portugal y Brasl 
Quisiera pedir disculpas a los que llll 
pude responder, ya que eran muchll 
y es cfif(cil hacerlo con todas. Sin en> 
bargo, pasé les direccionas e al~u1111 
amigas pera que escriben y expllqufl 
mi situación. Agradezco a cuader~ 
del tercer mundo y felicito al equípO 
periodístico por su éxito. 

Cristian Carla A. Laio -Sin' 
Mari- RS- Brasil. 
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Sudáfrica: la escalada contra el apartheid 

O Cuarenta y ocho horas de5-
pués de haberse decretado el 

estado de emergencia en 36 di5-
tritos urbanos de Sudáfrica, las 
manifestaciones de protesta en 
las principales ciudades del pals 
demostraron que el régimen ra
cista ya es casi ingobernable. La 
represión policial fue violenta: 
10 muertos y 450 heridos fue el 
saldo de dos dlas de protesta. 

El estado de emergencia fue 
decfetado poco menos de un 
mes después que el Congreso Na
ciooal Africano (ANC) realizara 
su segunda Conferencia Consul
tiva el pasado mes de junio, la 
que decidió intensificar la lucha 
armada contra el apartheid admi
tiendo por primera vez la posibi
lidad de ataques contra objetivos 
no militares. Las resoluciones 
adoptadas por el máximo órgano 
del ANC, el principal movimien
to anti-racista sudafricano, coin
cidieron con la intensificación de 
la movilización popular desarro
llada particularmente, en los ba
rrios negros. Desde setiembre de 
1984, más de 500 africanos mu
rieron en choques con ta policía, 
mientras que de enero a junio de 
1985 tuvieron lugar más accio
nes guerrilleras del ANC que 
tOdo el año pasado. 

Al decretar el estado de emer· 
gencia, el gobierno del presiden
te P. W. Botha admitib impllci
t~mente que ya no tiene condi· 
ciones de controlar los barrios 
negros de Johannesburg, Ourban 
Y Ciudad del Cabo. 
.. Aumentar aún más la repre

tion es la última alternativa que 
v!n algunos miembros del go
bierno para sofocar la rebelión 
q.ue ~ está apoderando de la pe, 
riferia de las grandes ciudades blancas. 

En et curso de la Conferencia 
Consultiva - la segunda realizada 
1985 - Agosto - n9 7B 

en toda la historia del movimien
to-, el ANC pidió a sus militan
tes que transformen los barrios 
negros en "zonas liberadas" don
de la policía y el ejército racista 
no puedan entrar. También soli
citó que sean desactivados los 
organismos gubernamentales en
cargados de controlar a los afri· 
canos en las zonas segregadas y 
que a sus responsables se les im
pida trabajar. 

tructura clandestina para atender 
las exigencias que impone la evo
lución de la crisis. 

El estado de emergencia agre
ga dificultades adicionales a esta 
nueva etapa porque. a partir del 
20 de julio, el gobierno pasó a 
tener poderes para detener a 
cualquier persona sin necesidad 
de orden judicial. La censura de 
prensa se hizo más estricta y los 
establecimientos comerciales 

Las crecientes manifestaciones muestran q ue el régimen racista ya es casi ingobernable, a pesar del estado de emergencia 

Los 250 participantes de la 
Conferencia Consultiva realizada 
cerca de Lusaka, en Zambia, 
advirtieron que debido al rápido 
crecimiento de la movilización 
popular contra el racismo, el mo
v imiento deberfl adaptarse a las 
nuevas circunstancias para poder 
mantener el liderazgo de la lucha 
contra el apartheid. Es que se de
sarrollaron y diversificaron tanto 
las formas de organización popu
lar que e I AN C ahora está obliga
do a ampliar al máximo su e5-

pueden ser cerrados cuando la 
policía lo entienda necesario. 
También está prevista la implan
tación del toque de queda en las 
áreas donde se produzcan maní· 
testaciones. Los detenidos bajo 
el estado de emergencia no tie
nen plazo para ser liberados y a 
los tribunales se les prohibió 
conceder medidas cautelares o 
habeas corpus. 

Al hablar en lusaka al térr.i
no de la Conferencia, el presi
dente reelecto del ANC, Oliver 
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Tambo, afirmó que' en la mecli
da que el conflicto crezca. serA 
inevitable un baño de sang-e en 
ambas partes". Sin embargo 
anunció que el "ANC no va a 
promover ataques contra locales 
públicos como cines o centros 
deportivos. pese a que los racis
tas hayan atacado cortejos fúne
bres y casas en los barrios ne
gros". La reunion realizada en la 
capital de Zambia reafirmó tam
bién la validez de la Carta de la 
Libertad, difundida hace 30 

años. En ella el ANC propone la 
sustitución del apartheid por una 
sociedad pluralista donde la ma
yoría africana pueda ejercer sus 
derechos y en la que los blancos 
tendrtm el mismo status que los 
negros y mulatos. 

La preocupación por ampliar 
la base social del mov imiento 
asr como por in1ensificar los pre
parativos militares resultó evi
den1e a partir de la e lección de 
los nuevos miembros del comité 
ejecutivo del ANC. El organis-

mo pasó a tener 30 integrante1 
Joe Slovo, el primer blanco en 
acceder a la cúpula del ANC, uo 
ex abogado, es miembro del Par· 
tido Comunista sudafricano y se 
le considera uno de los princi~ 
les estrategas del movimiento. 
Otra designación importante fut 
la de Mac Maharaj, de origen h1rt 

dú, especialista en cuestiones mi 
litares. El Comité Ejecutivo ir. 
corporó a tres mujeres, dos ~ 
las cuales fueron elegidas en , 
reunión realizada en Zambia 

Argentina: más recesión 
mía de guerra" y advirtieron a 1¡ 

población sobre la dureza de las 
pautas del ajuste. 

O Aceleramiento de la caída 
del salario real y una más 

marcada recesión serían las con
secuencias inmediatas del plan 
económico puesto en marcha 
por el gobierno argentino para 
controlar el proceso inflaciona
rio y facilitar el pago de la deuda 
externa 

Argentina adeuda unos 50 mil 
millones de dólares al exterior, y 
en las últimas semanas llegó a un 
principio de acuerdo con el Fon
do Monetario lnt2rnacional y 

con los acreedores internaciona
les que implica, entre otros pun
tos, la ejecución de un rígido, 
plan de ajust2 de su economía. 
Las reformas promovidas el pa· 
saeto 14 de junio por el gobierno 
de Raúl Alfonsín incluyen la 
congelación de precios, salarios, 
tarifas públicas y una drástica r~ 
ducción del déficit fiscal. Desde 
entonces, las autoridades econó
micas y el propio presidente ar
gentino se refirieron a la aplica
ción de criterios de una "econ~ 

Desde junio a la fecha, s,n 
embargo, esos efectos no se han 
hecho sentir. Los analistas e 
nómicos locales sostienen Qllf, 

hasta el momento, los argenD
nos solo sintieron las bond> 
des de las medidas. 

Pero existe plena concienca 
entre los que orientan la polh, 
ca económ lea que otros serin 
los efectos que comenzarM 1 

sentirse a partir de ahora. La n

dustria, luego de un proceso« 
liquidación de stocks iniciado 
en octubre de 1984, habla ro 
menzado a renovar sus existe11 

a cias en abril pasado, en prt1· 
lJ sión del brusco crecimiento ~ 
f la inflación. Pero al interrulT' 
~ pirse ese proceso y al ser ~ 
f gelados los precios, la tendenc• 

se revierte nuevamente hacia ~ 
liquidación de existencias. Nl 
hay créditos en la plaza financt 
ra que faciliten la inversibn ll'~ 
ductiva. A ello habrá de sumi 
se una caída de las ventas, co111l 
resultado de la disminucibn ti 
poder adquisitivo de los salari0> 
La inflación se mantiene 1)(1 

inercia, si bien a niveles muclll 
más bajos que los anteriores 1 

El plan del gobierno podri aumentar la recesión 
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junio. En la administracibn pi 1 
blica, según anunció el gobi~rt. 
se producirla un ;ecorte trimet 
tral de 1% en su dotacibn de~ 
sonal. lo que significará 6. 
funcionarios menos por mes. 



Tercer Mundo financió el déficit @xterior de Estados Unidos en 1984 

O El Tercer Mundo financió 
en 1984 buena parte del 

enorme déficit externo de los Es
tados Unidos, por la transferen
cia de recursos de los países en 
vías de desarrollo a través del sis-
tema bancario internacional. 

El último informe del Banco 
de Pagos Internacionales (BIS) 
-una caja compensadora de los 
bancos centrales occidentales 
con sede en Basilea (Suiza)- da 
cuenta que los depósitos de na,
cio,m del Tercer Mundo en los 
bancos de 18 países industrlali
i.ados miembros del BIS crecie
ron 34 mil millones de dólares 
en 1984, contra nuevos présta
mos recibidos por aquéllos de 
solo 16.500 millones de dólares. 

~ Los depósitos de América La- i 
tina en los bancos occidentales a 
totaliiaron 11.400 millones de t 
dólares en 1984 contra nuevos ... 
préstamos recibidos por solo 
3.500 millones de dólares. 

El aumento de los depósitos 
de los países en vías de desarro
llo, entre los que se destacan al
gunos de los fuertemente en
deudados de América Latina, 
refleja Msicament:e los ahorros 
compulsivos como resultado de 
'°1 severos programas impuestos 
P0I el Fondo Monetario Inter

nanciación de sus deudas con 
Jos bancos intern'acionales 
acreedores. 

Esa transferencia de recursos, 
a través del aumento de los prés
tamos de los bancos europeos al 
sector no bancario de Esta
dos Unidos, terminó financiando 
el déficit de 102 mil millones de 
dólares de la balanza de pagos 
por cuenta corriente nortea~ 
ricana, al que se había llegado de 
la mano de los desequilibrios in
ducidos por la política de "reac
tivación con déficit" aplicada 
por Washington. 

El informe del BIS destaca 
que al absorber Estados Unidos 
la mayor parte de los préstamos 
de la banca europea, los fondos 

de los países endeudados se di
rigieron a financiar el déficit ex
terior provocado por la répida 
reactivación económica, que al
canzó en 1984 una media de 
crecimiento de más de 6%. El 
fortalecimiento del dólar y el al
za de las tasas de interés atraje
ron capitales del sistema finan
ciero internacional, lo que en
careció el costo financiero de la
deuda de los países en vías de 
de&arrollo y, consecuentemente, 
hizo aumentar más gravosamen
te el peso que tienen las respec
tivas deudas externas en sus eco
nomías. 

El estudio del BIS ha confir
mado la opinión de muchos eco
nomistas, tanto del Tercer Mun
do como de los países industria
lizados occidentales. que la reac
tivación norteamericana se vio 
alentada por la transferencia de 
recursos de los países en vías de 
desarrollo. 

nacional para acceder a la refi- Los recursot del Tercer Mundo alimen1aron la reactivación norteamericana 

Muse aprendiz 
de torturador 

Un teniente de la Fuerza 
Atr• del Perú murió en cir
cunstanclaa insólitas mientras 
tnlrtnaba en pr~ticas de tor· 
tura. El alf6rez Pietro Cere"1no • ahogó cuando se.en
contraba con las manos espo
lllias y la cabeza cubierta con una capucha, 
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Los instructores del curso 
de contralnsurgencia no ha
bían advertido a sus discípu
los que los sometidos a la 
pr6ctica del "submarino" 
-como se denomina a la In
mersión de la cabeza del tor
turado en un tanque de agua 
hasta la sensación límite de 
asfixia- no deben ingerir ali
mentos en las horas preceden-
tes in · 

El-oficial peruano, una es
pecie de "cobayo" de la tor
tura, había almorzado recien
temente y la sensación que le 
produjo la inmersión por par
te de sus colegas le provocó 
vómitos y se ahogó con los 
alimentos que había Ingerido, 
sin que los instructores pudie
ran darse cuenta porque tenía 
la cabeza cubierta por la c16si-
ca ha. 
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Chile: exhortan a oponerse a base de EE.UU en la isla de Pascua 

O Personalidades políticas chi
lenas hicieron un llamado a 

la población para oponerse a un 
proyecto de la Administración 
Nacional de Aeronflutica y del 
Espacio (NASA) de Estados 
Unidos para ampliar el aeropuer
to de la isla de Pascua para ate
rrizajes de emergencia de tran$
bordadores espaciales nortea
mericanos. 

El "Comité por la paz y la 
defensa de Pascua" está integra
do, entre otras importantes fi
guras políticas, por el ex candi
dato presidencial democristia
no, Rodomiro T omic; el ex pre
sidente del Senado, Hugo Zepe
da; el general retirado Guiller
mo Pickering; el científico Joa
quín Luco y el presidente del 
Comando Metropolitano de Po
bladores. Eduardo Valencia. 

Timor Este: Amnistía 
Internacional denuncia a 
Indonesia 

"Las tropas de Indonesia 
violan sistemflticamente los 
derechos humanos en Timor 
Este", denunció Amnistía ll'l
ternacional. En un informe 
sobre la situación de la isla, la 
organizacibn defensora de los 
derechos humanos cita a cel'l
tenares de personas que fue
ron secuestradas, torturadas y 
asesinadas por tropas de Indo
nesia desde que invadió y ane
xó la ex colonia portuguesa 
eo diciembre de 1975. 

El documento denuncia la 
existencia de "oleadas de abu
sos" contra los que se oponen •! dominio de Jakarta y, espe
cialmente, contra el Frente 
Revolucionario de Timor E$
te Independiente (FRETILIN). 
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La ampliación del aeropuer
to, sei'lalaron en su llamamiel'l
to, podría hacer de Oiile "un 
blanco directo en el caso de una 
guerra atómica". El proyecto 
está siendo discutido por el go
bierno militar chileno y la admi
nistración del presidente Ronald 
Reagan. El ministro de Relacio
nes Exteriores de Pinochet, Jai
me del Valle, dijo que "han co
menzado una serie de negocia
ciones para ver si podemos lle
gar a un acuerdo", pero que "no 
se instalarfl una base extranjera 
en la isla de Pascua". 

El g:>bierno norteamericano, 
a través de su representante di
plomático en Santiago de Oiile, 
James Theberge, presiona a los 
militares para que adopten una 
decisión rápida. " Tenemos otras 
alternativas en la cuenca del 

De acuerdo con el informe 
de Amnistía Internacional, 
"el número de personas muer
tas desde la invasión y como 
consecuencia directa del con
flicto armado es de casi 
200.000, lo que representa 
una tercera parte de la pobla
ción antes de la ocupación". 

En particular. Al hace un 
pormenorizado anélisis de las 
condiciones imperantes en la 
prisión de Camarga de la ciu
dad de Oili y en la isla de 
Atauro, al norte de Timor. 
Esa isla es utilizada como lu
gar de "exilio" y allí fueron 
creadas varias "aldeas de rea
sentamiento". Los prisione
ros, los "exiliados" y los ha
bitantes de las aldeas "viven 
en condiciones inadecuadas", 
sostiene Amnistía Internacio
nal. 

El documento destaca que 

Pacífico para pistas de aterriza
je", alega. 

El Comité plantea que no se 
suscriban compromisos de nil'l
gún orden que reconozcan a paí
ses extranjeros derechos para e$
tablecer en territorio chileno. 
bajo su administración y manejo, 
instalaciones susceptibles de uso 
bélico, como es el caso del tran~ 
bordador espacial. 

su información sobre Timor 
Este no es completa debido 
a la dificultad para encon
trar fuentes independientes. 
Las autoridades indonesias 
restringieron el acceso de pe
riodistas y de funcionarios de 
agencias internacionales a Ti
mor Este, y cortaron casi por 
completo la salida de infor
macibn al exterior. 

"Las violaciones descritas 
en este informe ocurren en el 
marco de una situación en 
que las libertades fundamen
tales de reunión. movimiento 
y expresión no exi~n", seña
la Al. El documento reco
mienda que Indonesia permi
ta un mayor acceso a observa
dores internacionales, que se 
inicie una investigación sobre 
las violaciones a los derechos 
humanos y que se tomen 
acciones judiciales contra los 
responsables. 
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Editorial 

La crisis de la deuda 
y la unión de los deudores 

la deuda externa de los paf ses del Tercer Mundo 
no podrá ser pagada Son los propios 
tecnócratas del Fondo Monetario Internacional 
y los grandes banqueros quienes han llegado 
a esa conclusión. Pero admitirlo públicamente 
serla aceptar fa victoria de los deudores. Y antes 
de llegar a ese punto, los acreedores quieren 
utilizar todo el poder que les queda para obtener 
de los países subdesarrollados. fa mayor cantidad 
posible de concesiones. Lo que está en juego 
~al mente es, pues, la forma de negociar ese no 
pago dt 700 mil millones de d6l1res de deudas 
acumuladas. 

Aunque el F MI y fa banca internacional saben que 
el límite tolerable de presiones sobre las 
debilitadas economías de los países de Asia, A frica 
Y América Latina está siendo alcanzado, insisten 
en la tesis de que la deuda deberá ser saldada. 
Pero como eso es parte del juego, se cuidan de no 
forzar fa confrontación porque tienen conciencia 
Que la mayoría de las naciones del Tercer Mundo 
entraría en quiebra si se aplicara al pie de la 
letra la fría contabilidad del Fondo Monetario. 
Por su parte, los países pobres y endeudados están 
descubriendo poco a poco que su fuerza reside 
irónicamente en su debilidad. Que los ricos no 
tienen otra salida sino la negociación. Y que para 
negociar mejor, para salvar lo poco que aún les 
queda, el arma más eficaz es la unidad. 
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En la historia reciente, tal vez la deuda externa sea 
el primer fenómeno a escala internacional capaz 
de propiciar la tan anhelada unidad de los países 
del Tercer Mundo. El problema es complejo púes 
implica la armonización de intereses económicos 
y políticos entre países muy dispares a pesar de 
sus múltiples puntos de identidad. Los hay con 
una deuda superior a los cien mil millones de 
dólares y otros que deben menos de cien millones. 
Pero hay un hecho que ayuda el proceso: los países 
subdesarrollados saben que la suspensión 
individual del saldo de sus compromisos es inviable. 
Más allá del tipo de régimen político que los 
caracterice, esos gobiernos están enfrentando fa 
necesidad de negociar. Los más poderosos y más 
hábiles tienen condiciones de obtener ventajas 
mayores. Los más débiles están negociando en 
peores condiciones. Es esa una de las brechas más 
cuidadosamente explotadas por los acreedores. 
ellos sí reunidos desde hace arios en torno de un 
club bien estructurado. 
Entre fas armas persuasivas de los acreedores 
-un arsenal fuerte y variado- están las amenazas 
y el chantaje y no faltan las formas más sutiles, 
como el regateo y el juego de las cartas de 
intención. Los técnicos q ue participan 
directamente en las negociaciones con el Fondo 
Monetario saben que los deudores muchas veces 
son estimulados a comprometerse con metas 
inalcanzables, para exigir su cumplimiento y así 
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Editorial 

colocar al interlocutor en una posición 
desfavorable. 
En este contexto surge la propuesta cubana de 
articular un club de deudores. Fidel Castro analizó 
la esencifl del problema y la acogida que su tesis 
recibió en amplios sectores de opinión de 
Latinoamérica e incluso entre muchos gobernantes, 
llegó a preocupar seriamente al Departamento 
de Estado, al Fondo Monetario y a la banca 
internacional. 
Cuba fue el primer país del continente que asumió 
a nivel oficial la tesis de que la única salida es la 
unión de los deudores. Y Fidel lanza su propuesta 
en el momento en que el prolongado aislamiento 
impuesto por la Casa Blanca al régimen de 
La Habana comienza a desmoronarse y Cuba se 
convierte en una presencia constante en las grandes 
decisiones latinoamericanas. Lo poco que resta 
del bloqueo será superado definitivamente el día 
que un país de la importancia continental del 
Brasil anuncie la reanudación de relaciones 
diplomáticas con La Habana 
De todos los países latinoamericanos, Cuba ha sido 
el menos afectado por la crisis de la deuda, por su 
desarrollo económico peculiar y por el peso de 
su integración económica en el conjunto de 
los países socialistas. Pero, sin embargo, ello 
no lo exime de las dificultades que atraviesan sus 
vecinos en lo que atañe a las cuestiones 
comerciales y las imposiciones económicas de 
Washington. 
la repercusión de la propuesta cubana en los 
países ricos, y en particular en el Tercer Mundo, 
amplió las relaciones del régimen de La Habana 
con el resto del continente latinoamericano. 
Coincidente mente, en la misma época del 
pronunciamiento de Fidel Castro, el entonces 
presidente electo del Perú, Alan García, anunciaba 
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su disposición de enfrentar al Fondo Monetario 1 
y amenazaba más o menos veladamente, con 
declarar una moratoria. Poco después el presiden!? 
brasileño José Sarney también declaraba su 
propósito de utilizar términos más enérgícos en 
las negociaciones con el F MI y se mostraba abieita 
al planteo de una evaluación conjunta por parte 
de los deudores, sobre la situación que atraviesan 
En México, el gobierno organizaba por esos 
mismos días una reunión de deudores que 
mantuvo en sigilo y se hizo pública por las 
revelaciones del corresponsal del Wal/ Street 
Journal, quien menciona entre los presentes al 
ex ministro de Planificación del general Geisel, 
Mario Henrique Simonsen. 
Cuanto mayor es la tendencia de los principales 
deudores a inclinarse por la tesis de la unidad, 
mayor es el empeño de los banqueros 
internacionales y del FMI en asociar el problema 
de la deuda externa con el conflicto este-oeste. 
Así, un hecho que ellos reconocen como 
incuestionable -la falta de condiciones reales de 
los países subdesarrollados de saldar sus 
compromisos- es presentado por todo el aparato 
que ellos dominan como una bandera al servicio 
de determinadas ideologías. 
Frente a la maniobra, continúa en pie la. 
alternativa de la unidad de los deudores. Y en ese 
aspecto la mayor responsabilidad cabe a los países 
con economías más fuertes y consolidadas pues 
hacía ellos se dirigen las expectativas de los 
menos favorecidos. 
El dilema actual del Tercer Mundo es ceder una 
vez más y arrepentirse cuando sea demasiado 
tarde y se haya desaprovechado una oportunidad 
histórica, o abandonar viejos temores y 
dependencias en aras de la solidaridad, que esel 
arma de su propia supervivencia. 



. 
•• • ~ - J 

, • • ~ ,-'T 
,- ~ ~ 

,, 
'f. • 

. .. 

El bloqueo contra el régimen cubano fue 
particularmente riguroso en el área informativa. Durante años la forzada falta de información 
sobre lo que realmente ocu"ía en la isla se compensaba con campañas -bien 
orquestadas y mejor difundidas- que 
desvirtuaban y manipulaban los hechos, 
presentándolos ante la opinión pública sin 
que ésta pudiera cotejarlos con otras fuentes. 
Este trabajo sobre Cuba reúne informaciones, 
e11trevistas, datos que recogimos en nuestra 

11' reciente visita y reflexiones que maduramos 
también a partir de estadlas en años anteriores. 
Nuestro deseo es que constituya un punto de 
partida para que el lector pueda conocer una 
experiencia que ya se prepara para el desafío del 
siglo XXl 

Beatriz Bissio 



Cuba 

La nueva etapa 
poemas. 

En kl segunda mitad de 
kl década del ochenta 

Cuando ellos nacieron ti 
proceso revolucionario de S1l 

país ya estaba en la etapa dt 
la instituciopalización, iníci> 
da a principios de la décad1 
del 70 1

• Hablan quedado 
atrás los años de superac!im 
de la herencia neocoloniJ! 
como algunos cubanos gut 

los cubanos definen kls metas 
para el año 2000 y se preparan 
para dar un salto cuaütativo 
en la construcción 

tan de llamarla, cuando los 
indicadores económicos de b 
década del SO comenzaron 1 

cambiar como consecuenc¡ 
de las medidas adoptadas tt 

del socialismo 

S 
ergei Abreu tiene 11 años. Isis Guillén tiene 
12. El es blanco, hijo de campesinos. Ella es 
negra, hija de trabajadores urbanos. Los 

dos quieren ser médicos cuando "sean grandes". A 
Sergei, además, le gusta mucho trabajar en el huer
to. A Isis le gusta la declamación y la matemática. 
"Lo más importante es estudiar. Quien no estudia 
no es buen pionero", me dice SergeL "Me siento 
orgullosa de ser pionera en un país donde no exis
te el racismo y todos tienen los mismos derechos", 
me comenta Isis. 

A él lo conocí en Guines, durante la visita a la 
Cooperativa de Amistad Cubano-Búlgara, una 
cooperativa de producción donde la tierra es pro
piedad social, productora de viandas y hortalizas. 
A ella la encontramos en un almuerzo en el Parque 
Lenin, cuando nos recitó a las delegadas del En
cuentro Continental de Mujeres algunos bellos 

relación a la tenencia de la tierra, al desempleo, 1 
la industrialización. 

Ni Sergei ni lsis vivieron los problemas de la eta
pa anterior a 1959, cuando la desocupación tri 

superior a 16,4% y el subempleo estaba en torno 
de 34,8%. Ellos ya vinieron al mundo en un país 
de prácticamente pleno empleo. Tampoco convi
vieron con las tasas de analfabetismo de 23,6% li 
con el sistema escolar que de l 00 niños que se m• 
triculaban en las escuelas públicas dejaba 94 pm 

1 Hacia finales de 1972 fue reestructurado el Con!ljo 
de Ministros y creado su Comité Ejecutivo. Durante 197l 
fue reestructurado el aparato del Partido ComunisiJ dt 
Cuba y reorganizado el sistema judicial. En 1974 íuer01 
las primeras experiencias de los órganos represenuti~ 
populates y en 1976 la adopción de una nueva con~ 
tución (febrero) y la proclamación de la Asamblea ikl 
Poder Popular (diciembre). 

Loe indicadore1económicos previos a 195'9 cambiaron como consecuencia de la ref«ma agraria y la ind~trialización 



el camino sin completar el sexto grado. Hoy el J 
analfabetismo está por debajo de 3%, no hay niños ; 
en edad escolar sin escuela y, cumplida la batalla l del sexto grado para todos, incluso para aquellos 
que fueron alfabetizados de adultos, se traba aho
rala lucha por el noveno grado. 

No conocieron el pals que concentraba 65% de 
los médicos en áreas urbanas, cuyo mercado de 
medicamentos estaba en 70% controlado por em
presas extranjeras, cuando la esperanza de vida era 
de 62 años y la mortalidad infantil era de 40 por 
mil nacidos vivos, mientras la mortalidad materna 
era de 118,2 por diez mil nacidos vivos. Hoy la medicino está nacionalizada y más de 15% de los gastos 
del Estado se destinan a la salud pública. La indus
tria farmacéutica también fue nacionalizada, las 
enfermedades contagiosas típicas del subdesarrollo 
fueron erradicadas (las causas de muerte en Cuba 
son casi las mismas que en los países industrializa
dos: el corazón y el cáncer en los dos primeros lu
gares), existe el servicio médico rural y los indica
dores de salud cambiaron radicalmente: la esperanza de vida es de 73,6 años, en 1983 la tasa de mor
talidad materna era de 3,3 por diez mil nacidos 
vivos (y nos decía una dirigente de la federación 
de Mu¡eres que un caso de muerte materna en el 
parto es analizado hasta en instancias nacionales), 98% de los partos son institucionales, es decir 
en algún hospital, y la tasa de mortalidad infantil 
cayó a 17,4 por mil nacidos vivos. La malnutri
ción que antes de 1959 afectaba a 40% de la 
población, ahora no llega a 5%. 

En la etapa anterior a lo revolución menos de 
2.500 propietarios poseían 45% de las tierras del 
pais y 8% de las fincas concentraban 71% de la 
tierra. Los norteamericanos pose!an 25% de las 
me¡ores tierras agr!colas, controlaban la energ!a 
eléctrica, parte de la industria lechera, el abasteci
miento de combustible y tenían el poder decisorio 
sobre el crédito bancario. Sesenta por ciento de las 
exportaciones y 7 5 a 80% de las importaciones 
cubanas dependían de los Estados Unidos. 

Actualmente 80% de las tierras agrícolas están 
organizadas como granjas estatales y 20% son 
de propiedad privada de pequeños producto
re$ que tienen menos de cinco caballerías ( 1 ca
ballería = 13,43 hectáreas) o es propiedad social 
de los miembros de las cooperativas de producción 
la industria, la construcción, el transporte, el co
mercio mmorista y mayorista y el comercio extenor están en manos del Estado. 

Antes de 19 59 solo 11,2% de los obreros agríc0las tomaban leche, 4% comían carne, 2, 1% co
mían huevos, 1% pescado y 3% pan. Treinta y seis 
Por ciento tenían parásitos. 

En la Cuba de Sergei e lsis, el consumo de leche 
Y pescado es supenor o todos los demás países del 
continente. El consumo de carne es superior al de 
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La atención a la infancia mejoró suslllncialmente 

Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. El consumo 
de proteína y calor!as diarias de la población es s~ 
milar al de los países industrializados (2.970 ca
lorlas y 78,8 gr de proteínas, en 1983). Los precios 
de los productos de primera necesidad continúan 
siendo los mismos que en la década del 60 y 16 de 
ellos están subsidiados por el Estado (el subsidio va de 6 a 43% del precio total). 

De cada 100 hogares electrificados -que son la 
gran mayor!a porque la electrificación de todo el 
país fue una de las prioridades del gobierno- 74 
tienen aparato de televisión, 38 tienen heladera, 
34 tienen lavadora y todos tienen radio (incluso 
los no electrificados, pues tienen aparatos a pila). 

Si les hubiéramos preguntado a lsis y Sergei qué 
es el documento conocido por "La Historia me 
absolverá·', posiblemente hubieran sabido respon
der que se trata de un alegato del comandan te Fi
del Castro. Tal vez supieran que fue escrito en la 
Isla de Pinos durante el tiempo que Fidel estuvo 
preso en la época de Batista . Pero la isla que ellos 
conocen se llama hoy Isla de la Juventud, y alber
ga las escuelas que acogen a los estudiantes cuba
nos de las provincias del interior y a los niños de 
países como Nicaragua, Angola, Etiopía, Namibia, 
Mozambique, Sahara Occidental, a los que Cuba 
ayuda sumistrándoles gratuitamente la infraestruc
tura y los medios necesarios para la educación de 
esos contingentes de jóvenes que no podrían estu
diar en sus palses de origen. La cárcel donde estu
vo preso Fidel -diseñada y construida por los n or
teamencanos está transformada en un museo, cu-
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ya parte principal albergará un centro de pioneros. 
La Cuba descrita en .. La Historia me absolverá" 
solo será conocida por !sis y Serge1 a través del re
lato de sus padres o abuelos o en los libros de his
toria. Tal vez por eso les resulte difícil concebir 
que esa es la realidad en la que Yhen la mayoría de 
los niños de su edad en todo el resto del continen
te latinoamericano y del Tercer Mundo. 

La década de Juego 

Si en los años 70, cuando Serge1 e lsis nacieron 
se implementó la institucionalización del proceso 
revolucionario, la década del 60 había sido la que 
abrió camino al desarrollo económico y, sobre to-
do, fue la que resistió las agresiones armadas, bom
bardeos y la invasión norteamericana en el mareante 
episodio de Playa Girón que definió la opción so-
cialistn de la revolución y demostró la decisión del 
pueblo de defender su proceso. 

Es la década de la proclamación del carácter 
marxista-leninista del partido, de la crisis de los <»

hetes (ver la nota "Cuba-EE.UU: 25 años de teosas 
relaciones:', en esta edición) y de los cambios es
tructurales. Con la primera ley de reforma agraria 
de mayo de 1959 y con las medidas posteriores 
que determinaron la expropiación de los medi06 de 
producción en las demás áreas de la economía, sur
ge el sector socialista que se consolida en octubre 
de 1960 al ser estatizada la banca y 383 ~andes 
empresas, incluidas 105 centrales azucareras . 

Con esa serie de medidas .:iuedaba claro que Cu· 
ba optaba por sustentar su estrategia de desarrollo 
en dos puntos: centralizar los escasos recursos dis
ponibles y desarrollar una gestión estatal. 

No todo avanza en línea recta. Errores de eva
luación de la real potencialidad de la economía 
hacen que se defina en una primera instancia la 
opción por el desarrollo de. la industria pesada. 
Años después, en 1964 se cambia de rumbo: aun
que se mantiene la estrategia de industrialización 
como eje del desarrollo económico, el énfasis se 
pone ahora en aquellas ramas que aseguren el de
sarrollo de la industria azucarera como fuente de 
divisas y de las que permitan la fabricación de los 
medios de producción necesarios para el sector 
agropecuario. 

Todo el conjunto de medidas económicas y 
politicas de esos primeros años le cuestan a Cuba 
el bloqueo económico impuesto por los Estados 

2 Entre julio y setiembre de 1960 habían sido nacio
nalizados los intereJes económicos norteamericanos en 
respuesta a la política hostil de los Estados Unidos. En 
diciembre de J 962 se nacionaJiza el sector comercial y 
en mano de 1963 todo lo que restaba de propiedad pri
vada capitalista en el país. 
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Unidos. Pero datos del propio Banco Mundial 
muestran que son tambi~n esas medidas las que 
permiten desde entonces un crec1m1ento econ6w 
co sostenido. entre 1960 y 1979 el Producto Ka
cional Bruto per c6pita alcanza un promedio de 
crecimiento anual de 4,4%. Con excepción de Bra
sil, que en ese periodo obtuvo un crecimiento de 
4,8% - y sin entrar en considerac iones sobre el sí
nificado de esos números en cada caso- el resto de 
los países latinoamericanos estuvo por deba¡o de 
esos resultados3 . 

El aporte popular 

Esas cifras que parecen tan frías, fueron alcan
zadas gracias aJ esfuerzo colectivo del pueblo cuba
no en cada una de las tareas que emprendía. ~ 
sindicatos, por ejemplo, organizados en la Cenual 
de Trabajadores de Cuba , fueron decisivos en 11 
solución del problema de la vivienda, a través del 
movimiento de las microbrigadas. Solo en 1973 
fueron construidas de esta forma -con trabajom
luntar10- 28 mil viviendas, particularmencr n 
Alamar, al este de La Habana. 

La distribución de las viviendas es resuella ea 
asambleas, cuando por votación secreta se esco1, 
considerando los méritos y necesidades de los 17 

piran tes, quiénes serán los favorecidos. 
Lo mismo puede decirse de la campaña de alfa· 

betización. Ese enorme esfuerzo realizado e1 
1961 , después de la nacionalización de la enseñan
za, permitió aprender a leer y escribir a casi un m> 

llón de analfabetos mayores de 10 años, en me~ 
de un año de traba¡o. La idea surgió a partir de b 
experiencia de la alfabetización promovida pord 
ejército rebelde en la etapa insurrecciona!, y contó 
con el apoyo decisivo de los estudiantes de la ensi

ñanza media y universitarios, que se desplazaronll 
campo en una experiencia que marcó sus vida 
para siempre. 

Un papel importante en la movilización -set 
para la defensa, para implementar campañas CO=" 
las de vacunación masiva o para promover ili 
debates sobre las principales tareas y definiciooCS 
revolucionarias- , es cumplido por los Comités di 
Defensa de la Revolución (los COR), que cuenta 
con más de cinco millones de miembros. 

Junto con la Federación de Mujeres OJbanJ! 
(FMC) los COR son las dos estructuras barría~ 
ya que el Partido Comunista no tiene ramificac;& 
nes de ese tipo y además es por definición un pl!· 

tido de cuadros. la población encuentra en'-' 
COR el eslabón más próximo de la cadena qii • 

3 Además debe tenerse en cuenta que por cfccros: 
bloqueo económico hasta diciembre de J 981 Cuba Ju 

111 
sido afectada en 9.081 millones de dólves, eqw,-ak• 
a 28,2%de la inversión bruta entre 1960 y 1981. 



conducir.\ su opinibn a los círculos del poder. 
Otro cambio significativo de la década del 60 

tuvo lugar en relación a los salarios. A pedido de la 
Central de Trabajadores se decidió en 1961 la con
gelación de los salarios para comenzar a reestruc
turar todo el sistema salarial. En 1965 se pone en 
práctica el nuevo sistema, que produce un aumen
to de 3,S% en el salario medio y aumenta la pro
ductividad del trab3Jo en 9,4%4

• 
Transcurridos los primeros años del proceso los 

esfuerzos por lograr una redistribución del ingreso 
nacional comienzan a fructificar. Lo más significa
tivo es la erradicación de la miseria, con un cambio 
sustancial en la vida de millones de cubanos. Cuan
do visitamos una cooperativa de producción en Gui
nes, provincia de La Habana, Aurelio Anello Ló
pez, un campesino curtido por muchos inviernos 
que cuenta con orgullo que sus cuatro abuelos eran 
españoles, da un testimonio de lo que ese cambio 
signífic6 para él y su familia. De temperamento 
conservador, no quiso integrarse a una cooperativa hasta 1980. Vivía en una casa muy precaria de piso 
de tierra. Como suele suceder, fue su hijo quien 
más influyb para decidirlo a dejar de lado sus pre
Juicios contra la socializacibn e integrarse en esa 
nueva forma de producción y propiedad. "Ahora 
tengo esta casa linda (que visitamos) y lo único 
que me apena es estar demasiado viejo." 

El caso de Juan Manuel Pérez, actual vice presi
dente de la Cooperativa de Amistad Cubano-Búl
gara, es diferente. El era propietario de una finca 
productiva, estaba en buena posición económica y 
hubiera podido sobrevivir por largo tiempo sin aso
ciarse en una cooperativa. Pero por simpatizar con la revolución desde antes del triunfo, cuando co
menzó el proceso de creación de las cooperativas él 

4 En 197S se adoptan rnedidas más efectivas tendfon¡es a mejorar los salarios. En 1980 fue promulgada la rcor111.1 g~neral de sabrios, según el principio de que la dlrSttibución de la riqueza debe estnr vinculado n la calidad cantidad del trabajo. 
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Juan Manuel Pérez: apoyo al sector cooperativo 

se integró a una de ellas. En ésta de la cual es el vice presidente lleva cinco años. "Cuando yo me decidí a venir para aqu( estaba en otra cooperativa, 
que funcionaba en tierras arrendadas. Fueron afec
tadas por la reforma agraria y mi pedazo pasó al Estado. Aquí se me aseguró un área equivalente que constituyó mi aporte a la propiedad social de esta cooperativa.'' 

Juan Manuel Pérez explica que hay obreros que 
no tienen tierra para aportar, pero se integran con los mismos derechos, dando su trabajo. "Solo nos 
reservamos el derecho de analizar si los vamos a 
incorporar o no de acuerdo con las necesidades de fuerza de trabajo. Por su parte el Estado nos apor
ta los ingenieros y otros técnicos, que después de dos años pasan a formar parte de la cooperativa y dejan de ser asalariados." 

Eliezer Pino Martin es el vice presidente de la 
Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (ANAP) de la provincia de La Habana . La ANAP 
nuclea a todos los campesinos, del tipo de coope
rativa que sean, e incluso aquellos que continúan siendo propietarios individuales. A pesar del 
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anticomunismo de sus primeros años y la de9-
confianza con que inicialmente veía la revolución, 
Martín confiesa haber sido ganado por ella a través 
de los hechos que fue constatando. El nos explica 
por qué hubo dos leyes de reforma agraria. "la 
primera permitió tener hasta 30 caballerías de 
tierra. Se pensaba que esos hacendados podrían 
mantener sus tierras como propietarios privados. 
Pero muchos se fueron del país cuando vieron 
que sus hijos tenían que frecuentar la misma 69-

cuela de los niños negros. Otros dejaban morir 
el ganado y finalmente se comprobó que eran 
ellos quienes estaban financiando la contrarrevolu
ción. la segunda ley estableció el limite de cinco ca
ballerías, que permiten incluso ser rico." También 
cuenta Eliezer Pino que la organización de coop&-
1ativas comenzó antes que la ley así lo dispusiera. 
.. En el VI Congreso de los campesinos se pidió 
al gobierno que elaborara una ley para las coop& 
rativas, pues muchas ya estaban en funciona
miento''. 

Racionmr,iento y redistribución 

la elevación de los ingresos de la población y la 
simultánea reducción del costo de vida -.calculado 
entre 15 y 20%- generó en los primeros años de la 
década del sesenta un aumento de la demanda 
para el cual la economía no estaba preparada. 
Eso, junto a las consecuencias del bloqueo y al 
funcionamiento precario de la planüicación en los 
primeros años, genera una falta de mercaderías y 
una situación dificil que lleva al gobierno a impo
ner el racionamiento. Se trata por esta vía de ase
gurar una equitativa distribución de los alimentos 
y demás bienes esenciales. 

lsis Guillén: "Me siento 
orgnllosa de ser pionera" 

O "Nací en La Habana y ahora estoy cursando 
d 79 grado. Además de la declamación me 

pta mucho estudiar matemática, que es una ma
teria en la que siempre saco el. miximo de punta
je. Me gusta también la física y estoy apte:ndieo
do el ruso. Cuando sea 11and.e me gunarfa ser 
igual que el <lle. Yo quisiera ser médico como H 

"Desde pequeñita me gustaba declamar y 
comencé recitando una poesía dedicada a Camilo 
y el <lle. luego fui aprendiendo poemas por mi 
cuenta basta que me encontré con otros compa
ñeros que sabían recitar muy bien y me enseñaron. 

''Me siento muy OJ"gu.llosa de ser pionera de·un 
país donde no existen explotados ni explotado
res, donde no existe el analfabetismo, donde to-
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"La alternativa hubiera sido el aumento exor
bitante de los precios, que hubiera puesto los art~ 
culos esenciales fuera del alcance de las famfüas de 
más bajos ingresos", señala el informe del J Con
greso del Partido Comunista de Cuba. 

Pero en la década del 70, cuando el crecimiento 
económico sostenido cambia la relación entre ofer
ta y demanda, comienza a disminuir el racion• 
miento. Actualmente coexisten varios sistemas de 
distribución de bienes de consumo personal: se 
mantiene la venta racionada de algunos produc!O$ 
esenciales, como la carne, leche, ciertos artículos 
de perfumeria, etc., que corresponden a 25% del 
total de los artículos ofrecidos. El resto se veodt 
en el mercado libre. 

