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AI Lector 

Nuestro adiós 
a Aquino de Bragança 

accidente que mató ai presidente 
mora Machel segó también la vida 
un colaborador de cuademos que 

taba con nosotros desde la 
ndación de la revista: Aquino de 

Bragança. Miembro de nuestro 
consejo editorial, Aquino fue uno de 
los primeros en estimular la 
experiencia lanzada hace más de diez 
liios, con la meta de crear una revista 

1 Tercer Mundo para el Tercer 
Mundo. Contamos con su apoyo y su 
estímulo desde los primeros momentos 
ln que surgió la posibilidad de lanzar 
llna edición en portugués. 

acido en Goa, lndia, cuando el país 
avfa formaba parte dei imperio 

lonial portugués, era uno de los 
mtelectuales más creativos de 

ozambique, su patria adoptiva. 
olémico y apasionado, después de la 
ependencia de Mozambique, para la 
e tanto contribuyó desde su 
nchera de intelectual, Aquino de 

8ragança fundó el Centro de Estudios 
Africanos de la Universidad de 

,. aputo, que rápidamente se tornó 
• llno de los principales núcleos de 

investigación socioeconómicos sobre 
el tégimen dei apartheid y sobre Africa 
Austral. Es posible que los estudios 
más importantes que se han realizado 
sobre el racismo sudafricano sean los 
que coordinó Aquino, quien de esta 
maneta quedó en la mira de los boers. 
En 1982, una carta-bomba dirigida a 
él, acabó matando a su secretaria, la 
periodista y militante antirracista 
sudafricana Ruth First, que estaba 
exiliada en Mozambique con su 
marido, el dirigente dei ANC Joe 
Slovo. 
En aquella ocasión Aquino salió con 
vida, pero quedó muy afectado por el 
hecho de que la colaborad'ora y amiga 
hubiera muerto en su lugar. 
Finalmente los racistas parecen haber 
logrado su objetivo si -como sei'ialan 
las evidencias que van surgiendb y los 
testimonios de los sobrevivientes
fueron ellos los responsables por la 
caída dei avión que transportaba ai 
presidente de Mczambique y a su 
comitiva. Pero la lucha de Aquino fue 
fecunda y continuará siendo también 
la nuestra. 
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Homenaje 
a Samora Machel 

Desearla que cuademos 
tercer mundo publicase 
nues1ro homena1e póstumo 
gran estadista y revolucio~ 
africano: 

Dd mismo pofro son MC/id 
lu,mbru/ la mismo sangre 
nu venasl ;.de qul moteria u 
loshlroes? 

Luchasl armas y cOl'O!()lltl 

alto/ sangre de Mondl.aM 
suuol el coro de los diosts 
la vida, el camino escogidopor 
benadl Lo fuena meu/cada p,• 
dos los tambores golpeados/ ti 
al hermonol un lwmbrt y .!11 .i., 

na: ser librt/ uno titrra y su .l'lll< 

patria. 

Sanwro Machtll hJrotl ~ 
de hijo, -htrmano, padre dt UM 

cidn. 
Un vuelo por la unidnl 1D 

tud contra la opresiénl Ili) J•· 

drfa halxr sido de orro 
,pul!tk la mutrte derribar uni 
~/ y esparcir do/Qr por ti sutlti 

úfgrlmo.sl 1111 poema Ili) n 
que una gota/ rfo, un putblo 
anu la oscuridadl lucho ;,qul 
millas regard nuts"o Oanw' 
que lk\·ardn a la liberacidn 'I J( 
rwcemos tu tpnplol la /11cha1t 
hérol!/ 1,tscuchas nuurrru 
iquedaumos sdlo tn eso?I no. 
des l!Star .,egurol mienrras 1D li< 

no sea touúl no enards solo. 
Alvanlsio Damasceno • 

de Janeiro - Brasll 

Confederación 
Latinoamericana 
de Horticultura 

Acaba de crearse en la 
dad de La Plata, en la Rep' 



l,gentina, la Confederación La
!!oamericana de Horticultura 
(0lHOR). Su finalidad es pre-
1rvar los idiomas portugués y 
~1õol como lenguas científl· 
:is y luchar por el desarrollo sln 
Merferencias dei Hemisferio 
""e, mediante la generación 
! tecnologias volcadas hacia 

1 uecesidades reales dei conti · 
lfnte 

Como principales realizacio· 
·:; dei movimiento cabe citar la 

" :,ganización de dos Reuníones 
~inoamericanas de Horticul
~ luna en Jaboticabal, Brasil. 