Desde 1980 existen tambi6n los mercados¡¡. 
bres campesinos, en los cuales los agricultores pri
vados y los cooperativistas, despu6s de cumplir sus 
compromisos de venta al Estado, comercializan los 
excedentes a precios libres que se estipulan de 
acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. 

Pero además la alimentación es obtenida en for· 
ma indirecta por todos los alumnos de las escuelas 
- sobre todo de las que funcionan con el régimen 
de internado y semintemado y círculos infantiles 
(guarderías)-, en los hospitales, comedores obreros, 
etc. 

Muando al siglo XXI 

Cuba 1985, la de !sis y Sergei, tiene todavla por 
delante muchos desafíos, pero también acumuló 
experiencias y cosechó resultados. 

"Hay todo un país estudiando durante much~ 
años seguidos y eso se nota", nos comenta Alfredo 
Jam Masó, jefe del Departamento de Balance GJo. 
bal y Nivel de Vida de la Junta Nacional de Plani-

do el mundo tiene los mismos derecbos y debe
res, donde no existe el racismo. Un país en el que 
todos los pioneros se unen y se quieren. Y si los 
yanquis intentan agredirnos, nuestro pueblo et 
tad unido y luchari para vencerlos... • 



ficacibn. Con 40 años, nacido en Camaguey en una r 
familia pobre de emigrantes chinos, Jam Masó se 3 
dice orgulloso de ser un "ltijo de la revolución". 1 

"Antes de 1959 hasta para proyectar una calle 11; 
teníamos que traer un norteamericano. Hoy tene>
mos una industria compleja, como por ejemplo la 
que produce las combinadas de caña, donde se em
plea tecnologla cubana y soviética, con proyectos 
cubanos. Nuestra política es orientar la indusbiali
zaci6n a la respuesta de nuestras propias necesida
des", comenta el economista. "Antes - señala- el 
cortador de caña era un esclavo. Ahora trabaja con 
una combinada que hasta tiene aire acondiciona-
d 

,. o. 
Sus apreciaciones coinciden con las afirmaci<r 

nes del comandante Fidel Castro en su visita a las 
comisiones de trabajo del encuentro de la Mujer. 
Debatiendo con las delegadas a las que pregunta
ba sobre las condiciones de vida de los trabajado- ,a 
res en sus palses, Castro afirmaba: "Hemos reduci- dl 
do los cortadores de caña a casi 300 mil. Ahora 111 tienen mejores ingresos y trabajan con el auxilio 
de máquinas que hacen la parte más pesada del 
ttabaJo. El obrero cubano recibe con júbilo la má
quina, las nuevas tecnologías, porque no le quitan 
el trabajo. Lo que sucede es que vamos reestructu
rando la producción y racionalizando el uso de la 
fuerza de trabajo". 

Cincuenta por ciento del corte de caña actual
mente se realiza con máquinas. "Pero la solución 
-dice Jaro Masó- no es comprar un lote de com
binadas a Australia, porque de repente el año que 
viene ya no podemos comprar los repuestos. Hace 
25 años no hubiéramos podido proponernos mon
tar una fábrica de combinadas, pero ahora si". Al
íredo 1am Masó señala que lo mismo sucede en 
otras áreas de la producción, como por eJemplo 
con los omnibuses. "La importación de omnibu
ses es prohibitiva. Se compraron algunos a lngla
tena En ese momento una caja de cambios cos
taba 1.500 dólares. Tres años después estaba a 
3.000 dólares. Tuvimos que montar una fábrica de 
omnibuses en el marco del CAME, con colabora
cióo de Hungría". 

Se trata de los omnibwes Girón/13 y Girón/14, 
í~bricados en Cuba con una alta proporción de piezas. 

Cuba y el CAME 

Durante sus más recientes intervenciones Fidel 
Castro ha insistido en la necesidad de implantar el 
~'lit\'O Orden Económico Internacional para supe
rar la actual crisis mundial. Y explicó el crecimien
to registrado en la economía de Cuba en los últi:o_s años como una consecuencia de las nuevas re-

C1ones económicas establecidas entre el Estado 
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cubano y sus socios comerciales. 

Jam Masó (foto 
a la izquierda): 
"Orientamos la 
industrialización 
a la respuesta de 
nuestras 
necesidades" 

"Una revolución puede hacer muchas cosas 
-afirmó Fidel- pero no hubiéramos podido hacer 
todo lo que hicimos sin establecer un Nuevo Orden 
con los pa[ses con los que tenemos relaciones. No 
hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no se 
nos hubiera pagado por nuestras materias primas el 
precio justo; si no hubiéramos refinanciado con 
esos países nuestra deuda de una forma digna y 
justa. Si hubiéramos tenido que vender todo el 
azúcar al precio del mercado internacional". 

"Las 11 millones de toneladas de petróleo que 
consumimos al año, ¿saben cuánto vaJen?, cinco 
veces el valor del azúcar que exportamos, 2.200 
millones de dólares. Es decir que si vendiéramos el 
azúcar a ese precio, tendríamos que alumlrarnos 
con candiles". 

Ese Nuevo Orden que Fidel afirma haber esta
blecido con sus socios comerciales es consecuencia 
de la integración de Cuba al CAME (Consejo Eco
nómico de Asistencia Mutua -ver guía del tercer 
mundo: Países Socialistas). "Entre los miembros 
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del CAME se dan relaciones econ6micas que 
resuelven el llamado desarrollo desigual: Cuba, 
Vietnam y Mongolia son tres países que dentro del 
CAME tienen un tratamiento preferencial por ser 
los de menos desarrollo", explican miembros de la 
Junta Central de Planificación. 

¿Cómo se da en la préctica ese tipo de trata
miento? "Si los precios de las mercaderías que im· 
portarnos en el contexto del CAME aumentan en 
10%, el precio de las mercaderías que ellos nos 
compran tiene que sufrir automáticamente un au
mento de J 0%." O sea. ellos pagan més por la mill
ma cantidad de azúcar, que básicamente es el pro
ducto que Cuba exporta al CAME. El límite del 
proceso es el equilibrio de las relaciones de inter
cambio. Eso se discute a diferentes niveles y la 
coordinación del proceso corresponde a los orga
nismos responsables de decidir qué cosa y cuánto 
se va a vender y comprar. 

Cuba ya definió con los países del CAME el 
programa para el quinquenio 86-90. Para que la 
planificación no sea ''un mero ejercicio intelec• 
tual", es necesario partir de algunos elementos 
básicos. El más importante de todos, según expli
ca Jam Masó, es el conocimiento mutuo de las eco
nomías de cada uno de los países, de su infrae&
tructura industrial y de sus metas de desarrollo. 
No se aspira a una mera coordinación de planes. 
No se parte de algo así como "veamos que tienes 
tú para vender y que tengo yo para ofrecer". Se 
trata de un proceso de cooperación mutua en el 
que lo importante es "lo que yo y tú debemos te
ner para intercambiar". 

Esa filosofía de cooperación obligó a Cuba a co
nocer a fondo las economías de los países socialis
tas y lo que ellos se proponen. A partir de ah1 co
menzó a discutirse la transferencia de tecnología. 
Desde su ingreso al CAME en 1972 Cuba ya desa
rrolló dos planes quinquenales. El correspondiente 
al quinquenio 7 6-80 estuvo marcado por las limi
taciones derivadas de la falta de experiencia: "No 
teníamos claro qué tipo de tecnificación hacer", 
explica Jam Masó. 

Pero esos años sirvieron para madurar el plan 
81-85. "Recién entonces pudimos ejercer nuestros 
derechos en el seno del CAME en toda su dimen
sión y con pleno conocimiento". Era por falta de 
conocimiento de su propia economía, y sobre to
do, de la economía de los demás integrantes del 
CAME que se dificultaba la elaboración de planes 
y la coordinación de ellos con países de vasta expe
riencia en planificación. 

"En la Universidad tratábamos de defink qué es 
subdesarrollo. Un profesor siempre nos decía que 
no es la falta de desarrollo sino la falta de capaci
dad para enfrentar el desarrollo", recuerda un jo
ven dirigente. Con la experiencia en planificación 
durante todos estos años, muchos economistas cu-
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banos hoy se preguntan ¿hasta d6nde los paúes 
subdesarrollados tenemos libertad para escoger los 
caminos del desarrollo? 

En Cuba el proceso de desarrollo ha sido com
plejo y dificil. Uno de los problemas enfrentado,i 
es el de las fuentes de energía. la isla no tient 
recursos energéticos, ni ríos que permitan crear 
grandes hidroeléctricas. Y como consecuencia 
del bloqueo impuesto por Estados Unidos las 
fuentes de abastecimiento están a 11 mil h 
lómetros de distancia, en la Unión Sovi~tica. 
"Cualquier falla nos crea problemas tremendos 
y afecta la economía", explica un ingeniero 
industrial. 

Por eso el comandante Fidel Castro ha men
cionado con frecuencia la aspiración de Cuba a 
una mayor integración con América Latina, su 
ámbito natural de complementación económica. 

Pero como esa decisión no depende del go, 
bierno cubano sino de la correlación de fumas y 
la coyuntura política en el resto de América la· 
tina, mientras tanto Cuba, en el contexto del 
CAME, está realizando un proceso de aprendizaje 
y de absorción de tecnología que le permite plan
tearse metas ambiciosas para el año 2000: unpl'I· 
manente y prioritario proceso de industrialización. 

En el campo energético los cubanos están desa
rrollando proyectos de alta complejidad con los 
soviéticos, que incluyen la implantación en la isli 
de la energía nuclear. ·En un país como Cuba, b 
energía nuclear es una de las alternativas energ!
ticas más atractivas. Para el año 2000 también esd 
planteado el desarrollo minero-metalúrgico Y t1 

probable que proyectos de prospección geológica 
que están en curso hayan dado sus frutos. 

"Eso nos dará un potencial económico fuerte, 
con un intercambio estable. Para el inicio del pró
ximo siglo nuestra economía tal vez se haya dupli
cado. Pero todavía arrastraremos secuelas impor· 
tantes de subdesarrollo, particularmente en cu~ 
tiones de eficiencia económica", explica uno de lo! 
responsables del trazado de los planos para el año 
2000. 

El intercambio comercial esta ble se asegura en 
el marco del desarrollo estipulado con el CAME 
Antes de instalar una fábrica, Cuba coordina qui 
países le van a comprar esa producción, a través de 
un estudio minucioso que se hace cada año. Nin
gún pa!s socialista producía maquinaria para la ca
ña, un cultivo que ellos no tienen. Pero tuvieroc 
que ayudar a Cuba a desarrollar modelos de ma
quinas como las combinadas que ya están sieoilo 
fabricadas en la isla. "Discutimos si el motor li 
la combinada cañera lo vamos a producir nosotJol 
o no. Si nosotros insistimos en hacerlo aquí, ello! 
aceptan, aunque tal vez nos digan que en su OJII' 
nión no debería ser así" comenta un dirigen~il! 
la Junta de Planificació~. Según él, muchas i-et!l 



.... 
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Ernesto Vera (Coto a la derecha): "Estamos en una nueva etapa de la revolución: lo prioritario es la calidad" 
fueron cometidos errores. "Hemos hecho algunos 
disparates, pero podemos decir con orgullo que nunca nadie nos forzó a seguir caminos que no
sotros mismos no hayamos trazado". 

Protocolos de desarrollo económico hasta el ailo 2000 ya fueron firmados con la Unión Sovi~ 
líca y con Alemania Democrática. 

La etapa actual 

Con la economía ecuacionada hasta el año 2000, con la vida política del país institucionalizada a 
través del Poder Popular desde la década del 70, Cuba se lanza en esta segunda mitad del decenio 
del 80 al desaflo de perfeccionar su modelo socialista. 

Con una frase, Ernesto Vera, el presidente de la 
Unión de Periodistas de Cuba, definla la situación 
actual: "Estamos entrando en una nueva fase de la 
revolución", nos decía. "La primera fue cuantitati
va. Era necesario que todos tuvieran para comer, 
para vestirse, una casa para vivir, asistencia médica, 
educación. Ahora estamos dando un salto cualita
tivo donde lo prioritario es la calidad, la profesio
nalización de todos los servicios". 

Aplicada a su campo, el periodismo, Vera nos 
hablaba de esta nueva fase como de aquella en que 
"ya no es suficiente compartir los ideales de la re
volución para ser un buen periodista. Ahora hay 
que ser un buen profesional y eso, entre otras cosas, significa que vamos a exigir nivel universitario º· para aquellos periodistas autodidactas de la tpoca en que no había cursos universitarios, 
una comprobada competencia profesional". 

Dar este salto cualitativo no es fácil, pero el he
c_ho de plantearse esa meta ya demuestra la conso
lidación del proceso revolucionario, la confianza 
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de los dirigentes en su irreversibilidad y un buen 
grado de autocrítica. La construcción del socialismoya permitió dar respuestas a los problemas más 
urgentes y erradicar las aberraciones más gritantes del subdesarrollo. Es necesario de ahora en adelante perfeccionar los servicios ofrecidos, continuar mejorando la calidad de la vida, remover los obstá
culos que aún existen para la profundización del 
modelo socialista. 

"Con nuestro trabajo periodístico hemos hecho que un dirigente del gobierno sea destituido y por 
eso hablamos en Cuba de una prensa crítica, pero no de una prensa opositora, que no existe", nos explicaba una joven periodista del diario Granma. 
"Todo lo que frena la construcción del socialismo 
es criticado", agregaba.. 

En esta nueva fase varios elementos indican que los medios de comunicación tendrán un papel 
destacado. Hasta ahora la prioridad había sido dada a la literatura, con tirajes altísimos de los clá
sicos y de escritores cubanosS, a los libros de texto 
y, entre los medios de comunicación, a la radio y la televisión. Pero llamaba la atención de los extranjeros que el periódico Granma, o el vespertino 
Juventud Rebelde, que superan el millón de ejemplares de tiraje, continuaran con la misma cara de 

s Datos de 1981 indican que ese llllO Cuba publicó 23 millones 80 mil ejemplares de libros, de los cuales 663 mil ejemplares fueron de textos educacionales. Eso signj. fíca un crecimiento de 23 veces con relación aJ periodo pre-revolucionario. 
Otra línea de mucha significación en la promoción de la cultura es el desarrollo cinematográfico. Solo en 1981 fueron producidos 122 filmes cubanos y b joven cinematografía del país ha obtenido en los últimos 20 a.ños 475 premios internacionales. En 1981, 38,5 millones de e~ pectadores asistieron filmes de 16mm y 49,5 millones fueron a ver películas de 35mm. 



j Estos esfuerzos también apuntan a multiplicar 
~ los vínculos con el exterior y en particular con 
Q) América Latina. En los últimos dos o tres años ('u. 

ba ha sido sede de importantes eventos internacio
nales, que van desde Congresos médicos a encuen
tros de economistas e intelectuales, de reuniones 
de organismos internacionales y agencias de la 
ONU a reuniones de mitjeres, de sindicalistas, de 
juristas. 

..... 
Más de 200 mi turistas visitaron Cuba en 1984 

los años 60, al igual que la importante revista Bo
hemia, y con un estilo periodístico que estaba más 
acorde con la primera etapa de la revolución que 
con los días actuales. 

Vera explica que antes del aiio próximo todo el 
parque gráfico del país estarA renovado con mo
dernas off set, encuadernadoras, cortadoras e in
clusive con sistemas sofisticados de impresión si
multánea en varias provincias del país. El proceso 
ya está iniciado y curiosamente se optó por hacer 
las experiencias primero en el interior para dejar 
para el final los cambios en los periódicos de La 
Habana. 

Las innovaciones gráficas irán acompañadas de 
nuevos contenidos, con los estilos de un periodismo 
más moderno. La agencia Prensa Latina también 
está siendo reequipada para dar un salto cualitati
vo. Enrique García, que fue representante de Pren
sa Latina en Perú y actualmente es el director de 
1a redacción central de PRELA nos comentaba que 
ya están asignados recursos importantes para am
pliar la cobertura periodística de la agencia en nue
vas áreas, para enriquecer la red de colaboradores, 
inclusive a través de la invitadón a eminentes perio
distas del Tercer Mundo a escribir crónicas, comen
tarios y reportajes, y con 1a introducción de las 
innovaciol)es tecnológicas de la informAtica. 
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Esta política coincide con una apertura de nuo
vos rubros de la economía que dejan divisas para el 
pl\Ís como el turismo, que ha tenido un incremen
to considerable. Unos 100 millones de dólares in
gresaron por es~ vía en 1984, considerado el mejor 
de los últimos diez años, cuando Cuba abrió las puer
tas al turismo internacional. Grandes hoteles de La 
Habana como el Nacional, Habana Libre, Capri y 
Riviera seran remodelados en breve, ya que poco o 
nada se habla invertido en los últimos aiios en la 
industria hotelera. 

De los 206 mil turistas que visitaron CUba el año 
pasado, 168 mil eran de países occidentales. 

Acompañando este proceso fue creado en 1J 
Habana un eficiente servicio de taxis que sirve ex· 
clusivamente a los hoteles y centros de convencio, 
nes y se paga en dólares. Se abrió una tienda de 
venta de artículos importados - desde electrodo, 
mésticos y computadores a perfumería, joyas Y 
ropa- para extranjeros, donde también la mooeda 
circulante es el dólar; fueron creadas agencias de 
turismo que ofrecen excursiones de diferentes pun
tos del país y también dentro de La Habana, Y ser· 
vicios como por ejemplo el alquiler de yates. 

Los días que estuvimos en la capital cubana pu· 
dimos asimismo apreciar un renglón novedoso de 
la producción artesanal que también nos pareeib 
indicativo de la nueva etapa: la moda. Los estilis
tas cubanos, que en sus diseiios rescatan y usan dr 
forma audaz y creativa los elementos tradicionalei 
de la vestimenta de la isla, como los bordados Y W 
guayaberas, organizaron para las delegadas del en
cuentro de mujeres un interesante desfile de moda. 
Decenas de modelos, femeninos y masculinos, para 
las diferentes horas del día y las sofisticaciones de 
la noche nos fueron mostrados por bonitas modc· 
los que nada tenían que envidiar a las divas de lo! 
desfiles parisienses o novayorquinos. 

Pero las opciones del turismo o las veleidades 1t 
la moda no están en CUba pensadas exclusivamenl! 
para que los visitantes dejen sus dólares. Todaslll 
vidrieras de La Habana, que en nuestras visitas8;9' 
teriores habíamos encontrado vacías o .c?n ~ 
adorno -como flores de plástico para (líSunular 
falta de lo qué exponer- ahora están llenas de pro
ductos nacionales e importados que se ~enden

1
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comprador cubano "por la libre" para evttar el ~ 
nómeno que ocurrió a fines de la década del 60, de 
desequilibrio financiero interno. "En aqueUosañOI 



la gente tenia gran cantidad de dinero y no encontraba la contrapartida de bienes y servicios. Eso influía negativamente en la voluntad de trabajar y en Ja productividad del trabajo", nos explicaba un dirigente del hea económica. El problema fue resuelto con una mAs estricta planificación. Como la economía de la isla es cíclica {pues el az(lcar tiene un peso determinante) durante los (¡)timos meses del año -meses de zafra- se acumula en manos de los trabajadores, ahora muy bien remunerados, una cantidad de dinero importante. En esos meses, además, son las vacaciones y las fiestas. "Eso exige que planifiquemos hasta la cantidad de cerveza que se va a consumir". 
Después de satisfacer las necesidades básicas de la población, se asegura también que el mercado tenga artículos suntuarios. Los trabajadores los pueden comprar, aunque por ellos deban pagar precios altos. También es necesario asegurar los servicios, como por ejemplo los viajes tanto dentro de Oiba como al exterior, y automóviles. 
"En O.Iba se reparten ocho mil automóviles anuales", explica el comandante Fidel Castro. "Y de cada tres que entran al país, dos son para trabajadores de las fábricas . Los vendemos a precio de costo y les damos siete años de plazo para pagar". 
Sin embargo esa oferta de articulos suntuarios es limitada. "Hay cosas que todavía no están a nuestro alcance", nos explica Jam Masó. "Por ejemplo, todavía no tenemos para distribución comercial televisores en colores". 
Para satisfacer la demanda creciente de turismo interno una de las soluciones más democráticas encontradas fue crear centros de campismo. "La idea fue del comandan te en jefe", nos explica Ra(II Du-

La Habana Vieja fue proclamada patrimonio de la Humanidad por ta Unesco. Ahora esti siendo restaunda 

rán, un joven que dirige el complejo turístico construido a lo largo de 23 kilómetros de costa, en la provincia de La Habana. "Se trata de brindar a la población un plan de turismo en cuatro zonas, con nueve bases de campismo. Hasta el año 2000 tendremos 37 bases. Cada una tiene capacidad para mil personas y soluciona el problema de recreación. Un fin de semana, incluido el transporte y el alojamiento, cuesta 6,50 dólares. Se ofrecen los servicios mínimos indispensables. Algunas bases tienen cabañas de madera, equipadas con baño, colchones, cocina, heladera. En otras bases hay tiendas de campaña. Hay restauran tes U picos, caballos, botes, clas~s de iniciación al buceo, bicicletas, motocicletas, piscinas. La geografía favorece pues hay montaña y playa con barreras de coral. El año pasado - que fue el primero- recibimos 55 mil personas. Pero esperamos atender casi diez veces más cuando el sistema esté bien implantado. Cada familia puede permanecer en las bases el tiempo que quiera". 

La nueva cara de La Habana Vieja 

Una de las cosas que se extrañan al llegar a La Habana son los letreros luminosos y la propaganda. 



No hay afiches, out-doors, ni ninguna otra excen
tricidad usada por las modernas agencias de marke
ting. El tránsito es ordenado y la ciudad, que es 
muy hermosa y tiene una costa privilegiada, parece 
haber parado en el tiempo en la década del SO, 
cuyas lineas arquitectónicas dominan el paisaje. 

La opción de la revolución de invertir los recur
sos disponibles en el desarrollo de las zonas del 
interior del país dejó a La Haba.na, la antigua mi
mada, relegada a un segundo plano. En visitas an
teriores se notaba la falta de pintura en paredes y 
edificios que pese a todos los cuidados, el tiempo 
iba deteriorando. Esta vez fuimos sorprendidos por 
fachadas llenas de andamios que indicaban restaura
ciones, paredes pintadas, manzanas embellecida~ jar
dines cuidados. El trabajo de restauración es más in
tt-nso en la zona de La Habana Vieja, declarada en 
1982 por la UNESCO patrimonio de la Humanidad. 

La Habana Vieja -un conjunto arquitectónico 
que tiene construcciones de los siglos XVI, XVII, 
xvm. XIX y XX- "constituye uno de los más re
levantes del continente americano", según señala 
la propia UNESCO. Los arcos y columnas que ins
piraron a Alejo Carpentier están pasando ahora por 
la mano de expertos restauradores que les devuel
ven su plena belleza. 

Esa atención al patrimonio arquitectónico y 
cultural también es un síntoma de la nueva fase,pues 
aunque ha contado con el apoyo de la UNESCO, 
el esfuerzo más significativo por su preservación ha 
partido del propio gobierno cubano. Igualmente se 
ha retomado con conciencia la tarea de organizar 
nuevos museos -históricos y de arte-, renovar y 
restauru los ya existentes y valorizarlos ante el 
público. 

"La Habana Vieja se ha podido preservar por 
dos razones: por una paite, poTque al triunfar la 
revolución se frenó la especulación inmobiliaria. 
Donde está hoy el Ministerio de Educación, por 
ejemplo, ya habían construido una t.erminal de he
licópt.eros y en la zona más antigua varios edifi-
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cios iban a ser demolidos para construir grandes 
torres. Por otro lado, la revolución no tuvo recur
sos para invertir en la construcción de nuevos edi
ficios en La Habana, que así quedó intocada por 
más de 25 años.·• 

Lupe Velis, quien nos daba esta explicación, 
dirige uno de los departamentos del ministerio 
de Cultura, cuyo titular es Armando Hart, una de 
las grandes figuras de la revolución cubana. 

Otra novedad de La Habana es la preocupación 
ecológica: actualmen1:e está en curso una campaña 
para reforestar toda la ciudad. Se están plantando 
árboles en todas las manzanas. 

"Una Revolución se puede apreciar por lo que 
el hombre lleva dentro", dijo Fidel en una de las 
intervenciones que le escuchamos. Y agregaría
mos nosotros, eso se refleja en las cosas a las que 
el hombre le da valor. El rescate de las raíces cuJ. 
turales, el respeto por el ser humano, el empeño 
en no cometer injusticias, el esfuerzo por mejo
rar la calidad de la vida, incluso a través de la 
preservación de la ciudad y de la reforestación, 
muestran un perfil del proceso cubano que se va 
tornando cada vez más nítido. 

La perspectiva de la Historia 

Un paso significativo en el camino hacia el equ~ 
librio entre la planificación y gestión estatal en la 
macroeconomía y los espacios que se van abriendo 
para una participación individual más amplia fue 
la decisión recienm del Poder Popular de posibili
tar la compra de la vivienda por parte de quien la 
habita. En Cuba el alquiler está fijado desde bact 
muchos años en 10% del salario más alto de la ft 
milla, independientemente del número de perso
nas que trabaje en cada caso. Como los salarios 
mínimos están en torno de los cien pesos (cien 
dólares) el alquiler es equivalente, en promedio,• 
unos diez dólares. Esa misma cantidad será desti
nada a partir de ahora según la legislación queell' 
tra en vigor, para adquirir la casa en que se babi!J, 
con plazos de pago muy largos. 

Si se va a pagar lo mismo que antes, si la per· 
sona que habitaba una casa nunca iba a ser de
salojada de ella, ¿qué cambia ahora? Algo subje· 
tivo, el sentido de pertenencia. Pensamos queesu 
iniciativa también tiene que ver con el inicio de IJ 
etapa cualitativa. Resueltos los problemas rnl.s 
apremiantes, es posible ahora darse el lujo de per· 
feccionar los caminos emprendidos, aj~stll:1 _el: 
delo, atender también las necesidades 1J1d1vidu 1 

y no solo las del conjunto. .. 
"En el último congreso de la Federac1on. el! 

Mujeres pudimos dedicar cuatro horas a an&b~ 
con Fidel el problema de la figura del pa~e, s 
necesidad de que los hombres asum¡¡.n creciente 



La lndustrializaci6n 1celenda, una meta ambiciosa 

responsabilidades con sus hijos en la vida diaria. 11 Que los lleven a los círculos infantiles, que pue- !! 
dan quedarse con ellos cuando están internados 'I en un hospital. Analizar este tipo de temas im- l. 
plica haber dado un salto significativo. En los 

1 primeros congresos teníamos que pasar cuatro 
horas discutiendo con Fidel de dónde íbamos 
a sacar los fondos para atender la demanda de 1 alimentos y de atención médica de los niños y las 
madres, la construcción de escuelas y de círculos 1 uúantiles". De esta forma Dora Calcagno, secreta-
ria general de la FMC (ver nota en esta misma edi- -
ción) también nos alertaba para ese salto que está 
dando el proceso revolucionario. 

"Pudimos donar un ingenio azucarero de diseño 
cubano a Nicaragua y estamos cooperando con de
cenas de países en el Tercer Mundo, a los que en
viamos técnicos, donarnos recursos y cedemos tec
nología. ¿Se imagina qué no podremos ofrecer 
en el año 2000?", nos preguntaba un joven que 
acababa de regresar de una misión internacionalis
ta, como llaman los cubanos al apoyo ofrecido a 
los países en desarrollo por los voluntarios que van 
a cumplir un determinado periodo de trabajo al 
servicio de la cooperación. 

Durante la conferencia de prensa que ofreció 
a las periodistas que estábamos en La Habana, pre
gunté a Fidel Castro si con la experiencia que tiene 
actualmente transitaría el mismo camino que emprendió en 1959. 

"SI", me contestó sin dudarlo. "Las revoluci~ nes, cuánto más radicales mejor. Haría todo de 
nuevo. Pero no confundamos, que eso no significa 
que podamos imponer modelos. No hay dos procesos iguales". 

Cuba está en su tercera década de revolución. Pasó la década del fuego, en los años 60, cuando 
definió su carácter socialista y proclamó el marxis
mo leninismo como opción ideológica. Pasó la 
dicada del 70 con énfasis en el plano político, 
cuando institucionalizó el proceso revoluciona
rio a través de una fórmula participativa, con 
representación ascendente que culmina en la 
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Asamblea del Poder Popular. Está en la década 
del 80, la del salto cualitativo, en la cual se pre
tende sentar los cimientos de la cuba del año 
2000 como país con un razonable nivel de in
dustrialización. Una década en que la revolución 
se plantea el problema de la calidad, del profe
sionalismo, de la eficiencia. Es la década que está 
definiendo las características que tendrá el país 
aJ cual Sergei e Isis servirán como médicos. 

Fidel ha dicho que no son las ideas las que gene
ran las crisis sino las crisis las que generan las ideas.. 
Seguramente habla en causa propia, porque las 
permanentes crisis que atravesó el proceso cubano, 
impuestas desde afuera para hacerlo fracasar, le 
fueron haciendo rectificar rumbos y concebir nue
vas ideas sobre sí mismo, su inserción en el Tercer 
Mundo y su proyección futura Antes de tomar el 
poder, en pequeños pedacitos de papel que iba 
haciendo salir clandestinamente de la prisión de Isla de Pinos, Fidel escribió su alegato "La Historia 
me absolverá". Uegó al poder, implantó el progra
ma esbozado en esas páginas y lanzó las semillas 
del proceso que hoy germina. Tal vez haya real
mente que aguardar la perspectiva que da la His
toria para evaluar en toda su dimensión, con sus 
aciertos y sus errores, el proceso que por primera 
vez implantó el socialismo en América Latina. • 
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Cuba 

El pensantlento de Fidel 
La deuda externa, el papel 
del hombre en la historia, 

Habana respondió minuciosa
mente todo tipo de preguntas, 
a pesar de habernos solicitado 
desde el comienzo que fuése
mos breves pues ya llevaba 
casi 40 horas sin dormir. 

la coyuntura latinoamericana. 
En el análisis de estos temas 
el presidente cubano se revela 
el dirigente carismático 

En las páginas siguientes 
esün pues, las opiniones del 
presidente cubano: 

que polariza las opiniones Su vida y el proceso 
revolucionario de amigos y enemigos 

A l contrario de lo que alguien puede imagi
nar, F idel Castro es un dirigente accesible. 
que busca el contacto con su gente y con 

los visitantes. Pareciera que le gusta escuchar por sí 
mismo las opiniones y las críticas y ~nferir con 
otros puntos de vista sus propias interpretaciones. 

Durante el Encuentro de Mujeres {ver cuader
nos del 11!rcer mundo n9 77) conversó con las 
delegadas en las comisiones, en los pasillos, en reu
niones formales e informales. Emitió sus opiniones 
pero sobre todo escuchó y preguntó. Y cada dato 
que recibía sobre la situación económica del conti
nente parecfa que iba directo a una minicomputa
dora interna que le permitía usarlo posteriormente 
para ejemplifica_r alguna de sus ideas o rebatir argu
mento~ que estimaba equivocados. 

Duiante la entrevista que nos concedió a la vein
tena de periodistas que nos encontrábamos en La 

''Muchas veces los factores 
que determinan que un individuo sea el centro no 
tienen nada que ver con sus capacidades o méritos 
personales. En nuestro caso hay un mérito históri
co. Los que hoy conducimos la revolución cubana 
tenemos el mérito que nos dio la historia por el 
hecho de haber sido, entre millones de personas, 
el pequeño grupo que organizó un movimiento, 
elaboró unas ideas y las llevó adelanre. Cuando 
surge una revolución sus fundadores suelen tener 
mucho prestigio y autoridad. La gente los respeta 
y reconoce porque fueron los primeros. 

''Pero ese mérito histórico no quiere decir que 
los que estén sean los más capaces. No vayan a 
creer que nosotros somos los más capaces de nues
tro país. La revolución formó y capacitó genera· 
ciones enteras de ciudadanos que están brillando 
en diferentes niveles. Quizás tengamos el mérito de 
que nos formamos nosotros mismos y nos forja-

Fidel Caltro participa en u.o debate con w delep4aa al Encuentro de Mujeres_ dwante el trabajo de una comilÍÓD 
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mos una conciencia. En mi caso por ejemplo, nun- ¡ 
ca tuve quien me ayudara y me inculcara determi- .X 
nade forma de pensar. Las ideas que tengo me las czí inculqué yo mismo y tal vez sea ese el motivo por 
el que las aprecio tanto y les soy muy leal. Esas ideas fueron producto de conclusiones a las que 
llegué a través de un duro esfuerzo y en condicio
nes muy dificiles. 

"Yo provengo de una familia de terratenientes. Mi padre era un nuevo terrateniente que apenas sa
bia leer y escribir. Fue reclutado en Galicia para venir a pelear aquí con el ejército español. Y se ve 
que le gustb el paisito porque luego de la independencia decidió venir .i instalarse y trabajar en 
Cuba, donde logró juntar dinero y comprar tierras. Por suerte él no era hijo de terratenientes y yo no 
resulté nieto de terratenientes, porque si no me habrían inculcado la cultura de clase y me hubiese mvadido el virus del aristocratismo. Mis amigos eran 
los muchachos pobres, trabajadores o hijos de trabaJadores de la región. Pude estudiar en uno de los colegios ml\s caros ... Fn esa época me acuerdo que 
hacía mucho deporte y salla a escalar y a recorrer los montes Me gustaban esas actividades en las que 
uqo se enfrenta a nuevos desafíos. 

"Me fui inculcando una ideología y haciéndome una cultura política. Pero eso no quiere decir que 
yo haya sido el mejor. De los miles de niños que 
había allí, yo fui el único que pudo ir a la Univer
sidad. ¿Habría jugado algún papel en la historia de 
m1 país si no hubiese podido estudiar? ¿Cuántos 
analfabetos más capaces que yo habla en esa rt> g1on? Muchísimos. Deben haber nacido montones de niños más capaces que yo y que no tuvieron 
oportunidades, n1 fueron a la escuela, ni aprendie
rop a leer y escribir 

"Es cierto que yo tuve la voluntad de estudiar, pero hubo muchos factores que me favorecieron. En cierto momento no querían que yo siguiera es
tudiando porque era un poco rebelde. Tenía con
flictos en la escuela porque siempre me rebelaba 
contra los intentos de castigo de parte de los profesores. Esas cosas también ayudan a desarrollar el 
car~cter y un determinado espíritu. 

"Creo que el azar también juega un papel impor· tante en todo esto. Mi madre hacía muchas promt> sas para que no me sucediera nada. ¡Vaya uno a 
saber cuántas promesas hlzo a la virgen y a los santos! Y si uno va restando todas esas cosas, al final 
queda muy poco para el mérito personal. 

"Por eso creo que en Cuba hay mucha gente que tiene más conocimiento, más formación y más teo
ría que nosotros. Lo que no se nos puede negar es que tenemos experiencia para cumplir las funcio
nes que desempeñamos en la revolución. La histo
ria Y la propia actividad nos han dado autoridad. 
Pero en Cuba ya hay decenas de miles preparados 
Y bien capacitados y con la experiencia suficiente 
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Fldel: "Mis amigos eran los muchachos pobres" 

para sucedemos en el gobierno. Pienso además, que no se necesitan cualidades excepcionales para gobernar un país. Ni siquiera para ocupar los pues
tos más altos. Hay que saber escuchar y aceptar la opinión de los demás (una persona autosuficiente no sirve por más inteligente que sea), ser honesto y consecuente con sus ideas. Hay que tener una se
rie de principios de los que uno jamás puede apartarse. Eso es lo que hemos hecho en nuestra revolución: fuimos coherentes y consecuentes con 
nuestros principios, que ya no son más los principios de un grupito sino que forman parte de los ideales de todo un pueblo. ¡Y hay que ver lo que 
vale un principio cuando las masas se apoderan de 
él! 

"Puedo afirrnar que nosotros jamás violamos esos 
principios. Muchas veces hemos sido calumniados y se nos ha acusado de violación a los derechos hu
manos. Recientemente vino una delegación de Estados Unidos que entre otras cosas nos preguntaba sobre este tema, y sobre la posibilidad de 
una mspección. Yo les dije que nunca permitimos que se nos inspeccionara, que a Cuba no la inspec
cionaba nadie y menos Amnesty, una organización que a pesar de haber hecho una labor importante 
en otros países, nunca fue objetiva con Cuba. Se 
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dejó manipular y malinformar por los enemigos de 
nuestra revolución. Como aquella gran mentira que 
propagandeaban del poeta que andaba en silla de 
ruedas porque no podía caminar y en realidad ha· 
cía gimnasia todos los días. Poco antes de soltarlo 
Je mostramos una filmación que habíamos hecho 
de sus ejercicios y el hombre saltó de la silla y se 
puso a caminar. Como la historia de Lázaro en la 
Biblia. Eran todas calumrua.1 

"Las páginas de la revolución están limpias: ni un 
hombre asesinado, ni un desaparecido, ru un tortu· 
rado. Y ni un solo funcionario de gobierno o diri
gente político que haya actuado por oportunismo 
o haya malversado fondos. Por eso sostengo que 
fuimos consecuentes con nuestros principios. 

"Yo siempre pongo el ejemplo de Playa Girón. 
Cuando se produjo la invasión de mercenarios pa
gados por Estados Unidos murieron muchos com
pañeros nuestros. Pero de 1.200 prisioneros que hi
cimos, no hubo uno solo que hubiese recibido un 
culatazo o una patada. Ni siquiera un insulto. El 
orgullo de nuestros combatientes fue haberlos 
derrotado. Esa no era la idea de un individuo o 
dos. eran los principios de todo un pueblo. No 
se trata de que los dirigentes somos unos san
tos y no asesinamos. Se trata de que nuestro pue
blo no permfürfa que sus dirigentes asesinaran o 
torturaran a alguien. 

"Esa conciencia no tiene solo beneficios mora
les. ¿Por qué nuestra policía y servicios de seguri
dad son tan efectivos? ¿Por qué hemos triunfado 
tantas veces frente a la ClA? En primer lugar po1-
que no somos mercenarios ni torturamos para con
seguir información. Actuamos usando la cabeza e 
impulsados por una alta moral revolucionaria que 
no precisa utilizar ese tipo de métodos. Así desar
mamos y desmoralizamos a las organizaciones con
trarrevolucionarias creadas por Estados Unidos en 
los primeros años de la revolución. Porque nunca 

(1) Fidel se refiere al poeta Sergio Valladares, que actual
mente vive en Francia. 
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actuamos como ellos. Y por eso rabian lo que ra
bian en sus campañas contra nosotros. 

"Y hablan del 'castrismo' y acusan a Castro de 
ser el culpable de todo lo que pasa en Cuba, aun· 
que curiosamente nunca encuentran nada bueno. 
A veces les he dicho que ese castrismo del que ba· 
blan se va a acabar el día que yo le mienta a mi 
gente. Porque los dirigentes cubanos no tenemos 
una relación de caudillismo, ni de veneración, ni de 
mística con nuestro pueblo. Hay relaciones de con
fianza y de respeto mutuo establecidas entre los Jf. 
deres de la revolución y cada ciudadano cubano. 
Y jamás le mentimos a nuestro pueblo". 

Cuba y Nicaragua 

"Nuestras relaciones con Nicaragua son muy 
buenas. Hace 20 años que conocemos a los sandJ
nistas y desde entonces hemos mantenido una es· 
trecha vinculación con ·ellos. Recibirnos con gran 
alegría el triunfo de su revolución ya que significó 
el derrocamiento de una dinastía que estuvo casi 
50 años en el poder y que comenzó con el asesino 
de Sandino, Somoza García, un producto de la in· 
vasión y ocupación de Estados Unidos. Una di· 
nastfa que se continuó de padre a hijo y de hijo a 
hermano, corrompida, propietaria de la mitad del 
país y que siempre estuvo aliada al imperialismo. 
No hay que olvidar que de la Nicaragua de Somoza 
salieron las tropas mercenarias que el 17 de abril 
de 196 1 invadieron a Cuba por Playa Girón. Esa 
fecha es motivo de orgullo para América Latina Y 
especialmente para nosotros, porque significó un 
castigo de la historia para los invasores. 

" La lucha del pueblo nicaragüense fue heroica 
y culminó en un acontecimiento lústórico. Por eso 
-somos solidarios ,¡ apoyamos a la revolución 
sand.inista. No es mucho lo que podemos ha· 
cer por Nicaragua pero tenemos muchos amigos 
en el mundo a quienes hemos tratado de trasmitir 
la necesidad de redoblar el esfuerzo solidario con 
este pueblo hermano." 

"¿Qué tipo de apoyo le damos? Envío de medí· 
cinas, de médicos, preparación de cuadros. Oiba 
ha dado todo ese apoyo, al igual que el económico, 
en la medida de nuestras posibilidades. A lo largo 
de estos cinco años hemos tenido miles de compa· 
ñeros trabajando en Nicaragua. Y con la excepcibn 
de una central azucarera para cuya construcción se 
nos solicitó un crédito, toda nuestra colaboración 
siempre ha sido gratuita. Como Cuba tiene ex~ 
riencia para proyectos como el de la central, otor· 
gamos créditos para la compra de nuestros equipos 
y les proporcionamos técnicos y constructores. 
Fue una obra que se construyó en un periodo muY 
breve y se convirtió en una de las industrias más 
importantes de Centroamérica. Sin embargo, dadas 



las dificultades económicas de Nicaragua a raíz del acoso de los contrarrevolucionarios, nos pareció justo dejar sin efecto la deuda que estaba estipulada en 80 millones de dólares. 
"También enviamos a Nicaragua unos 2.000 ¡ maestros que trabajaron con los campesinos en los y lugares mfls apartados y en condiciones sumamente 1 diffciles. Hay un total de 700 personas trabajando -en el área de la salud, entre los que se cuentan 400 ~ médicos. 
"En relación a la ayuda material colaboramos anualmente con el envio de mercancías de todo tipo, materias primas, a limen tos, e te. Las enviamos de forma desinteresada y en ocasiones ha significado la muerte para algunos compañeros que trabajaron en zonas donde operan los contras. Aun así colaboramos gustosamente con el pueblo nicaragüense. 
"En cuan to a la estrategia militar puedo decir que son eUos quienes elaboran la forma en que van a defender su país. Si nos piden nuestra opinión se la damos; pero no es nuestra costumbre dar opiniones sin que se nos consulte. Con Nicaragua tenemos relaciones muy fraternas y muy igualitarias. No hay relación de hermano mayor a hermano menor. En todo caso, nos relacionamos como hermanos gemelos." 

El embargo contra Nicaragua 
"El método del embargo encierra muchas cosas: prepotencia, el derecho a aplicar sanciones y castigos contra otro pais. No hay embargo norteamericano contra Sudáfrica. Allí matan cientos de africanos, tienen oprimidos a millones, sin embargo Reagan no habla de eso. La ONU ha pedido sanciones para Sudáfrica, pero no las hay porque E&-tados Unidos se opone. 
"Tampoco hay embargos contra Pinochet como 
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no lo hubo para la dictadura militar argentina ni para Duvalier o Stroessner. Reagan no toma medidas con tra los regímenes que sostienen a déspotas sanguinarios; los embargos son para los países que quieren hacer cambios sociales. Esto demuestra la falta de lógica y de ética de la política exterior estadounidense. 
"¿Qué hace Estados Unidos con la plata que le roba a los demás? La gasta en planes militares, guerras, intervenciones. ¿Cuánto costó Vietnam? Millones de vidas norteamericanas y vietnamitas, millones de mutilados, y millones de dólares invertidos por esa potencia tan rica y poderosa para evitar un cambio social en un pequeño país de 3 millones de habitantes. Esa política inmoral, infame, abusiva e injusta se puede analizar desde muchos ángulos. De la misma manera que se pueden analizar la invasión de Santo Domingo en 1965 o la reciente invasión a Granada y tantos crímenes que el imperialismo ha cometido en el mundo y en es,pecial, contra nuestros paises. 

"Al principio solo los pueblos del Caribe y Centroamérica sufrían esas fechorías, pero ahora las están sufriendo toda América Latina, Asia, Africa. Cualquier país puede ser víctima de esa política prepotente. Por eso no nos extraña el embargo a Nicaragua. Pero debemos tener en cuenta que la guerra sucia es peor que el embargo porque ya ha matado cinco mil nicaragüenses, sin contar los que 
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j ___..._:_ 
"' I! el Congreso norteamericano. Ortega no tenía más 

~..;::;=...a::~~~~~~;G;=-.;:::.:-_?..,.:-~--~I¡.:f¿á,_t~~ J remedio que viajar para solucionar ese problema 
f tan grave. Comenzb entonces una durísima campa, 

r, e! ña lanzada desde los Estados Unidos, a la que se 
~ r l sumaron muchos países que tienen una relación 
'-v • amistosa con Nicaragua y que al unisono se dis-

~ij¡ · pusieron a criticar dicho viaje. ¡Ya no se puede ni 

"La ayuda en impiescindible para evitar la destrucd6n 
de la revolución mediante !aguerra suda" 

eligieron el camino de la traición y que tamb1én 
son vidas que se pierden por culpa del imperiali9-
mo. 

"Estados Unidos estimula esa guerra, proporcio
na.armas, mina los puertos. Luego sale Edén Pasto
ra o el FON a decir que fueron ellos quienes mina
ron los puertos, pero no minaron ni una palangana. 
Fueron los grupos especiales de la CIA quienes lo 
hicieron. la colocación de minas requiere una téc
nica muy sofisticada que solo un país como Esta
dos Unidos puede llevar a cabo. 

"En mi opinión este embargo es bastante ridí
culo y desde un punto de vista político y moral, 
perjudica más a Estados Unidos que a la propia Ni
caragua. Las medidas han despertado un gran sen· 
timiento de solidaridad y simpatía hacia el gobier
no sandinista. Desde el punto de vista económico 
no afecta demasiado a las exportacione~ nicara
güenses situadas alrededor de los 50 millones de 
dólares. En cambio puede hacer más daño a las im
portaciones ya que a Estados Unidos se le compra
ba materias primas y maquinaria industrial por un 
monto de 120 millones de dólares. 

"En octubre del año pasado se reunieron en La 
Habana los gobernantes de los países socialistas. 
En esa oportunidad les hablé sobre la necesidad de 
ayudar a Nicaragua pero les dije que esa coopera
ción no iba a garantizar que no se produjera una 
invasión. Les expresé que la ayuda era imprescindi
ble para evitar la destrucción de la revolución mt>
diante la combinación de la guerra sucia (que ellos 
llaman 'encubierta') y las presiones económicas. 
Los países socialistas dieron una excelente respues
ta, como la dieron hace poco en el viaje que realizó 
Daniel Ortega con el fin de comprar petróleo para 
lo que resta del año, ya que México no podía se
guir abasteciendo a Nicaragua debido a sus propias 
düicultades económicas. 

"En el momento de organizar ese viaje nadie 
sabía cuándo iba a ser la discusión del embargo en 
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viajar en este mundo! Ni siquiera para conseguir 
medicinas o como en este caso, a comprar un pro
ducto esencial para la vida de un país. 

"¡Cuánta demagogia y qué manera de manipu
lar los medios masivos de comunicación! Inmedia
tamente sali6 publicada en todas partes la foto de 
Daniel abrazando a Gorbachev. Claro que llegó a 
Moscú y le di6 un abrazo a Gorbachev. Lo mismo 
hizo con Mitterrand, con Palmer, con Felipe Gon· 
zález y con los dirigentes italianos, demostrando 
una elemental cortesía. Pero es tan endeble la po
litica norteamericana y son tan frágiles las posicio
nes de muchos de sus políticos que se asustan por
que el presidente de Nicaragua saluda al líder de la 
Unión Soviética. 

"¿Y a quién iba a abrazar? ¿A Reagan? ¿Quie
ren que abrace a quien le organiza la guerra sucia, 
le mina los puertos y le impone un bloqueo?" 

El camino seguido 
por la revolución cubana 

"Cuba ha enfrentado muchos desafíos y tiene 
por delante unos cuan tos más, pero considero que 
este tipo de revolución radical es el mejor camino. 

"Entiendo perfectamente que otros países, por 
determinadas circunstancias, sigan otros caminos. 
Lo entiendo y lo aplaudo, porque en una revolu· 
ción debe hacerse lo que es posible hacer. Pero en 
nuestro caso estoy satisfecho, no nos gustan lasco
sas a medias. 

"Otros países latinoamericanos deberán buscar 
su camino. Las circunstancias en que se produjo la 
revolución cubana fueron muy peculiares, entre 
otras cosas porque hicimos trizas al ejército y crea· 
mos uno nuevo. ¿Pero será qué el camino es hacer 
trizas 'a todos los ejércitos? En muchos países del 
continente cabe Ja posibilidad que surjan corrien
res progresistas en sus Fuerzas Armadas. En situa· 
ciones de crisis surgen hombres como Caamaño, 
Velasco Alvarado. 

"Además, hoy en dfa una revolución tiene que 
unir muchos sectores de la sociedad para enfrentar 
los peligros que la acechan. No sería buen estratega 
revolucionario quien se planteara el modelo cuba· 
no para impulsar la revolución en América Latina. 
Nuestro modelo se gestó en determinadas circunr 
tancias y determinado momento. El mensaje revo
lucionario actual tiene que ser muy amplio Y por 



eso no puede tener radicalismos que separen a la 
gente y liquiden al movimiento revolucionario. No 
creo que se puedan repetir las condiciones que 
hicieron posible nuestra revolución. En Cuba co
menzamos un grupo pequeñito, que por los éxitos 
militares fuimos arrastrando a todo el pueblo. Lo
gramos el apoyo de 95% de los cubanos. Por eso 
triunfamos. 

"En la época de las primeras leyes revoluciona
rias el porcentaje comenzó a declinar, pero el apo
yo se fue profundizando. Y si bajó a 85%, esos 85% 
estaban dispuestos a morir por la revolución. Perdi
mos en extensión pero ganamos en profundidad. 
Ahora volvimos a ganar en cantidad. Tenemos una 
fuerza tremenda que es la que nos da medio millón 
de militantes del Partido e igual número de 
militante~ de la ~uventud. Tenemos fuerzas política, social, militar y hasta económica realmente im
presionante. 

"En lo económico hemos logrado comenzar a 
construir una central nuclear, seguimos desarro
llando la agricultura, las centrales azucareras, la in
dustria mecánica, la producción de metales. Tam
bién empezamos a tener fuerza técnica y científi
ca. Y, sobre todo, tenemos mucha experiencia. 

"Si hoy estuviéramos en 1959 comenzando de 
nuevo, haríamos lo mismo, lo que estamos hacien
do. Pero lo hariamos mejor. Cuando nos ponemos 
a analizar el Moneada, el Granma, la Sierra Maes
tra, todas las cosas que pasamos constatamos que 
si hubiésemos sabido lo que sabemos ahora no ha-

bría habido un solo error. ¡Qué bien hubiéramos 
hecho las cosas! Estábamos llenos de buenas in
tenciones, incluso de buenas ideas. No hemos co
metido grandes errores, pero hubiéramos podido 
hacer una obra más perfecta, avanzar mucho más. 

"Pero ya nadie puede torcer el rumbo de nues
tra revolución. Nadie. Ni yo podría, con la ascen
dencia que tengo. No podría ni un grado. 

"Y aprovecho para insistir en que el frent.e de 
lucha por los cambios sociales debe ser amplio. 
Tiene que comprender a los cristianos, a los trots
kistas, obreros, capas medias e incluso a los mili
tares, no se olviden de eso. ¿O es ' que les vamos a 
dar los militares a la ClA, al Pentágono, a Reagan? 
Torrijas era militar. Seregni no es abogado precisa
mente, ni médico. Es militar. El frente tiene que 
ser amplio y por eso no puede ser extremista. Tie
ne que buscar fórmulas como la nicaragüense, u 
otras. El esquema nicaragüense se ajusta a las cir
cunstancias internacionales actuales. Es realista. 
En la forma como tomó el poder, la revolución ni
caragüense se pareció bastante a la cubana. Pero si 
la revolución nicaragüense se hubiera radicalizado 
y hubiera proclamado el socialismo, creo que no 
habría ayudado al movimiento revolucionario en 
Centroamérica ni en América del Sur. 

"Los nicaragüenses están dando una con tri
bución a la lucha de otros pueblos, porque si se ra
dicalizan, se aislan, siembran miedo, les dan argu
mentos al imperialismo, le facilitan la tarea a 
Reagan." 

El movimiento estudiantil se levantó contra la dictadum de Batista (en la foto, Raúl Castro enaibola la bandera cubua): "No creo que.,. l)Otible repedi lu COAdicione• ele nueláa nm>lud6a" 



El papel de la mujer 

"Los partidos que no se preocupan por incorpo
rar la mujer a la lucha no pueden llamarse partidos, 
más bien son clubes de amigos. No son partidos, y 
mucho menos progresistas o revolucionarios. Me 
parece elemental que los partidos incorporen a la 
mujer y procuren su participación. 

"Cuba lleva más de 2S años promoviendo a la 
mujer y tratando de que ella esté representada pro
porcionalmente (o aún más) dentro del partido y 
en los cargos de dirección. Pero nos hemos encon
trado con varias limitaciones. Lo que nunca quisi
mos fue realizar promociones formales o demagó
gicas: que por el simple hecho de que haya un nú
mero determinado de mujeres tenga que haber tal 
número de mujeres en la conducción. Podríamos 
haber presionado para que esto fuera así. No digo 
que eso hubiese estado mal, simplemente elegimos 
otro cammo. 

"Quisimos crear las condiciones para que la pro
moción de la mujer no fuese por decreto, sino que 
se realizara por los canales normales por los cuales 
se promueve al ciudadano dentro del Partido o del 
Estado. Quizás sea un problema que tengamos que 
analizar más a fondo, ya que no logramos el éxito 
deseado. 

-

"Todavla hay que librar una batalla de concien
tizacióo de la mujer y al mismo tiempo, eliminar 
una serie de cargas que subsisten en la sociedad y 
que son volcadas sobre ella. Hay majeres que tie
nen dos o tres hijos y no pueden asumir otras res
ponsabilidades. En Olba se ha producido un fenó
meno interesante a nivel de las organizaciones po
pulares en las que hubo una participación creciente 
de la mujer. 

"En los sindicatos por ejemplo, la mujer ocupa 
cargos de dirección y es promovida en todos los ni· 
veles de participación. Es notable el aumento en la 
proporción de mujeres que integran y actúan en 
los sindicatos. co mismo puede decirse de su inte
gración a la juventud y al propio partido. No 
hemos obtenido todo el éxito que hubiésemos que
rido, pero por eso no vamos a desanimarnos ni a 
desmayar. Por el contrario, pienso que los hechos 
tienen que ayudarnos a buscar las causas y 
mostramos los errores por los que en el Partido o 
en el Estado no hay una mayor promoción de la 
mujer a los cargos de responsabilidad. Y en ese sen
tido creemos que el partido debe jugar un gran pa
pel a fin de crear los instrumentos adecuados. 
Nuestra revolución avanzó en muchos terrenos. Pe· 
ro todavía no hemos logrado alcanzar la igualdad 
de derechos para la mujer y es posible que esa Se'! 
una de las tareas más difíciles que la revolución de

§ berá enfrentar." 

La deuda externa y 
i el Nuevo Orden F.conómico 
,.; 

"Vivimos un momento histórico especial en 
América Latina y en el Tercer Mundo. Conociendo 
la realidad de nuestros pa[ses constatamos que aun 
los cambios revolucionarios, sin un Nuevo Orden 
Económico, no resolver[an demasiado. Claro que 
este principio no puede aplicarse de la misma ma· 
nera a todos los países. Hay paises como Venezue
la que tienen bastante recursos económicos y eso 
les puede permitir autofinanciar su desarrollo. Hay 
países como Brasil que han logrado un desarrollo 
industrial importante. Pero hay países como los 
centroamericanos, como Nicaragua por ejemplo, 
donde triunfó un movimiento revolucionario que 
hoy debe soportar la invasión, guerra sucia, embar· 
gos. Y está aislado. Es cierto que recibe ayuda de 
países amigos. Pero me pregunto ¿tiene mucbaS 
posibilidades de sostenerse un país aislado, P<:<lu: 
ño o mediano en esas condiciones? Es más difícil 
irn pulsar el ~sarrollo que ganarle a un ejérci_to, 
aunque sea el de Estados Unidos. Ahí está V1et· 
nam , que lleva años. Un país luego de una revohr 
ción parte de cero, y se le hace muy düícil lograr 
el desarrollo económico si no cuenta con recursos 
suficientes. 



''Pan que los paíaes del Tercer Mundo puedan cteaanollane hay que crear mís recunoe" 
"¿Qué puede pasar el día que haya 15 ó 20 re

voluciones en paises sin posibilidades de desarrollo 
y de realizar los cambios sociales? ¿Cómo van a 
hacer para construir escuelas, hospitales, fábricas? 
Nosotros hemos reflexionado sobre cómo hicimos 
nuestro desarrollo y nos darnos cuenta que los paí
ses latinoamericanos no están en las mejores condi
ciones para llevarlo adelante. 

"Antes se deben cumplir ciertas premisas. No 
para realizar cambios sociales. Eso lo puede hacer 
incluso un pais pobre como Haití pero no solo no 
cambiaría nada sino que tendría que vivir de la ca
ndad pública. 

"Imaginen que pasaría si en América Latina se 
produjesen cambios sociales pero al precio de tener 
que vivir de la caridad. Sería imposible. Los recursos son limitados y no son tantas las organizacio
nes caritativas. Los propios recursos de los países 
socialistas no bastan para ayudar a tantos países 
necesitados. 

"Por eso para que los países del Tercer Mundo 
puedan desarrollarse e instrumen ta.r verdaderos 
cambios sociales, tienen que crear más recursos. 
Esa es la tesis que estarnos sosteniendo. Y las pre
misas son: acabar con la deuda externa y estable
cer un Nuevo Orden Económico, que termine con 
el proteccionismo, el dumping, el intercambio desi
gual. Y más: en el caso de América Latina además 
debemos buscar integrarnos económicamente para 
que los países puedan defenderse mejor. No hay 
que olvidar que el mercado latinoamericano com
prende 400 millones de personas, una vez y media 
más que el de Estados Un idos. 

"Habrá unos pocos pafses que por sus recursos 
tan abundantes puedan sostener una revoluci6n y 
desarrollar cambios sociales. Pero me atrevería a 
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decir que 80% de ellos no pueden resolver por sí 
mismos el problema del desarrollo solo a través de 
los cambios sociales. ¿Cómo pueden hacerlo sin 
tecnología, sin capital, sin mercado, sin crédito, y 
vendiendo sus productos a un precio muy bajo? 

"Para acabar con las injusticias sociales y con 
las calamidades que afligen a los países del Tercer 
Mundo es necesario realizar cambios pero al mis
mo tiempo, asegurar el desarrollo. Cada país por su 
propia cuenta debe realizar los cambios sociales, 
pero además se debe lanzar la consigna de que se 
cancele la deuda, se imponga un Nuevo Orden Eco
nómico y se busque la integración. 

"La situación es tan drarnAtica para algunos paí
ses que ni siquiera con la liquidación de la deuda 
externa, con un Nuevo Orden Económico y con 
cambios sociales, podrían lograr su necesario de
sarrollo. Mucho países de Africa e incluso algu
nos de América Latina precisan, además de lo que 
ya mencioné, la cooperación internacional. 

"Las revoluciones no se hacen solo con buena 
voluntad. Las teorías revolucionarias surgieron so
bre la premisa de que el socialismo es para la socie
dad capitalista desarrollada. Pero las experiencias 
socialistas de la URSS, China, Vietnam, Cuba, pu
sieron al socialismo como premisa del desarrollo. 
Pero hay muchos países que no son ni Ja URSS ni 
China y que en este momento no podrían concre
tar ese proceso. Cuba lo hlzo gracias a la colabora
ción de los países socialistas y a la coincidencia 
de algunos factores. 

"El mundo tiene recursos suficientes para re
solver los problemas del desarrollo. Basta con in
vertir en resolver estos problemas lo que se está 
invirtiendo en armas. Por eso nuestra tesis está li
gada al problema de la paz y del desarme. Los re-
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1 en ese sentido van a tener gran respaldo. 
!I "En circunstancias como ésta, las cosas no de-

cursos para el desarrollo tienen que salir de allí de 
la carrera armamentista, no veo de dónde más se 
pueden sacar. 

"Tenemos una oportunidad ahora que nunca 
habíamos tenido. Si en estos momentos hubiera 
cinco revoluciones en América Latina, las cinco 
reunidas no lograrían imponer un Nuevo Orden 
Económico. En cambio nos reunimos los 100 paí
ses muertos de hambre de este mundo, dejamos 
de entregar el dinero como lo estamos entregan
do y vamos a lograr muchas cosas. Se puede blo
quear un país o dos o tres, pero no se pueden blo
quear económicamente 100 países. Estoy seguro 
que logramos imponer un Nuevo Orden Económi
co. 

"Por primera vez se han creado condiciones 
objetivas y reales para que el Tercer Mundo se una 
y libre esa batalla. Esta es la oportunidad que no 
podemos perder de ninguna manera. Y menos de
jándonos llevar por conceptos esquemáticas o ilu
siones. Si nuestra tes.is se hubiese planteado en la 
década del 60 o en los años 70 (o incluso en 1980) 
los responsables tendrían que haber ido a pa
rar al manicomio. Pero en 1985 hay que mandar al 
manicomio a quien me venga con un manual o con 
un esquema teórico sobre lo que es o no es revolu
cionario. 0-eo que lo verdaderamente revoluciona
rio en estas circunstancias y con estas condiciones 
es lo que hemos plan tea do: ¡una huelga general de 
deudores!" 

La concientización popular 
sobre el problema de la deuda 

"La concientización y la lucha de nuestros pue
blos por el no pago de la deuda refuerza e impulsa 
la decisión de los gobiernos de no pagarla. Todos 
sin excepción, saben que no pueden pagar. En 1~ 
medida en que el pueblo los apoye van a sentir la 
tranquilidad de que cuando tomen una decisión 
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penden tanto de los hombres sino de la situación. 
Es la situación la que obliga y de una manera o de 
otra. acabarán por tomar esa decisión de no pagar. 
Por eso una lucha del pueblo en ese sentido, una 
toma de conciencia de las masas sobre este proble
ma, implica la posibilidad de ganar esa lucha. Es 
necesario que seamos concientes de que hace falta 
cancelar esta deuda, acabar con ella, buscar nuestra 
integración económica y construir un Nuevo Orden 
Económico Internacional Con esos tres pilaies es
taremos en condiciones de dar solución a los pr<> 
blemas de América Latina. Pero si uno solo de 
ellos falta, ya no los podremos resolver. 

"Nadie va a hacer sacrificios para pagarle al 
FML No importa qué hagamos después con los re
cursos que no les entregamos. Una parte habrá que 
invertirla en los problemas más apremiantes, otra 
en el desarrollo. Pero cuán to invierte el Estado, 
cuánto las empresas privadas, en qué se invierte 
esos son asuntos internos de los países. ' 

"Lo importante es que el dinero que estamos 
pagando hay que invertirlo. Y si las masas esün 
concientes sobre este punto, ya dimos un paso im
portante. 

"Yo estuve haciendo un cálculo de lo que se 
tiene que pagar. Si suman lo que se está pagando 
de in te reses son como 400 mil millones de dólares 
en 10 años. Má.s lo que se está yendo como fuga de 
capitales, son 500 mil millones de dólares en diH 
años: ¡Se imaginan lo que América Latina seaho
rrarfa si declarase huelga de pagos! 

"Se puede exigir una moratoria de por lo menos 
1 O años. Cuando traduces a trigo 400 mil millones 
de d6laies, ves que se podría alimentar con un ki· 
logramo diario de trigo -que tendría 120 gramos 
de proteínas, o sea 40% más que las proteínas que 
se precisan por día, y entre 3 y 4 mil calorías por 
día- a 400 millones de personas durante IS años· 
¡ Y esa es la cantidad que nos están pidiendo que 
les paguemos! 

''Yo he hecho Los cálculos y a un individuo le 
sobra alimento con un kilogramo de trigo por 
día. El que lo coma, revienta. ¿Alguien se mon
ría de hambre si comiera un kilo de trigo por día? 
Con eso se alimentaban los ejércitos romanos, los 
soldados de Julio César. Y dudo que se comieran 
un kilogramo por día. 

"¿Qué debemos hacer con esos 400 mil millo-
nes de dólares? Una parte tiene que ser invertida, 
80% por lo menos. En unos lugares más, en otros 
menos, según la situación de cada país. Pero no 
resolveremos los problemas consumiendo 400 mil 
millones de dólaies. Yo parto del principio que tas 
masas con cien tes están dispuestas a aceptar la aut 
teridad. Austeridad que significa acabar con lujos, 
reducir los gastos suntuarios." 1 



"Mi marcha con Fidel" 

El cronista de la Revolución 

,_ 

{I 
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Con anotaciones diarias 
tomadas desde los tiempos de 
la insu"ección, el capitán 
Núñez Jiménez escribe 
una colección de libros que 
son un amplio reportaje del 
proceso revolucionario 

Rebelde, actual viceministro 
de Cultura, embajador de 
Cuba en Perú en la época del 
general Velasco Alvarado. In
telectual, geógrafo, escritor, 
Núñez Jiménez dedicó diez 
años de su vida, de 1962 a 
1972, a la creación de la 
Academia dé Ciencias de 
Cuba y al regresar a su país 
después de cumplir su perío
do en el servicio diplomático 
en Lima comenzó a sistemati-

------------------ zar su trabajo de recopilación 
de las impresiones escritas 

Muchas veces a lo largo de los procesos de durante dos décadas, lanzando el primer volumen cambio se descuida un aspecto que es fun- de "Mi mareha con Fidel". 
damental: el rescate de los testimonios de Amigo de Fidel y de Raúl Castro de 30 años, los dirigentes y de anónimos protagonistas, la reco- ayudante del "Che" en el Instituto Nacional de pilación de documentos, la divulgación de la pro- Reforma Agraria (INRA), Núñez Jiménez conoce pia historia del proceso narrada desde dentro. En bien su país y su pueblo. Como geógrafo recorrió el caso cubano hubo un dirigente que desde los cada rincón de la isla y convivió con los campesiprirneros momentos de la insurrección sintió que nos y eso lo ayudó en la tarea que se había irnpu~ se estaban viviendo "momentos históricos excep- to de hacer un reportaje de la revolución "en toda cionales", como él mismo define, y comenzó a re- su complejidad". 

coger la mayor cantidad posible de testimonios y a "Yo diría que la dificultad mayor que he enescribir un diario. Hoy, treinta años después, ese contrado no ha sido escribir los libros sino Fidel meticuloso trabajo está siendo transformado en Al contrario de otros dirigentes que se han creado una colección de libros. una especie de culto a la personalidad, Fidel ha si-"Yo no diría que es la historia del proceso re- do diametralmente opuesto a eso. Yo hubiera volucionario sino una crónica o, me atrevería a querido comenzar a publicar 'Mi marcha con llamarlo as!, un reportaje". Quien lo afirma es Fidel' hace años. Pero me encontré con cierta Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército oposición de su parte, no al hecho de escribir los 
libros, sino a su publicación. Cuando salió el priJ mer tomo yo ya tenía el segundo listo. Pero él 
me pidió que esperara un poco diciéndome que 111 
muchos libros sobre él no era conveniente. En fin, 
la modestia de todo buen revolucionario. Lo im
portan te es que los libros están escritos y que ca,. 
menzaron a publicarse." 

"Trabajé día a día" 

¿ Y cuándo comenzó realmente a escribir esos 
libros? 

-El primero lo comencé en el mismo año de 
1959. Fui recogiendo datos día a d fa, con la 
ventaja de que participaba en las reuniones fun
damentales del gobierno revolucionario y en el 
Instituto Nacional de Reforma Agraria. Así pude 
ir grabando las orientaciones de Fidel, la forma 
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c6mo enfrentaba cada una de las situaciones que 
se iban presentando en la lucha con los terrate
nientes, contra el imperialismo. Atesoré toda esa 
documentación que ahora sale a la luz del día. 

¿Si sus anotaciones diarias cubren todos estos 
años, qué es lo que usted aprovechó más en la 
selección del material que seguramente debió 
realizar? 

-Lo que más me preocupó es reflejar los aspec
tos humanos de la Revolución y del comandante 
Fidel En general lo que se muestra de un dirigen
te son sus discursos, sus posiciones públicas, pero 
su alma, el ser humano, eso no es frecuente que se 
rescate en medio de todo el "oficialismo''. Oeo 
que por eso ha sido tan bien acogido el libro. 

¿ Cuándo conoció a Fidel? 
-Cuando era estudiante de la Escuela de Filoso

fía y Letras de la Universidad de La Habana y Fi
del era estudiante de Derecho. Ambos ingresamos 
a la Universidad en la década del cuarenta. A lo 
largo del proceso revolucionario nuestros lazos se 
estrecharon. 

¿Militaron juntos? 
-Comienzo a tener contacto con Fidel siendo 

yo militante de la Juventud Socialista, el brazo ju
venil del Partido Socialista Popular (PSP), que era 
el partido marxista leninista. Fidel después ingresó 
a una organización de la cual yo era secretario ge
neral, el Movimiento 30 de Setiembre, que nuclea
ba jóvenes progresistas. El nombre es un homenaje 
al estudiante Rafael Trejo, asesinado en esa fecha 
en la década del 30. 

¿ Y su relación con el Ché, en qué momento 
comienza? 

-El Ole era el comandante en jefe de las fuer
zas revolucionarias del centro de Cuba y yo presi
día en la ciudad de Santa Clara, en esa región, un 
grupo que se llamaba Junta Patriótica de Unidad, 
cuyo objetivo era unificar los grupos revoluciona
rios, es decir el Partido Socialista Popular, el Mo
vimiento 26 de Julio y el Directorio Estudiantil 
Revolucionario. Esa Junta solo tuvo existencia 
local y decidió ayudar al Che en su propósito, 
coincidente con el nuestro, de unir las fuerzas 
revolucionarias de la región. 

Mi primera tarea concreta fue preparar los 
mapas y los datos geográficos de las montañas 
del Escambray donde el Che se instaló después 
de venir de Sierra Maestra. Después pasé a la 
columna guerrillera 8, "Ciro Redondo", que di· 
rigfa el Che. El era muy arrojado en el comba
te y muy inquieto desde el punto de vista militar. 

¿ Y en la etapa de la Ley de Reforma Agraria, 
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en el INRA? 
-Fidel me nombr6 presidente de la Comisión 

que redactó la Ley de Reforma Agraria en la que 
también estaban el comandante Guevara, Vilma 
Espín, y otros dirigentes. El Consejo de Ministros 
aprobó la ley el 17 de mayo de 1959 en Sierra 
Maestra. Yo fui entonces nombrado Director 
Ejecutivo del INRA y Fidel ejercía la presidencia. 
El Che fue nombrado posteriormente Jefe del 
Departamento de lndustrialización. 

¿Ustedes tomaron algún modelo o se inspi· 
raron solo en la realidad cubana? 

-Para redactar la ley estudiamos todos los da· 
tos que nos cayeron en las manos, desde las leyes 
aplicadas en Japón a las reformas agrarias que ya 
se habían esbozado en América Latina, datos de )j. 
bros, etc. Pero sobre todo nos guiamos por la si
tuación concreta del agro cubano. 

la ley de Reforma Agraria es considerada por 
todo el mundo, amigos y enemigos, como la ley 
fundaroen tal que definió el carácter de la Revolu· 
ción cubana como una revolución de los humildes 
por los humildes. 

Sabemos que usted se entrevistó con el Papa 
luan XXDI para solicitarle su apoyo a la ley de 
reforma agraria en un momento en que era con· 
denada por sectores católicos cubanos y del ex
terior. 

-En general la reforma agraria fue apoyada 
por todo el pueblo, cristianos y marxistas. Pero ha
bía también un sector que yo calificaría de "anti· 
pueblo", en el que había algunos cat6Jicos, que se 
opusieron a la ley. Comenzaron a recoger firmas 
contra el INRA, acusándolo de comunista. Pero 
el movimiento se frustró porque solicitamos una 
audiencia al Papa Juan XXIll que nos recibió en 
Roma y bendijo la reforma agraria cubana. "Yo 
soy rujo de campesinos y conozco el sufrimiento 
de mi gente", me dijo Su Santidad durante la au· 
diencia. "Puede decir que el Papa bendice esa 
reforma agraria". Yo me quedé tan conmovido Y a 
la vez preocupado con las repercusiones que ,sus 
palabras tendrían, que insistí: "Su Santidad, Usted 
me está autorizando a salir de aquí y declarar que 
apoya Ja reforma agraria que está llevando 
adelante nuestro gobierno?", pregunté: "Eso es 
lo que dije", fue su respuesta. Y me dijo también 
que consideraba que la ley era justa y que iba a 
orar por la reaparición con vida de Camilo Cienfue
gos. Camilo había muerto en un accidente aéreo en 
esos días, pero aún no había sido encontrado. 

¿ Cómo surgió la idea de pedir e/apoyo del Papa? 
-En noviembre de 1959, siendo yo director del 

INRA y estando nuestra reforma agraria en sumo
mento más crítico, la FAO convocó un congreso 



Pidel y Núiiez Jiménez (foto izquierda y derecha) distribuyen tos primeros títulos de propiedad a los campesinos 
en Roma para analizar el tema de la reforma agra
ria. Yo fui representando a Cuba. Durante la reu
nión el Papa recibió a todos los delegados en forma 
oficial y después me recibió a mí, en una visita personal y privada, donde tuvo lugar ese diálogo. 

"No aprendimos a hacer la revolución en los libros" 

¿Con toda la experiencia de estos a1íos. nos 
podría contar cuáles f11eron los momentos más diflciles? 

-Hay una característica en nuestros pueblos 
americanos, que predomina el pragmatismo sobre 
la teoría, a1 contrario de lo que sucede con los europeos, que son muy teóricos por su particular 
desarrollo culturaL 

Nosotros no aprenwmos a hacer la revolución 
en los libros (aunque siempre haya quien quiera 
seguir los manuales). Ese pragmatismo no signi
fica un abandono de la teoría, pero nosotros pre
ferimos avanzar como un ciego en la oscuridad, 
descubriéndolo todo. La teoría es importante, 
pero tiene que ser aplicada siempre en circunstan
cias nuevas. De ah! que desde el comienzo hayamos 
reconocido p6 blicamen te nuestros errores, una 
norma que nos enseñó Fidel. Muchas veces un di
rigente cree que resuelve un problema ignorando 
sus errores, cuando el pueblo sabe mejor que él 
que se ha equivocado. Reconocer un error es una 
manera de ser humano. 

Al principio de la Revolución, las cosas parecen 
sencillas, no se ha comenzado a gobernar. Solo se 
ha comenzado a destruir las estructuras antiguas. 
Hacer la reforma agraria, por ejemplo, es sencillo: 
se ocupan las tierras de los latifunwstas, se las 
reparte entre los campesinos. Pero organizar la 
producción sobre otras bases es muy wffcil Des
truir la vieja sociedad es fAcil. Lo dif{cil es cons
truir la nueva. 
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¿Cuándo sienten los dirigentes cubanos que el 
proceso se consolida? 

- En Playa Girón. Porque la invasión de Playa 
Girón fue preludiada por un bombardeo aéreo de 
nuestras ciudades y entonces Fidel, enterrando los 
muertos del primer bombardeo, proclama el carác
ter socialista de la revolución. A partir de ahí, el 
pueblo sale a combatir gritando "Viva el socialis
mo". La victoria de Playa Girón se obtiene baJo la 
bandera del socialismo y por eso la consideramos 
el momento decisivo. 

Por los testimonios y opiniones que ha recogi
do siento que ustedes se preparan para un salto 
cualitativo, para una nueva etapa del proceso. ¿ Us
ted está de acuerdo con esta evaluación? 

-Una revolución es un proceso complejo. En 
los primeros años lo fundamental es que no sea 
destruida. Todas las fuerzas se ponen en tensión. 
En esa etapa no hay conwciones de pensar mucho 
en problemas cualitativos. Lo impor tante es ga
rantizar que la gente coma, que aprenda a leer y 
escribir, que tt>nga donde vivir. Hay un momento 
en que no construimos aún lo nuevo ni acabamos 
de destruir lo viejo. En esas circunstancias la lucha 
por la calidad sería un absurdo. 

Pero, cuando eso ya está resuelto, la revolución 
tiene más tiempo para preocuparse en producir por 
ejemplo una clase médica más especializada, hos
pitales y universidades mejor equipados, en el de
sarrollo de la cultura, en fin, en una serie de cues
tiones muy importantes, pero que vienen después 
de la supervivencia y de haber asegurado lo esencial. 

Es igual que con el ser humano: primero viene 
la gestación, después el nacimiento, después los 
cuidados de los primeros meses, una adecuada 
alimentación. Después el crecimien to. Y finalmen
te, como sucede ahora, con 26 años, ya estamos 
en la etapa de producir, de dar frutos. • 
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La institucionalización 

El poder de las bases 

Los proyectos de ley 
son discutidos 

econbmica y la defensa de 
nuestra soberanía frente a los 
grupos contrarrevolucionarios 
armados por los Estados 
Unidos. Eso duró muchos 

"de abajo hacia arriba" 
años, hasta 197 6. 

"La llamada democracia 
de los regímenes anteriores al 
triunfo de la Revolución se 
conformaba con tener varios 
partidos, pero no importaba 

y el Parlamento incorpora 
las modificaciones surgidas 
en el debate 

quién gobernara. Nunca se 
producían cambios básicos 
para el pueblo. Como dijo 

' ' 

Nuestra Constitución es la más democráti
ca y libre de toda América Latina", asegu
ra Flavio Bravo. Dos años de experiencia al 

frente de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
le permiten avalar esa afi.rmacibn. Dirigente de la 
Revolución, incorporado a las Fuerzas Armadas du
rante 10 años, Bravo recibió el máximo grado de 
comandante y, al pasar a la vida cÍvil, fue vice pre
sidente del Consejo de Ministros. Electo diputado 
por el municipio Centro Habana, es hoy presidente 
del Parlamento cubano. 

"La nueva Constitución cubana es de todo el 
pueblo, aprobada por referendo, y resultante del 
esfuerzo de nuestra Revolución por buscar nuevos 
caminos. Durante muchos años no tuvimos la preo
cupación por institucionalizar el país. En Olba 
-recuerda Bravo- estábamos viviendo un periodo 
de supervivencia, el de la lucha por la liberación 

una vez el Che, 'daba lo 
mismo Juana que su hermana'. Los partidos hacían 
una farsa de la democracia, a través de elecciones 
que eran realmente ridículas y escandalosas: com· 
pra de votos, robo de urnas, etc. 

"La democracia - advierte el presiden te de la 
Asamblea Nacional- no es solo tener partidos. Se 
trata, además, de resolver los problemas de la edu· 
cación, de la salud pública, del trabajo para el 
obrero, libertad amplia para todo el pueblo traba
jador, y de que el país salga de su estado de sub
desarrollo. Eso lo comprendieron todos los par· 
tidos y grupos políticos que lucharon por la Re
volución, al reunirse y acordar constituir un par· 
tido único. Fue una etapa histórica la que recorrie
ron el Movimiento 26 de Julio que encabezaba 
Fidel, el Movimiento Estudiantil 13 de Marzo, el 
Partido Socialista Popular y la Juventud Socialis
ta, al fundirse en un solo partido. Y así surgió 
el Partido Comunista de Cuba." 1 Explica Bravo que con la institucionaliiación 

aS de la Revolución y la organización del Poder Po-
pular, "hemos tratado de descentralizar al máximo 
los problemas de la administración y de la direo
ción. Basta un ejemplo: cuando llega a la Asamblea 

FlavioBravo:"Hemo,tratldodede1Centraizaulmáximo 
los problemas de la adminiBtración y de la dirección" 
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Nacional el plan de la economía, se discuten sus 
principios generales en todos los niveles. En los 
municipios y en las provincias, donde se da lapo~ 
bilidad de recoger todas las opiniones y de inclulf 
temas específicos que son de su interés. A veces se 
producen diferencias entre provincias pero no se 
trata de un problema de grandes contradicciones", ' 
señala Bravo, apuntando a las diferencias con las 
clásícas democracias representativas donde las 
divergencias surgen entre los partidos y donde 
cada uno impulsa su concepción o intereses sec
toriales. 



"La Asamblea Nacional tiene una estrecha r&
laci6n con los poderes populares de las provincias 
y municipios. Yo mismo participo del Consejo 
de Ministros y siento que con similar integración a cuando era vicepresidente de ese organismo. Al es
tar muy al tanto de todos los problemas del país, 
se produce una unión casi física entre el gobierno 
y el Parlamento que es muy importante. La Asam
blea Nacional participa muy activamente en la 
elaboración de los proyectos de ley de los diversos 
Mlnhterios, o incluso los elabora en sus propias 
comisiones permanentes, que se reúnen a lo largo 
de dos periodos ordinarios anuales y tan tas sesiones 
extraordinarias como las circunstancias lo indi
quen." 

Dos leyes trascendentes fueron aprobadas por 
el Parlamento cubano: la del nuevo Código del 
Trabajo y la de Vivienda. Sobre la primera, el pre
sidente de la Asamblea Nacional recuerda que "fue 
discutida de abajo hacia arriba. El proyecto llevó 

La estructura del Poder Popular 

O En Cuba todos los ciudadanos mayores de 
16 años, incluidos los miembros de las Fuer

zu Armadas, tienen derecho a votar en las elec
ciones de Dde¡ados a las Asambleas municipales 
del Poder Popular y en los referendos y a ser ele
anos dele¡ados a las Asambleas municipales y 
provinciales. Para ser elésido diputado a la Asam
blea Nacional del Poder Popular se requiere beber 
cumplido los 18 años de edad. El voto es libre y 
secreto. 

Lu elecciones de delegados a las Asambleas 
municipales se celebran cada dos años y medio, 
previa con'focación por el Consejo de Estado. 
Bl mismo dfa que se constituyen, después de eleP los miembros de sus Comités Ejecuti•os, las 
Asambleas municipal~ eligen a través del voto 
secreto, a los deleaados a las Asambleas Provin
ciales del Poder Popular. Pueden ser delegados 
• la Asamblea Provincial tanto quienes sean 
delepdos municipales como quienes no ten¡an esa condición. 

El delepdo se debe reunir cada cuatro meses 
con los elo?Ctores de la circunscripción por la que 
resultó eleaido. En estas reuniones mediante in
forme escrito, rinde cuentas de su aestión perso
nal Eaos dele¡ados a las Asambleas municipales 
Y provhlciales pueden ser revocados en SUB car¡os 
en cualquier momento por sus electores cuando 
por cualquier causa pierdan la confianza que fue 
depositada en ellos. La revocación se decide 
mediante voto secreto. En el caso del dele¡ado 
~ la Aamblea provincial, solo podrá efectuar la 

l985 - Agosto - n9 78 

bastante tiempo de confección y luego fue trasla
dado a las masas trabajadoras: más de 4 millones 
de trabajadores reunidos en 52 mil asambleas de 
bases participaron en la discusión del proyecto y 
permitieron introducirle modificaciones muy inte
resan tes. Pienso que nuestro Código del Trabajo 
es un orgullo 4e los trabajadores de América Latina. 

"La Ley .de Vivienda aprobada hace 6 meses ha 
permitido que cada ciudadano que viva en una 
casa alquilada sea propietario de ella automática
mente, y no va a pagar por ella más de lo que e&
taba pagando. Ha tenido todo el apoyo del pueblo 
de Cuba porque hoy está vigente el principio de 
que todos tienen derecho a una casa.. Oaro, ello 
depende también de las posibilidádes del país de 
construir viviendas, que es uno de los problemas 
más grandes que tenemos. Es un problema históri
co en Cuba, pero estamos haciendo entre 80 y 100 
mil casas por año". • 

revocación la Asamblea municipal que lo eligió. 
En la fecha que señale el Consejo de Estado, 

las Asambleas municipales se reúnen para ele¡ir a los diputados a la Asamblea Nacional del Po
der Popular. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular es 
el ór¡ano supremo del poder del Estado. Es el 
único órpno con potestad constituyente y le¡:i&
lativL Es elegida por un término de cinco años 
y ella elige de su seno al Consejo de Estado. De
si¡na, a propuesta del Presidente del Consejo 
de Estado, a los miembros del Consejo de ~ 
nistros. 