· , otra en La Pista, Argentina) 
• a creac16n de sociedades de 

IIOAicuhura en Chile, Guatemala 
,uruguay 

~ EI aõo próximo comenzará a 
:.itular el periódico técnico
entilico de la COLHOR. "Hor

a 'i(llltura Latinoamericana". 
Juarez Müller - Santa Cata· 

rin1- Brasil 

~ , I...IAhora que están legaliza· 
, 1 '-it, los partidos de lzquierda 
;, .r!Cerán cada vez más, princi· 

si 
11 lntercambio 

1Anfon,o Francisco Gomes 
- Cai~a Postal 344 

P.ua Ngola Ki lwanti 178 
lJJanda - Angola 
•Rubens Bor?RS Hi/sr,o 
Rua 232 N2 20:) - Ed . Tupis ap. 
403 
Setor Universitario - Goiania -
GO- Brciil 

1 
• luluJerom,as de Sousa Zita 

~, 1allin 1 - 20001 
,u ft: Endla 4 - Quarto 306 
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paimente porque ya en los cen
tros de ensenanza ejercen in 
fluencia en la lormación ideoló· 
glca de los jóvenes. Yo mismo, 
estudIante secundario, me ma
nifiesto socialista. 

Espero que algún dia el so· 
ciatismo se convierta en volun· 

Megaempresas 

l...l La responsabílidad de 
informar bien y la seriedad de 
sus reponajes dan a cuademos 
dei tercer mundo el más alto ni· 
vel como órgano de comunica· 
ción internacional, de lectura 
indispensable para quienes bus· 

TMU - ESSR - URSS 
• Mar/lia Gondim Cezar 
Rua Pedro de Queiroz 1046 
Parquelandia - Fortaleza - CE -
Brasil 
• lsmar Borges de Lima 
Rua CandiJo Naves Q. 33 Lt. 11 
S. T. Meia Ponte 
74.000 Goiania - GO - Brasil 
• Ange/1/a Silva Ramos 
Rua Messias Silva Ramos 174 
V. Figueiredo - Rlo Grande da 
Serra - SP - Brasil 
• Paulo Girão "Toy" 
Av. Comete Valodia N~ 236 
apto. 74 D 

tad de las mayorías en Brasil (y 
en todos los paisc~ donde hay 
gran desigualdad social), para 
acabat con la miseria y el ham
bre. 

Edu Silvestre de Albuquer· 
que - Rio Grande do Sul - Bra· 
sil 

can soluciones para los proble· 
mas dei Tercer Mundo. 

En la edición de setiembre, 
el articulo sobre las megaem
presas vino en momento opor· 
tuno. particularmente para los 
brasilenos, que estamos en vis
peras de elecciones de gober
nadores y legisladores estadua
les y federales. Ese trabajo so
bre las rusiones de las multina· 
cionales nos lleva a una nueva 
reflexión y plantes una seria 
pregunta: ,cuáles serán las con
secuencias de ese proceso y de 
qué manera él influirá sobre la 
nueva Constitución? 

En esa misma edición, cabe 
destacar el editorial, sobre coo
peración Sur-Sur. (. .. ). con el 
cua l estoy plenamente de 
acuerdo. 

lgor Stepanenko. Santo An· 
dré - San Pab!o - Brasil 

Luanda - Angola 
• Josd Segunda dos Santos 
Rua Ndunduma casa N<? 57, 1<? A 
Bairro Miramar - Luanda -
Angola 
• Breno Ven'ss,mo Gomes 
Av. P.H. Rolfs 265 apto. 503 
36570- Viçosa - MG 
• Gastón Gal/as Rfos 
Canstatt 3274 esq. Pro pios 
Montevideo - Uruguay 
• Joe/lo Fernandes da Silva 
Rua José Maria de Figueiredo 
717 
CEP 09450 - Rio Grande da 
Serra - SP - Brasil 
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Cualesquiera que sean sus deseos en máquinas 
herramientas, PMO le ofrece la competencia de su 
personal y la eficiencia de sus productos. 
PMO: máquinas-herramientas de las más altas 
condiciones técnicas para un trabajo perfecto 

Produce desde 1976: 
- Fresadoras - Tornos paralelos 
- Taladros - Tornos pulidores 
- Afiladoras - Piedras de afilar 