Por su parte el Consejo de Estado es el órga
no de la Asamblea Nacional que la representa 
entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los 
acuerdos de ésta y cumple otras funciones cons
titucionales. Tiene caricter cole¡iado y a fines 
Internacionales, ostenta la suprema representa
ción del Estado cubano. Está integrado por un 
Presidente, un primer vicepresidente. cinco vi
cepresidentes y demás miembros. 

El Presidente del Consejo de Estado es el Jefe 
de Estado y de aobierno. (Ese car¡o es ocupado 
por el comandante Fidel Castro). 

El Consejo de Ministros es el mbimo órgano 
ejecutivo y administrativo y constituye el Go
bierno de la RepCiblicL Esti integrado por el je
fe de Estado y de gobierno, que es su presiden
te, por el primer vicepresidente, los -ricepresi
den~s, el Presidente de la Junta Central de Pla
nificación, los presidentes de los Comités Esta
tales, el Presidente del Banco Nacional de CUba, 
los ministros y el secretario del referido Consejo. 
El Consejo de Ministros rinde cuentas de sus acti
vidades a la Asamblea Nacional. 

tercer mundo - 39 



La Isla de la Juventud 

O La hla de Ja Ju,entud, de 96 mJl habitantes 
y 2.200 ktn2 , albe111a a 23 mil estudiantes de 

varios países y también cubanoe, de otras provin
cias. Dicen que se trata de "la isla mú jonn del 
mundo". Ese destino actual, aer ana gran eecueJa, 
es totalmente difuenll: del que oriainariamente 
le habían dado los colonizadores españoles cuando 
la convirtieron en un ¡ran presidio abierto: alU 
eran confinados los patriotas indepe.ndcntbtu. 
Martl fue uno de ellos. Por eso la illU tambim El ''Presidio Modelo":di1el10 norte.americano 
era llamada "la Siberia de Coba". 

La tradición colonial fue heredada por las La Ida de la Juventud es autosnficiente en ca,ne, 
dictaduru de Machado y Batista. Este creb en la -tanto de ave como de cerdo o pescado- bortali
isla un presidio al es-tilo norteamericano, proyec- z-, leche y hueTos y parte de las hortallz.u a 
ta.do por norteamcric:anoe y construido por em- destmo • la indwitria. Se exporta puré y salsa de 
preas norteamericanas. En ese "Presidio Mod&- tomate, aunque la principal producción si¡uesien
lo", uf lo llamaban. esturieron Fidel, Raúl y do para el autoconsumo. 
ottosqueasaltaroo el Moneada. Alli Fidel eacn"bió En 1959 habla en la isla mb de 11 mil babi-
ºLa Historia me absolved''. tantea. Para desarrollar el proanm• económico 

Después del triunfo de la revolución ee decidib de la tf."lolucibn fue necesario lle•• fuerza de tri· 
cambiar el destino de la iila, huta entonces cono- bajo, que en lu primeras épocas en buena parle 
cm por fu de Pi.nos. Lo primeiro fue construir estuvo constituida por jbnnes Uepdos de todo 
tres arandes represas. pues no llay ¡randea dos el paú a deanollu un trabajo voluntario. 
ni qua aubterrfmeu. Con tu reptesaa, de 210 Al mismo tiempo se fueron construyeado • 
millones de metros cCibicos. comem6 el deano- cudaa secundarias '/ pre-uninrsitarias, buadU 
llo qropecu•io. Actualmente la priDcipal pro- en el principio de Yinculación del estudio y el tri· 
ducci.ón es citricolL Hay 12 mi hectáreas planta- ~o, en este cuo, la producción a¡rfcola. "El 
das y se producen mis de 100 mil toneladu a:fto puado 11e pduaron casi 11 mil niilos bljot 
anuales, de lu cuales 80% se deatinm a la expor· de trabajadores de la iala, mis que el número de 
tación. habitantes ck 19S9", noe explica el preadenle 

Existe también un combinado pesquero, cuya del Partido en la lila de la Junn~d. 
principal captura es de Janaosu (1.200 toneladas Otro dato interesante que nos amniDJstra el 

anuales destinadas excllllÍvamente a la exporta- •• p-"' ~,..;.. .... cítr._... • lOO mi t ...,_.... ,_ ... , 
cíón). Otra industria importante es la del már- ..... ,vuu.._.n ""' ...,a: on ......... an ..... 
mol. ''Todo• loa cenoa de esta iala son de már- J 
mol", 1101 comentaba un diriaente local del pati· : 
do. 

La industria de cerioiica también ha puado 
a ser uno de loa renalonea fundamentales de la 
economía de ta isla. abuteciendo • todo el paf& 



que en la isla se dan los fod.Jces mb altoe del país 
de productiTidad por habitante y de producción 
pera exportación por habitante. En relación al 
quinquenio anterior, en este quinqoeruo (1981-
198S) d valor de la producción aumentará doe 
,eces. 

Escutlas para el Tercer Mundo· 

La Isla de la Junntud tiene 19 eacuelaa ~e 
500 alumnos cada una, destinadas exclusinmente 
1 alber¡ar estudiantes del Tercer Mundo. Ellos 
Tienen de países como Anaola, Mozambique, 
SaJ11r1 Occidental, Nicana¡ua, Namibia, que por 
estar en la etapa de la luche por su liberación, o 
en loa primeros años de su proceso reYoluciomrio 
y, en aeneral, sometidos a aaresiones ex1ernu, no 
pueden desarrollar eficientemente el estudio se
cundario y pr&-universitario. 

Visitamos la escuda de Namibia, que tiene el 
nombre de un márth de la independencia, Heo
drick Witbool Los alumnos habían preparado 
IIDI recepci6n con danzas y cantos folklóricos de 
su pels. Hablando en español una de las jóvenes 
noa da la bienvenida y relata su vida en ea eacuela. 
Mía tarde supimos que era Andelioe Nujoma, hija 
de Sam Nujoma, presidente de la SW APO, el m~ 
run\ento de liberación de Namibia. Por ella nos 
enteramos que aran parte de los jóvenes que estu
dian en e,a eacuela 10D sobrerinentes de la 
maucre de Kassin¡a, ocurrida a fines de los 
liíoa 70 en el sur de Anaola, cuando un comando 
aidafricano inYadíó uno de los campos de refu
gildoe nanubioa. 

Después de recorrer la ellCUda, los jóvenes tea
tnliun la masacre, representan el honor que ,¡. 
, ieron, las muertes de sus familiarea, el abaod~ 
no. Y cantan canciones revolucionarias en sus 
ltnauasnativas. 

Converso con Ayleen, que está en Cuba 
hace siete años. siempre estudiando en esa escue
la. Me cuenta que no sabe si todavía tiene fami
lia. De sus familiares más próximos -que vivían 
con ella en Kassinaa- nadie se salvó, o aJ menos 
todos están entre los desap•ecidos. De loa que 
habían quedado en territorio narrubio nunca 
aipo nada mb; estin aislados por la ocupación 
llldaíricana. Ella deaea quedarse en Cuba huta 
terminar sus estudios de medicina. Para ese en
tonces espera que Namibia ya sea independiente 
Y. pueda rearesar a su patria a ejercer su profe
lión. Habla español, in¡lés y su len¡ua materna, 
kwanhama. Cuando Ueaó a Cuba, tenía 10 aiios.. 
De la masacre solo recuerda que al sentir los avi~ 
na eorrió y se escondib en un bosque. 
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En Ja escula 
Hendric:k Witbooi 
(arriba) !!Studian 
los 
sobrerivien tes 
de la masacre 
de Kassinp, 
que fue por 
ellos 
tea tn.lizada 
(abajo). Ayleen, 
una de las 
jóvenes (a la 
iz.quierda) no 
sabe si sus 
farn iliares están 
vivos 

tercer mundo - 41 



LLa F.M.C. 

''La sociedad ha ido cambiando" 

La incorporación de la mujer 
a la producción fue una de 
las conquistas de la revolución: 
actualmente 37% de la fuerza 
laboral y 46% de 

ral de la mujer, una cuestión 
específicamente femenina, 
puesto que los más altos índi
ces de analfabetismo en nue$
tro país estaban entre las mu
jeres. Por otro lado, había 
prostitución y era necesario 
rehabilitar a esas mujeres. 
Existla también un sector do
méstico s.in ninguna legisla
ción que lo protegiera. A to
das ellas se les ayudó a matr~ 
cularse en las escuelas, en cur
sos de dactilografía, etc. Mu· 
chas se convirtieron en em· 

los dirigentes sindicales 
son mujeres 

L a Federación de Mujeres Qibanas fue fun
dada en 1960, poco después del triunfo de 
la Revolución y actualmente cuenta con ca

si tres millones de afiliadas, 80% de la población 
de mujeres mayores de 14 años. Vilma Espín. diri
gente que participó con Fidel y los combatientes 
del "26 de Julio" en la lucha armada contra Batis
ta, es su presidente. La Secretaría General está a 
cargo de Dora Calcagno. 

·'Antes de la revolución -explica Dora- había 
pocas organizaciones de mujeres; las más impor
tantes eran las del partido marxista y las del '26 
rle Julio'. En 1960 se iba a realizar una con
ferencia en Chile y se trabajó para llevar una dele
gación wútaria de 100 mujeres. Eso fue el embrión 
de nuestra Federación. 

''El objetivo fundamental de la FMC es apoyar 
la revolución, pero también la superación cultu-

pleadas de banco. 
"Uno de los objetivos era integrar la mujer 

a la producción. A pesar del desempleo y el sub
empleo que había en el país, La mujer fue incor· 
porada al trabajo. La FMC siempre mantuvo una 
relación estrecha con el movimiento obrero. El 
Comité Nacional de la Federación pertenece a 
la dirección de la Central de Trabajadores de Oiba 
(CTC). Y desde el comienzo se empezó a trabajar 
para crear guarderías para los niños. Hubo algunoo 
cuestionamientos de parte de dirigentes de la re
volución sobre el sentido que ten [a crear u na Fede
ración de Mujeres. Pero les explicamos que dadas 
nuestras condiciones de subdesarrollo era nece
sario trabajar como federación para tratar los pro
blemas específicos de la mujer. Desde el co
mienzo tuvimos claro que los problemas que en
frentaba la mujer cubana no derivaban de actitudes 



del hombre como individuo, sino del sistema. i 
"Otra de las actividades que asumimos desde el e! 

comienzo fueron las campañas masivas de vacuna- 11) 

cibn. Rápidamente se eliminó la poliomielitis y 
otras enfermedades que azotaban Cuba en esa épo
ca. Oeamos también las brigadas sanitarias. 

"Estructuramos las delegaciones de la FMC en 
los barrios, en las zonas urbanas y campesinas. Al 
comienzo también se fundaron delegaciones en los 
centros de trabajo, pero con el avance de los sindi
catos y los organlsmos gremiales, se cerraron las 
delegaciones fabriles de la FMC y nos quedamos en 
los barrios. Junto con los CDR (Comités de Defen
sa de la Revolución), somos las dos organizaciones 
que estamos en los barrios. El Partido no existe en 
los barrios, sino en los centros de trabajo. 

"De la Secretaría General dependen las secreta
rías de Organización, Educación, Salud e Ideoló
gica. Y existen lo que llamamos 'Bloques', que 
nuclean varias delegaciones. Todas nuestras activi
dades a ese nivel son voluntarias. Las más activas 
son las amas de casa, porque ellas pasan más tiem
po en el barrio, mientras que la mujer profesional 
tiene que cumplir otras tareas. Después tenemos el 
'Municipio', que agrupa a varios 'Bloques', y las 
'Delegaciones Campesinas', que son atendidas di
rectamente por el 'Municipio', sin agruparse en 
'Bloques'. A partir del 'Municipio', de ahí para 
arriba, son militantes profesionales. 

"El Comité Nacional de la FMCtiene 111 miem
bros. Se eligen por votación directa y secreta, lo 
mismo que el Comité municipal y provincial" 

las cifras, 26 años después 

"Para el 4? Congreso de la FMC, realizado el 
año pasado, elaboramos la tesis tl.a Mujer Cubana, 
25 años de Revolución'. Es un recuento de lo que 
nos proponíamos alcanzar y lo que fue realmen
te alcanzado. Algunas cifras satisfacen, otras no. 

"Los avances más grandes se dan en la incor
poración de la mujer a la producción. En 19 59 
había 190 mil majeres trabajando: hoy hay un 
millón. De ellas, 63% son técnicas, una gran 
mayoría con alta calificación. En la estructura 
l~b~ral del país, 37% son mujeres y 46% de los 
dirigentes laborales son mujeres. Eso señala que la 
~ujer cubana demostró estar capacitada para diri
gir a los hombres; en el sindicato se Je reconoce su !?abajo. 

"Existe una comisión coordinadora de empleo, ª. nivel nacional. La prioridad para el empleo la 
tienen las mujeres que están solas y con hijos. 
No es justo que, en esos casos, esas familias tengan 
un nivel de vida inferior. El salario promedio de 
una trabajadora con esas características es de 184 
pesos (equivalentes a 184 dólares), pero se duplica 
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La lucha contra el machismo 

"AJ comie11zo, los capataces y administradores 
no aceptaban a las mujeres. Hubo una lucha campal 
Y en el 4? Congreso constatamos que todavía 
hay ad ministradores que prefieren a los hombres 
en los puestos de trabajo. Esto porque tenemos un 
sistema de contratación libre del trabajador, donde 
la elección cabe al administrador. Pero hay meca
nismos para que una mujer, que en igualdad o su
perior condición que un hombre haya sido relega
da por el hecho de ser mujer, se queje y sea aten
dida. Además Q.iba ratificó la Convención de la 
ONU que establece que a igual trabajo correspon
de igual salario. 

"La mujer ha tenido que hacer mucho más es
fuerzo que el hombre para imponerse. La discri
minación que aún subsiste en el empleo fue uno 
de los temas más debatidos en el 4? Congreso, del 
que participó activamente el comandante Fidel 
Castro. Actualmente tenemos 21% de mujeres en 
las Asambleas Provinciales, 22% en la Asamblea del 
Poder Popular, y 1 1,5% en los órganos de dirección 
de base. Veintiún por ciento de la militancia del 
Partido está constituida por mujeres y hay 17% de 
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En el IV Co.ngre,o de la PMC ,e decidió que loa padres pudieran 100mpaj\a r • 1113 hijos internados en los hospitales 

mujeres en el Comité Central. En el Buró Político 
solo tenemos una miembro suplente. En el Consejo 
de Estado de 32 miembros, solamente dos son mu
jeres. (Celia Swchez y Haydée Santamaria. falleci
das, también eran miembros). 

"Se avanzó mÚcho también en cuanto a las con
cepciones del papel de la majer y su comporta
miento social. Los valores de la sociedad se han ido 
modificando y se ha avanzado a nivel familiar. Hay 
sobre todo una generación joven que ha incorpora
do nuevas concepciones. Por ejemplo, en los hos
pitales antes se hablaba de 'madre acompañante', y 
nunca 'padre acompañante'. En el IV Congreso 
decidimos revisar ese concepto. A partir de ahí 
hablamos con Salud Pública y ahora se ven padres 
acompañando a sus hijas o hijos internados en los 
hospitales. En los 'círculos infantiles' (el nombre 
que reciben las guarderías de niños en edad pre es
colar) ya se ven padres que van a buscar a sus hijos, 
que participan en las discusiones. Qaro que tam
bién hay casos todavía de padres que lavan los 
pañales de los hijos pero no los tienden, porque 
los vecinos los pueden ver ... 

"Otra resolución del Congreso fue estimular 
la promoción de la mujer a cargos de dirección. 
En este plano no estamos satisfechos. Queremos 
que se hagan listas de promociones y que en la 
línea de promociones se piense en la mujer. 

"Hubo casos en que se pretendió evitar que una 
muJer accediera a cargos de dirección porque era 
una madre soltera de 40 años. Pero si una mujer 
llega a los 40 años y desea tener un hijo en un 
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país en donde sabe que a ese hijo la revolución 
le dará todo y nunca le faltará nada, ¿cu(ll es el 
problema? ¿Acaso podíamos saber con cuántas 
muJeres había tenido relaciones sexuales el hom
bre que postulaba al cargo? Fidel explicó que lo 
que está mal para el hombre, está mal para la 
mujer. Y que si no está mal para el hombre, no es
tá mal para ninguno de los dos. 

"Se hizo la votación y la candidata sacó 1~ 

de los votos. 
"Claro que nosotros no queremos que Q.iba 

esté llena de madres solteras. Y uno de los problemas 
que enfrentamos es que existen muchas jóvenes 
madres solteras. Pero no porque en este país eso 
sea mal visto, sino porque no tienen tiempo de 
formar una pareja estable, y también porque un 

hijo cuando son muy Jóvenes les imp¡de terminar 
sus estudfos en un país en que todo joven tiene 
oportunidad de estudiar. 

"En Cuba el divorcio era gratis. Pero ahora 
c-uesta 100 pesos. Aquí no hay casamientos por 
conveniencia económica, o porque la mujer tenga 
que ser mantenida por un hombre. Aquí los ca
samientos son por amor. Hay muchos casamientos, 
y muchos divorcios. El Código de Familia estable
ce que el que se queda con los hijos es el que tiene 
mejores condiciones para cuidarlos y educarlos. 

"El aborto est{I legalizado, pero siempre que se 
haga en un hospital. Lo que las autoridades afü· 
man en relación a la vida familiar es que el matti
mon io se debe consumar cuando hay responsabi
lidad para ciudar de los hijos." • 



Informática 

Una informática de los 
"subdesarrollados'' 

Los benefícios de 
la computación y 
la automatización de los 
procesos industriales 
se aplican a la solución de 
los problemas económicos 
de la isla 

el comienzo fue la decisión 
de modificar los programas 
de educación a nivel superior 
y crear carreras universitarias 
que fueran capaces de produ· 
cir físicos del estado sólido y 
matemáticos de alto nivel, 
ingenieros de sistemas, pro
gramadores, etc. Y, en parti
cular, formar los hombres que 
pudieran crear los equipos de 
informática en Cuba. 

Entre esa fecha y 1971, se _ ....__~-----' ___ _______________ desarrollaron los hombres y se 

e uba se enfrentó al problema de la informá
tica, por primera vez, en 1966. Asumió ese 
reto cuando intentó adquirir algunos equi

pos de computación y se encontró con las puertas 
cerradas a nivel internacional Sencillamente, 
Wa~hington había hecho circuhr la voz de que a 
quien le vendiera equipos de computación a Cuba 
se le impediría comerciar con Estados Unidos. Co
mo consecuencia de ese chantaje, las empresas 
que se dedican a ese ramo no accedieron a las 
solicitudes de compra por parte de CU ba. 

Solamente se pudieron obtener algunas compu· 
liidoras de segunda y tercera generación ·que eran 
consideradas obsoletas en Francia, la Iris 25 e 
Iris 50. Con ellas se comenzó a trabajar en una 
actividad estrictamente de gestión administrativa, 
en la Junta Central de Planificación, en proyectos de economía o en estadísticas. Pero, realmen te, 
González Manci., espL-cialista cubano en informática: "Cuba probó que era po~ le echar a andar'' 

crearon los primeros equipos, 
la computadora conocida como CID 20 l del Centro 
de Investigación Digital. Con ella, Cuba había 
construido su primera computadora "subdesarro
llada'' en 1Q71. Lo interesante es que fue hecha 
en 80 a 8S'l: con componentes cubanos. Paralela
mente y esto es lo más interesante- se desarro
llaron los lenguajes lógicos (software) que iban 
a ser aplicados a las máquinas. Lenguajes que uti
lizan el idioma español y están orientados a nue&
tros propios problemas en el campo de la econo
mía y de los servicios. 

Esto suena casi como un imposible en un país 
subdesarrollado. Cuba no podía competir con la 
IBM ni con ninguna de las grandes empresas tras
nacionales de la informática, pero sí probó que 
podía hacer algo suficiente para echar a andar. 
Para nosotros los especialistas tenia un mayor sig
nificado el hecho de que esto lo pudiera hacer 
no solo un país subdesarrollado sino también 
bloqueado, hostilizado y agredido. Con ello Cu ba 

Q demostraba al resto del Tercer Mundo que es po
sible hacerlo s1 ex1sre la suficiente voluntad políti
ca, decisión de gobierno y unidad social. 

Hacia una política nacional de informática 

A partir de entonces, se adquirieron algunas 
computadoras en el campo socialista y occiden
tal, pero seguimos la marcha en el desarrollo 
interno. De ahí surgieron otras CID hasta llegar 
a la CID 300-1 O actual, que es una minicompu· 
tadora compleja con una capacidad de memoria 
de 20 millones de signos. Hemos ido desarrollan
do programas, con tamos con algunas bases de 
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datos, y bancos de datos completos. Se han hecho 
centros de cálculo a nivel municipal y otros a nivel 
regional. Paralelamente, Cuba está construyendo 
también un cable coaxial nacional que tendré, una 
vez terminado en el curso de esto década, 1 .800 
kilómetros de extensión. Por tratarse Cuba de una 
isla alargada y estrecha, es fácil imaginar que este 
cable va a ser la columna vertebral de la comunica
ción automatizada. Teóricamente, vamos a estar en 
condiciones de operar un ingenio azucarero desde 
la Habana. Se ha incrementado, al mismo tiempo, 
la automatización de los procesos industriales y ya 
contamos con algunas fábricas, sobre todo los nue. 
vos ingenios azucareros, en los que existt:n avanza
dos sistemas de control por computación. 

Todo esto le ha permitido a Cuba ir desarrollan· 
do lo que puede calificarse como una política de 
informática, fundamentalmente aplicada a la so
lución de los problemas económicos y al desa
rrollo del país. Hoy en día, los sectores funda· 
mentales de aplicación de la informática está.n en 
el ministerio de Industrias y en el de Salud Pública. 
Ya se ha comenzado a utilizar también en el Banco 
Nacional y en el Hospital Ameijeiras, donde se rea
lizan diagnósticos por computadora de muchos ti· 
pos de enfermedades e historias clinicas. También 
está siendo aplicada a toda una variada gama de 
actividades, como el transporte, las comunicacio
nes, el desarrollo ferroviario, etc. 

Hasta 1970, la idea que existía en materia de in
formática era la de grandes sis temas. las minicom
putadoras no eran consideradas una cosa seria y las 
microcomputadoras todavía no existían, recién 
aparecen en 1971. A partir de entonces, el hecho 
de que Cuba pudiera contar con rninicomputación 
propia -de diseños, materiales y lenguaje pro
pios- abrió grandes posibilidades al país y fue en 
cierto modo un escándalo técnico porque tuvimos 
un avance en algo que la gente no consideraba 
interesante. Hasta entonces, lo que interesaba eran 
los grandes sistemas. 

Ello nos dio una experiencia modesta, desde 
luego que limitada, porque no fue fácil en las con· 
diciones de Cuba lanzarse a una empresa de ese 
porte. Pero lo fundamental está en que es po
sible hacerlo y que los países subdesarrollados, 
como lo plantea el Movimiento de Países No Alinea
dos, deben tratar de crear sus propios medios, ade
más de contar con la cooperación internacional en 
sentido horizontal. Pero se demostró que sí se po
día andar aun cuando con pasos tímidos y cortos, 
pero que nos dieron una enorme seguridad. Y eso 
permitió comprender tempranamente la importan
cia y el carácter que iba a adquirir la informática 
con los años. 

Y que hace irrupción a partir de 1977, una fe
cha que entiendo puede marcarse con cierta pre
cisión a partir de un estudio de los análisis trimes-
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trates de la Organi1ación Internacional del Trabajo, 
Antes de 1977 no se había registrado en los paí

ses de Europa occidental ningún conflicto laboral 
en relación a la aplicacióp de la informática en los 
procesos de producción. Solo empiezan a notarse 
algunas manifestaciones en la segunda mitad de ese 
año, que se generalizan de un modo más visible a 
partir de 197 8. la O 1T publica en 1980 e 1 informe 
The impact of microelecrronics del especialista 
chileno exiliado en Ginebra, Juan Rada, donde se 
plantea esa tendencia del impacto de la informáti
ca sobre el sector de mano de obra y el empleo. 
Ese mforme seña.la que el primer impacto de la in
formática es et desempleo estructural, masivo y 
creciente, afectando la producción, la productivi
dad, la mano de obra y la división internacional del 
trabajo. 

En ese sentido, Cuba empezó a adquirir una ex
periencia temprana. Hoy existe una idea quiz4s 
un poco más clara de la que pueda haber en otros 
países del Tercer Mundo acerca de la importancia 
de la informática y de su aplicación concreta a las 
tareas del desarrollo social y económico. 

El centro formulador de las políticas de infor· 
mática en Cuba es el INSAC (Instituto Nacional 
de Sistemas de Automatización y Computación). 
Hay otTos institutos que tienen que ver con el 
desmallo de la informática, como el Instituto Su· 
perior José Antonio Echeverría, donde también 
se forman técnicos y especialistas. El lNSAC ya ha 
ofrecido alrededor de 30 ó 40 programas de corto 
plazo a países de América Latina. Pero también 
los laboratorios de mvestigación del ministerio de 
C.Omunicación y las industrias hidromecánicas ha
cen trabajos de este tipo, mientras avanza el desa
rrollo de sistemas y de las técnicas de cristales. 

Esta visión homogénea que tiene Cuba del fe
nómeno de la informática es muy alentadora no 
solo para el desarrollo de nuestro país sino porque 
existen también perspectivas de exportación del 
computador CID 300-1 O. Cuba no compite con 
nadie sino que sencillamente se trata de proyec
tos de oolaboración con algunos países, como 
Nicaragua, a los cuales se les ha proporcionado 
equipos. 

El ejemplo de Brasil 

Los gobiernos latinoamericanos están recifn 
comenzando a darse cuenta que cayeron en una 
trampa. la mejor demostración de ello la dio 
Brasil al aprobar una Ley de Informática, en mo
dio de una intensa lu::ha de clases y de intereses 
nacionales y extranjeros. ¿Qué estableció esa ley 
como cuestión fundamenta]? Una moratoria de 
ocho años destinada a la importación de todo tipo 
de tecnología de informática con el objeto de 



Mirucomputadon cm 300-10 de dbe~o y fabricación cuba.na. softv,me propio y memoria de 20 miDones de signos 
preservar el mercado para las empresas brasileñas. Es muy difícil que una empresa de un país su~ 
desarrollado pueda competir con la IBM, la ITT, 
la C.ontrol Data o la Xerox. Y es muy dif(cil tam· 
bién que una vez Instalados esos equipos y siste
mas en un país puedan ser reorientados de acuer
do a una función de utilidad pública. La Ley de 
lnfotmática de Brasil específicamente está orien
tada no solo a la defensa del mercado sino a la 
defensa de la soberanía y de la identidad clJ.}tural. 

Una de las limitaciones que estableció la ley 
fue el control de los bancos de datos extranjeros, 
así como de la extracción de datos de Brasil hacia 
los Estados Unidos. Los países subdesarrollados 
son exportadores de datos en bruto e importado
res de datos procesados. Se calcula que en 1984 
el mercado de venta de datos ascendió a unos 
20 mil millones de dólares, principalmen re de 
Estados Unidos hacia países de Europa occiden
tal. las presiones contra la sanción de la ley fueron 
tremendas, tanto que al día siguiente de ser apro
bada los representantes de las empresas norteame
ricanas IBM, Texas Instruments, Hewlett Packard, 
Y Control Data anunciaron que se marchaban de 
Brasil con toda su gente. Todavía estaba el general 
Joao Figueiredo en el poder y pese a que vetó al
rededor de 30 ó 40 artículos, la ley seguía siendo 
positiva porque expresaba una posición de defen· 
sa de los intereses nacionales. Brasil no es ningún 
país pequeño: pese a todas sus dificultades, con 
130 millones de habitantls y todos sus enormes 
recursos potenciales, no es fácil que pueda ser 
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manipulado. Brasil ha dado una lección ejem- • 
piar a los países del Tercer Mundo en términos ~ 
de la lucha por la defensa de la identidad cultural 
y la soberanía nacional. 

En mayo de 1984 se realizó en Colombia un 
seminario regional sobre informática y soberanía 
organizado por la Oficina lntergubernamental 
de lnformá tica, en el que participaron 14 países. 
Las conclusiones del seminario fueron recogidas 
en un folleto conteniendo un documento central 
denominado "Reflexiones de Cali", que criticaba 
directamente, y por su nombre, a los Estados Uni
dos como uno de los principales factores del con
trol monopolista trasnacionaJ de la informática 
a nivel mundial. El documento planteaba que el 
objetivo esencial de los países de América Latina 
debe ser el de establecer contactos entre sí para 
una cooperación estrecha, en función de los res
pectivos intereses nacionales. 

El resultado de la reunión se tradujo de hecho 
en una toma de conciencia acerca de la i~portan
cia política de la informática en un enfrentamien
to contra las grandes corporaciones trasnaciona
les norteamericanas. Esto puede tener significación 
para el futuro de la informática en América Lati
na, en la medida que nuestros países comiencen 
a darse cuenta de que es preciso tomar decisiones 
políticas a nivel de Estado y comenzar a dar pasos 
realmente decisivos en este nuevo campo que, des
de su inicio, ha estado casi totalmente monopoli
zado por el imperialismo norteamericano. (Enrique 
González Manet) • 
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Cuba-Estados Unidos 

25 años de tensas relaciones 

Al coniienzo de la segunda 
administración Reagan, 
vuelve a especularse 

- sobre la reanudación 
de negociaciones 
con Cuba 

de América Latina y el Caribe. 
En la década del 80, la agre

sión se da contra una revolución 
consolidada, contra un gobierno 
institucionalizado, y una direc
ción política reconocida y res
petada por la comunidad de na
ciones. Las agresiones concretas 
y retóricas actuales demuestran 
una deliberada ígnorancia de las 
experiencjas bilaterales y de su 
impacto sobre los interesses rea
les de EE.UU. en el mundo. 

S
eis presidentes y un cuarto de siglo des- Eisenhower-Nixon ( l 95S-1960) 
pués del triunfo de la revolución, Washing-
ton mantiene una actitud tan hostil hacia La hostilidad de Washington hacia la revolu· 

Q.iba como cuando en 1960 Dwight Eisenhower ción precede incluso el triunfo del Ejército Rebel· 
autorizó el inicio de los preparativos de la invasión de. En 1958, la CIA promovió un operativo ten
que un año más tarde sería humillantemente derro- diente a impedir el acceso al poder de Fidel Cu 
tada en Babia de Cochinos. tro. El apoyo de Washington al tambaleante régi-

Pero las amenazas y los hostigamientos promo- meo de Batista se mantuvo hasta su colapso. El 
vidos por la administración Reagan en esta década 3 de noviembre de 195 8, el secretario de Estado 
reflejan una agresiVidad aun más perniciosa y peli· John Foster Dulles y su esposa cenaban con el 
grosa que la que caracterizó el comportamiento de embajador de Q.iba en Washington en un gesto 
EE.UU. en la década del 60. Entonces se trataba de apoyo que la prensa habanera tituló "Dulles 
de una revolución joven y vulnerable enfrentada a brinda por Batista". 
fuerzas políticas y sociales hostiles in ternas. Pro- En 19 59, se creo en la Casa Blanca un grupo es
ponerse su derrocamiento era, dejando de lado pecial de asesores dedicado a "la cuestión cubana" 
aspectos lt:gales y éticos, un proyecto realista presidido por el vicepresidente Richard Nixon 
comprensible en el marco de las relaciones histó· en colaboración con Allen Dulles, director de la 
ricas de dominación entre EE.UU. y las naciones C1A y hermano del secretario de Estado. Juntos 

La revolución cubana sufJió la boatilidad de loe EE.UU. deada la época en que Fidel estaba en Siena Maestra 



Lyndon Johnson (izq.), a l Igual que Kennedy, intentó varias veces eliminar a Fidel Castro utilizando exihdos cubanos en Miami. Las fracasadas conspiraciones causaron serios daños a la población de la isla (derecha) 
convencieron a Eisenhower de la nccesídad de 
"eliminar a Castro y a su gobierno comunista lo 
antes posible". En abril de 1959, durante la pri
mera visita oficial de Castro a EE.UU., Nixon de9-
pu6s de reunirse con el dirigente cubano redactó un informe recomendando que "exfüados cubanos sean entrenados y armados como fuerza de 
reserva en caso de necesidad de expulsar a Castro del poder". 

El deterioro de las relaciones fue vertiginoso. 
las reformas económicas de la revolución afecta
ron inmediatamente las propiedades norteamericanas. En el primer año de la revolución se na
cionalizaron hoteles, plantaciones, ingenios azuca
reros Y refinerías de petróleo estadounidenses. En 
represalia, Eisenhower canceló la cuota azucarera en Julio e impuso el embargo económico en octu
bre de 1960. Ya ese año Cuba recibía casi todo el 
petróleo de la URSS en sustitución del interrum
pido abastecimiento de EE.UU. Mientras que en 
1958 setenta por ciento del comercio exterior cubano era con EE.UU., en 1961 éste se redujo a menos de 5%. 

la ruptura de relaciones económicas privó a 
Washington de uno de sus dos principales instru
mentos de influencia y coerción tradicionalmente 
usados en América La tina. Al decidir la Unión Soviética llenar el vacío económico dejado por E~ UU., garantiza la supervivencia de la revolu
C!?n Y frustra el impacto de la agresión econónuca. A Washington solo le quedó como in9-

trumento de influencia el uso más o menos selectivo del terrorismo, la conspiración y la fuerza militar. 
Los métodos adoptados por Washington ya en Ja administración de Eisenhower son ilustrativos. 

En setiembre de 1960, mientras Castro asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un funcionario de la ClA y otro del FBI 
se reunían con el gangster J ohnny Rosselli para evaluar la viabilidad de diversos complots para asesinar al jefe de Estado cubano. Las tentativas 
de asesinato continuaron sin interrupción durante la presidencia de Kennedy, y las dos adminis
traciones de Johnson. Los truculentos detalles de estos operativos alucinantes -frustrados a veces 
por la suerte y a veces por la eficacia de los servicios de seguridad interna de Cuba- se hicieron 
públicos en las investigaciones presididas por el Senador Frank Cllurch en 197 5. 

Kennedy-Johnson (1960-1963) 

Durante la campaña electoral de 1960, Nixon 
y Kennedy competían por el voto conservador en parte acusándose mutuamente de ser "blandos con 
los comunistas". A pocas semanas de ser nominado por su partido, el candidato demócrata recibió un 
specia/ briefing preparado por AJlen Oulles donde 
fue informado de los planes de invasión ya bastan
te avanzados y de las tentativas tambitn en marcha 
de liquidar la dirección política en Cuba. 
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Los preparativos de invasión eran un secreto a 
voces. Kennedy, alentado por los eufóricos infor
mes anunciando el siempre inminente levantamien
to anticomunista, dejó que los planes siguieran su 
curso y puso a su hermano menor, Robert, a cargo 
de supervisar las operaciones. 

Castro, sin embargo, no descartó de inmediato 
la posibilidad de un cambio de poUtica. "No tene
mos resentimientos sobre el pasado -dijo-; nos 
alegrará una rectificación de la política de EE.UU. 
hacia Cuba pero esperaremos hechos y no palabras". 

Kennedy no canceló la invasión. El 16 de abril 
de 1961 unos 1.300 exiliados entrenados y arma
dos por la CIA partieron de Nicaragua en aviones 
y embarcaciones provistas por EE.UU. El pueblo 
cubano los estaba esperando. En menos de 72 ho
ras la aventura había terminado con un saldo de 
150 invasores muertos y 1.200 prisioneros. 

La crisis de los misiles 
y la invasión a República Dominicana 
(1~62-1967) 

La derrota de Bahía de O>chinos no desalentó 
los proyectos de Washington de liquidar la revolu
ción y a sus dirigentes. Por el contrario, se hizo 
más importante aun "destronar el ejemplo cuba
no" en América Latina. 

El nuevo plan de operaciones, denominado 
Mongoose, fue elaborado a fines del 61 y aproba
do por el presidente en enero del 62. Refiriéndose 
a Mongoose, Robert Kennedy dijo: "es la priori
dad número uno de este gobierno y no se debe 
escatimar tiempo, dinero, esfuerzo o recursos hu
manos en su realización". Sin embargo, nadie en 
Washington se imaginaba que Mongoose pudiera 
desembocar en un enfrentamiento nuclear con la 
Unión Soviética. 

la crisis de los misiles (o ctubre 1962) 

Bahía de Cochinos fortaleció la revolución y 
ayudó a consolidar el liderazgo de Fidel Castro. 
Sin embargo, puso también en evidencia la vulne
rabilidad del proceso ante un ataque directo de 
efectivos de EE.UU. 

A mediados del 62, Cuba y la URSS decidían 
instalar misiles armados de ojivas nucleares de cor
to y mediano alcance y 20.000 efectivos de com
bate soviéticos en la isla caribeña a 90 millas de 
EE.UU. El despliegue, detectado en agosto y se
tiern bre por los vuelos de los aviones de recono
cimiento U-2, alteraba sustancialmente el equili
brio estratégico global y disolvía de la noche a 
la mañana un siglo de hegemonía militar norteame
ricana en la cuenca del Caribe. 
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Sobre lo ocurrido del 16 al 28 de octubre de 
1962 entre EE.UU. y la URSS se han escrito b~ 
bliotecas.. 

El acuerdo Kennedy-Khruschov que puso fin 
a la crisis nunca fue precisamente definido. En lo 
esencial, la URSS repliega sus misiles y tropas y 
se compromete a no utilizar su poderío militar 
directo en acciones tendientes a derrocar al gobier
no revolucionario. 

Entre estos dos extremos, descartados en el 
marco de los acuerdos de 1962, quedó siempre una 
amplia zona gris de acciones más o menos tolera· 
das pero siempre a costa de sustentar la permanen· 
te hostilidad entre CUba y EE.UU. 

Después de octubre, Mongoose fue desactivado. 
Durante varios meses se suspendieron acciones de 
envergadura. El conjunto de la política hacia Oiba 
fue evaluado a la sombra de los misiles de octubre. 
En junio del 63, Kennedy aprobó el nuevo plan de 
acción. Al respecto dijo Robert Kennedy que "a 
pesar de que no creernos que nuestras acciones 
puedan derrocar a Castro, tenemos que seguir ho~ 
tigándolo ... " El nuevo plan no trataría de provocar 
una insurrección y eliminar el gobierno revolucio
nario, se limitaría en cambio a "alimentar llll 

espíritu de resistencia y desafecto que pudiera 
conducir a deserciones importantes y otros sub
productos de la inestabilidad interna". Sin embar· 
go, no fueron interrumpidos los planes aún en mar· 
cha bajo la conducción de la CIA tendientes a ase
sinar a Fidel Castro. 

La crisis de octubre inyectó por primera 
vez una dosis de sobriedad entre algunos 
de los asesores presidenciales que recomendaron 
que se explorara "algún tipo de acomodo" con el 
dirigente cubano. Kennedy estuvo de acuerdo Y 
entre setiembre y noviembre del 63, William 
Atwood, asignado a la representación de EE.UU. 
en la ONU, mantuvo conversaciones con funciona
rios cubanos. El 18 de noviembre, según Atwood, 
se informó a Cuba que EE.UU. estaba listo para 
iniciar negociaciones formales. El 22 de noviem· 
bre, un agente de la CIA en CUba, de nombre có
digo Am/Lash, recibía una estilográfica especial 
destinada a envenenar a Castro. Ese mismo día 
Kennedy era asesinado en Dallas. El operativo Ami 
Lash no fue interrumpido hasta 1965,. dos años 
después que Lyndon Johnson se instalara en la 
Casa Blanca. 

Johnson-Humphrey (1964-1968): 
contención y hostigamiento 

La Alianza para el Progreso, puesta en march~ 
por Kennedy en 1961, comenzó a tener efectos v~ 
sibles recién bajo la presidencia de Johnson. Sus 
tres componentes esenciales (desarrollismo, con
trainsurgencia e intervención directa) fueron taro-



Durante casi 20 años, los cubanos vivieron con b mirada hacia el mar esperando una nueva invasión 
bién los pilares de la poi ítica de contención hacia (\Iba. 

Mientras se fundaba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se desembolsaban miles de millones de dólares en asistencia económica bilateral, m6s de 10.000 oficiales y suboficiales de los ejércitos de América Latina recibían cursos de con-11ainsurgencia auspiciados por el Pentágono. La CIA, por su parte, aumentaba drAsticamente sus actividades en el hemisferio infiltrando gobiernos, comprando ministros, creando y destruyendo partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudian tites. 
"Las naciooes de Améáca no pueden ni deben permitir - y no permitirAn - el establecimiento de 

1 

otro gobierno comunista en este hemisferio ... ", dt-10 Johnson el 2 de mayo de 1965 justificando el envío de 23.000 marines a la República Dominicana. 

DeNixon a Carter {196&-1980) 

La "carta chlna" de KissJ.nger jupda en 1972 con la espectacular visita de Nixon a la Repíiblica Popular de China y el gradual avance de la "distensión" entre Washington y Moscíi alentaron esperanzas de que este nuevo clima se ex tendiera también alas relaciones con Cuba. 
A principios de los 70, en Cuba cobraba fuerza un nuevo "pragmatismo". Pero el íinico avance en las relaciones bilaterales durante el gobierno de Richard Nixon fue la concreción de un acuerdo para controlar la pirater!a aérea. Un secuestro, en el cual los aeropiratas ~menazaron estrellar la nave sologbre una planta nuclear en Florida, impuso el diá-ocntre ambos gobiernos. 

1985 - Agosto - n9 78 

Gerald Ford (agosto 1974- enero 1977) 

Henry Kissinger sobrevivió al derrumbe de Watergate. El desplazamiento de Nixon eliminó el obstáculo personal a la exploración de vías de acercamiento con Cuba. La premisa de Kissinger era que existían condiciones para promover el debilitamiento de la alianza cubano-soviética usando como cuña los beneficios económicos que Cuba derivaría de una normalización de relaciones. 
En noviembre de 1974, Kissinger propuso secretamente a Cuba el inicio de conversaciones directas. Castro envió dos representan tes a la serie de intercambios que duraría un año. Era la primera oportunidad de revisar a fondo el extenso temario acumulado durante 15 años de silencio a gritos. El embargo, compensación por bienes expropiados, el status de GuantAnamo, presos políticos y reunificación de familias fueron algunos de los temas discutidos. 