EMPRESA NACIONAL ARGELINA DE 
MAQU I NAS-H ERRAM I ENT AS 
Oficinas y planta industrial: 
BP: 159 Oved - Hamimine - Constantine - Argelia 

Tel.: 93.29.16 - 93.39.18 y 93.90.30/36 

Télex 92.877 y 92.840 
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MINISTER/O DE LA INDUSTRIA PESADA 

Empresa Nacional de la sal ENASEL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO: 

Sustancias 

NaC/ 

MgC/2 

MgS04 

CaC2 
CaSO' 

Mg 

Ca 

S04 

lnsolubles 

SETORES USUARIOS 

1 Uso industrial 

Industria a/imenticia 
Industria plástica 
Industria peletera 
Industria petroquímica 
Industria textil 
Industria de perforación y sondeo 
Demás actividades industriales 

2 Uso doméstico 

Salyema% 

99,85 

0,010 

0,044 

0,087 

Cantidades disponibles para exportación en 1987 

18 mil toneladas de sal industrial 

Sal Salina% 

EMBALAJE: 
- Sal Industrial 

99, 19 
0, 349 

0,039 

0,375 

0,089 
o, 124 

0,265 
0,033 

- Sacos de polipropileno trenzadc 

de25 kgs. 
- Sacos de polietileno de 50 kgs 

PUERTO DE EMBARQUE: 
Arzew 

ENCARREGADOS DE 
EXPORTACIÓN: 
- FELOUKI Mokhtar 
- ZETILI Abdeslam 
- FARAH Mohamed-Larbi 

B.P. 13 B COUDIAT CONSTANTINE - ARGEL/A 
Télex: 92778 Teléfono: 68.5693 
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NICARAGUA 

Hasenf us confirma 
responsabilidad 
de EEUU 
O La caída en territorio ni-

caragüense de un avión 
norteamericano cargado de 
pertrechos bélicos y tripula
do por agentes de la CIA, en 
octubre último, reavivó en la 
opinión pública internacio
nal el temor de que Estados 
Unidos esté gastando "un 
nuevo Vietnam" en la región 
centroamericana. Mientras 
tanto, el gobierno sandinista 
decidló realizar un juicio pú
blico de Eugene Hasenfus, 
único sobreviviente de la tri
pulación dei avión, some
tiéndolo a un Tribunal Po
Dlllar. 

Presionado por el Con
greso, el presidente Ronald 
Reagan desmintió toda vin
culaclón de su gobierno con 
'as operaciones secretas en 
Nlcaragua, pero el ex pre
tandidato presidencial y lí
der negro Jesse Jackson 
txigió una investigación dei 
1pisodio y el presidente dei 
Comité de lnteligencia dei 
Senado, Dave Durenberger, 
reclamó ai Ejecutivo que di
ga lo que sabe "cuanto más 
Pronto, mejor". 

Por su parte, Eugene Ha
senfus confesó que trabaja
ba para la central norteame
ricana de intelígencia en un 
~ograma de abastecimento 
; los "contras", centralizado 
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en la base salvadorena de 
llopango y en el aeropuerto 
hondureno de EI Aguacate, 
en operaciones supervisadas 
por Max Gómez y Ramón 
Medina, conocidos é1gentes 
de la CIA. 

Estas revelaciones fueron 
confirmadas por el New York 
Times, con base en fuentes 
salvadorenas que "tienen 
contacto tanto con los 
agentes de la CIA como con 
los hombres que transpor
tan los pertrechos". EI pe
riódico neoyorkino ratificó la 
participación en las opera
ciones de Max Gómez, un 
cubano-norteamerícano con 
una gruesa foja de servicios 
en la Agencia Central de ln
teligencia desde 1961, cuan
do tomó parte en la fracasa
da invasión a Bahia de Co
chinos, en Cuba. Según el 
New York Times, Gómez es 
también responsable por el 
adiestramiento de las fuer
zas de helicópteros de la 
aviación salvadorena para la 
lucha contra la guerrilla dei 
Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FfJlLN), lo que le valió una 
reciente condecoración 

otorgada por el presidente 
Napoleón Duarte. 