Kissinger hizo concesiones simbólicas pero significativas. Eliminó ciertas restricciones al comercio entre Cuba y sucursales de trasnacionales estadounidenses forzado en parte por la decisión del gobierno argentino de vender Ford Falco11s a Cuba. EE.UU. también votó en la OEA a favor del levantamiento parcial de las sanciones contra Cuba. 
La introducción de asesores, equipos y efectivos militares cubanos en Angola hlzo que Ford y Kissinger suspendieran las conversaciones y congelaran el acercamiento. En febrero de 1976, Ford caracterizó la acción cubana de "acto de flagran 11! agresión" y acusó a Castro de ser un "bandido internacional". 
Las relaciones se volvieron abiertamente hosti-
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les cuando, en 1976, dos ataques terroristas ejecu
tados por exiliados cubanos resultaron en el hun
dimiento de un barco pesquero y de una aeronave 
de Cubana de Aviación, dejando un saldo de más 
de 70 muertos. 

Carter (1977-1980) 

Con la asunción de Carter a la presidencia en 
enero del 77 se reanudó el diálogo. Carter suspen
dió de inmediato los vuelos de reconocimiento so
bre Cuba e informó a Castro que el retiro de las 
tropas de Angola no sería pre condición para rea
nudar las conversaciones. Por su parte, Castro se 
refirió a Carter con espíritu conciliatorio: "Es un 
hombre de principios morales con quien se podría 
quizás poner fin a dos décadas de hostilidades." 

Las negociaciones comenzaron en marzo en 
Nueva York y luego en La Habana. Los resultados 
fueron rápidos y sustantivos. 

• Se finna el acuerdo sobre zonas pesqueras y 
cooperación cientifico-técnica en abril 

• Se crean "secciones de intereses" en EE.UU. 
bajo bandera checoeslovaca y en La Habana bajo 
bandera suiza. 

• EE.UU. cancela la prohibición de viajar a Cu
ba y autoriza el gasto de divisas por sus ciudadanos 
en Cuba. 

• EE.UU. comienza a otorgar visas a académi
cos, técnicos, funcionarios y artistas en programas 
de intercambio. 

• Cuba anuncia que acatará el acuerdo sobre pi
ratería aérea formalmente caduco 

• Cuba pone en libertad unos 4.000 presos polí
ticos incluyendo varios ciudadanos de EE.UU. 

• EE.UU. Libera varios presos políticos naciona
listas puertorriqueños. 

• Cuba abre el dHtlogo con la ''comunidad cuba
na en el exilio". 

• Cuba promueve una seóe de visitas de empre
sarios, académicos, intelectuales y deportistas alen
tando la normalización plena de relaciones. 

Duran te el primer año de la administración Car
ter, se llegó a lo que algunos funcionarios que par
ticiparon en el proceso denominaron el punto más 
avanzado en la búsqueda de una relación de nuevo 
tipo entre EE.UU. y el resto de Améóca. Se nego
cia la versión final del tratado Torrijos-Carter y co
mienza el intenso cabildeo para su aprobación en 
el Senado. Washington hostiga a las dictaduras del 
Cono Sur y de América Central por su polltica re
presiva, reduce o cancela programas de asistencia 
económica y militar y se identifica con los proce
sos reformistas de corte socialdemócrata. 

La luna de miel duró menos de un año. En ene
ro de 1978, Cuba despliega unos 20.000 efectivos 
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en Etiopía en lo que Washington caracterizó como 
"estrecha coordinación" polltica y militar con la 
URSS. Nuevamenre las políticas respectivas de 
EE.UU. y Cuba hacia Africa interrumpen el acer
camiento bilateral. 

Los que defend Ian la normalización de relacio
nes en el Departamento de Estado y el Consejo Na
cional de Seguridad quedaron a la defensiva y de
sarmados ante la reacción del ala dura de la adminis
tración. Wayne Smith, quien había sido nombrado 
encargado de la sección de intereses de EE.UU. en 
La Habana, años más tarde asignaba la responsabi
lidad por el apoyo militar cubano al gobierno de 
Etiopía al oportunismo de EE.UU. en el cuerno de 
Africa. "Debiéramos haber sido más cautelosos 
con Somalia y aseguramos de qué la asistencia lllt 
litar que le otorgamos no pudiera ser utilizada 
para alentar sus aspiraciones territoriales en el Oga
dén ". La comunidad africana reconoció que la 
ofensiva somalí en el Ogadén violaba el criterio, 
esencial para el mantenimiento de la paz en Africa, 
de respetar las fronteras heredadas de La época 
colonial. 

De la distensión al borde del precipicio 

El deterioro de las relaciones durante 1978 Y 
1979 estuvo vinculado a la percepción -mali
ciosamente promovida en Washington- de que los 
soviéticos estaban ampliando cuantitativa y cuali
tativamente su presencia militar en Cuba. El 15 de 
noviembre de 1978, el Departamento de Estado 
anunció que Cuba había recibido 20 aviones MIG 
23 y que EE.UU. reanudar fa los vuelos de recono
cimiento sobre territorio cubano. Los MlG 23, se
gún las fuentes de inteligencia militar de EE.UU., 
eran modificables para transportar armas nucleares 
y "violaban el acuerdo Kennedy-Khruscbov ~ 
1962". 

1979 fue un año de especíal importancia para 
la diplomacia cubana que preparaba la "Sexta 
Cumbre" del Movimiento de Países No-Allneado1 
Washington asignó considerable importancia a la 
asunción de Castro a la presidencia del movimie~ 
to. La estrategia de EE.UU. consistió en dar máxi
ma publicidad a la supuesta profundización de 18;1 
relaciones militares soviético-cubanas para contn
buir a crear una imagen de Cuba como país alin~ 
do y dependiente de la URSS y debilitar su pOSI" 
ción dentro del Movimiento. 

Washington anunció la creación de una Joint 
Task Force o "Fuerza de Tarea Conjunta" P813 
el Caribe basada en Key West, Florida, y comen
zó maniobras aeronavales y de desembarco con 
1.800 marines en la zona de la base de Guantánt 
mo provocando una ola de protestas de CUba, 
Jamaica, Guyana, Sta. Lucía y Granada. 



El éxodo de Mariel (abril-junio 1980) 

Entre los temas de interés bilateral cubano-estadounidense, la regulación del flujo de personas de~ de y hacia Cuba es quizás uno de los más importantes. Desde Florida, más de medio millón de cubanos mantienen aún relaciones con sus familiares en la isla. La relativa prosperidad económica acentuada por los efectos del embargo económico ejerce una atracción magnética sobre sectores sociales importantes en Cuba. 
La imposibilidad de mantener un flujo "normal" en el marco de la ausencia de relaciones y la mutua hostilidad, contribuyó a crear un empuje migratorio Slll precedentes. La presión acumulada detonada por factores coyunturales, explotó en abril de 1980, cuando en unos pocos días, 10.000 cubanos se asilaron en la embajada de Perú exigiendo salir del país. En menos de dos meses, alentados por las autoridades cubanas, 114.47S "marielitos" ingresaron a EE.UU. 

EJ éxodo masivo produjo complejos problemas politicos para Carter contribuyendo a su derrota ante Ronald Reagan. La derrota de la campaña del senador demócrata por Florida, Richard Stone, contribuyó a que los republicanos se apoderasen del Senado. 
Durante 1980, mientras Carter se debatía entre los castigos humillan tes del Ayatollah Jomein~ una economía doméstica más y más fuera de control, y las acusaciones de debilidad e impotencia provenientes de Reagan y Bush, los ideólogos y tecnócratas de la derecha redactaban los "documentos de orientación" para la nueva administración republicana. 
En Santa Fe, Nuevo México, un grupo de militares y académicos preparaba recomendaciones para América Latina y el Caribe. Las gestiones de Carter demostraban -según ellos- que con Cuba no se podía negociar. La exitosa "ofensiva cubanosoviética en América Central" requería respuestas firmes y decisivas. El "Documento de Santa Fe" u¡g{a medidas claramente "punitivas" contra CUba, la cual debla ser "castigada" por su comportamiento. 

En Washington, otro grupo de especialistas en inteligencia, el "Consorcio para el estudio de Inteligencia", reda ctaba ocho volúmenes de análisis y recomendaciones para In nueva década. Entre ellas, la reactivación y legitimación de las acciones clan· destinas en el Tercer Mundo, especialmente en América Central y el caribe. En el Pentágono y en los lllar Colleges se elaboran nuevas concepciones Para la conducción de "guerras de baja intensidad'; se proponen unidades de infanterla más livianas y dt ~&pido despliegue diseñadas para guerras de conliamsurgencia. 
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Rugan resolvió tr11uformar a Cuba en un chno expiatorio de todos los problemas de la Casa Blanca enel Can'be 

Reagan {1981-1985) 

La política de Reagan hacia Cuba cobró forma bajo la conducción de Alexander Haig. El punto de partida fue la difusión del White Paper tendiente a demostrar que "la insurgencia en El Salvador había sido gradualmente transformada en un caso arquetlpico de agresión armada indirecta de los poderes comunistas a través de Q.iba". El documento fue difundido extensamente en turopa por Lawrence Eagleburger y en América Latina por el general Vemon Walters en una búsqueda frenética de apoyo entre los "aliados".La gestión fue un fracaso. El White Pape, fue desacrerutado y los documentos resultaron en buena medida distorsiones y falsificaciones. Europeos y latinoamericanos manifestaron un escepticismo casi total. 
Pero la administración en Washington no se dio por aludida. En cambio, aumentaron la presión contra Cuba en todos los frentes. Haig estimuló rumores en el sentido de que "EE.UU. estaba dispuesto a tomar medidas de carácter militar" contra la isla para "eliminar la fuente de todos los problemas en América Central y el Caribe". Se alentaron nuevos operativos paramilitares contra la isla desde Florida donde los campos de entrenamiento fueron reabiertos ahora con el doble objetivo de preparar "contras" nicaragüenses y cubanos an ti-castristas. 

En menos de un año, el ambiente de mutua hostilidad provocó la crisis más seria en las relaciones desde octubre del 62. A fines de octubre del 8 1, los cubanos estaban convencidos de la inminencia de una invasión o ataque aeronaval contra la infraestructura económica y militar de la isla. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las Milicias fueron puestas en estado de movilización general. La URSS despachó una parte de su flota hacia el Caribe, y EE.UU. puso en estado de alerta diversos componentes de su aparato militar alrededor de esa región. 
El 9 de noviembre, la situación había llegado a 
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un nivel de tensión tal que Pravda instó a EE.UU. 
a "ser consciente de las peligrosas consecuencias" 
que podría acarrear "el inicio de acciones militares 
contra Cuba". La respuesta cubana fue simple: no 
hacer concesiones bajo presión y prepararse para 
un enfrentamiento armado directo. 

Washington frente a Cuba, Malvinas y Granada 

La crisis de octubre de 1981 despertó a un sec
tor importante del Congreso, que se movilizó ur
giendo cautela y promoviendo la búsqueda de una 
cierta distensión. El peligro de un enfrentamiento 
armado de los superpoderes en el Caribe motivó 
tambi~n la acción de otros gobiernos regionales. 
En febrero, el presidente López Portillo de México 
hizo un llamado a diálogos paralelos y simultáneos 
entre Cuba y EE.UU. y entre todas las partes en 
conflicto en la cuenca del caribe y América Cen
tral. 

Respondiendo a las presiones internas y exter
nas, la administración autorizó las reuniones de 
Alexander Hajg y Carlos Rafael Rodr-{guez en Mé
xico, y posteriormente entre Vemon Walters y Fi
del Castro en La Habana. Las conversaciones die
ron lugar a especulaciones sobre un descongela
miento en las relaciones. Wayne Smith afirma que 
la administración ignoró y rechazó sistemática
mente las ofertas de negociación y diálogo presen
tadas por La Habana y que las posiciones de Haig 
y Walters fueron redactadas para ser rechazadas. 

La Casa Blanca volvió a insistir en su polftica de 
aislar a Cuba diplomáticamente del resto de Améri
ca Latina y en particular del Caribe angloparlante. 
La diplomacia y los servicios de inteligencia de 
Washington se dedicaron a agudizar tensiones. Lo
graron que Jamaica rompiese relaciones con Cuba 
y promovieron conflictos ya existentes con Colom· 
bia, Venezuela y Panamá. Simultáneamente coin
cidiendo con cambios de gobierno de tenden~ia de
rechista en los rniniestados del Can"be Oriental 
Washington alentó distanciamiento ofreciendo dó
lares y comercio a las economías en bancarrota. 

La guerra de las Malvinas 

El breve y limitado éxito de la campaña de ais
lamiento de Cuba fue interrumpido bruscamente 
con el alineamiento de Washington con Londres en 
la guerra de las Malvinas. Si bien Washington obtu
vo acceso a una base aeronaval en el Atlmtico SuI 
sus costos diplomáticos en América Latina fuero~ 
y siguen siendo sustanciales. 

La ofensiva de Washington contra Cuba bajo 
Reagan fue concebida globalmente. Constanbne 
Menges, un funcionario de alto nivel de la CIA, 
actualmente asesor de Robert McFarlane en el 
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Consejo Nacional de Seguridad, propuso desalentar 
el activismo internacional de Olba "elevando sus 
costos donde quiera que éste se manifieste". 

En este sentido, la polltica de Washington hacia 
Africa del Sur, en aliento a In ocupación de Nam~ 
bia Y a sus incursiones en Angola así como e 1 apo
yo poHtico y logístico a Jonas Savimbl han sido 
tambi6n elementos de hostigamiento h~cia Cuba 
Pero estas presiones no satisfacían las aspiraciones 
de Washington, que buscaba desde 198 l una opor· 
tunidad que permitiera "golpear a Castro donde le 
duela ... " Granada, desestabilizada por Washington 
durante cuatro años, prt1sentaba una oportunidad 
que el equipo Reagan no dejaría de aprovechar. 

Para_ la administración Reagan, la invasión y 
ocupación de Granada fue esencialmente una ope
ración militar y política contra Qlba y la Unión 
Soviética y tuvo, para Washington, objetivos mili
tares y propagandísticos, tanto para consumo in
terno como para su proyección internacional. 

La Fundación Heritage, un rhink tarrk ultracon
servador de Washington que se ha comportado 
como el alter ego del ala más dura de la Casa Blan
ca desde 198 1, a menos de 24 horas de la invasión 
hizo público un abultado documento analizando 
las razones de la acción militar en curso. "EE.UU. 
-~ice el documento de Heritage- ha puesto sobre 
aviso a Moscú y a La Habana dej hecho que se ter
minaron los días en que nos quedábamos de brazos 
cruzados mirando cómo soviéticos y cubanos sul>
vertian las naciones de este hemisferio". Y agrega 
el documento: "EE.UU. responderá ayudando a 
restaurar el orden en su patio trasero cuando así se 
lo soliciten las naciones democráticas de la región." 

La perspectiva de la Fundación Heritage fue 
adoptada oficialmente en el "Informe preliminar 
sobre Granada" elaborado conjuntamente por el 
Departamento de Estado y el Pentágono hecho 
público poco antes de la Navidad del 83. ' ' 

La cobertura informativa de la invasión de Gra
nada, controlada por el Pentágono durante la crf· 
tica primera semana, pintó sistemáticamente una 
imagen de enfrentamiento de EE.UU. con Cuba Y 
no con una de las naciones más pequeñas del mun
do. Este ''marco de referencia" fue aceptado sin 
serios cuestionamientos por los medios conservad<>
res y liberales, así como por la opinión pública Y 
por los demócratas y republicanos del Congreso. 

La acción en Granada hizo temer un ataque di· 
recto a Cuba y Nicaragua y una intervención en El 
Salvador. Que ello no haya ocurrido puede ser por· 
que el momento mAs oportuno aún no se ha P~ 
sentado. 

En Granada, por primera vez en 25 años de hos
tilidades, soldados norteamericanos se enfrentaron 
a civiles y militares cubanos. Allí murieron 45 gra
nadinos, 24 cubanos y 18 norteamericanos. (Gino 
Lo/redo) • 



"Contras'' cuyu bues están en Costa Rica prestan auxilio a uno de sus heridos 

La neutralidad perdida 
La creciente militarización y la constante sumisión a los intereses de Washington desmienten en los hechos el apoyo de Monge a Contadora 

'' Hemos abogado por que salgan de Centrombica to-
dos los asesores miljtares y de 
legllridad extranjeros, cualquie
ra que sea su nacionalidad y 
cualquiera que sea el pretexto 
ideológico para inmiscuirse en 
los asuntos centroamericanos." 

(luis Alberto Monge en la 
Inauguración de la Conferencia 
de /l)s cancilleres de Europa 
Occidental, Centroamérica y del 
Grupo Contadora en setiembre 
de 1984 en Costa Rica) 

En el transcurso de mayo de 
1985 llegaron a Costa Rica 24 
uesores militares norteamerica
nos, proceden tes del Comando 
Sur del ejército estadounidense 
en la zona del Canal de Panamá 
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para impartir un curso denomi
nado "Contrainsurgencia y desa
rrollo" a unos 800 miembros de 
la Guardia Civil costarricense. 
Los "boinas verdes'', de acuerdo 
con el vocero del Pentágono 
Fred Laster, adiestrarán una 
"fuerza de reacción rápida" en 
el marco de un entrenamiento 
básico de tres meses, que con
templa habilidades militares ge
nerales, orientación y patrullas 
y movilización en áreas monta
ñosas. 

El lugar donde se está efec
tuando el entrenamiento, la ha
cienda "El Murciélago" expro
piada al dictador nicaragüense 
Anastasio Somoza, a 20 kilóme
tros de la frontera con Nicaragua 
en el departamento de Guana-

caste, se había convertido con 
anterioridad en una base militar 
bajo la supervisión de ingenieros 
militares norteamerican '>S, que 
dirigían la construcción de cam
pamentos y barracas. 

Según declaraciones de fun
cionarios norteamericanos, las 
"Fuerzas de reacción rápida", 
equipadas como unidades de 
combate con fusiles M-16, ame
tralladoras. morteros y armas an
titanques seguirían siendo for
malmente parte de los 9 mil 
efectivos de la Guardia Civil cos
tarricense. 

Preparando el terreno 

La creación de las ''fuerzas de 
reacción rápida" marca el punto 
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final de una larga historia en la 
que Costa Rica era el único país 
latinoamericano sin ejército! 

Con el triunfo de la revolu
ción sandinista en 1979 y al to
mar el poder el presidente nor
teamericano Ronald Reagan 
en 1981, Costa Rica comenzó a 
jugar un papel determinante den
tro de la estrategia norteameri
cana hacia Nicaragua Su terri
torio resulta indispensable para 
lanzar desde ahí acciones mili
tares contra los principales cen
tros agropecuarios e industriales 
nicaragüenses ya que la larga 
franja fronteriza permite la con
centración de miles de hombres 
para someter a la revolución san
dinista a una guerra de desgaste 
o realizar. cuando se lo consi
dere oportuno. una agresión m1-
litar en gran escala. 

Posibilitar una ocupación gra
dual de las fuerzas militares nor
teamericanas, convirtiendo a Cos
ta Rica en un corredor militar 
para una posible intervención de 
Estados Unidos en Nicaragua, 
era una tarea düícil para la ad
ministración Reagan debido a la 
declarada neutralidad de Costa 
Rica. Sin embargo, desde 1982 
la prensa costarricense -vincula
da a los intereses norteamerica
nos- bombardea a la población 
con noticias en torno al ''régimen 
totalitario" de Nicaragua, que 
con sus supuestas "invasiones'' 
a Costa Rica ponía en peligro la 
seguridad y soberanía naciona
les. 

Asimismo, la llegada en abril 
de 19 83 de 16 oficiales y 188 
marines norteamericanos en una 
misión de "acción cívica", repar
tiendo juguetes, medicinas y 
ropas en comunidades de Puerto 
Limón o paracaidistas que reali
zaban demostraciones públicas 
con las banderas de Costa Rica 

1 Después de que Costa Rica 
desmanteló sus unidades militares 
en 1949 había existido una fuerza 
paramilitar, la Guardia Civil y la 
Guardia de Asistencia Rural, que en 
su conjunto aglutinan a unos 13 mil 
efectivos. 
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y Estados Unidos entrelazadas 
en sus paracaídas tenían como 
objetivo, por un lado crear sim
patía hacia las fuerzas militares 
de los Estados Unidos y por otro, 
deseaban acostumbrar a Ja pobla
ción a su presencia. 

Funcionarios del régimen de 
Costa Rica reconocieron que 
desde 1982 la administración 
Reagan ha estado presionando al 
gobierno para que proporcione 
entrenamiento y equipo militar 
a las unidades de la Guardia Gvil 
(Eso fue aprobado hasta este año 
por ejemplo para la "Unidad 
Especial de Jntervención, UEI'', 
una tropa de asalto antiterroris
ta, creada en 1982 con la aseso
ría de oficiales estadounidenses, 
israelíes y de Alemania Occi
den tal). Aunque en diciembre de 
1983 ya habían llegado nueve 
oficiales del ejército norteameri
cano para supervisar la labor de 
sus ex alumnos de la Escuela de 
las Américas, hasta entonces la 
presencia de Estados Unidos se 
concentró principalmente en el 
área del "desarrollo infraestruc
tura!". 

Desde inicios de 1983 Ja ad
ministración Reagan y agencias 

financieras norteamericanas, en 
especial la Agencia para el De. 
sarrollo Internacional (AID), 
se mostraron sumamente inlB· 
resadas por el "desarrollo infra. 
estructural'' en la zona fronter~ 
za con Nicaragua. Costa Rica 
firmó un convenio con la AIO 
cuyo monto de 14,2 millones de 
dólares estaba destinado al "de
sarrollo comunal en esta región". 
No obstante, solo 10% de los 
fondos del proyecto - puesto en 
marcha por in~nieros militares 
norteamericanos y supervisado 
por el entonces jefe del Coman
do Sur de Estados Unidos, Paul 
Gorman- se canalizaron para 
asuntos comunales y ecológicos 
mientras que 90% se utilizaron 
en la construcción de carreteras 
(hacia las más remotas regiones 
de la frontera con Nicaragua), 
aeropuertos y "otros objetivos 
no contemplados explícitamen
te". Bn este contexto la prensa 
costarricense informó a finales 
de 1983 de la construcción de 
37 barracas militares, con capa· 
cidad para alojar a dos mil efec· 
tivos, ubicadas en Los Chiles, 
Barra del Colorado y en Limón' 

En febrero de J 984 el gobier· 
no costarricense suspendió las 
negociaciones con Estados Uni· 
dos en torno a un proyecto que 
consistía en el envío de mil in
genieros mili tares y personal de 
apoyo para la construcción de 
caminos, puentes y aeropuertos 
por un monto de 12 millones 
de dólares. 

Ante las presiones crecientes 
de la administración Reagan, 
Costa Rica declaró en noviembre 
de 1983 su "neutralidad activa, 
perpetua y no armada''.· Seis me
ses después, en mayo de 1984, 
el periódico norteamericano Wo
shington Post publicó un docu· 
mento secreto del Departamento 
de Estado norteamericano según 
el cual, la solicitud de Costa Ric3 

2 La asistencia norteamericanaJ 
Costa Rica que era nula en 19 
pasó a 9,2 millones de dólare~ r• 
1984. 



Dule comienzos de 1985 la Radio Costa Rica, financiada por Estados Unidos, inid6 1111 trumhionea 
al gobierno de Reagan para r&
cíbir siete millones 600 mil dóla
res en ayuda militar, adicionales 
a los dos millones 500 mil dóla
res ya recibidos, "brinda la posi
bilidad de ayudar a inclinar la 
balanza a nuestro favor en el 
flanco sur de Nicaragua y podría 
provocar un cambio signüicativo 
en el acto de equilibrismo neu
tralista de Costa Rica empujan
do al país más púbUca y explfci
llmente al campo del antisan
dinismo, lo que podría pagamos 
importantes dividendos políticos 
Y diplomáticos". Concluye el do
cumento subrayando que "la hi~ 
loria debe ser Nicaragua contra 
Costa Rica y no Nicaragua con
tra opositores armados". 

De hecho, a partir de este 
momento, el gobierno rle Costa 
Rica comenzó a experimentar 
"un cambio significativo en su 
equilibrismo neutralista ". 

En el mismo mes de mayo el 
periódico costarricense la No
ción informó que el Estado 
Llayor del Comando Sur había 
previsto la movilización aérea 
• Costa Rica de l.500 soldados 
norteamericanos provenientes de 
1985 - Agosto - n9 78 

Honduras y Panamá, en el caso J 
de una "intervención" por parte ¡ 
de Nicaragua. Q 

Tres meses después llegó al 1 
puerto de El Limón el destructor 
USS-King y el acorazado de 
guerra Jowa, este último equipa
do con 32 ojivas nucleares, vio
lando así no solo la declarada 
neutralidad de Costa Rica, sino 
también el tratado de Tlatelolco, 
que declara al Caribe zona libre 
de armas nucleares y que fue 
firmado por este país centroame
ricano. Posteriormente, funcio
narios costarricenses asistieron 
en el lowa a un simulacro militar 
en las aguas territoriales de ese 
país en el Pacífico Sur. 

Desde principios de l 985 la 
Radio Costa Rica, financiada en 
su totalidad por los Estados Uni
dos, con repetidora en la fronte
ra con Nicaragua, inició sus 
trasmisiones con un boletin 
noticioso de La Voz de las 
Américas. Por el momento, la 
emisora puede ser captada en un 
área de 930 ki16metros; sin em
bargo, para e l futuro se proyecta 
convertirla en la más poderosa 
de la región centroamericana. 

Luis Alberto Monge, presiden~ de Costa Rica 

Mientras tanto, el gobierno de 
San José accedió a las presiones 
de la administración Reagan de 
proporcionar adiestramiento a 
la Guardia Civil. Un curso de 
entrenamiento en "lucha anti
guerrillera", dirigido por aseso
res militares norteamericanos en 
el CREM de Honduras fue fre
cuentado por 45 oficiales de la 
Guardia Civil de Costa Rica. Y a 
la vez se anunció que otro perso-
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Mardla del pueblo oosumceme en demanda de una efectiva neutralidad en el conflicto centroamericano 

nal iría a Estados Unidos y Ve
nezuela para entrenarse en "na
vegación noctuma, lucha anti
guerrillera y mecánica de avia
ción". Asimismo, con la entrega 
de dos helicópteros Huges 500-E 
como parte de la asistencia mili
tar de Estados Unidos al gobier
no de Monge, llegaron pilotos 
norteamericanos para instruir a 
sus homólogos costarricenses. 

El ''balance" entre la neutralidad 
y la guerra 

La creciente militarización de 
Costa Rica y la paulatina tran9-
formación de sus fuerzas de se
guridad en un ejército, no solo 
han provocado fuertes contradic
ciones intemas3, sino también 
colocaron al gobierno en oposi
ción a los planteamientos de la 
Internacional Socialista (IS) en 
torno a Nicaragua y Cen troamé
rica, a pesar de ser socialdemó
crata. Asimismo pusieron en 
duda la sinceridad de Costa Rica 
al declarar su respaldo al acta 

3Bajo el liderazgo del ex presi
dente José Figuere1 se formó el 24 
de mayo pasado el Poro Patriótico 
por la Pu y Soberanía. 
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del Grupo Contadora, que plan
tea la salida de todos los aseso
res extranjeros del istmo centro
americano. 

Según Monge, en Costa Rica 
no existe ningún proceso de mi
litarización sino que se trata de 
una preparación para afrontar 
situaciones urgentes como la 
subversión interna (¿cual?), el 
terrorismo y la posibilidad de 
una agresión externa. El Presi
dente insiste en que la presencia 
de los asesores norteamericanos 
uigía por la existencia -según 
61- en Centroamérica de grupos 
de la ETA, de la Organización 
para la Liberación de Palestina 
(OlP), grupos norcoreanos y de 
las Brigadas Rojas de Italia. 

No obstante, desde hace tiem
po las decisiones sobre el futuro 
de Costa Rica se toman en 
Washington. La crisis económica 
expresada, entre otras cosas, 
en una deuda externa de 420 
millones de dólares -en un país 
de dos millones y medio de ha
bitantes- y una devaluación de 
400%, han hecho afirmar al 
presidente Monge que Costa Ri
ca "no es viable económicamen
te sin la ayuda estadounidense". 
Así, la administración Reagan 
refinancia la deuda externa y 

Costa Rica, por su parte, da luz 
verde a los proyectos de la Casa 
Blanca y permite que los grupos 
contrarrevolucionarios de ll 
Alianza Revolucionaria Demo
crática (ARDE), acantonados en 
la franja fronteriza con Nicara
gua, se movilicen cada vez con 
mayores facilidades. 

AJ fin, la emboscada a finales 
de mayo, tendida supuestameot 
por miembros del Ejército Popu
lar Sandinista (EPS) a una pt· 
trulla costarricense se dio en el 
momento más indicado. Por un 
lado, se prestaba para justific11 
ante la opinión pública nacional 
e internacional La presencia de 
Estados Unidos en Costa Rica 
Y, por el otro, tendrfa efe<:tol 
inmediatos sobre la votación del 
Congreso norteamericano de 38 
millones de dólares en ayuda 
"logística" para la contrarrevolu
ción nicaragllense. Cinco or~ 
uciones de la izquierda costam 
cense, que atr ibuyeron el inci
dente fronterizo a los antisandl
nistas de ARDE como "un• 
trampa bien preparada", IJlJJ1t 
festaron que "es evidente qUt 
solo resultan beneficiadas i,s 

fuerzas que piden a gritos.: 
militarización del país". (Syb, 
Flash/ca) 

1 



Ecuador 

Una respuesta 
unificada al 
endeudamiento 
Para Raúl Baca Carbo, presidente del Congreso 
de su país, solo los pueblos pueden dar una respuesta política al problema de la deuda externa 

Hace 20 años, por iniciativa de cuadernos del tercer mundo diputados y senadores de Raúl Baca Carbo, presidente del Ecuador, Panamé, Nicaragua, Congreso Nacional de Ecuador, Colombia, Argentina, An tillas participante de la reunión de Holandesas, Venezuela y Brasil, Brasilia. 
fue creado eJ Parlamento Latí- Para Baca Carbo, representannoamericano con la finalidad de te de la Izquierda Democratica discutir las relaciones económi- de Ecuador, uno de los pasos imcas entre América Latina y los portantes en ese sentido fue la palses ricos, así como asuntos convocatoria a una reunión urvinculados a la violación de los gente que se realizaré en octuderechos humanos y la represión bre en Montevideo para tratar política en algunos de los países exclusivamente el tema de la miembros. deuda y sus acciones paralelas, A mediados de julio de este inclusive con la participación de año, 80 congresistas de 18 países parlamentarios norteamericanos. del continente se reunieron en "Creo que no deberíamos salir Brasilia en el marco del Parla- jamés de la relación Norte-Sur a mento Latinoamericano para dis- • 
cutir el problema de la deuda ex- J 
terna. La Vll Conferencia, -du
rante la cual se decidió el ingreso 1 
de CUba y Nicaragua como 
miembros efectivos del Parlamen-
to latinoamericano-, examinó 
su capacidad para poner en prác
tica una negociación política de 
la deuda, una suerte de "Grupo 
de Contadora económico". 

"Con el avance de la demo
cracia en la mayoría de los paí
!eS, excepto Otile y Paraguay, 
los Par lamen tos Latinoamerica
na¡ se están fortaleciendo y re
'111tan de alguna manera mb le
gltimos para discutir temas co
mo el de la deuda externa que 

efectos de procurar el pago de la 
deuda. Nadie deja de reconocer 
la existencia de la deuda, pero el 
riesgo debe ser compartido entre 
quienes prestaron y quienes reci
bieron. Si esto no se analiza de
bidamente asi, poco es lo que 
podemos avanzar. Lo que esta
ríamos haciendo es postergar el 
problema de ahora para dentro 
de I O años a través de refinan
ciaciones que son nada mc\s que 
préstamos para pagar los intere
ses y dilatar el pago. Esto es un 
engaño para el sector financiero 
y un engaño del sector financie
ro a los pueblos". 

Para el legislador ecuatoriano, 
"nadie como los parlamentos 
para representar la voluntad po
pular. Los pueblos son los que 
pueden producir las condiciones 
necesarias para la integración y 
el fortalecimiento del bloque la
tinoamericano. En funci6n de 
ello, después podrén formalizar
se planteos concretos que permi
tan darle una respuesta política 
unificada aJ problema del endeu
damiento". 

A propuesta de Baca Carbo, 
el encuentro aprobó la creación 

los poderes ejecutivos, general
mente comprometidos con los 
reg(menes anteriores", dijo a 

Raúl Baca Cubo: " FJ rleego de la deuda debe 11er compartido entre quienes prestaron y q uienes recibieron .. 
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de UD instituto latinoamericano
europeo de análisis de la proble
mática de las relaciones econó
micas recíprocas. Integrado por 
técnicos y pollticos de ambos 
continentes en funciones de ase
soría y dirección, y con !rolado 
por UD grupo parlamentario de 
ocho miembros, el instituto ha
brá de instalarse en Madrid. So
gún el presidenre del Congreso 
ecuatoriano, la concepción de 
ese instituto parte de la com
probación del "limitado avance 
del Nuevo Orden Económico In
ternacional, por la sujeción a un 
sistema económico que en reali
dad resulta lesivo para los inte
reses de América Latina, parti
cularmente en lo que tiene que 
ver con el proteccionismo que 
imponen los países industriali
zados a través de barreras aran
celarias". Baca Carbo aportó al
gunos datos al respecto: " Én 
1980, 100% de las exportacio
nes latinoamericanas compraban 
100% de las importaciones en 
ese año. En 1984, esos 100% de 
exportaciones apenas adquirieron 
78% de las importaciones, lo 
que quiere decir que América 
Latina pierde actualmente, no ya 
solamente por tasas de interés, 
sino por valor de su producción, 
alrededor de 18 mil millones de 
dólares anuales. Ello representa 
casi 50% de lo que pagamos por 
intereses de la deuda externa. 
Esa pérdida es tremendamente 
nociva para los intereses latinoa
mericanos, pero es pasible de ser 
corregida a través de una rela
ción real entre Europa y nuestro 
continente. Por ello propuse la 
creación de un instituto de ese 
tipo". 

Condena al bloqueo 
norteamericano 

El ingreso de Nicaragua al fo
ro latinoamericano, saludado 
con aplausos, según el legislador 
ecuatoriano, "fue una clarísima 
manifestación de apoyo al go
bierno sandinista y de rechazo y 
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protesta a lo que fue considera
do como un bloqueo que ofende 
a América Latina. Para m!, no es 
un problema nicaragüense, sino 
que deberíamos comenzar a 
acostumbrarnos a que cada uno 
de esos actos son cometidos con
tra el continente latinoamerica
no como un todo. Frente a la ca
rencia de instituciones eficaces 
(la OEA dejó de serlo hace mu
cho tiempo), Contadora debe ser 
el instrumento que goce del re&
paldo de todos los países de 
América Latina". 

Romper el bloqueo "es una 
obligación parlamentaria. Olan
do regresemos a nuestros respec
tivos países debemos ejercitar 
acciones efectivas, que lamenta
blemente no se están dando a ni
vel de los poderes ejecutivos". 

Ecuador y la deuda externa 

El gobierno ecuatoriano ha 
logrado renegociar la deuda ex
terna del país. Pero para el presi
dente del Congreso Nacional esa 
negociación "tiene costos muy 
altos, porque mucha de las exi
gencias planteadas por organis
mos internacionales como el 
FMI agobian en forma muy gra
ve a las grandes mayorías popu
lares de Ecuador. La pregunta 
es hasta cuándo se puede seguir 
pagando, en la forma que se vi&
ne pagando, por parte de quie
nes ya no tienen absolutamente 
nada con qué contribuir". 

Ello, según Baca Carbo, es co
herente con el enfoque que en 
materia económica ha imprimi
do el gobierno de Febres Cor
dero, el que "se ha caracteriza
do por un énfasis especial en la 
solución de los problemas eco
nómicos bajo un punto de vista 
muy claramente identificado con 
el sistema neoliberal, que hace 
del monetarismo una prioridad 
por encima de la situación social 
del país. El Poder Ejecutivo en
tiende que el sistema de libre 
mercado puede ser la solución 
para el Ecuador, y ello es la cau-

sa fundamental del enfrenta
miento con un Parlamento que 
mayoritariamente no cree en una 
fórmula de esa naturaleza". 

"La apertura del país al cap~ 
tal extranjero en forma indiscri
minada con la esperanza de que 
esos recursos flnancieros que vio
lentan la integración y el sistema 
del Pacto Andino puedan ser la 
base del desarrollo, es una imple· 
mentación adicional del sistema 
de dependencia 'del país. la iz. 
quierda en el Parlamento se ha 
cuidado mucho de que el enfren
tarnien to a esa política no lesio
ne el sistema institucional del 
país, produciendo un caos social 
Hemos dado énfasis a la defensa 
del sistema democritico por en
cima de cualquier otra conside· 
ración''. 

La izquierda y su futuro 

Para el líder de Izquierda Oe
mocritica, el triunfo de León 
Febres Cord~o en las elecciones 
generales de 1 6 de mayo de 1984 
responde a "la dificultad de las 
izquierdas para aliarse en deter· 
minado momento para enfrentar 
a los sectores de derecha". Sin 
embargo, se asiste actualmente 
en Ecuador a lo que Baca Carbo 
define como "un proceso de 
aglutinamiento de los siete parti· 
dos de iz-q uierda en un solo blo
que que se viene dando a nivel 
parlamentario y que apunta pre
cisamente a corregir viejos erro
res. Sucede que no se trataba 
solo de falta de sentido común 
para concretar alianzas, sino 
también de poca claridad de 
objetivos en torno a un progra· 
ma común que dejara de lado los 
planteamientos particulares de 
cada uno de los sectores. Actual
mente, los siete partidos de iz· 
quierda han hecho una declara
ción de principios básicos a ser 
mantenidos en el Parlamento Y 
que apuntan a defender y conso
lidar el sistema democrático, Y 9 

impedir un retroceso de las con· 
quistas sociales de los trabajado, 
res." 



Africa/Zimbabwe 

Mugabe se consolida en el poder 
La victoria electoral de la ZANU determinó que el partido del primer ministro incrementara su bancada parlamentaria, lo que abre el camino a cambios constitucionales 

La aplastante victoria obte
nida por la Unión Nacional 

Africana de Zimbabwe-Frente 
Patriótico (ZANU-PF) en las 
elecciones de julio otorgó al pri
mer ministro Robert Mugabe 
una mayoría de 76,7% de los 
votos emitidos. Además de con
solidar la hegemonía del partido 
que gobierna el país desde la in
dependencia en 1980, las últimas 
elecciones mostraron una ten
dencia a la polarización tanto 
por parte del electorado de raza 
negra como entre los blancos. 
Pero las consecuencias políticas 
de la primera elección que se lle
va a cabo desde que se puso fin 
al colonialismo son mucho más 
importantes que una simple mo
dificación de las relaciones de 
fuerzas en el Parlamento. 

La ZANU-PF tiene la hegemonía en el país con excepción de Matabele 

La victoria de la ZANU-PF 
de¡ó a la Unión Popular Africa
na de Zimbabwe (ZAPU) como 
el único partido negro de opoSJ 
eión con alguna fuerza electoral. 
la influencia de la ZAPU se li
mita a la provincia de Matabelc, 
donde fueron elegidos todos los 
15 diputados del partido dirigi
do nominalmente por Joshua 
Nkomo. Los candidatos de Nko
mo fueron derrotados en el res
to del país, incluyendo las pro
Yíncias de Midlands y Mashona
land. Por su parte, el ultra con
servador ex primer ministro ra
cista Ian Smitb obtuvo 15 de 
las 20 bancas reservadas a los 
blancos, derrotando al Grupo 
Independiente que representa 
a la tendencia moderada del elec
l<ndo de extracción europea. 

lll sorprendente resultado ob
tenido por la Alianza Conserva-
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dora de Zimbabwe (CAZ) de lan 
Smith tomó de sorpresa a la 
mayoría de los observadores po
líticos en Hararc, que apostaban 
a un crecimiento del Grupo In
dependiente. La victoria de 
Smith fue evaluada como un sín
toma de la derrota del gobierno 
de la mayoda negra 

Un análisis más profundo lle
va a otras conclusiones. El Gru
po Independiente está básica
mente formado por sectores eco
nómicos vinculados a las grandes 
empresas, al sector exportador y 
financiero que desde la indepen
dencia recibió un trato especial 
de parte del gobierno. Superado 
el pánico y la incertidumbre que 
provocó el ascenso de Mugabe al 
poder, se produjo un reacomodo 
de los empresarios blancos cuyos 
líderes más influyen tes aporta
ron al gobierno una constructi
va colaboración, pese a discrepar 

de la plataforma socialista de la 
ZANU-PF. Pero el Grupo Inde
pendiente no supo articularse 
como partido político y termi
nó siendo más un grupo de inte
reses económicos que una fuer
za electoral 

El voto de los blancos 

De un total de 160 mil habi
tan tes blancos residentes en el 
país, menos de 40 mil votaron 
en las elecciones separadas, días 
antes del voto de los negros. Fue 
quizás la última vez que los blan
cos gocen de privilegios especia
les otorgados por el Acuerdo de 
Lancaster House que garantizó 
la independencia nacional. Pese a 
representar solo cerca de 6% de 
la población, el Acuerdo les con
cedió 20% de las bancas en el 
Parlamento. Este privilegio ter
mina a principios de la próxima 
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8. Smith, después de dan.e cuenta 
~ que el viejo Hder de la rebelión 
~ blanca es demasiado reaccionario 

como para representar a la alta 
burguesía de extracción europea, 
la que está tratando de introdu, 
cirse en el gobierno para obtener 
ventajas. 

La victoria de la CAZ sorpren
dió a los políticos de Zimbabwe. 
La carencia de perspectivas poll
ticas para Smith es tan evidente 
que muchos pensaban que los 
blancos tendrían la suficiente vi
sión como para apostar al futuro 
en lugar del pasado. Pero el mi& 

Magabe coRSideró el resultado de luelecc:iona uni tnJci6n de los blancos 

do pudo más. Ahora, la única 
posibilidad de que los conserva
dores puedan cobrar nuevas fuer· 
zas radica en un eventual descon· 
trol por parte del gobierno fren
te a las provocaciones que sin 
duda sobrevendrán. Smith sabe 
que no tiene nada que perder 
porque su ocaso político ya está 
sellado apenas el Acuerdo de 
l.ancaster House se transforme 
en letra muerta. 

década, cuando expire el Acuer
do, y en el futuro la representa
ción de origen europeo se limita
rá a uno o dos parlamentarios. 

Sabedores de que sus privile
gios no van a durar más de cin
co o seis años, los integrantes del 
Grupo Independiente pasaron a 
colaborar con el gobierno en un 
intento por mantener el control 
sobre 60% de la economía del 
país. Fue así que le restaron 
importancia a la elección y, en 
consecuencia, dejaron el campo 
libre al ultraderechista Ian Smith, 
que apareció como el gran ven
cedor del pleito electoral de los 
blancos. 

El resultado electoral produjo 
una situación que puede favore
cer doblemente al gobierno de 
Mugabe. La victoria de Smith y 
su Alianza Conservadora de Zim
babwe en el electorado de origen 
europeo creará de inmediato 
problemas a la ZANU-PF, pero 
en el mediano plazo significará 
un "canto del cisne" para los 
viejos racistas, muchos de los 
cuales ya viven en el exterior co
mo es el caso del ex ministro de 
Relaciopes Exteriores de Smith, 
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P. K. Van der Byl. Un racista de
fensor del régimen rebelde de la 
minoría blanca, Van der By) 
dedicó todo el año pasado a cui
dar sus viñedos en Sudáfrica. Al 
ser cuestionado en el curso de la 
campaña electoral, cuando dis
putaba una banca por el distrito 
de Mount Pleasant, admitió sin 
mayores escrúpulos que había 
estado · paseando y cuidando la 
herencia de su madre. 

El partido de Smitb, inicial
mente llamado Frente Rhodesio, 
cambió su denominación por la 
de Frente Republicano y, des
pués de perder varios parlamen
tarios entre los años 1981 a 
1985, adoptó el actual nombre 
de Alianza Conservadora de Zim
babwe (CAZ), que representa 
al sector blanco con más nostal
gias del pasado. la CAZ incluye 
a miembros de la clase media 
baja, hacendados medios y co
merciantes. Son, en su mayoría, 
ciudadanos de origen europeo 
que tienen miedo de perder sus 
bienes. El gtupo más intelec
tualizado y los grandes empre-
sarios y hacendados vinculados 
a la exportación rompieron con 

A hombres como P. K. Van 
der By!, que antes juraban qui 
"ni en mil años ha br la un gobier
no de mayoría negra en el país", 
solo le restan cinco años. Es sig
nificativo que el ex ministro de 
Relaciones Exteriores del r~gi
men rebelde haya perdido las 
elecciones en su distrito, donde 
obtuvo apenas 500 votos del 
electorado blanco. 

Los cambios constitucionales 

Pero la derrota de los inde· 
pendientes puede ser útil para 
el gobierno en el futuro. Siguen 
siendo influyentes en el área 
económica y financiera, peros~ 
vulnerables en el terreno polít~ 
co. Si hubiesen vencido en las 
elecciones probablemente esta· 
rían en condiciones de transfor· 
marse en una fuerza capaz de 
crear serios problemas a Muga· 
be, ya que tratarían de ¡~poner 
su orientación de corte liberal Y 
capitalista desde una privil_egia
da posición de socio o aliado. 
Sería más difícil para la zANIJ, 



PF lidíar con políticos y hom
bres de empresa cuyas diferen
cias con el gobierno son más 
sutiles que el conservadorismo 
de Jan Smith. 

I.JI primera reaccibn de Ro bert 
Muga be frente a la victoria de 
la CAZ fue mostrarse muy mo
lesto. El primer ministro tomó el 
voto de apoyo a] ex líder racís
!a como un acto de traición de 
los blancos, después haber mos
trado su partido mucha modera
ción durante los primeros cinco 
años de gobierno. Mugabe afir
mó que "de aquí en adelante, 
la vida para los racistas será muy 
dura en Zimbabwe", y garan
tizó ante una audiencia de l 00 
mil personas después de conoci
dos los resultados electorales 
que ''vamos a liquidar las víbo
ras que se esconden entre noso
tros, porque un boer (blanco) es 
siempre un boer, y nunca deja
rá de serlo". El primer ministro 
calificó los Acuerdos de Lancas
tcr House como "papel sucio" 
y prometió que "el país no vi
virá mucho más tiempo junto a 
esta indignidad", refiriéndose a 
los acuerdos. 

El discurso de Mugabe, por 
cierto muy influenciado por el 
clima emocional inmediato a1 
pleito electoral, evidenció cuál 
será el tono de los debates cuan
do se reúna el nuevo Parlamento. 
Además de la radica1izaci6n de 
los blancos, lo . que más irritó al 
gobierno de la ZANU-PF fue el 
hecho de que el ex primer minis
tro tan Smith obtuvo en su dis
uito electoral más votos que to
dos los candidatos de origen eu
ropeo en todo el país. 

Según Mugabe, "Lancaster 
House es causante de que 30 mil 
v?tos negros solo sirvan para ele
g¡r un parlamentario, mientras 
que la misma cantidad de votos 
blancos permite elegir 20 dipu
tados". 

Si por un lado la radicaliza
cl6n política favoreció a lan 
Smith dentro del electorado 
~~~co, por otro reforzó la po
Slcton del gobierno entre la 
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mayor ía negra. La ZANU-PF ob
tuvo 76,7% de los votos emiti
dos por casi 2,9 millones de ciu
dadanos que concurrieron a las 
urnas en la primera semana de 
julio, lo que significó un aumen
to de 13 ,8% en relación a la 
mayoría lograda en las eleccio
nes de 1980 cuando el partido 
de Mugabe obtuvo 57 bancas en 
el Parlamento. 

Las seis bancas adicionales 
conquistadas ahora fueron el 
resultado del fracaso electoral
de los otros partidos negros. 
La ZAPU de Joshua Nkomo per
dió cuatro diputados y quedó 
con 15 representantes en el Par
lamento. Por su parte, el Congre
so Nacional Africano (UANC) 
del obispo Abel Muzorewa per
dió las tres bancas que tenía y el 
partido del exiliado Ndabaningi 
Sithole logró elegir un diputado, 
en una sorprendente victoria ob
tenida en la región sureña de 
Otipinge. 

El resultado de la elección 
demostró que la ZANU-PF tiene 
hegemonía absoluta en todo el 
país con excepción de la provin
cia de Matabele, donde la ZAPU 

eligió a sus 15 diputados. Pero 
incluso en esta provincia el elec
torado oficialista aumentó en casi 
5% pese a que sus candidatos 
fueron derrotados.En Matabele 
se localiza el pr incipal reducto 
de Joshua Nkomo, quien impri
mió a la campaña electoral un 
carácter nítidamente racial al 
transformar la lucha electoral en 
una batalla entre los shonas (que 
son mayoría en todo el país) y 
los ndabeles ( mayoría solo en 
esa región). Fue en Matabele 
también donde se cen tró la 
acción de grupos terroristas 
vinculados a la ZAPU que en los 
últimos dos años atacaron a ha
cendados blancos, a funcionarios 
gubernamentales y a militantes 
de la ZANU-PF en un intento 
por desestabilizar al régimen de 
Mugabe. 

La alianza Nkomo-Smitb 

Sintomáticamente, fue en Bu
lawayo, la capital provincial de 
Matabele, donde Ian Smith logró 
reelegirse. La región pasó así a 
concentrar el principal foco de 
oposición al gobierno, creando 

lan Smldl y JodluaNltomo: .,_ al IIIIClll(>nllmo 1eplffé una pod,le aJiaza 
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El electondo 
negro votó 

masivamente 
a favor del 

(ll>bierno y la 
mmoria blanca 
dejó el campo 

libre a b 
ultrade.recha 

UJ1a situación que tanto la ZAPU 
como la CAZ seguramente pro
curarán intensificar y exacerbar 
a partir de cuestiones étnicas y 
regionales. Este será el principal 
desafío que enfrentará el gobier
no en el corto plazo pues Muga
be tiene todo a su favor: además 
del crecimiento electoral de su 
partido, la saludable situación 
económica del país. Es muy 
probable que se produzca una 
alianza entre Nkomo y Smith, 
a pesar del antagonismo entre 
ambos gestado durante la guerra 
por la independencia, cuando 
Nkomo pasó varios años en pri
sión durante el régimen blanco 
rebelde. El obispo Muzorewa y 
Sithole probablemente se unirán 
a esa alianza. 

Se trata de una unión hetero-
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génea y contradictoria, porque 
en el pasado sus protagonistas 
tuvieron discrepancias radicales 
entre sí. Hoy, marcados por el 
estigma de la derrota política 
o del inexorable fin de los pri
vilegios raciales (como es el ca
so de Ian Smith), intentan so
brevivir uniendo sus fuerzas. Por 
carecer de perspectivas políticas 
inmediatas recurrirán a todo ti
po de obstruccionismo y provo
cación, confiando en que un 
eventual descontrol de parte del 
gobierno o de la ZANU-PF les 
dé pre textos; y la iniciativa polí
tica que han venido perdiendo 
será evitar que los regionalismos 
y las cuestiones étnicas entre los 
shonas y los ndabeles desvirtúen 
la discusión en torno a la con
frontación poli tico-ideológica que 

tiende a agudizarse. 
La estrategia esbozada por 

Muga be poco después de las elec
ciones ya permite prever que el 
gobierno va a concentrar sus es
fuerzos en la eliminación de los 
privilegios de los blancos, con el 
argumento bastante elemental de 
que la minoría de origen euro
peo - en lugar de adaptarse a los 
cambios que se dieron tras la 
independencia y colaborar con la 
mayoría negra- resolvió votar a 
Jan Smith. El líder de la CAZ 
está in tirnamente asociado a las 
brutalidades raciales cometidas 
durante el periodo colonial, que 
siguen presentes en la memoria 
de la población negra y entre la 
que no cuenta con ninguna sim
patía y ni siquiera en el seno 
de la ZAPU, de la UANC o de 
los otros tres pequeños partidos 
africanos de oposición. La CO!l9-
titución de Zimbabwe establece 
que el voto de 70 diputados nt 
gros, una vez extinguido el 
Acuerdo de l.ancaster House, 
puede eliminar los privilegios de 
los blancos. A la ZANU-PF le 
faltan solo cinco diputados para 
alcanzar esa cifra. 

Para obtenerla, Mugabe insis
tirá en su tesis de partido único, 
usando como argumento el resu~ 
tado electoral que mostró una 
tendencia casi irreversible del 
electorado a favor del partido 
de gobierno. El único obstáculo 
sería el intento de los partidos 
opositores de asociar a la ZANt} 
PF con los shonas y vincular la 
hegemonía de Mugabe a un 
hipotético "cerro a la provincia 
de Matabele". 

Si el gobierno man\obra con 
habilidad, puede atraer fácilmen
te a los políticos que hoy están 
vinculados a la ZAPU pero que 
cada día que pasa advierten ~ue 
su futuro está comprometido 
por su relación con Nkomo. Un 
compromiso que será mucho 
más crítico si el ex aliado de 
Mugabe en el Frente Patriótico 
se une a lan Smith y a Muzort 
wa. ( Carlos Casdlho) • 



Angola 

Planes para una 
guerra prolongada 
El gobierno de Luanda prepara la reorganización de la economía previendo que las agresiones sudafricanas van a durar hasta el final 
de la administración Reagan 

En la cúpula gubernamental 
angolana existe la convicción 

de que la situación de guerra que 
vive el país como consecuencia 
de las agresiones sudafricanas va 
a continuar, por lo menos, hasta 
que termine la actual admini9-
tración Reagan, salvo que ocu
m algún imprevisto. Los inclí
cios aportados hasta ahora por 
la Casa Blanca y las acciones 
en el campo diplomático del 
Departamento de Estado lleva
ron a los principales dirigen tes 
del MPLA·PT a no alimentar 

más esperanzas en relación a una 
posible tregua a corto plazo en 
Africa Austral, ni a la eventuali
dad de un acuerdo sobre la 
independencia de Namibia en 
base a la resolución 435 del Con
sejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas. 

Por esa razón los responsables 
de la· planüicación económica es
tán preparando informes para el 
Congreso del partido que se rea
lizará a fines de año, que sugie
ren que debe mantenerse la mo
vilización nacional contra los 

enemigos externos y simultá
neamente reforzar -en el plano 
interno- los mecanísmos de 
abastecimiento y producción. La 
previsión de que los "tiempos 
difíciles" van a continuar, está 
siendo encarada con relativa 
tranquilidad por los dirigentes 
angolanos. Al contrario de lo 
que podía esperarse, se ha pues
to énfasis en la necesidad de im
plementar proyectos -muchos 
de los cuales ya están en mar
cha- , en lugar de adoptar medi
das de austeridad y contención. 

Angola está pasando por una 
buena situación financiera, pues 
sus reservas monetarias ascien
den a casi 6.500 millones de dó
lares, según cálculos efectuados 
por fuentes occidentales. Com· 
parada con la de otros países 
deudores del Tercer Mundo 
(Brasil, México, Argentina) la si
tuación no es preocupante sobre 
todo considerando que se trata 
de un país en guerra y con una 
población de menos de diez 
millones de habitantes. Los rea-



justes introducidos durante los 
últimos cinco años en la activi

dad agrícola, industrial y en la 

producción minero permitieron 
encontrar soluciones que si bien 

no son definitivas, arrojaron in
dicios de que algunas dificulta· 

des coyunturales han sido supe

radas. 
De acuerdo con duigentes 

angolanos, la principal prueba de 

que la situación es casi normal 

dentro de la "anormalidad" ge

nerada por la guerra, radica en 

los resultados obtenidos por el 

nuevo plan de abastecimiento. 
Se trata de un proyecto previs

to para los próximos diez años 
y está completando actualmen

te su primer año de puesta en 
práctica. Comenzó con la reali

zación de un censo en los loca
les de trabajo en los principales 

centros urbanos del país. Posre
normente se distribuyeron ta

lonarios a cada jefe de familia 
estipulando la ración básica de 

alimentos que les deben entre
gar los supermercados y los 
almacenes, públicos o privados. 

Los alimentos serán retirados 

en días diferentes ya estableci
dos para evitar aglomeraciones. 

La cantidad de alimentos se cal
culó de forma que atienda las 

necesidades de una familia de 
cinco personas. 

Reservas estratégicas 

Paro asegurar la distribución 

regular de alimentos, el gobierno 
creó un sistema de reservas re

guladoras para impedir la es

casez y desestimular la especu

lación y el mercado negro En 

Luanda, los stocks se mantienen 
a través de la importación de los 

nrticulos más esenciales, mien

tras que en el interior del país 
la producción local de a limen tos 

garantiza que el summistro sea 
adecuado. A juicio de las autori

dades angolanas, el sistema fun

ciona meo pese a que ocasional
mente surgen problemas como 

resultado de actos de sabotaje 
o ataques contra carreteras, vías 

férreas o instalaciones guberna

mentales. Pero fuentes oficiales 

El abastecimiento urbano mejoró oon la creación de reternt estratégicu 
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o.firman que la descentralización 

de la distribución de alimentos 
contribuye eficaz.mente para que 
las interrupciones del suministro 

no se prolonguen por mucho 
tiempo. 

Con las experiencias recogidas 
hasta el momento, serán intro
ducidos cambios para resolver 

problemas surgidos al fijaren cin
co personas la c61ula familiar bási

ca a los efectos del abasrecimien
to. El próximo paso será realizar 

un estudio sobre la cantidad de 
personas de cada familia que per

mita que un soltero reciba una 
cuota menor y las familias mb 

numerosas mayor cantidad de 
alimentos. Lo importante del 

sistema es que los precios son 
ftjados por el gobierno, lll.nto 

para el comercio minorista pri

vado corno estatal. 
Para que el nuevo sisrema de 

abastecirn iento pudiera funci~ 
nar fue necesario reorganilar 
todo el mecanismo de comer· 
cialización de productos alimen
ticios. Duran te la época de la in
dependencia, casi 98% del co
mercio estaba en manos de IOJ 

portugueses. Cuando buena par· 
te de ellos abandonó el país 
después de 1975, esa red íue 
desarticulada. La solución de 

emergencia que se encontró fue 
la de concentrar el cornera, 

en manos del Estado lo que no 

dio el resultado esperado ya su 
por exceso de burocracia, p<J 

una planificación equivocada o 
por falta de cuadros. Hoy ti 

sector de comercialización vuel
ve a contar con la participacioo 

de un considerable número de 

empresarios privados. La reor· 
ganización ya fue realizada ea 
12 de las 16 provincias del país. 

La estructura agraria 

La distribución y comerciali

zación de alimentos no hubieit 
sido posible sin una reorgani

zación del sector agrícola Y la 
implan tac1ón de una polítt1 
de precios compatible con !Js 

necesidades del campesino . .Adt-



u agricultura ramliar y comunitaria fue f0ttalecida pua 111eg11ru el 1utoab1s1ecimiento en el campo 
más de las haciendas estatales, 
de las cooperativas y de las pe
queñas propiedades, existen huer
tas individuales de una extensión 
no mayor de una hectárea, des
tinadas exclusivamente a1 auto
consumo. 

En el sector cafetalero la nue
va estructura está considerable
menre consolidada y tiene como 
núcleo central las haciendas eir 
latales y las cooperativas. Pero 
lamlién hay tierras privadas 
que juegan un papel clave en 
el abastecimiento, particular
mente en el interior, donde las 
mujeres logran satisfacer parte 
de las necesidades familiares a 
Partir de los cultivos de huerta 
Y la cría de animales, por lo que 
no tienen que recurrir a los su
permercados o almacenes. De 
esta forma, el abastecimiento de 
alimentos desde los grandes cen
tros urbanos al interior se redu
ce a productos que no existen 
tn la zona. 

El café, que es el tercer pr<> 
dueto en importancia detrés del 
petróleo y los diamantes en las 
tXP<>rtaciones angolanas, sigue 
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registrando una baja producción. 
La última zafra fue de 29 mil 
toneladas, pero existen planes 
para que la cosecha ascienda a 
60 mil toneladas en el corto pla
zo y a 80 mil toneladas a co
mienzos de la década del 90. 
Recién ahora el sector cafetale
ro comienza a recuperarse de las 
consecuencias de la desorganiza
ción de la producción ocurri
da después de la independen
cia y de los daños causados por 
la acción de grupos terroristas 
de la UNITA contra instalacio
nes agrícolas del gobierno. A pe
sar de todo, Angola está logran
do cumplir con las cuotas de 
la Organización Internacional 
del Café gracias a las reservas 
acumuladas anteriormente. 

En el sector petróleo, que 
representa 90% de las divisas 
angolanas, el gobierno prevé una 
disminución de los ingresos lí: 
quidos como consecuencia de 
la caída de los precios interna
cionales del combustible. Pero 
esa reducción podrá ser compen
sada con el descubrimiento de 
nuevos pozos petroHferos en las 

prospecciones que desarrollan 
varias compañías occidentales 
-entre las que se cuenta la Pe
trobras de Brasil- asociadas con 
al empresa estatal angolana So
nangol. 

Recientemente, los grupos de 
sabotaje enviados por Sudáfrica 
fracasaron en su intento por des
truir instalaciones petroHferas en 
la provincia de Cabindal. El ata
que era esperado por el go biemo 
ya que tanto la UNIT A como los 
sudafricanos dejaron claro que 
sus principales blancos son los 
sectores económicos básicos de 
Angola. Primero fue el sector 
cafetalero, luego las regiones 
diamantíferas y ahora, con el 
ataque a Cabinda, se constata 
que el blanco pasó a ser el sector 
petrolero. De acuerdo con las au
toridades de Luanda, todo eso 
prueba que los sudafricanos 
procuran desestabilizar la econo
mía angolana, usando como pre
texto el ataque a bases de la 

1 Ver cuadernos del TerCtJr Mun
do N9 77, "Cabinda: el crimen su
dafricano". 
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En el sector de los diamantes el gobierno intien1a dlversiñcar tu ventu 

SWAPO, el movimiento de libe
ración nacional que lucha por la 
independencia de Namibia. 

Diamantes y Lomé m 
Después de la ofensiva terro

rista contra la región de Kafufo, 
la producción de diamantes ha 
vuelto a la normalidad. La preo
cupación actual de los angola
nos es renegociar el acuerdo fir
mado con la eso, una empresa 
vinculada al grupo minero del 
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millonario sudafricano Harry 
Oppenheimer, que tiene virtual 
con trol de las exportaciones de 
diamantes. 

El gobierno va a intentar aho
ra diversificar sus compradores. 
La negociación se prevé dura y 
prolongada y en ella Angola 
intentará utilizar los diamantes 
como reserva financiera. Los dia
mantes angolanos son muy coti
zados en el mercado mundial: 
más de 80% de la producción es 
usada en joyería, que req uíere 

piedras de alta calidad. 
Ni el petróleo ni los diaman

tes están entre los productos 
incluidos en el acuerdo de Lomé 
cuyo tercer tratado acaba de se; 
suscrito también por Angola. 
El gobierno justific6 su adhesión 
al grupo de países de la ACl' 
(Africa, Caribe y el Pacífico) 
-que tienen relaciones pref&
renciales con el Mercado Común 
Europeo- como consecuencia 
de la necesidad' de diversificar 
sus con tactos comerciales con 
el exterior. Los angolanos rec~ 
nocen que Lomé-todavía manti&
ne ciertas cláusulas influencia
das por el neocolonialismo eur~ 
peo, pero creen que tienen poco 
que perder al adherir a ese acuer· 
do porque su pauta de exporta· 
ciones está concentrada en min&
rales no contemplados por él la 
diversüicaci6n de los con tactos 
comerciales no impide realizar 
ciertos acuerdos de tipo barrer 
(trueque directo) como los eir 
tablecidos recientemente con 
Brasil y anteriormente con Ale,, 
mania Democrática. 

Estos cambios en la estrate
gia económica de Angola se ex· 
plican en función de la necesidad 
de enfrentar una guerra prolon
gada con Sudáfrica y por la hos
tilidad norteamericana. Ministros 
del gobierno angolano afirman 
que los cambios de rumbo no 
implican abandono de principios 
ni mucho menos obedecen a lo 
que ciertas versiones difundidas 
por la prensa occidental califican 
de una "liberalización" de la 
economía. Un ministro afirmó 
que "diarios europeos y norte
americanos desconocen los dela· 
lles del funcionamiento dela eco
nomía angolana y prefieren con
siderarla como cien por ciento 
estatizada, ignorando que el sec· 
tor privado nunca fue excluido. 
Cuando el sector privado vuelve 
a tener un lugar en la economía, 
dicen que hubo liberalización, 
lo que no ocurrió. Sustituyen UJII 
mentira por otra, cuando la que 
habían elaborado queda desmen
tida por los hechos". (C.C.) ' 



La bonanza 
llega a su fin 

Con su política de "Sociedad para el Desarrollo'', 
el presidente Seyni Kuntche enfrenta 
el fin del "milagro del uranio" 

e orno tantos otros países del ~ 
Tercer Mundo, Níger -el j 

más pobre del Africa occidental 
francesa al término de la era co
lonial- también vivi6 su milagro 
económico. El llamado "milagro 
del uranio" comenz6 en 197 4 y 
se extendió hasta 1980

1 
año en 

que ese mineral llegó a signüicar 
90% de las exportaciones del 
país. Sin embargo, con la caída 
de los precios en el mercado in
ternacional terminó la época de 
bonanza y las exportaciones de 
uranio que en 1980 totalizaron 
80 millones de dólares, llegaron 
apenas a 34 millones dos años 
después. La abundancia y la eu
foria dieron paso a la penuria y 
al descontento, que en la actuali- j 
dad son los grandes problemas j 
que enfrenta el general Seyni i 
Kuntche, jefe de Estado y presi- ~ 
dente del Consejo Militar Supre
mo de Níger. 

la Sociedad para el 
llesarroUo 

Kuntche: "El pueblo debe participar" 

da a la revista West A/rica edita
da en Londres, el presidente hizo 
algunas precisiones en relación a 

dicho organismo. "La idea -sos
tuvo Kuntche- es mejorar las 
condiciones de vida de toda la 
población, tarea que no puede 
quedar solamente a cargo del Es
tado. El pueblo tiene que parti
cipar del proceso a través de con
sejos regionales de desarrollo. 
Les cabe a ellos decidir qué me
didas deben ser adoptadas." 

Para el presidente de N fger no 
existe incompatibilidad entre esa 
forma de participación popular y 
el régimen militar instaurado 
hace once años, ya que el Conse
jo Nacional de Desarrollo y el 
Consejo Militar Supremo se com
plementan. De esta forma espera 
lograr una efectiva integración 
del ejército en la sociedad, "una 
verdadera simbiosis entre milita
res y civiles", según afirmó en la 
entrevista. Sin embargo, Kunt
che admitió que aún se está lejos 
de alcanzar dicho objetivo, reco
nociendo que en la actualidad 
"el C.Onsejo Militar Supremo es 
el organismo superior. el Consejo 
Nacional de Desarrollo es consul
tivo y el gobierno ejerce las fun
ciones ejecutivas". Sin duda, una 
fórmula un tanto confusa que re
fleja las contradicciones existen
tes en Níger. : 

El general Kuntcbe, que asu
m.ib el poder a través de un golpe 
mmtar en abril de 1974, trata de 
enfrentar el desafío mediante la 
llamada "Sociedad para el Desa
~llo", organismo de estructura 
~«amida) dirigido por un Const> 
JO Nacional de Desarrollo. En 
una reciente entrevista concedi-
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UN PAÍS RICO EN URANIO 

D Pab sin costas y con el norte de su territorio 
ocupado por el desierto del Sabara, Nfaer Tio 

9aflda Sil situación de pobreza a causa de la s&-

Los grandes problemas 

Una de esas contradicciones, ~ 
común a la mayoría de los países ¡1 
africanos, es la que opone las e• 
tructwas de poder de un Estado 
moderno al sistema tradicional 
de lideranzascomunitarias.. Kunt
che procura superar el problema 
transformando a los jefes tradi
cionales en cuadros políticos, en 
agentes del Estado en el proceso 
de concientizacibn del pueblo. 
Considera que se podrá alcanzar 
ese objetivo una vez que la 
mayoría de los jefes de las dif&
rentes etnias del país hayan pa

quia que uoló la reaión africana del Sahel, entre 
1972 y 1974. Esa catútrofe, y el hambre en aran 
escala que proTOcó, contribuyeron de forma de
cisffa para que en 1974 fuera derrocado Bamani 
Diorl, quien ,obemaba al pafs delde au inde
pendencia de Francia en 1960. El aolpe fue dado 
por jónnes militares liderldos por el teniente co
ronel Seyni Kuntche. 

En 1982. Nfaer tenia S.646.000 habitantes de 
dinnas etnias: haums Oos mb numero10s), dftr· 
mas (o zarmcu}. songau, kamurls, tubats, peults· 
fu/anís y tuaregs. La reliaión predominante ea la 
musulmana aunque en el sur del pafs se practJcan 
cultos tradicionales africanos y existe una mito
ria cristiana. La mayoria de la población se con
centra en el sur, c:uya supeñt<:ie es de 1.267.000 
kilómetros cuadrados. Grao parte del territorio 
de Nfaer es un altiplano de 350 metros de altura 
media, con predominancia de la sabana en el sur. 

Bn la reaión norte se concentran los armdu 
yacimientos de uranio, la actmdad aanadera (p• 
toreo nbmade) en el centro y la aaricultun 
(manf, anoz y al,odón) en el sur. Al iaual que en 
la mayor fa de 1011 países del Tercer Mundo, la au
tosuficiencia alimentaria es el aran objeti~ del 
actual aobierno de Nfaer. 

sado por las aulas escolares, don- Niamey: el choque entre un E,tado moderno y el slnema tndiciolw 

de muchos de ellos ya se especia
lizaron como profesores o técni
cos agrícolas.. 

Pero no es sólo en ese sentido 
que el presidente de Níger se 
muestra optimista. Además de la 
catastrófica caída del precio del 
uranio, encara con tranquilidad 
los grandes problemas que el 
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pafs enfrenta en el momento: la 
sequía, la disminución de otros 
ingresos de exportación y el cie
rre de la frontera con Nigeria, 
que perjudica el envío de ayuda 
internacional a Níger. 

lo que Kuntche no quiere es 
que su optimismo sea visto como 

expresión del fatalismo musu~ 
mán: "la vida está hecha de altos 
y bajos - dice- , de periodos de 
luz y de sombra. Si tuvimos pe
riodos de prosperidad, es n•tD!'1 
que enfrentemos también peno
dos de dificultades como el 
actual" . • 



Sao Tomé y Príncipe 

¿ Privatización 
o pragmatismo? 
El gobierno procura respuestas rápidas para el aumento y una mejor distribución de la producción 

Un mes después de la reorga- dad. Se reducirfl la participación nización gubernamental que de la empresa estatal (Ecomin) y introdujo importantes modifica- se permitid a los importadores ciones en las áreas de Planea- la libre distribución de las mermiento, Relaciones Exteriores y caderías. En los casos en que los Justicia 1, el gobierno de Sao importadores se dediquen tamTomé y Príncipe presidido por bién a la distribución minorista, Manuel Pinto da Costa, a pro b6 estarán obligados a entregar un conjunto de medidas de ca- 50% de sus productos a los corácter estructural que tendrfln merciantes no importadores. Esevidentes repercusiones en la vida ta medida tiende a evitar la model pa is. Las mismas abarcarán nopolización del mercado. pricticamente todos los secto- En relación a la agricultura res de la vida económica del ar- se decidió entregar gratuitamenchípiélago: comercio, agropecua- te (o por el pago de una pequeña ria, pesca, participación de los suma), "numerosas tierras que emigrantes y administración de dependen de empresas agrícolas la ayuda alimentaria internado- estatales y que en la actualidad, na!. Con su aplicación, el gobier- están abandonadas o subexplotano saotomense pretende otorgar das". Luego de un periodo de al Estado un papel de fiscaliza- prueba, todos los campesinos dor más que de interventor de la 
actividad económica y procurará i 
estimular la producción inte·ma ~ 
de alimentos como forma de ate- j 
nuar la dependencia y promover J-
la captación de divisas, recurrien
do a la participación de los emi
grantes. 

Liberalización del comercio 
Jdistribución de tierras 

que las exploten en forma renta
ble, tendrán derecho a usufruc
tuarlas de por vida. 

Sobre la participación de los 
emigrantes (existen importantes 
colonias de saotomenses en Ga
bón, Portugal, Angola y Guinea 
Ecuatorial) fue decidido autori
zar al Banco Nacional (BNSTP) 
a aceptar "depósitos en mone
da extranjera y nacional o bajo 
la forma de cuéntas de ahorro, 
garantizándose el secreto ban
cario y la inviolabilidad de la 
propiedad". Los depositan tes 
residentes en el exterior estarán 
eximidos de "tasas e impuestos 
de herencia, así como gozarán 
de una rebaja parcial o total en 
los impuestos de importación 
de automóviles, electrodomés
ticos, etc.". 

Cooperación internacional 
y empresas mixtas 

Junto a este paquete de me
didas económicas, el gobierno 
sáotomense negoció con empre
sas extranjeras y organismos in
ternacionales (Banco Mundial, 

De ese conjunto de medidas 
se destaca la libre importación 
para la actividad privada, que so
lo dependerá de la autorización 
~ sus pedidos y de la disponibi
lidad de divisas por parte del 
Estado. La empresa estatal de 
comercio exterior (Ecomex) so
lamente se hará cargo, a partir de 
ahora, de la importación de cier- Pinto da Costa: su gobierno ac ha propuesto aumentar la producción de tos productos de primera necesi- alimentos 
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BAD. Cais.se Centrale -Banco 
Francés de Cooperación-, etc.) 
la eitplotacióo de compañías 
agrícolas nacionales, bajo el ré
gimen de asociación o de empre
sas mixtas2

• Las medidas adopta
das están lejos de ser coyuntura
les. Se insertan en una política 
más amplia, destinada a supera,r 
las actuales carencias y dar al Es
tado un papel orientador ade
cuado a sus recursos humanos y 
materiales. Al mismo tiempo, se 
intenta ofrecer respuestas rá.pi
das, no burocráticas, a los proble
mas vinculados aJ proceso pro
ductivo y a la distribución de ali
mentos. 

¿Apertura a la "iniciativa pri
vada y desilusión con el marxis
mo" (como "informaba" un ve!r 
pertino de Lisboa Ligado a inte
reses empresarialc;s de la ex me
trópolis colonial) o fruto de una 
evaluación del pasado reciente 
y de una actitud pragmática para 
encarar las dificultades? Frente a 
la crisis internacional que afecta 
con particular violencia a las dé
biles econornias africanas, este 
tipo de pregunta se plantea no 
solo en relación a Sao Tomé y 
Príncipe, sino a muchos otros 
países de la región. Esos países 
dependen de las exportaciones 
de sus materias primas cuyo pre-

cío es fijado fuera del continente 
y experimentan bajas sucesivas 
con el continuo deterioro en los 
términos de intercambio -el eter
no ciclo de la dependencia y el 
subdesarrollo. Las respuestas a 
esa pregunta no son definitivas 
ni deben buscarse en razona
mientos esqueméticos. 

Algunos antecedentes 

En vísperas de la independen
cia (12 de julio de 197 S), casi 
80% de las tierras cultivadas co
rrespond ia a 29 fincas, pertene
cientes a grandes propietarios o a 
compañías portuguesas que pro
ducían casi exclusivamente ca
cao (en algunos casos también 
café). En las islas se cufüvaba 
apenas 10% de lo que se consu
mía: el resto venía casi todo de 
Portugal. 

Luego del acuerdo de Argel 
firmado por el Movimiento de 
liberación de Sao Tomé y 
Príncipe (MLSTP) y Portugal, 
y una vez instalado el gobierno 
provisorio, comenzó el sabotaje 
y el éxodo de los terratenientes 
y de las grandes compañías por
tuguesas. La situación era tan 
grave que el 7 de setiembre de 
197 S, el gobierno decidió sus
pender totalmente las exporta-

-·-El tu.rimm es una fuente poeencial de diviaa 
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ciones hasta que se regularizaran 
los pagos correspondientes a 
1974 y a los primeros meses 
del 7 S. Los propietarios portu
gueses debían S 2 millones de es
cudos (portugueses) al recién 
proclamado Estado de Sao To
mé y Príncipe. 

Tres semanas más tarde, el go
bierno nacionalizó las propieda
des y los respectivos medios de 
producci6n3

• Mientras tanto, las 
islas se despoblaban de colonos. 
Se calcula que en ese periodo 
partieron casi 4.000 portugueses, 
entre técnicos agrícolas, comer
ciantes, funcionarios de gobier· 
no, etc. Esa salida repentina,en 
cierta medida influenciada por 
los portugueses que abandona
ban Angola, determinó que la 
economía de las islas fuera se
riamente afectada, no solo a n~ 
vel del sector agrario sino en 
áreas claves como el abastec~ 
miento y la distribución comer
cial. Tal como sucedió en las 
otras cinco ex colonias portugue
sas el Estado se vio obligado a 
intervenir en todos los niveles 
a fin de solucionar las necesida
des de la población; en otras 
circunstancias tal vez no hubie
ra procedido así por la carencia 
casi absoluta de cuadros para Ue
var adelante esa tarea. 

& "Vivimos del cacao ... " 
~ 
1 Si en 197 S las dificultades <k 
! abastecimiento eran grandes, ac· 

tualmente todavía se está lejos 
de superarlas. "Vivimos casi ex· 
clusivamente del cacao", nos de
cía recientemente en Sao Tomé 
el Dr. Celestino Costa, ministro 
de Comercio y también, ahora, 
después de los cambios en !¡ 
gabinete, titular de la secre~na 
de Pesca. "Si no conseguunos 
exportar lo suficiente para obte
ner las divisas que necesitamos 
tendremos dificultades inmedia· 
tas, inclusive en el área de la 
alimentación", agregó. Según el 
ministro aunque el problema del 
hambre 'no alcance los nivel~s 
dramáticos del resto del conti· 



Aatig111 plantaci6n "Monte Café": el BAD participará en la explotaci6n de empreas agrícolas 
~ente {ver cuadernos N9 76, 
]Ullio del 85) ''lo cierto es que 
1¡uí también existen graves ca
rencias alimentarias". En este 
uchipiélago, la naturaleza es be
m-olente y de manera espontá
nea proporciona alimentos (ba
~lllas, cocos, etc.), por lo que el 
hambre puede ser mitigado. 

La dependencia del cacao 
lieredada del régimen colonial no 
fae modificada. Aun cuando 
la diversificación de cultivos sea 
un objetivo prioritario del pro
Ptma del MLSTP, sus dirigentes 
10n concientes de que ella se 
btrara a partir de los exceden
tes generados por la producción 
~ cacao y eso es algo que hasta 
dmomento no se ha logrado. 

Calda de l.a produccibn 
Jdeprecios 

, En diez años, de 1973 a 1983, 
'Producción de cacao se redujo 
•un tercio: de 10.600 a 3.939 
toneladas. Se desconocen toda
: los datos referentes al 844 , 

razones que motivaron ese 
~enso pueden explicarse por: 
1
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• el éxodo de los técnicos por
tugueses que habían adquirido 
una vasta experiencia sobre ese 
"caprichoso" cultivo tropical 
(el cacao depende de diversos 
factores para su adaptación); 
e la obsoleta maquina.ria de las 
empresas agrícolas; e la baja productividad de algu
nos érboles de cacao muy vie
jos; 
• la falta de fertilización y sul
fatización en periodos claves pa
ra el desarrollo del árbol; 
• las sequías que afe;:taron a va
rias regiones del territorio5

; 
• la tradicional falta de motiva
ción del sáotomense para los 
trabajos del campo (aunque es 
extremadamente cuidadoso con 
las huertas domésticas)'. 

Hasta 1979 la elevada cotiza
ción internacional del cacao per
mitió un saldo positivo de la ba
lanza comercial, pero a partir de 
esa fecha el país acumuló suce
sivos déficits en su comercio 
con el exterior. Un informe ela
borado por el Programa Especial 
de Asistencia Económica de la 
ONU en setiembre de 1984, 

dirigido al secretario general Pé
rez de CUéllar, señalaba que la 
balanza de pagos de Sao Tomé 
se caracteriza "por un persisten
te déficit comercial y un aumen· 
to creciente del pago de amor
tizaciones e intereses al exte
rior, déficit que en gran parte 
se cubrió con préstamos a corto 
plazo". La sensible mejoría del 
saldo de la balanza comercial ex
perimentada en 1983 7 pudo lo
grarse a través de drásticas re
ducciones de las importaciones. 
Estas medidas de austeridad en 
general tienen consecuencias más 
serias que las previstas. No solo 
se redujo la alimentación sino 
que también se afectó los in
sumos imprescindibles para el 
desarrollo. 

De acuerdo al informe de la 
ONU, otro motivo de preocu
pación lo constituye "el eleva
do monto de préstamos a corto 
plazo para la financiación de los 
déficits y lo que eso significa 
en el pago de la deuda". 

La caída de la rentabilidad 
por los bajos precios queda gra
ficada al analizar la evolución 
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de los mismos: en 1977 el kilo ¡ 
de cacao era exportado al precio ~ 
de 130,23 dobras, y cuatro años 

1 más tarde, a S 9, 7 3 do bras. Los 
precios internacionales mejora
ron a partir de 1983. Ese año el 
kilo de cacao fue vendido a 83 
dobras8

• 

Producir alimentos 
y formar técnicos 

En los prbx.imos años, Sao 
Tomé y Príncipe tendrá que se
guir viviendo del cacao. Sin em
bargo, es intención del gobier
no aumentar sustancialmente la 
producción interna de alimentos 
reduciendo la importación, a fin 
de canalizar las divisas a la ad
quisición de bi\nes necesarios 
para el desarrollo . 

Ese parece ser el objetivo per
seguido con la reciente distribu
ción de tierras estatales, hasta 
ahora abandonadas o subexplo
tadas, o con la aprobación de 
medidas de apoyo a la pesca. 

Los objetivos también pare
cen claros en lo que respecta a 
la formación de empresas mix
tas. Por un lado, lograr la inver
sión extranjera en el sector agrí
cola, porque el Estado no cuen
ta con recursos. Por otro, moder
nizar las técnicas de explotación 
y administración empresarial, a 
fin de alcanzar mejores rendi
mientos en el proceso producti
vo. A la vez, procurar que las 
empresas agrícolas sean .centros 
de formación técnica y adm~ 
trativa. Esos técnicos consti
tuyen, junto a los que se form~ 

portugueses contratados. 
En lo relativo a la formación de 

empresas mixtas con sociedadespriv1 
das extranjeras. !lll constituyó una COn 
la empresa portugues., Ramalho Rosa 
(tesponsable por la ampliación de 
la i>ísta del aeropuerto de SIio Tomé) 
a fm de exp'?_tar la ~acienda Milagio. 
u.. Se anuncio también la formación 
de la sociedad mi.xta entre el Estado 
y la compailía portuguesa RAR pan 
la explotación de Agua lzé, la mayor 
de las empresas agrícolas del país. 
3 Todavía quedan tres granjas en m• 
nos de dos portugueses, que las po
seían desde antes de lll independencia. ! Setvicios Estadísticos de la ROSTP. 

En l 982, la F AO co nside.ró a Sfo 
Tomé y Príncipe entre los 24 países 
africanos afectados por la sequía y 

ron en el extranjero, el capital asistidos por la organización. 
decisivo p813 el desarrollo del 6 Tradicionalmente, el srotomen!f 
país. (Baptista da Silva) • nunca fue atraído por los trabajos 

del campo. La resistencia era tal que 
los colonos se veían obligados a tru 

1 En la reorganización gubemarnen
tll del pasado 23 de febrero, fueron 
exone.rados los ministros de l'lanea
miento (,\gapito Mendes Dias}, Reta· 
ciones Exteriores (Maria da Gra~ 
Amorim) y Justicia (Manuel Vn). 
De .el.los, solo este último permane
ció en JI gobierno como titular de 
Información, caigo que ya desem
peñaba en el ejecutivo anterior. El 
presidente de la República acumuló 
las funciones de Relaciones Exte
riores y Planeamiento. 
2 L:I "Caisse Central de Coopeta
tioo" -Banco Francés de Coope
ración- celebró un convemo con 
el gobierno siotomense para la explo
tación de la antigua granja Santa Mar· 
garida "i, eventual.menteL participará 
en la explotación de !'orto Real, 
empresa agrícola de la isla de Prín
cipe. El Banco Mundial cooperará 
en la exp.lotación de las antiguas 
propiedades de Obabudo y Bela 
Vista. El BAO (Banco Afticano de 
Desarrollo)? participará en la adminis
tración de 1a Empresa Agrícola Mon
te Café posiblemente con técruoos 

ladar trabajadores de otras colonlu 
Primero fueron los moz.ambiqueño,, 
luego los angolllnos y por último, los 
habitantes de Cabo Vetde. Todalia 
hoy viven en las islas entre 14 y 
15.000 caboverdianos y sus descen
~entes. 
7Según datos del gobierno, ese año 
el déficit alcanzó los 274 millonesde 
dobras -moneda nacional-, mien
tras que en 1982 Uegó a 899 millonM 
8 1!1 precio del cacao sfotomenie, 
debido a su desigual calidad, gellf, 
ralmente no Uega al máximo de b 
cotización internacional -el Ghan4 
london Price-, ubicándose entre 10 
f .,90% de ese valor. 

Son bastante signüicativos los dat01 
que se refieren a la población actm. 
En 1981, -según datos oficialtl 
proporcionados a cuadernos- apen» 
4 personas eran calificadas co!D!) 
"biólogos, agrónomos o técnicos ~ 
milares''. En ese año existían 12.268 
trabajadores rurales ( 42% del totJI 
de la población activa, evaluada en 
29 .405 personas). 

Afio Producción (en toneladas) 

LA PRODUCCION DE CACAO 1973 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

10.600 
4.600 
7.376 
7.011 
S.687 
4.081 
3.939 

D De 1973 a 1983, la producción para la ex-
portación fue cayendo progresivamente. 

Cuando no se produce cacao no se exporta y 
cuando no se exporta no se obtienen divisas. Sin 
ellas escasean los alimentos y el desarrollo siem
pre queda postergado. 

7 4 - tercer mundo 

Fuente: FMI e Informe de Naciones Unidas - Sedembrt 
de 1984 



Costa de Marfil 

La crisis sucesoria 
Después de permanecer 25 años en el poder, 
Houphouet-Boigny hace de su sucesión un misterio 

' 'El Viejo es un enigma vivo", 
es la expresión mb común 

en los medios políticos de Abid
,an a medida que crece la inquie
tud sobre cuándo el octogenario 
presidente Felix Houphouet
Boigny develará el misterio que 
tan celosamente ha guardado en 
estos últimos cinco años. Boigny, 
que también es Ua mado de 
"Sabio" además de "VieJo", está 
en el poder desde 1960 y sigue 
manteniendo en secreto el nom
lre de su sucesor, el que primero 
dtberá ser designado vice presi
dente. 

Para el segundo semestre de 
lle año están previstas eleccio

oes generales, inmediatarnen te 
después de la reunión del 8<? 
congreso del Partido Democráti
co (PDCI), oportunidad en la 
cual Boigny deberá anunciar si 
disputará o no un sexto mandato 
"rtsidencial. Al igual que en re>
laeión al tema de su sucesión, 
tdesconoce por completo la de>
C1Sión que adoptaré en este terre
lO el único presidente que ha 
ttnido Costa de Marfil desde que 
dtjó de ser colonia francesa. 

entre los políticos. Paralelamen
te, el país se vio sacudido por 
una sucesión de escéndalos que 
envolvieron a altas personalidades 
del gobierno, incluyendo a miem
bros de la familia Boigny. 

Un llder paternalista 

Cansado y enfermo, el "Vie
jo" se refugia en ese enigma 

mientras su largo reinado políti
co va llegando melancólicamente 
a su fin. Casi no aparece més en 
público desde 1984, sufre dolo
rosos ataques de ciética, está 
parcialmente ciego de un ojo 
como consecuencia de una cata
rata y se resiste a todo tipo de 
intervención quirúrgica porque 
no quiere ser anestesiado. Desde 
su juventud alimenta una antigua 
superstición según la cual cuan
do pierda el conocimiento, ya no 
lo recuperará más. De ahí que 
rehusara sistemáticamente todos 
los tratamientos aconsejados por 
especialistas enviados por los 
gobiernos de Francia y Estados 
Unidos, así como de parte de 

Pero mientras Boigny alimen
la ese calculado suspenso en re>
hción a su futuro político, el 
país vive la peor crisis económica 
l moral de su historia, después 
de la euforia de la década com
Pl?ndida entre 1966 y 1976, un 
rtriodo que fue calificado como 
·~1 milagro marfileño". La rece>
llin económica interrumpió el 
desarrollo, se cuadruplicó el 
~sempleo, la deuda externa 
~ a 6.000 millones de dólares, 
~ balanza comercial pasó a ser 
ltficitaria y el pesimismo cundió Pelix Houphouet-Boigny: la polCtica como un místerio 
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un equipo de gerontólogos ruma
nos que estuvo en Abidjan el 
año pasado sin obtenernada posi
tivo. 

Curandero-adivino 

Felix Houphouet-Boigny na
ció el 18 de octubre de 1905 
en una aldea situada a 250 ki16-
metros de Abidjan, cerca cÍe don
de hoy se encuentra la ciudad de 
Yamoussoukro, la futura capital 
de Costa de Marfil. Al nacer, r~ 
ct1>ió de un hechicero de la etnia 
baoulé el nombre de Dia, que en 
la lengua local quiere decir cu
randero adivino. 

Tras la muerte de su tío -ase
sinado por un pariente que no 
aceptaba la cooperación con los 
colonos franceses- se convirtió 
en jefe tribal a los cinco años de 
edad. El pequeño Dia agregó en
tonces a su nom l:re la expresión 
Houphou!t, heredada del padre, 
que en una lengua local significa 
"basura desechable". En J 945, 

76 - tercer mundo 

cuando se candidateó a la Asam
blea Nacional francesa como re
presentante de la colonia, incor
poró el nombre Felix y el apálli
do familiar Boigny, abandonan
do el apodo Dia. 

El hecho de haber sido jefe 
tnoal y de haber establecido 
relaciones amistosas con los co
lonizadores, le permitió transfor
marse en un próspero hacendado 
y doctorarse en medicina. Pero a 
pesar de sus simpatías hacia 
Francia, terminó enfrentando la 
política colonial cuando los int~ 
reses de los agricultores marfile
ños fueron ignorados por la m~ 
tr6poli. Fue entonces que Felix 
adhirió a la Unión Democrática 
Africana (ROA), un partido con 
ramificaciones en Senegal, Malí 
y Guinea que planteaba la inde
pendencia de todas las colonias 
francesas de Africa Occidental 

La RDA se unió al Partido 
Comunista hasta 1950, cuando 
Boigny aceptó un pacto con el 
entonces ministro de las colo
nias, Franvois Mitterrand. Las pri-

vilegiadas rotaciones con París 
hicieron que el líder marfileño 
se opusiera a todos los proyectos 
de otras colonias francesas de 
Africa, que apuntaban a la for
mación de federadones econó
m1cas para alcanzar el desano
llo sin dependencias. Cuando 
Costa de Marfil logró la indepen
dencia y Boigny, como líder de 
la sección local de la ROA asu
mió el poder, declaró textual
mente en su discurso inaugural; 
"no decimos adiós a Francia, 
sino hasta luego". 

El mila¡ro fracasado 

Las plantaciones de café, ca
cao y caucho, además de valio
sos yacimientos de diamantes 
hicieron que la economla del 
país regada por generosos apor· 
tes financieros franceses, logan 
escapar del trauma econ6mico 
provocado en otras ex colonial, 
que optaban por el nacionalis
mo, a causa de la fuga de los ca
pitales in temacionaJes. 

A fines de la década del 60, 
la crisis en los países vecinos ge, 
neró grandes corrientes migra
torias de trabajadores desemplea
dos o aventureros que se instala
ron en los alrededores de Abid
jan ofreciéndose como mano de 
obra muy barata. Las empresas 
trasnacionales aprovecharon b 
situación para realizar gTandes 
inversiones en el país. En poco 
tiempo Costa de Marfil se trant 
formó en un verdadero paraíso 
financiero debido al liberalismO 
económico del gobierno y a b 
estabilidad política generada pa 
el autoritarismo patemalista dt 
Houphoul!t-Boigny. 

Esa fue la etapa del "milagro" 
que se extendió hasta 1976. Du
rant.e casi diez años la economía 
de Costa de Marfil creci6 a tasas 
que oscilaban.entre 8 y 10%, 1» 
neficiando especialmente a la~ 
gión meridional del país cercana 
a la costa. Todo el modelo eco
nómico construido entre 1966Y 
197 6 se basó en la dependenc~ 
del capital extranjero. El crect 
miento de la producción agrl-



cola no se logró con la introdue> 
cibn de mejoras en las planta
ciones sino simplemente gracias 
al aumento del área cultivada y 
al trabajo mal remunerado de in
migrantes del antiguo Alto Vol· 
ta, hoy Burkina Fasso. 

Otro elemento que contribuyó 
al aumento de sus exportaciones 
fue la inescrupulosa explotación 
de las reservas florestales. Mien
tras en la década del 50, el pro
medio anual de exportación de 
madera se ubicó en torno a los 
400 mil metros cúbicos anuales, 
durante la década del 60 ese to
tal pasó a 2,3 millones de me
tros cúbicos y ·su pico se registró 
en 1963 cuando alcanzó los 2,4 
millones. El resultado de ello fue 
1 devastación de los bosques ya 
que el país perdió un tercio de 
!US áreas verdes, des truidas para 
vender madera barata a compra
dores europeos. 

Durante ese ·•milagro", casi 
75% de las inversiones realizadas 
a Costa de Marfil proVinieron 

del exterior. Se produjo una ver· 
dadera invasión de técnicos y 
hincionarios extranjeros que, en 
1978, representaban casi un ter· 
,o del íuncionariado público. 
tn 1960, los extraJ\)eros consti
tuían casi 0,5Ct,, de la población 
'tal y recibían 17% de la renta 
nacional. Trece años más tarde, 
mn 4% de la población y su 
Plrtic1pación en el producto na
:toaal aumentó a 60%. Esta 
'-iilagrosa inversión" fue poSJ· 
~e gracias al plan decena! de 
'tsarroUo económico elaborado 
Por técnicos franceses convoca· 
dos para asesorar a Boigny, que 
~ba prioridad aJ desarrollo in· 
dustrial mientras la agricultura 
ll&Uia siendo la base de las ex
¡ortaciones. Un informe confi· 
tncial del Banco Mundial, pu-
1..tado a fines de la década del 
l, se~alaba que "la industria 

1 'a Costa de Marfil está en ma
'll; de empresas extranjeras 
que fueron subvencionadas por 
· gobierno local con recursos 
·1:1ancieros originados en la agri
Jlt11ra y la explotación de la 
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madera". 
Los gastos en importación de 

equipos provocaron un impor
tan te deterioro del déficit de la 
balanza de pagos, la que pasó de 
37 millones de dólares en 1970 a 
l. 700 millones en 1980. Pero el 
·'milagro" comenzó a evaporarse 
a partir de 1979 cuando la rece
sión en Occidente causó una 
drástica caída de las exportacio
nes de cacao y café de Costa de 
Marfil. Fntre 1980 y 1983, los 
ingresos por exportaciones agrí
colas cayeron de cuatro mil mi
llones a tan solo mil millones de 

Emnunuel Diolo: oonupdón y fuga 

dólares. La mitad de las indus
trias instaladas entre 1966 y 
197 6 cerraron. Cuarenta y cinco 
por ciento de la mano de obra 
quedó sin trabajo y más de 70% 
de las empresas estatales en cri
sis fueron compradas por trasna· 
cionales a precios que represen
taban una quinta parte de su va
lor real. 

La deuda ex terna que era de 
1.120 millones de dólares en 
1981, creció a 5.200 millones en 
1984, periodo en que la econo
mía del pafi; pasó a estar bajo 
una virtual tutela del Banco 
Mundial y del FMI. Solo por 
concepto de amortización de la 
deuda, Costa de Marfil gasta hoy 
casi mil millones de dólares, 
que equivalen a casi 23,9% de 

todas sus exportaciones anuales. 
En 1970, los intereses de la deu
da ascendían a 256 millones de 
dólares equivalentes a 6,8% del 
producto de las exportaciones. 

El precio social de la crisis 

Las consecuencias sociales del 
fracaso del milagro también fue
ron trágicas. Dos tercios de la 
población de Abidjan es de ori
gen ex tranJero, en su mayor par
te trabajadores pobres de la 
elll.ia mos.si que llegaron a la 
capital marfileña atraídos por la 

posibilidad de empleos bien re
munerados. En 1965, la pobla
ción africana de origen extran
Jero representaba la cuarta par
te de la población total del 
pais, 40% de la mano de obra 
masculina, ocupaba 60% de los 
puestos de trabajo urbanos no 
gubernamentales, 77% del fun
cionariado público y la mitad 
de la fuerza de trabajo agrícola. 
De esa forma, la política econó
mica de Boigny marginó la ma
no de obra local y provocó un 
profundo debilita miento de los 
sindicatos toda vez que los 
trabajadores inmigrantes acepta
ban salarios más bajos y las peo
res condiciones de vida. 

La política de favorecer a los 
extra.ajeros como un recurso 
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par¡.¡ abaratar Jos salarios y de
bilitar la resistencia sindical lle
gó a su momento cµlminante 
en setiembre de 1963, cuando el 
presidente anunció una ley que 
establecía la doble nacionalidad 
otorgando a los extranjeros los 
mismos derechos que a los marfi
leños. Pero las reacciones fueron 
duras y terminaron sepultando el 
proyecto. El cosmopolitismo del 
gobierno terminó transformando 
a Abidjan en una ciudad de no
torios cono-astes. Junto a las zo
nas ricas donde viven los técni
cos extranjeros y funcionarios 
del gobierno surgieron inmensos 
barrios pobres, donde se aglome
ran los trabajadores extranjeros 
que vinieron a hacer fortuna y 
hoy se encuentran desocupa
dos. 

La capital se transform6 tam
bién en una especie de paraíso 
para el submundo del crimen, 
porque el gobierno comenzó a 
tolerar la permanencia en el país 
de conocidos delincuentes inter
nacionales siempre que trajesen 
consigo dinero. No importaba 
si esas inversiones se orientaban 
hacia los casinos o a la prostitu
ción. El conocido delincuente 
francés de los años 70, Jo Attia, 
obtuvo del gobierno de Abidjan 
un certificado de buena conduc
ta y de antecedentes a cambio de 
algunos miles de dólares, según 
reveló Marce) Amondji en su li
bro "Boigny, la otra cara de una 
leyenda". 

La sucesión 

En el plano político, el pre
sidente de Costa de Marfil puso 
en marcha un proceso que desde 
su inicio, a fines de la década del 
60, tuvo como objetivo princi
pal eliminar todos los posibles d
vales o candidatos a sucederlo en 
el poder. Instaló una verdadera 
dinastía en el seno del Partido 
Democrático de Costa de Marfil 
(PDCI) y las eventuales divergen
cias o aspiraciones presidenciales 
fueron tratadas como fracciona
lismo y conspiración. Ese fue el 
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caso del ministro de Defensa, 
Jean Konan Bnnny, acusado de 
golpista en la década del 60. Ini
ciaJmen te fue separado del car
go. pero después que dejó de la
do sus ambiciones presidencia
les fue nuevamente designado 
para esa función. En 1963, más 
de cien políticos y personalida
des también fueron acusados de 
conspiración y condenados al
gunos a I O años de prisión y 
otros a la pena de muerte. Sin 
embargo, nadie fue ejecutado, 
los detenidos fueron amnistia
dos más tarde después de de
clararse arrepentidos pública
mente. 

Fue a través de esa mezcla 
de dureza y flexibilidad que 
Boigny logró man tener siem
pre un total control sobre sus 
adversarios y sobre los candi
datos a sucederlo en la presiden
cia. También fue un maestro 
en la política de alianzas con las 
casi 60 etnias del país, ante las 
cuales se presentaba como uni
ficador cuando en los hechos 
enfrentaba a unas contra otras 
para mantener su poder. Con 
los sindicatos neutralizados por 
la importante presencia de mano 
de obra extranjera disponible, 
los únicos sectores que provo
caban problemas al gobierno 
eran los estudfan tes y los pro
fesionales liberales. La más re
ciente de todas las huelgas pro
movidas por ambos sectores se 
registró en 1983, cuando los 
maestros y empleados públi
cos de niveles inferiores prote~ 
taron en las calles. Esa movili
zación fue la más extensa de 
la historia del país pues duró dos 
semanas y tuvo como objetivo 
principal denunciar la corrupción 
gubernamental en el sector de la 
vivienda. El gobierno reprimi6 
violentamente la huelga, ame
nazó despedir a todos los huel
guistas y no pagar los sueldos 
atrasados. 

La corrupción 

Las huelgas de 1983 no solo 

fueron importantes por su ex
tensión sino también por sus 
consecuencias. Las denuncias 
de corrupción se tornaron tan 
graves que el presidente se vio 
obligado a autorizar una invet 
tigación. Miembros de su propia 
familia estaban bajo sospecha. 
El escándalo del sistema de vi
viendas fue conocido como el 
"caso de los m iliones": los acu
sados fueron la, ex ministro de 
Asuntos Femeninos y su esposo 
francés, Marc Gervais. Ambos 
fueron acusados de haber aut~ 
rizado la realización de obra, 
ilegales, u na de las cuales incluía 
el arreglo de una puerta a un 
costo de un m filón de dólarei 
También fueron acusados los 
directores de empresas como la 
Logemad, Sicogi y Sogefiha, 
quienes alquilaron al gobierno 
casas inexistentes a precios exor· 
bitantes al mismo tiempo que 
utilizaban la sobrefacturación 
para obtener ganancias persona
les. El proceso, que duró 13 m~ 
ses, sorpresivamente tuvo una 
amplia cobertura por parte dela 
prensa oficialista hasta que uno 
de los testigos afirmó en el jui
cio que el presidente Bojgny 
había autorizado personalmente 
un contrato fraudulento con la 
Logemad. Al d fa siguiente, el dit 
rio Fraternité Matin, el más 
importante del país, simplemenlt 
olvidó el asunto. 

El "caso de los millones" fue 
la primera oportunidad que 
tuvo la opirúón pública marfile
ña de tomar contacto con los 
bastidores de la adrnjnistracíbll 
pública. Pero a pesar de toda la 
repercusión que tuvo el caso, las 
sentencias no recayeron sobre 
los funcionarios públicos mis 
importantes porque el escándalo 
de la vivienda pasó a un segundo 
plano en 1984, cuando surgibun 
nuevo caso de corrupción que 
ahora comprometía directamen
te a figuras claves del gobierno. 

Emmanuel Oiolo, intendente 
de Abidjan, secretario gen;ral 
del POCI y uno de los can~da· 
tos a la sucesión de Bo¡gn}, 



Coxeglm: em\>resa exportadora de até y cacao controbda por Boigny, Pmetida a la Justicia por una deuda de 30 millones de dólares 
huyó del país cuando la empre- sión para comprometer la moral sa de exportación de café y ca- del partido gobernante y del cao, que M controlaba, fue so- equipo que rodea al presidente. metida a la justicia por una deu- Estos acontecimientos Sl,lCedieda de 30 millones de dólares con ron en momentos en que la crisis el Banco NacionaJ de Desarro- económica había obligado al gollo Agrícola (BNDA). biemo a imponer un rígido pro-El caso Diolo dejó al descu- grama de austeridad que redujo lierto los entrerelones de la su- el número de los empleados púcesión de Boigny y la envergadura blicos, aumentó el precio de los de la violencia de la lucha entre alimentos y casi 50 mil trabajak>s distintos aspirantes a la pre- dores Vieron menguados sus salasidencia. El ex intendente de rios. Los técnicos franceses, que Midjan enfrentaba abiertamente eran 3.000, fueron reducidos a 1 su adversario, Henri Konan- apenas 1.000. 
Btdie, presidente de la Asamblea El agravamiento de la crisis Nacional, acusado de malversa- provocó el surgimiento de movi:ión de dineros públicos. A su mientos clandestinos que comenm, el director general del zaron a denunciar también la 8SDA, Lamine Diaooté tam- corrupción de los llamados ·~6-llén candidato presidenciaÍ, a pro- ven es leones", un grupo de polí•11:hb las dificultades económi- ticos de ultraderecha entre los ras de la empresa exportadora de que se cuentan el ministro de lladversario para sacar ventajas. Salud, Alphonse Djédjé, y el La opinión pública asistió a ministro de Educación, Baila IDenfrentarniento de tono muy Keita. Disidentes dentro del !l¡o hasta que el gobierno tomó PDCI presionaron por una libe!l>sición contra Oiolo y lo de~ ralización y por el fin de la 7Aib del PDCI suspendiéndole oligarquía dirigida por Boigny, 
lls inmunidades parlamentarias que insiste en mantenerse co!ligo de su fuga a Bélgica en mo una especie de juez suprematzo pasado. mo de la política nacional sin Pese a que el escándalo solo dar explicaciones sobre sus pro-1 QOSlró una parte de la extendí- yectos futuros ni permitir que el !a corrupción en el gobierno congreso general del partido, 1 las empresas estatales, se- previsto para setiembre, di~uta f.¡ revelaciones aportadas por libremente el problema de la su-flJrresponsales franceses en cesión. 1.:idJan, tuvo la necesaria difu- La inseguridad social creció 
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junto con la inestabilidad políti
ca. El índice de criminalidad en 
Abidjan aumentó en forma alar
mante como consecuencia del 
desempleo y la miseria, lo que 
determinó que en junio de 1984 
el gooierno francés mandara un 
grupo de policías para proteger a 
técnicos y diplomáticos que 
prestaban servicios en la capital 
de Costa de Marfil. La influyen
te comunidad de comerciantes 
libaneses contrató un verdade
ro ejército particular para pro
teger a sus dirigentes y la pro
piedad privada. Las armas de 
fuego se alquilaban a crimina
les por sumas de hasta 200 dó
lares por asalto. 

La tensión seguramente au
mentará en los próximos meses 
cuando la lucha por la sucesión 
presidencial alcance su punto 
más alto. La prensa oficialista 
no hizo ningún comentario sobre 
el futuro de Boigny y el Frater
nité Matin llegó a decir que la 
sucesión "no es un te{lla ". 

Resulta imposible detectar 
quién es ,el favorito entre los 
ministros y ya circulan rumo
res en el sentido de que Boigny 
podría incluso ser sustitqido por 
una de sus tres ~errnanas, siguien
do así una vieja tradición matriar
cal de la etnia akan a la que per
tenecen los baoulés de la región 
donde nació el presidente mar
fileño. ( c. e) • 
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Notas de Cultura 

PREMIO CASA DE LAS 
AMER ICAS - BASES 1986 
C.On el objeto de facilitar la par
ticipación y propiciar un nivel 
cada vez más elevado de calidad, 
los géneros de novela, cuento, 
poesía, dramaturgia, ensayo y 
testimonio, y las categorías de fi. 
ieratura para niños y jóvenes, li
teratura brasileña y literaturas 
caribeñas en lengua inglesa y 
francesa o las correspondientes 
lenguas nacionales, se distribu
yen en dos grupos. Cada grupo 
es convocado, alternativamente 
con el otro, cada dos años, de la 
191iente manera: 
Grupo A: novelas, obras dramá· 
ticas, libros de testimonio, libros 
de ensayo sobre temas artístico
literarios de asunto o asuntos la
tinoamericanos y caribeños, 
obm de literatura brasileña y 
otras de literatura caribeña en 
l~ua francesa o créole. 
Grupo B: libros de cuentos, poe
~ios, libros de ensayo sobre 
t:mas histórico-sociales de asun
to o asuntos latinoamericanos y 
~ibeños, libros para niños y jó
renes y obras de literatura cari
beña en lengua inglesa o nacional. 

1. Para 1986, el Premio Casa 
:!! las Américas se convoca en 
os géneros y categorías del gru
toB. 
2 Podrán participar en el Pre

'1io· a) los autores latinoameri
canos y caribeños, naturales o 
·caturalizados, y b) los ensayistas 
~ cualquier otro país, con obras 
labre asunto o asuntos latinoa
i1ricanos y caribeños. 
3. Los autores deberán enviar 

1J1 originales en español, con ex· 
t!pción de los caribeños en len-
3-1! inglesa, que lo harán en ésta 
)en lengua nacional. En todos 
ll casos, las obras deberán ser 
lditas. Se considerarlln inéditas 
1.~ue hayan sido impresas en 
·o más de la mitad, y, en las 
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obras dramáticas, aunque hubie
ran sido representadas. Cuando 
se trate de traducciones al espa
ñol, se hará constar el nombre 
del traductor y se enviará el tex
to en el idioma original, para po
sibles ediciones bilingües. 
4. Los libros para n ilfos y jóve

nes podrán ser: de ficción, bajo 
la forma que el autor prefiera 
(narrativa, teatro, poesía, etc.) o 
didácticos (biografías, viajes, des
cubrimientos, invenciones, paí
ses, pueblos, etc. l. Las obras 
de ficción tratarán motivos lati
noamericanos y caribeños, y las 
didácticas asuntos relacionados 
con la evolución social de la 
América Latina y el Caribe. Los 
autores podrlln enviar los origi
nales ilustrados. 
5. Los librós de ensayos esta

rán integrados por uno o varios 
trabajos de los habitual mente 
considerados ensayos, o también 
por estudios o investigaciones. 
En cualquier caso, abordarán 
asuntos latinoamericanos y cari
beños, y deben poseer, además 
de valores conceptuales, calidad 
literaria 
6. En la categoría de literatura 

caribeña en lengua inglesa o na
cional, los autores podrán parti
cipar en los géneros de novela, 
cuento, poesía, dramaturgia, en
sayo, testimonio y libros para 
niños y jóvenes. 
7. Ningún autor podrá enviar 

más de un libro por género, ni 
podrá participar con una obra, 
aunque esté inédita, que haya 
obtenido algún premio nacional 
o internacional. Tampoco podrá 
participar en un género en el 
cual, en algunos de los cinco 
años anteriores, hubiera obteni
do ya el Premio Casa de las Amé
ricas. a Se otorgará un premio (mico 
e indivisible por cada género y 
categoría. El premio consistirá 

_j 

en 3.000 dólares o su equivalen
te en la moneda nacional corres
pondiente y la publicación de la 
obra en la colección Premio. 

9. Los jurados podrán señalar, 
además de los títulos premiados, 
para su publicación total o par· 
cial en las colecciones o revistas 
de la Casa de las Américas, y a 
juicio de ésta, las obras (o parte 
de ellas) que consideren de mé
rito suficiente. 
10. Las obras deberán presentar
se escritas a máquina y foliadas. 
Para facilitar el trabajo de los ju
rados, se ruega el envío de origi
nal y dos copias, perfectamente 
legibles. 
11. Las obras serán firmadas por 
sus autores, quienes especifica
rán en qué género desean partici
par. Es admisible el seudónimo 
literario, si es usual en el autor, 
pero en este caso será indispen
sable que acompañe su identifi
cación. Los autores, y también 
los traductores e ilustradores, en
viarán sus respectivas fichas bio
bibliográficas. 
12 Aquellos autores que con
travengan las normas especifica
das en los puntos 3, 7 y 11 de 
estas bases, serán descalificados. 
13. Las obras deberán ser remi
tidas a: Casa de las Américas (3ra 
y G, El Vedado, La Habana, Cu
ba); a cualquiera de las embaja
das de Cuba; o a Case Postal 2, 
3000, Berna 16, Suiza. 
14. las obras deberán ser entre
gadas en cualquiera de los luga
res mencionados en la base 13 
antes del 30 de noviembre de 
1985. 
15. Los jurados se reunirán en 
La Habana, en enero de 1986. 
16. Las obras presentadas esta
rán a disposición de sus autores 
hasta el 31 de diciembre de 1986. 
La Casa de las Américas no se 
responsabiliza por su devolución 
después del plazo indicado. 
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Comunicación 

'Operación mascarada' 
y 'Relámpago azul': 
al servicio de Reagan 
Las seriales producidas para la televisión 
tienen un mensaje subliminar que busca justificar 
el belicismo de la administración republicana 

A unque sea evidente la crisis 
de público por la que atra

viesa el cine mundial, Hollywood 
continúa efervescente. A pesar 
de todo la "meca" no declinó. Y 
si bien ya no produce filmes de 
largometraje en la misma can ti
dad que en los años 50, sus fil. 
mes para televisión, seriales, di
bujos animados y programas del 
tipo de la fiesta del Osear o el 
concurso de Mí.$s Universo, he
chos en Los Angeles, son distri
buidos en todo el mundo occi
dental. Las emjsoras indepen
dientes y cadenas de televisión 
los compran en un volumen tan 
impresionan te como en los años 
de oro del cine norteamericano. 
En Brasil, por ejemplo, consti
tuyen 76% de la programación 
mensual de las redes televisivas. 

Se trata de un poder de in
fluencia capaz de penetrar en las 
más diversas clases sociales y gru
pos comunitarios y de llegar 
individualmente a cada teles
pectador. La serial Dallas tiene el 
mayor récord de audiencia en el 
mundo. Por todo esto es posible 
afirmar que la TV norteamerica
na es una de las mayores fuerzas 
políticas de Occidente. 

En 1980, cuando Ronald 
Reagan fue electo presidente de 
los Estados Unidos derrotando a 
Jimmy Carter, la crítica le atri
buyó dotes espectaculares para 
manejar su imagen pública en la 
campaña. En suma, la elección la 
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ganó el mejor actor. 
Con experiencia, Reagan des

cubrió el valor de los medios ma
sivos de comunicación y con la 
misma habilidad que los usó para 
ser electo, los utiliza ahora para 
sµstentar las posiciones en políti
ca exterior asumidas a lo largo 
de su segundo mandato. 

El presente artículo pretende 
plantear algunas consideraciones 
sobre esta política a partir de las 
seriales norteamericanas Opera
ción Mascarada y Relámpago 
Azul 

Una verdadera masacre 

La violencia se manifiesta de 
inmediato como un factor pre
ponderante en la trama de am
bos programas, en los que el nú
mero de muertos .es espantoso. 
En un capítulo escogido al azar 
fue posible contar 17 muertes y 
a pesar de los tiros y explosio
nes, nada de sangre. El persona
je es herido, cae y desaparece de 
la trama como si fuese un mu
ñeco móvil de tiro al blanco. To
do muy ascéptico. En medio de 
tantos golpes y muertes provoca
das, se revela la vieja ideología 
de "gana el mejor". Como en los 
westerns de blancos contra in
dios, lo que se muestra es una 
verdadera masacre. 

Operación Mascarada es puro 
turismo. Una gran gira por los 
países del bloque socialista, con 

escalas en Medio Oriente y otras 
regiones en conflicto con Esta
dos Unidos. Europa es un esc&
nario recurrente y hasta Río de 
Janeiro sirvió de palco para 
una de las misiones. El "malo" 
de Operación Mascarada, es f~ 
cuentemente un, espía soviético 
desprovisto de encantos y de un 
mínimo de astucia profesional. 
El jefe de operaciones de la CIA 
(Agencia Central de Informacio
nes), Mr. Lavender maneja un 
peligroso juego de espías que ejo
cutan una serie de peligrosas mi
siones luego que un ex miembro 
de la Agencia reveló las identida· 
des de los principales agentes~ 
cretos en actividad en diversas 
partes del mundo. Sin poder 
contar con profesionales del ra
mo, Lavender utiliza ciudadanos 
norteamericanos comunes cuyas 
habilidades especificas los calif~ 
can en cada acción contra la 
KGB (la agencia de informacibo 
soviética). Cuando una mmoo 
exige de terminada especiatiz.a· 
ción, él busca en un vastísimoar· 
chivo que posee una ficha de u 
da ciudadano y el elegido es IJa. 
mado a servir a la patria. A cam
bio le ofrecen viajes, hoteles dt 
lujo, aventura, nacionalismo Y 

emoción. 

Helicópteros y acción 

Operacién Mascarada preten
de mostrar que la seguridad ex· 
terna de Estados Unidos ~ 
pende de un riguroso control in
terno, donde todos son fichados 
policialmente y pueden ser mo
vilizados para misiones de defen
sa en caso de guerra. En uno_dt 
sus últimos capítulos, el gobíer· 
no de Portugal (instaurado dts
pués de la revolución de los clt 
veles rojos en abril de 1974) et 

tuvo a punto de ser desestabilizt 
do por un equipo antisocialistl 
de la CIA cuyo principal agenl? 
era una señora de Kentucky. 



Relámpago Azul concentra su 
atractivo en el moderno helicóp
tero Aerospatiale Gazello 1973, 
de fabricación francesa , total
mente reformado y equipado 
con sofisticadas armas modernas, 
blindadas, equipamiento electró
nico para rastreo y computa
ción. Alcanza una velocidad de 
400 km/h y las escenas aéreas 
son dirigidas por James W. Ga
vin, responsable por las acroba
cias de los largometrajes Relám
pago Azul (que inspiró la serial), 
Aeropuerto 75 y Aeropuerto 79, 
ti DJncorde. 

Además de mostrar las haza
ñas del helicóptero, la serial cuen
la las aventuras de un grupo poli
cial de élite que actúa en Los 
Angeles a disposición de APEX, 
agencia del gobierno norteameri
cano, encargada de las acciones 
de alto riesgo. Dicha unidad es 
utilizada para servicios del De
partamento de Policía, del De
partamento del Tesoro, del FBI 
Y demás oficinas de investiga
ción, que desarrollan una gran 
variedad de "servicios", incluso 
misiones en territorio extranjero, 
consideradas "secretos de Esta
do". 

En por lo menos tres de sus 
aventuras, Relámpago Azul inva
dió repúblicas centroamericanas 
para rescatar o raptar lideres 
pollticos favorables o desfavora
bles a las relaciones políticas con 
los Estados Unidos. En la base 
de su acción está la relación de 
dependencia de dichos países 
con el modelo político de los Es
lados Unidos. 

Como en Operación Mascara
da, también en Relámpago Azul 
la contradicción entre Oriente
Occidente se presenta como la 
lucha del bien contra el mal. La 
estructura de los personajes sigue 
11 esquema general de dualida
d?s: el piloto de Relámpago 
Azul es un ex combatiente de 
Vietnam (héroe de guerra), res
P<>nsable de los ataques y jefe 
del grupo de acción. Es la ima
!fn del impulso y la decisión. A 
l!i lado, el frágil copiloto Won-
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Una escena d.e la película " Relámpago Azuf ' que inspiró la serial televisiva 

derlove, es la personificación de 
la razón: pragmático, maneja el 
sofisticado computador de la na
ve. Entre ellos hay una relación 
equilibrada y armónica, prevale
ciendo uno u otro, de forma al
ternada. El grupo de apoyo te
rrestre (constituido por Bubba 
y Ski,' dos truculentos ex jugado
res de rugby) representa la fuer
za y el coraje y sirve a la causa 
sin medir el valor de la misión. 

Ski es blanco y Bubba es ne
gro. La serial presenta a la socie,. 
dad norteamericana: caótica, ur
bana y moderna, sometida a la 
jerarquización de sus institucio
nes. Un ejemplo de democracia 
que sublima las contradicciones 
del individuo, fortaleciendo el 
sentimiento de defensa de las 
fronteras. Bajo otro aspecto, es
tablece un padrón de justicia ba
sado en el uso de la fuerza. 

Estas nuevas seriales constitu
yen el material de propaganda de 
la política externa del gobierno 
de Ronald Reagan y responden 
al interés obvio de rescatar del 
pasado la mitología de la guerra 
fría y sus actuales consecuencias 
belicistas. Producidas por la ca
dena NBC, se estrenaron en los 
Estados Unidos en diciembre de 
1983 y enero de 1984 y según 
algunas opiniones favorecieron la 
reelección de Reagan en los comi
cios de noviembre de ese año. 

En los tiempos de Jimmy Car
ter, consumíamos historietas po
liciales al estilo de Kojak y Ba
rerta, referidas a emigrantes que 
luchaban en la policía contra la 
violencia urbana. También con
sumíamos los dramas clase me
dia de Mary Tiller Moore y de~ 
cubríamos una sociedad (aJ nor
te) cada vez más moderna en sus 
costumbres. Ahora los nuevos 
enlatados (sin miedo al revisio
nismo de la palabra) traen el 
nuevo-viejo modelo de política 
exterior, que en este momento 
es indicado para el Tercer Mun
do. 

Operaciim Mascarada ofrece a 
la clase media el placer de la 
aventura, presentando viajes ma
ravillosos rodeados de mucho en
canto, siempre que se acepte de 
buen grado el proyecto antico
munista del gobierno Reagan y 
la CIA. 

Relámpago Azul va más lejos. 
Sus incursiones en territorio cen
troamericano justifican la acti
tud belicista de Reagan y del 
Pentágono en su intento de crear 
simpatías y generar apoyo a la 
invasión corno medio de im po
ner los intereses norteamerica
nos. 

La guerra fría ha recrudecido, 
pero continúa siendo presentada 
con perfección hollywoodiana. 
(Roberto Machado Júnior) • 



Economía 

Las zonas francas 
comienzan a perder 
su encanto 
Su contribución a los países en vías de desarrollo 
ha sido "decepcionante'', señala un reciente 
informe de la UNCfAD 

H asta hace poco tiempo las 
zonas francas eran conside

radas el camino más corto y .rápi
do para la industrialización de 
los países del Tercer Mundo. 
Hoy su encanto tiende a dismi
mlir en la misma medida que au
mentan las dudas sobre los beno
ficios reales qué aportan a los 
países en vías de desarrollo. 

De acuerdo con muchos de 
sus críticos, las zonas francas no 
contribuyen significativamente a 
un mayor ingreso de divisas ni 
a una transferencia de tecnología 
y ni siquiera a desarrollar el par
que industrial de los países don
de están instaladas. Un reciente 
estudio de la UNCTAD (Confo
rencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo) con
firmó esas sospechas. El informe 
señala que la contribución de las 
zonas francas es "decepcionan
te" frente a lo que se esperaba 
de ellas en un principio. 

Esperanza frustrada 

ción de zonas francas en el Ter
cer Mundo continúa: en 1980 elr 
taban siendo proyectadas otras 
33 en casi 20 países. 

Una zona franca es un área in
dustriaf cerrada destinada a pro
ducir mercaderías para la expor
tación, dentro de la cual existen 
fábricas que están exoneradas 
del pago .de tasas a la importa
ción de materias primas y com
ponen tes utilizados para la pro
ducción de bienes exportables. 
Las empresas gozan de otros mu
chos e importantes incentivos, 
tales como no pago de impue&
tos, créditos baratos y los trlmi
tes de importación y exporta
ción son muy simples. 

Los privilegios qu~ detentan 
las empresas - la mayorfa de 
ellas extrarucras- han sido con
cedidos con la esperanza de que 
aporten capital y tecnologla 
avanzada, para que generen em• 
pleos e ingresen divisas extranj&
ras en beneficio del país donde 
están instaladas. Sin embargo, 
esa esperanza se ha frustrado en 
parte, razbn por la cual la 
UNCT AD califica de " decepcio
nante" su desempeño. 

Efectos mínimos 

En primer lugar, es poca la 
tra.nsferencia real de tecnología 
por parte de las empresas ex
tranjeras hacia los trabajadores y 
profesionales locales. Gran parte 
del trabajo que se realiza en las 
zonas francas consiste en monta
je o simples actividades de proc~ 
samiento que exigen poca mano 
de obra calificada. Las materias 
primas y otros insumos son im
portados por las empresas de sus 
propias casas matrices en los pal· 
ses industrializados. Después de 
fabricados y mon.tados, los pro
ductos son exportados a las casas 
matrices o a una subsidiaria de 

Las zonas francas son un fe
nómeno relativamente nuevo. La 
primera que se instaló en un país 
del Tercer Mundo fue la· de Kan
dla, en la india, en 1965. Casi 55 
zonas francas funcionaban en 
1980 en 30 países en v ias de desa
rrollo, 20 de ellas en Asia, otras 
tantas en América Latina y el Ca
ribe, mientras queAfrica y Medio 
Oriente contaban con seis zonas 
francas cada uno. La prolifera-

,..._ - , 
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Las Zonas Francas (en la foto, productos de Manaus, Brasil): según el 
informe de la UNCT AD su contribución es "decepciaQan te'.' 



éstas en otro país. 
Los procesos de producción 

1~rucamen te sofisbcados se lle
nn a cabo en las casas matrices 
eo un país desarrollado. La in-
1tStigación y desarrollo también 
l1l1 atribuciones de éstas, e in
duso la comercialización y di&
r,bución de los productos son 
,ontrolados desde el exterior. De 
eia manera, la empresa instalada 
ea una zona franca de un país en 
lits de desarrollo no tiene nin
,un con trol directo sobre la tec
ftO!ogía, la investigación, el desa
nollo ni sobre el acceso a los 
mercados de exportación. 

Esta situación se plantea in-
1,JSO cuando la empresa es una 
pinr venrure entre una trasna
:ional y una firma local, ya que 
\1 empresa extranjera es la que 
.ltcide lo relativo a las principa
rsactividades del proyecto 

En segundo lugar, el vínculo 
i~lre la zona franca y la econo
,ia nadonal es mínimo. La ma
foría de las empresas de las zo
llS francas importan sus insu
cosde las casas matrices o de las 
11bsidiarias en el exterior, por lo 
q,e es muy escasa la relación 
CQI las industrias locales pro
~oras de insumos, a no ser 
tmcios básicos como abastec1-
nnto de agua o electricidad. 

En tercer lugar, pese a que las 
llDas francas proporcionan 
Lentes de trabajo, no llegan a 
t!:icionar en forma significativa 
dprobtema del desempleo local 
m • desarrollar especializaciones 
·oíesionales en el país donde 
ld.n instaladas. 

El estudio de la UNCT AD 
tforma que el total de empleos 
~ ocupan todas las zonas fran

Qien los países en vías de de-
11rr0Uo equivale a poco menos 
k un millón de personas, ei. de
~; 2,6% de la fuerza de trabajo 
"-IUslrial de esos países. Las em
~14S emplean mano de obra de 
laJa Calificación en actividades 
tlnuales simples, que pueden 
ti aprendidas y dominadas en 
llco tiempo. "Sus efectos sobre 
~ mejor calificacibn de la fuer-
~- Agosto - n9 78 

Esosenclaveseoonómicos(foto1 Hong Kong) deberían aumentar el ingre.:, en divisas y el empleo en los pw~s donde están instllbdos 

za de trabajo han sido mínimos·: 
registra la UNCTAD. 

Típicamente, las empresas de 
las zonas francas ofrecen pocos 
cargos de dirección a personal 
local. Gran parte de las funcio
nes gerenciales, como las de co
mercialización y planificación de 
la producción, son atendidas por 
la casa matriz desde el exterior 
A vía de ejemplo, los cargos cla
ves de director general y tesore
ro son llenad~ por traslados de 
personal desde la casa matriz, 
quedando los cargos en sectores 
como marketing o ingeniería pa
ra e I personal local. 
Ingreso de divisas 

El estudio de la UNCT AD 
concluye que el principal bene-

ficio de las zonas francas terntl
na siendo las divisas que ingresan 
por exportaciones y a través de 
capitales de inversión. Si.n em
bargo, también en este aspecto 
su participación es desalenta
dora. La parte de los ingresos 
por exportación de las empresas 
de las zonas francas retenida por 
el país donde están asentadas es 
casi siempre inferior a 25%. La 
mayor parte del valor agrega
do localmente está representa
da por los salarios pagados a los 
trabajadores de las zonas fran
cas. Esos salarios, más algunos 
gastos adicionales como servi
cios locales, constituyen el in
greso líquido en divisas genera
do por las zonas francas en los 
países donde están instaladas. 
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El resto del ingreso por expor
taciooes se destina al pago de 
insumos importados y a la dis
tribución de altos dividendos a 
los inversores extraitjeros. la 
mayoría de esos dividendos es 
repatriad3 y no reinvertida en el 
pais. Adem!s de ello, el ingreso 
líquido en ctivísas generado por 
las zonas francas puede ser m~ 
nor en razón de los recursos 
locales que deben ser utilizados 
para que sean operacionales. 

los gobiernos de los países 
donde están instaladas las zonas 
francas se ven obligados a gas
tnr importan tes sumas para cons
truir el parque industrial y pro
mover la imagen de la industria 
del país en el extenor. Además, 
pierden parte del ingreso que 
normalmente obtendrían en vu
tud de los subsidios e incentivos 
concedidos a las empresas. 

El informe de UNCT AD seña
la que las zonas francas no cons
tituyen una solución posinva o 

Inglés O 
Español O 

importante para el desarrollo. 
"La capacitación de mano de 
obra calificada es muy escasa 
y se reduce a los necesidades es
pecificas del trabaJo en cuestión, 
el que generalmente se refiere a 
un procesamiento apenas parcia
lizado de mercaderías'', dice el 
informe. "En consecuencia, las 
zonas francas no generan una 
fuerza de trabaJo capacitada 
que, al dejar la zona franca, pue
da ser empleada en un sector in
dustrial local La caractenstica 
de enclave de las zonas francas y 
las diferencias entre sus proce
sos de producción con los de las 
empresas locales también limitan 
mucho el desarrollo del aprendi
zaje y el efecto demostrativo en 
las economías donde ellas ope
ran. 

Apen~ un componente 

A partir de ese análisis, la 
UNCT AD aconseJa a los gobier-

nos de los países en vías de de
sarrollo que definan con clan
clnd el papel a cumplir por las 
zonas francas en sus pollticas 
de industrialización. 

Las zonas francas deberí111 
ser mstrumentos para aumentar 
el ingreso de divisas y las oportu
nidades de empleo. Pero no se 
puede esperar de ellas que inc~ 
menten la caUficación de la m• 
no de obra local, la transferencu 
de tecnologfa o los vfnculoscon 
lo~ sectores económicos locales. 

El informe de la UNCTAD 
agrega que las zonas francas de
berían ser concebidas solo como 
un componente para la industria
lizaci6n de un país sin que éslt 
pase a depender demasiado de 
ellas. Por el contrario, debe pret 
tar m!s atención a otros aspectos 
de la industrialización, especial
mente aquellos que promueven a 
industrias locales y perfeccionan 
la capacidad tecnológica local 
(Khor Kok Peng) • 

Suscripción Semestral 
Estados Unidos 
Caribe 
Panamt 
Sur América 
México 
Centro América _____ US$9.00 

Europa, Canadll 19.20 
Resto del t.\Jndo 24.00 
Nicaragua C$72.00 

Organo de difusión al exterior del Frente Sandinista de Liberación Nacional - FSLN 

Nombre ... .... .... . ....... . .. .. . . . . ... .................... .. , · ··· 
Dirección ......................•... . .. . . .. ....... CEP: ........ , · · · 

Barrio .................................. . . Ciudad . ......... ..... · · · 

Estado .. .... .... ... .. . ... ... ...... . ...... País .......... ........ · · 

Vale postal 
Cheque No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . a nombre del diario Barricada 
Dirección: BARRICADA Internacional 

Apdo. No. 576 - Managua 
Nicaragua 
Télex: 1705 BARR Tel.: 748:85 
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''Si te corres te tiro, 
si te quedas te mato'' 

El vicepresidente Sergio Ramírez Mercado analiza las 
alternativas d e la g uerra y de la paz en Centroamérica, 

a la luz d e su reciente gira latinoamericana 

' ' Argentina, Brasil, Perú y Uruguay podrán 
integrar una fuerza de paz, de neutraliza· 
ción, en la zona fronteriza con Costa Rica': 

istg11ró el vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ra
a!rez Mercado, a su regreso de un viaje a esos paí
n y los que ín legran el Grupo de Con ta dora (Mé
u:o, Venezuela, Colombia y Panamá). 

La ofensiva diplomática nicaragüense parece co
fleniar a dar frutos. Preocupados por la situación 
i tensión y de peligrosidad que se vive en la re
ion centroamericana, principalmente alrededor de 

S1magua, los dirigentes del Frente Sandinista han 
·.iesto todas sus baterías no solo en las fronteras 
:oo Honduras y Costa Rica sino, además, en la 
msolidación y ampliación de un frente con tinen
:11 que evite una confrontación mayor y una inter
"!Ción militar norteamericana. 

La gira latinoamericana y europea de Daniel Or-

tega en marzo se reiteró cuatro meses después con 
la de su compañero de fórmula presidencial. En 
una larga entrevista con el equipo de redacción de 
cuadernos del tercer mundo, Sergio Ramirez expu
so la visión del gobierno sandinista sobre ese ''fren
te" externo, sus perspectivas y la situación interna 
en Nicaragua a seis años del triunfo revolucionario. 

"El esfuerzo diplomático iniciado por el Grupo 
de Contadora tiene que ser apoyado por los países 
latinoamericanos democráticos", afirmó el vice 
presidente de Nicaragua. "La oportunidad que tie
ne Contadora de resolver el problema de la paz en 
Centroamérica depende en buena medida de las 
nuevas iniciativas que pueda tomar para desarticu
lar la situación de peligrosidad que vive la región, y i 
que tiene que ver fundamentalmente con la con- et 
frontación de Estados Unidos contra Nicaragua. ) 

"Ese incremento de la tensión demuestra que i 



Reagan ha experimentado avances dentro de su 
país para consolidar su posición agresiva. La Cáma
ra baja del Congreso, dominada por una mayoría 
demócrata, ha venido retrocediendo frente a un 
empuje·siri fisuras de Reagan. Poniendo en pricti
ca una especie de polltica de terror, planteó al 
Congreso dos opciones: o apoyar a la con trarrevo
lución o decidirse por una invasión directa. Cuan
do Reagan perdió en mano la primera votación so
bre fondos para los contrarrcvoluciooarios, había 
jugado solo un "round" de una pelea que estaba 
dispuesto a ganar al siguiente. Y la ganó ahora con 
la resolución del Congreso de permitir la interven
ción de tropas norteamericanas en Nicaragua bajo 
determinadas circunstancias". 

Para Sergio Ramfrez, estfm abiertas las puertas 
para una intervención en Nicaragua. "Ahora Rea
gan tiene legitimidad política. De ahí a fabricas los 
pretextos, no es nada dificil". 

Cos1a Rica, un pietexto a mano 

País en cierta forma atípico en relación al resto 
de las naciones centroamericanas, Costa Rica ha es
tado gobernado por instituciones democráticas a lo 
largo de su historia 1 • 

Sin embargo, para Sergio Ramírez, ºCosta Rica 
es el más peligroso para nosotros, porque hasta 
ahora ha tenido el prestigio de ser un país sin ejér
cito, un país democrático, y por lo tanto un blan
co poUtico que fácilmente puede ser presentado 
como víctima. La realidad es muy distinta: Costa 

1Eaa tradición pacífica 10lo 1e vio alterada en dos 
oportunidades: cuando en 1848 el norteamericano 
Willi;tm Wallter, que se había apoderado de Nicangua, in
tentó extender su dominio a todo el Istmo centroamerica
no, Y 100 años deapuéa, cuando en 1948 un fraude elec· 
toral_ de1embocó en guena ciyil ganada por lu ruen.u 
oposttoru c:omtDdadu por Joee Pigueres. 
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1 Rica tiene 12.000 hombres en armas. Si no fuen 
~ así, no necesitarla los 38 a~es militares nortea
~ mericanos q~e ti_ene. Declaraciones de mercenanos 
<'3 franceses, britin1cos y norteamericanos conf1rt11m 

cómo las autoridades costarricenses son cómplices 
de las actividades contrarrevolucionarias. Esto 
todo el mundo lo sabe pero nadie lo reconoce. De 
alguna manera nos estamos enfrentando a un e~ 
migo ficticio: no hay 'contras' en Hondu~ su 
canciller repite que no presta su territorio para be
ses de la contrarrevolución, no hay tampoco 'con
tras' en Costa Rica porque se trata de un pafs neu
tral. Entonces, de acuerdo con esa tesis, los contr> 
rrevolucionarios salen del aire . .. 

. "Esa tesis se contradice muy fácilmente, porque 
Nicaragua estA peleando la guerra en las fron!Bru 
Si ambos países vecinos no funcionaran como reta-

Sergio Ramírez: 
27 años de lucha 

O Di~ente estudiantil, abopdo,escrltor,I*' 
&obre todo, re•oluciooarlo, Seraio RlmNI 

( 43 añoa) proclamó en el tenitorio liberado .. 
León, el 17 de julio de 1979, la bmalaci6e de 
primera Junta de Gobierno en representaci611M 
Frente Sandln.itta de Uberaclón Nacional. 
días de,pub, entraba en Mana¡ua junto a 
Ortep para aer recibidos por el pueblo • 11 
u de la ReTolución. 

A lo, 16 aftoa, ya estaba peleando enlal 
de León y recibía el bautismo de la repltll6I 
Ja ¡uardia oacioaal aomoc:iata. TuYO nntldlllllll 

actm en la toma del edi8clo central de Ja 
sldad para exiair la expalaión de oficllJe• del 
men matriculados en ella y a loa 20 dOI 
miembro fundador del Frente E 
Rn-olucionario, or¡anizadón cuyu ~ 
deatinH fueron el embrJ6n para conaá111r lo 
9erla mb tarde el FSLN. Un afto _. 
electo reprClelltante estudianCil ante la J 
Uainraitaril y publica III primer libro, O, 

con el que iniciarla IU carrera de acritor COI 

obru edi tadu. 
Casado con Gertrudil Gueneao (COII 11 

tiene tres bijoa, uno miliciano combetieall J 
mujeres mJitantea de la Juventud S~ 
miano afto en que ae ,ndub de abopdo. 
Ramírei TÍljÓ al exterior para encoa..,..• 
dqente rnolucionario Carlos FQDIICS, 
quien colaborb en la preparación de d 
aobre la situación campesina en Nic.,..a& 
1974. publicó El pensamiento vivo de 



guu dia de la con trarrevolución, la guerra se estaría 
d.ando en la profundidad de nuestro territorio, por
,ue nadie derroca a un gobierno en la frontera". 

La derrota militar de la contrarrevolución 

En los últimos meses, una ofensiva general de 
las milicias y del Ejército Popular Sandinista desa
bjb a algunos grupos del llamado Frente Democrá
oco Nacional (FDN) de bases fijas en zonas desola
das de la ribera sur del Rlo Grande de Matagalpa, 
m Zelaya , donde el gobierno nicaragüense con9-
truirá las grandes represas hidroeléctricas de San 
Pedro del Norte. 

"Empujados a una profundidad mayor en el 
1mitorio, retrocedieron para concen trarse en la 
frontera hondureña donde, en el departamento de 

llbro que airvi6 de herramienta poHtica a la mii
llncia sandinista y, hasta hoy, traducido a mhde 
diez idiomas. 

En 197S formó parte de la Comiiión Exterior 
del FSLN, y preparó el documento que sobre loa 
crimenes de la dictadura fue presentado en W• 
ilngton ante eJ Conareso norteamericano por el 
padre Femando Cardenal, y que se constituyó en 
1110 de los decisivos aolpes poUticos intemac-io
•les que recibió Somoia. 

Un año después recibió de la Dirección N• 
cional del FSLN la mwibn de organizar el "Grupo 
de los Doce", en apoyo de las acciones insurrec
ciona.les que comenzarian en octubre. Encabe
lllldo ese grupo, ina,e86 a Nicara¡ua el S de julio 
de 1978, en desafío a la orden de prisión dic
llda contra ellos por la dictadura. para desarro
lar lllU campaña de agitación nacional en apoyo 
a la ofensiva poHtico-militar iniciada un afio 
lllea. 

Pasó a la clandestinidad un mes después. cuan
~ la ¡uaroia Jo buac• ba para ueainarlo a raíz de 
11 toma del Palacio Nacional En wciembre de ese 
llamo año, asumió tareas ~n el frente internacio
al y ocupó carao• de responsabilidad en eJ ex
llrior y en eJ terreno de la propa¡anda a través de 
k dirección de la clandestina Radio Sandino. En 

El Paraíso, t ienen las bases fortificadas de Arena y 
Las Vegas, con instalaciones militares permanen
tes, escuelas de en trenamiento, estado mayor, cen
tro de comunicaciones, de almacenamien to de ví
veres y munfoiones y con caminos militares con~ 
truidos por el ejército de Honduras", afirmó Ser
gio Ramírez. 

Para él "la contrarrevolución no representa hoy 
ninguna amenaza militar. A Nicaragua se la quiere 
presentar como un país agresor, que solo tiene 
planteado un conflicto interno. Pero lo cierto es 

HIJJJO SanlOS 
~ 1' 1' 1' Y Y-'I fTl' t l l 
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• 

layo de 1979, la Dirección Nacional del FSLN ~~...,....~:-:-::-:-r---:--c--:--~----:--:-----:----::-,-~--;c=---
lo elige, junto a Daniel Ortega y Mois~s Basan, 
flrl inte¡rar en representación de esa organiz• 
ci6a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Na
cional, que fu.e proclamada en plena insurrección. 

Con esa investidun participa en las conversa
ciones con el aobierno de los Esmdos Un.idos, 
._ ae llevaron a cabo en Panam6 y Costa Rica, 
~ que resultaron en el reconocimiento por parte 
• Wuhio¡ton del nuevo aobiemo nicara¡üeme, 
11 triunfo diplomitico que fue decisivo para la 
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consolidación del poder reYolucionario. 
Su trabajo desde la Junta de Gobierno, en la 

Asamblea. Nacional y posteriormente como vice 
presidente de la República se ha extendido a m(¡J. 
tiples campoi. cumpliendo tanto tareas de wrec
ción del Eatado y la administración pública, 
como otru relacionadas con la ,estibo económi
ca, la educación, la cultura y laa relaciones inter
nacionales. 
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que la contrarrevolución ha sido incapaz, después 
de más de tres años de operaciones militares, de 
consolidar una sola pulgada de apoyo social. Nica
ragua tiene 137 municipios y la contrarrevolución 
no ha podido jamás tomar una sola cabecera muni· 
cipal, ni en las áreas más alejadas ni en las zonas 
fronterizas". 

"Este es para nosotros el mejor momento mili
tar después de eres años de pelea. Han creado pe
nurias a la poblacion, escasez, oesabastecirniento, 
pero no han logrado poner al pueblo en contra del 
gobierno revolucionario. Es éste, también, el mo
mento de mayor apoyo político popular, en me
dio de todas esas limitaciones (alzas de precios, re
cortes en los gastos sociales y supresión de subsi
dios, el enorme problema que significa la atención 
médica en los hospitales o el desabastecimiento en 
los mercados). No creo que hubiera podido darse 
una siruación peor y sin embargo no cambió la 
actitud del pueblo fre nte a la revolución". 

por los sectores belicistas que determinan las líneas 
políticas de la administración Rcagan. "El esque
ma ideal de la agresión funcionaba a través de la 
alimentación de las fuerzas contrarrevolucionarias. 
de su penetración en el territorio nicaragüense y 13 
conquista de aldeas, pueblos y hasta ciudades para 
establecer desde ali! un gobierno paralelo a quien 
darle legitimidad. como sucedió ya en 1912 y 
1933", afirmó Sergio Rarnirez. "El escenario era el 
clásico : dividir a la población a causa de las dificul
tades económicas, llevar la guerra y los actos de te· 
rror a las ciudades del Pacífico y provocar el de· 
rrumbe del Frenle $andinista. Estados Unidos in
virtió centenares de dólares en ese proyecto y aho
ra parece comen1.ar a darse cuenta de su fracaso". 

Sergio Ramirez evalúa la viabilidad y posibilida
des de la última opción, a partir del "ensayo" de 
Granada. "Para derrotarnos, no creo que les sirva 
de mucho la agresión que cometieron contra Gra-
nada", enfatizó el líder sandinista. "Cuando Rea- , 

, gan decide intervenir militarmente en la isla, Mau-
~ rice Bishop ya había sido asesinado, la dirección 
f política del pals estaba descabezada y el pueblo 
4! desarmado. Pudieron hacer entonces una fácil ope

ración quirúrgica, pese a que la heroica resistencia 

.. Este es nuestro mejor momento militar'' 

Para el vicepresidente de Nicaragua, "lo que ha 
estado siempre en juego ha sido el pueblo, que el 
imperialismo ha pretendido disputarnos porque es 
el único elemento que puede provocar el derrumbe 
de un gobierno revolucionario. Pero eso no ha ocu
rrido. Es como decimos en buen nicaragüense: 'si 
te corres te tiro, si te quedas te mato'. La derrota 
de la contrarrevolución debería haber alejado el 
peligro de invasión y más bien lo ha acercado. por
que ahora no les quedaría otra alternativa que la 
agresión militar directa". 

Estados Unidos: descartando alternativas 

Apoyo financiero y militar a la contrarrevolu
ción, bloqueo económico y cerco diplomático. han 
sido hasta ahora las cartas jugadas en Nicaragua 
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de unos pocos les creó problemas y varias baJas". 
"El costo de u na invasión a Nicaragua sin duda 

será mayor. Un ex jefe de la fuerza aérea y ex Jefe 
del Estado Mayor conjunto norteamericano, el~· 
neral Notting, se opuso a una intervención militar 
antes de retirarse. Calculaba que si en Nicaragua 
había 115 mil hombres en armas, Estados Unidos 
debería poner en situación de comba te a po1 lo 
menos 400 mil soldados, algo así como lo que des
tinaron en Vietnam a lo largo de toda su participa
ción en ese país del sudeste asiático. Personalmen· 
te, creo que necesitarían mucho más que eso, lo 
que es una verdadera locura". 

Ramírez desarrolla lo que sería la concepcii>n ¡ 
norteamericana de una guerra en Nicaragua. "Ellos 
piensan bombardear masivamente los runtos estra· 
tégicos, cortar la capacidad de abastecimiento de 
combustible y de electricidad del país, desembar· 
car tropas aerotransportadas de la 82~ Divtsrón en 
las planicies cercanas a Manag11a y poner a la con· 
trarrevoiución en la retaguardia para ocupar las po
blaciones del norte y aislar al país mientras efc:c· 
túan la operación. Especulan con qué vamos a 
abandonar las ciudades para retroceder a las 1onas 1 

montañosas y hacer una guerra de guerrillas contra 
el invasor. Pero nosotros no vamos a dejar ninguna 
ciudad, lo que cambia cualitativamente el car~c1~r 
de la guerra porque tendrían que destruir el P~1s. 
bombardear todo, asesinar a miles y miles de nica
ragüenses. Vamos a disputar las ciudades manzana 
por manzana y ya tenemos experiencia en eso: as! 
fue como le quitamos e I poder de las ciudades 3 

Somoza". 



'E poeblo está defendiendo este proyecto y está dispuesto a morir por ér', afirma el vicepresidente nicaragüerue 
"La guerra que el dictador desatb contra el pueo fue hecha en base a esos procedimientos. La 

lliación somocista, cuando se le acababan las bom
'ls, tiraba tanques de aceite Henos de dinamita so
te los barrios. Pero la gente no los abandonaba; 
:1provisó formas de mantenerse en ellos para resis
'J Esa es la característica que revestirá la guerra 
~pular en caso de que Nicaragua sea invadida. 
11n a tener que desembarcar y venir a conquistar
.. con la infantería, pero creo que tenemos me
ns soldados que los yanquis pese a los instru
t!ntos sofisticados que Uevan en las mochilas". 

Jadicalii.ar la revolución sandinista? 

El vicepresidente de Nicaragull no cree que la 
j=sa situacibn que vive su país pueda llevar a una l~da radicalizaéibn del proceso revolucionario. 
tl problema de la profundizacibn del camino de 
.:ii revolución hacia etapas más avanzadas, como 
!tlltado de situaciones adversas, puede convertir-
110 un esquema. Es necesario analizarlo con cui
!lJo, porque en nuestro caso ya tendríamos a esta 
'.ra todos los pretextos para radicalizar el proce
erevolucionario". 

"Es imposible que pueda darse una situación de: 
ftsión mb flagrante por parte del imperialismo, 
'Complicidad de la burguesía nicaragüense con la 
111ramvolucibn y de identidad ideológica con 
~ propósitos intervencionistas de Reagan. ¡Si 
lita viven preguntándole a los funcionarios de la 
l.jada norteamericana cuándo van a venir las 

!Jt,as a salvarlos! Ese tipo de condiciones están 
pero hay que imagµtar lo que puede signifi

realmente radicalizar la revolucibn: clausurar 
Partidos polfticos, cerrar la Asamblea Nacional, 
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proclamar al Frente Sandinista como partido úni
co, abolir las empresas privadas que funcionan en 
el país. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuál sería la 
utilidad? A nosotros eso no nos sirve. 0-eemos que 
un proceso revolucionario como el que estamos lle
vando adelante es posible y as{ se ha demostrado: 
en todos estos años de adversidad, impulsamos una 
revolución con economía mixta, pluralismo políti
co y somos un país no alineado. No queremos 
cambiar estos presupuestos. El pueblo está defen
diendo ese proyecto y está dispuesto a morir por 
él". 

La decisiva participación de Contadora 

Para el vicepresidente de Nicaragua, se asiste a 
una nueva sensibilidad política en América Latina. 
Los cambios democráticos y la derrota de los regí
menes militares han dado paso a una nueva situa-

, ci6n en lo que tiene que ver con una acción con
junta frente a los Estados Unidos. "El hecho de no 
respaldar las posiciones radicales de EE.UU. en 
contra de Nicaragua es un avance", reflexionó Ra
mirez, "sobre todo si tomamos en cuenta lo que 
era América Latina en 1960 cuando se declaró el 
boicot contra CUba y se la aisló del continente, 
con ruptura de relaciones diplomáticas y comer
ciales". 

"Ahora nadie, salvo Honduras, respalda el blo
queo econbmico a Nicaragua. Países como Argen
tina, Brasil, Uruguay y Perú est6.n definiendo lí
neas de una polftica con respecto a Centroaméri
ca. Sucede que todos son concientes de que es n~ 
cesario procurar mecanismos nuevos que neutrali
cen el viejo esperpento de la OEA, que es el orga
nismo que siempre legitimó las polfticas de Esta-
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dos Unidos respecto del continente. Si la situación 
fuera como hace 20 años, sería lógico que el asun
to lo manejara la OEA y, Estados Unidos meclian
te, aplicara su mano de hlerro que es el TIA R. Pero 
ya nadie habla de é~ revivirlo sería sumamente di
fícil. Por el contrario, todo apunta a favorecer a 
Contadora y no una alternativa en la que Estados 
Unidos esU1 involucrado como parte interesada". 

Sergio RamJrez enfoca con optimismo las pers
pectivas que se abren para una acción efectiva del 
Grupo de Contadora. "En mis reuniones con pre
sidentes latinoamericanos -y lo mismo sucedió a 
lo largo de la gira de Daniel Ortega- pude advertir 
que existe entusiasmo por darle una nueva dinámi
ca a Contadora para que pueda resolver los proble
mas planteados. Sobre todo, algo que para noso
tros es fundamental: poner énfasis en el tema fron
terizo con Costa Rica. Reivindicamos la formaliza
ción de un mecanismo de vigilancia internacional 
que garantice una zona neutral en la frontera 
común". 

La necesidad de fronteras seguras 

Desde El Castillo hasta su desembocadura en 
el Caribe, el río San Juan es la frontera. "Solo 60 
metros separan al Ejército Popular Sandinista de 
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las posiciones contrarrevolucionarias asentadas en 
la ribera costarricense. Nos estamos viendo las ca
ras con los ·contras· y con la guardia civil de Costa 
Rica al otro lado del río", dice Ramírez. 

Un reciente informe de la OEA afirma quedos 
guardia civiles costarricenses murieron a conse
cuencia del fuego disparado supuestamente desde 
posiciones nicaragüenses al otro lado del río San 
Juan Costa Rica ha anunciado que pedirá al Con· 
sejo de la OEA una condena a Nicaragua. "No lo 
vamos a aceptar", agregó Ramírez. "Sería inmoral 
que la muerte de dos guardia ciyiles se constituya 
en un hecho más trascendente que la muerte de 
más de 4.000 nicaragüenses en todos estos años de 
guerra. No es que no nos importen esos dos hom· 
bres, que afirmamos que no hemos matado, pese a 
que reconocimos en el informe de la OEA que 
toda vez que nos bombardean desde la otra ribera 
con morteros vamos a contestar el fuego" . 

.. Para la OEA, este hecho va a ser también una 
prueba: veremos hasta qué punto le otorga impor· 
tancia como para condenar a Nicaragua y si en
cuentra mejor salida que nuestra propuesta de con· 
trol internacional de la frontera. Pienso que a Cos· 
ta Rica debe interesarle también, pero si no lo 
acepta ya sabremos a qué atenernos. Vamos a se· 
guir con nuestras tropas a lo largo de la frontera y 
dispararemos contra los que se acerquen". 

Ramírez está convencido que sin el apoyo de 
las autoridades costarricenses es imposible erradi
car la actividad contrarrevolucionaria. "Bastaría 
poner un pelotón de la guardia civil en la carretera 
que va desde Quesada hasta la frontera con Nicara
gua para que el problema se termine. Quesada es el 
gran centro de la contrarrevolución en Costa Rica 
para la distribución de víveres, medicinas, armas Y 
municiones. En la base de La Penca (Nicaragua) 
hay una pista de aterrizaje de 1.500 metros cons
truida con maquinaria pesada, en la que aterr17,an 
aviones piratas DC-6. Uevaron bulldozers, carga
dores frontales y aplanadoras, que no vinieron des
de Nicaragua porque allí no tenemos caminos~¡ 
les íbamos a prestar a ARDE la maquinaria del M~ 
nisterio de Construcción para hacer la pista. Todo 
eso pasó por Costa Rica y es absurdo pensar que t 
las autoridades costarricenses no se hayan enterado. U 
Cada vez que el gobierno de Costa Rica niega_que 
haya 'contras' en su territorio, Je presentamoslistaS 
completas con direcciones, teléfonos, dónde se 

1 
reúnen, a qué hora entran y salen en San José, Hil' 
redia, Cartago o Quesada." . 

Nicaragua está bajo un bloqueo comercial 
decretado por Estados Unidos y al mismo tiempo, 
debe negociar con los bancos internacionales una 11 

pesada deuda heredada de la dictadUia que consuÍ 
1 

me más de 20% de sus exportaciones: :·con ~- : 
F ando Monetario Internacional", explico Ramt 
rez, "no hemos hecho ninguna renegociaci6n. Des- lt 

ii. 



pués del triunfo revolucionario, retiramos 18 millones de dólares en derechos de giro que el FMI nos dio por mala conciencia, sin ningún trámite, porque dos meses antes de la calda de la dictadura lt había entregado a Somoza 17 millones de dólares que nunca fueron depositados en el Banco Central" 
"Con el rM I estamos en términos normales: 

!\OS limitamos a pagar los interesses de la deuda. Cuando le hemos pedido que nos provea de fondos adicionales, nos plan tea que debemos entrar en 
lllO de esos programas típicos del Fondo. Lo hemos rechazado. Con la banca privada internacional 1tabamos de terminar una nueva ronda de negociaciones en torno a la deuda de Somoza. A nosotros co nos ha dado un centavo. Nicaragua comenzó ~biendo 600 millones de dólares que venían de la época de Somoza y ahora, con los intereses, la ¡ifra está en 1.000 millones de dólares. Llegamos a 
llll acuerdo que en setiembre de 1986 vamos a pa
~ 24 millones de dólares y con eso quedamos en ·n'•. 

la Iglesia y la Revolución 

Para Sergio Ramírez, el fondo de los problemas que se han suscitado con la Iglesia Católica radica en "un desacuerdo político entre la jerarquía ecletistica y la revolución, basado en el terror de un tctor de los obispos frente al cambio social. Exis
! una resistencia ideológica a la revolución desde ¡osiciones anticomunistas, alentadas por la actual política del Vaticano". 

La Iglesia, de alguna manera, expresa en supoQ/ización las mismas líneas de la lucha de clases: 

1 
Contadora: 
la hora 
de la verdad 

L a movilización polf tic a in ter nacional puede 
ayudar a culminar las gestiones deJ Grupo de Contadora, que continúa enfrentando • errores y las con tradicciooes de la actual poH

Q de los Estados Unidos en Centroamérica. 
Esta es la conclusión del anMisis de Nils Castro, '->r de política exterior del presiden te de Panal!, cuya versión sintetizada se ofrece a continuat11. 

~ - Agosto - nP 78 

"la nueva Iglesia de Nicaragua es una consecuencia di: la par ticipación de los cristianos en la lucha armada y clandestina contra Somoza, en la que entraron con una idea de socialismo y de cambio rad1cal de la sociedad aleo ta dos por Medellln y Vaticano Il, por aquella opción preferencial que la Iglesia latinoamericana definió como política oficial. Oérigos y laicos pasaron a apoyar al Frente Sandinista y a participar activamente con posiciones, en algunos casos, mucho más radicales que las nuestras. Y muchas veces siguen siendo, dentro del conglomerado de fuerzas que apoyan a la revolución, más intransigentes que nosotros". • 

El 7 de setiembre de 1984, luego de un año y nueve meses de consultas y negociaciones con cinco gobiernos de América Central, los cancilleres del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Ven~uela} presentaron oficialmente a sus colegas centroamericanos, el proyecto de tratado que se conoce como el Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica. El documento, que también es llamado " Acta Revisada" de Contadora, demostraba que la paz es factible en la región siempre que sea deseada por los gobiernos centroamericanos y por las potencias a las que se encuentran ligados. Dada la importancia de una solución política para los conflictos en Centroamérica, la Comunidad Europea vinculó sus proyectos de cooperación regional a la pronta suscripción del Acta, que enseguida recibió el apoyo de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. 
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Cambios de actitud 

Todo parecía bien encaminado cuando, pasa
dos apenas 22 d1as de la presentación del docu
mento, representantes de los países. centroame
ricanos que lo hab1an aprobado e,idenciaron cam
bios de actitud en la .reunión que los ministros 
del Exterior de la Comunidad Europea. España :r 
Portugal mantuvieron con sus colegas de Centro
américa } del Grupo de Contadora en la capital 
de Costa Rica .\J mi~mo tiempo, circuló copia 
de un memorando onginado en el Departamenco 
de Estado que contradecía el caráccer de la inicia
tiva. 

Duute no atendió la exhortación de C.Ontadora a 
continuar el diálogo oon la guerrilla 

Poco después, en octubre, tres gobiernos cen
troamericanos comurucaron aJ Grupo de Conta
dora una serie de observaciones que replanteaban 
importantes materias sustantivas del Acta, con
tradiciendo acuerdos que ant.es habían aprobado. 
Ese mismo mes, los cancilleres de Costa Rica, 
El Salvador y Honduras informaron al Secretario 
General de la 0:11.'U que únicamente objetaban as
pectos operahvos del Acta, pero que no tenían 
observaciones sobre las obligaciones sustantivas 
contenidas en el documento. No obstante, el 20 
de octubre, divulgaron el llamado Documento de 
Tegucigalpa, propuesta alternativa que el ex pre
sidente venezolano Carlos Andrés Pérez calificó, 
acertadamente, como el "anti-acta de Contadora". 

El 6 de noviembre del año pasado, el Washing

ton Post divulgó el texto de un memorando se
creto del Consejo de Seguridad de los Estados 
Unidos, que según el diario, fue preparado para 
una sesión presidida por el presidente Reagan. 
Los autores del documento informaban que lue
go de intensas consultas de los Estados Unidos 
con El Salvador, Honduras y Costa Rica, consi-
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guieron bloquear con eficacia los esfuerzos del 
Grupo de Contadora en pro de la plena acepta
ción del Acta. Según ellos, esto se habría logra
do mediante un contra-proyecto al Acta de Conta
dora, compatible con los intereses de los Estados 
Unidos. 

Es un hecho cierto que cabía hacer algunos 
meJoram1entos al Acta Revisada, y que algunas 
puntualizaciones señaladas por esos tres gobier
nos centroamericanos podían considerarse raio
nables. Pero lo que no correspondía jurídica, 
moral, ni políticamente era reabrir negoc1ac1ones 
sobre materias sustantivas del Acta o que altera
ran su equilibrio. No obstante, las contrapropues-
tas de Tegucigalpa hacían exactamente eso al 
reintroducir las maniobras militares internacio
nales :r las bases extranjeras en los países del 

~ fl.rea, proponiendo "reglamentarlas", en vez del 
consenso previo por el cual se había acordado el~ 
minS1las. Asimismo, se restringía el Protocolo 
Adicional, por el cual otros países podrían adhe· 
rirse al acatamiento de los principios del Acta y 
se excluía a Contadora del proceso de selección 
de los países neutrales invitados a integrar el 
organismo de verificación y control en materia 
de seguridad y por añadidura, se eliminaba la toma 
de decisiones por consenso (unanimidad) suso
tuyéndola por el voto mayoritario entre los paí· 
ses centroamericanos. 

Pretextos y maniobras 

A pesar de todo, el Grupo de Contadora anal~ 
zó las contrapropuestas y buscó incorporar al Acta 
lo que le pareció sensato y viable. Sin embargo, 
han continuado los pretextos dilatorios. tendien
tes a retardar el proceso de consultas y decisiones, 
y prosiguieron las acciones políticas peTJUdiciales 
a la negociación. Estados Unidos por ejemplo, sus· 
pendió las conversaciones con Nicaragua en Man
zanillo, diez días después que los cancilleres dt 
Contadora reiteraran, en comunicado conjunto, 
la importancia de continuar dicho diálogo. 

En aquel mismo comunicado, Contadora en
comiaba las conversaciones iniciadas entre el go

bierno y la guerrilla saivadoreños.. Poco desputs. 
el presidente Duarte poste.rgó indefinidamente su 
continuación. 

Poco antes de la primera reunión marcada ~r 

el Grupo de Con ta dora para negociar la su pcrac16n 
de las observaciones y contrapropuestas formula- ,.,_ 
das al Acta, el gobierno de Costa Rica anunció su 
retiro del proceso de Contadora hasta que ~ k !a 

diera satisfacción en una controversia bilateral que !.
1 

venia sosteniendo con Nicaragua por un caso de 

derecho de asilo. 
Casi al mismo tiempo (en febrero de este año) 1 

el New York Times informaba que el gobierno 
i5 



aorteamericano se desinteresaba de una solución .1 política para sus divergencias con Nicaragua, pre· J ¡Qrindose para una solución militar. El 27 de ese ~ mes, el gobierno de Managua reíteró su compro- j miso con un programa pluralista, pluripartidario, de economía mixta y no alineamiento internaciolUI, mientras anunciaba medidas de amnistía para "" opositores armados, el retiro de asesores cubanos yla promesa de n o adquirir armamento avanzado. fsto contribuyó a desencadenar otro esfuerzo colectivo latinoamericano a favor de las gestiones de Contadora en las ceremonias de asunción de los presidentes de Uruguay y Brasil 
Un nuevo calendario de reuniones coajuntas fue elaborado a nivel de los representantes plenipoltllciarios de los gobiernos centroamericanos. La irimera, realizada en abril, fue acompañada de la propuesta del presidente Reagan para pacificar \i:aragua: la segunda, en mayo, del anuncio del l!llbargo decretado por Reagan al comercio y las :omunicaciones con aquel país. Aun así, ambos (Ónclaves registraron p rogresos importantes solumnÚldose por consenso muchos asuntos pendien-

11 del Acta Revisada. La tercera reunión fue precedida por un incidente b61ico cerca de la fronte, costarricense con Nicaragua y más grave aún, 
por la aprobación en el Congreso de los Estados Vnidos, de la asignación de 28 millones de dólares wa financiar las fuerzas contrarrevolucionarias IDlisandinistas acantonadas en Honduras. Estos 111:hos llevaron al fracaso de la reunión. 

l:ciones paralelas 

Pocos días después, el vicepresidente de NicalUa, Sergio Ramírez, reiteró el propósito de • gobierno de continuar apoyando las gestiones 
ij Grupo de Contadora, paralizadas cuando e9-.ban por concluirse. Desde entonces, surgieron !\unas propuestas de "fortalecimento" y "dína!Uación" del Grupo, que desde el punto de vista 
!! sus gestores, son inaceptables. Por un lado, , ha propuesto que se fortalezca al Grupo con í1nclusión de dos o tres países más1 : por otro, ~dicar el esfuerzo principal de Contadora a una ~ie de mediación entre Estados Unidos y Ni:iragua, lo que además de herir susceptibilidades 
t los demás países centroamericanos, condicioltia el suceso de la iniciativa a la aprobación llteamericana. 

l i Esto es un ejercicio apenas formal que incrementa· l;a_lu dificulUdes en lugnr de paliarlas. En primer lugar, 11 el problema de lograr un consenso sobre cuáles po".ll ser los nuevos miembros. En segundo lugnr, ya es '1cíl concertar fechas en que puedan coincidir los cua-1ategrantes actuales, lo que se complicaría más aún, t 1creccntaso el número y lo variedad de quienes deben "'-· 
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En el momento, el proceso de Contadora precisa de la solidaridad de América Latina y del apoyo político de todas las fuerzas mundiales favorables a la paz. Poco faltaría, en realidad, para la solución de las cuestiones pendientes y para la consecuente elaboración de una nueva versión del Acta, cuya firma, ratificación y cumplimiento podrían traer la paz a Centroamérica. Pero este esfuerzo decisivo deberá acompañarse de acciones paralelas dirigidas a la reanudación del diálogo de Manzanillo y de las conversaciones iniciadas en La Palma (El Salvador); al esclarecimiento de nue9-tros amigos democráticos de los Estados Unidos frente a los problemas de Centroamérica; a la moderación de las reacciones radicales que dicha situación genera entre ciertos revolucionarios centroamericanos y a la movilización general contra el intervencionismo, el belicismo y el extremismo. 
Confiamos que Europa y la solidaridad latinoamericana harán sentir nuevamente su voz, ya no para volver a apoyar a Contadora en general, sino para reclamar concretamente la pronta firma del Acta y de sus Protocolos adicionales. 
Debemos tocar las puertas de todas las fuerzas e instituciones sociales, dentro y fuera de los países involucrados, a fin de mover las voluntades y decisiones políticas necesarias. El Grupo de Contadora no puede ser responsabilizado por las de· moras, cuya causa principal es el conjunto de errores y contradicciones de In política de Reagan en Centroam6rica. De ahí la necesidad de una movilización pol!tica internacional a favor de la culminación de las gestiones. • 
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... Y AH ORA NUESTRA 
PR06RAMACION MU5JCAL. 
A SE6U/R TOCAREMOS 
LA COLECCJON COJ.f Pf.ETA 
DE FOX-1ROTS 
DE. LA D IS COTE CA 
1~~UL6ENCIO 
BATISTA" 





GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
RIO DE JANEIRO 
· BRASIL 

El Estado de Rfo de J aneiro no está compuesio 
solamente por bellezas naturales. Es, sobrt 

todo, un gran taller de trr.bajo. Por eso, som~ 
el segundo polo de desarrollo y el mayor centro 

financiero de Brasil 
Nuestras empresas producen, a escala di 

exportación, alimentos y bebidas, pieles l 
manufacturas de cuero, papel, produc1os 

químicos, plásticos y textiles, caucho na1ural 
y sintético, aparatos electrónicos, productos 

metalúrgicos y mucho más. Y, ademásdl 
concentrar el mayor número de empresasde 

consultoría en ingeniería, Río de Janeiro tiened 
principal aeropuerto y el segundo mayor puerto 

deB 
El BD-Rio, como agencia financiera 

fomento, tiene la función de trabajar por, 
desarrollo del Estado. Por eso, el BD· 

quiere ser el vínculo entre nuestras empresas 
exportadoras y los potenciales importado~. 

nuestros productos. Vínculo que unua 
pueblos amigos. Use el BD-Rio para h. 

contactos con las empresas de Río de Jane1 
El BD-Rio tendrá siempre la solución adec~ 

a sus expectau 

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

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