De las declaraciones de 
Hasenf l6 se desprende asi
mismo que el nombre ver
dadero de Ramón Medina, el 
otro agente de la CIA citado 
por él, es Luís Posada, otro 
cubano-norteamericano, 
que participó en el atentado 
terrorista que hace diez anos 
causó la muerte de 73 pasa
jPros de un avión de la com
pafüa "Cubana e Aviación". 
Fugado hace algunos anos 
de la prisión venezola na 
donde cumplla condena por 
la masacre aérea, Posada 
fue destinado por la CIA a 
acciones terroristas en Ni
caragua y EI Salvador. 

Los documentos encon
trados por los sandinistas en 
los norteamericanos muer
tos en la acción, Wallace 
Sawyer y William Cooper, 
revelan que el primero se 
desempenaba como asesor 
mili tar en EI Salvador y el 
segundo era empleado de la 
Sourhern Air Transpor!, una 
compalifa aérea de Miami 
vinculada a la CIA. 

En Washington, John 
Buchanan, importante ana
lista dei Centro para la ln

~ formación sobre Defensa, 
j reconoció la responsabilidad 
a: de la Casa Bianca en la 

operación dei avión derriba
do y afirmó que "la CIA pu
so en contacto a funciona
rios de la "contra" nicara
güense con companlas crea
das por ella o con las que 
mantiene vinculaciones". 
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TIMOR ESTE 

Suharto domina 
el monopollo 
de la producclón 

O La mayor empresa de 
Timor Este. la P T. De

mok, que monopoliza el co

m e reio de café, de cami 

(nuez nativa), de copra y de 

madera de sándalo, es de 
propiedad dei presidente de 

lndonesia, general Suharto, 
denuncia un comunicado 

firmado por el representante 

dei Fretilin en Darwin, Aus

tralia, Agio Pereira. También 
son dei patrimonio dei pre

sidente indonesio, la fábrica 
de perfume de sándalo en 

Beecora y la empresa de im

portación y exportación San 

Taitto. 
EI comunicado dei Freti

lin revela además que la 
mayor empresa de construc

ción civil timorense pertene
ce ai general Benny Murda

ni, jefe de estado mayor de 

las fuerzas armadas indone

sias y comandante de los 
contingentes que invadieron 

la antigua colonia portugue
sa en diciembre de 1975. 

"Todos los rincones de la 
ciudad de Dili, hasta el pro

pio mercado municipal su

cúmbieron a la gula indone
sia", afirma el representante 

de la organización naciona
lista timorense. Y agrega: 
"La situación dei pueblo 

maubere en la ciudad es casi 
sofocante y sus posibiliàa-

8 - tercer mundo 

des de empleo se limitan 
a los koll (mano de obra ba

rata) que trabajan en el 
puerto de Díli". 

EI documento adelanta 
que la producc1ón hortícola 

es prácticamente inexistente 
y cualquier timorense que 

quiera postularse a un em

pleo tiene que pagar el ine
vitable 0011 roko (soborno) 
para conseguido 

EI Fretilin denuncia tam
bién ai actual gobernador 
militar de Timor Este, el 

coronel Yunus, como res
ponsable directo por el ase

sinato de cinco periodistas 

australienos en 1975. La 

acusación contra Yunus fue 
formulada, por primera vez, 

por el reportero australiano 
Tony Maniaty, en su libra 
"los n11ios t1enen que bai

lar". Hasta a hora no ha ha
bido ninguna reacción de 

protesta dei gobierno de 
Canberra por el nombra

miento dei coronel Yunus. 
En su extenso comunica

do, el representante dei Fre

tilin se refiere a la masacre 

de los periodistas australia
nos. Em 1975, dice, Yunus 

comandaba una compaliía 

dei batallón 502, en la zona 
fronteriza de Batugadé, y fue 

allí que ordenó la captura y 

ejecución de los reporteros. 

Antes de alcanzar la jefatura 

militar dei territorio mau

bere ocupado, el coronel 
frecuentó una academia dei 

ejército norteamericano. 
Después de eso, fue promo

vido a comandante de las 

Kopasanda (boinas rojasl U~ 
indonesias. 

En su libro, Tony Maniat1 

afirma que la muerte de sus 

cinco compatriotas fue º" 
acto "premeditado pari 
evitar que se denunciara lo 

que sucedia en el território 

Fueron muertos por las ba
las dei ejército regular indo, 

nesio durante la invasión" Zt 
Man,aty fue el enviado de 1, 

red de televisión australiana 

ABC a Dili. 
Dias después de la divul· 

gación dei comunicado dei 

Fretilin, Agia Pereira pre

sentó a la prensa una hsu 
con la identificación de 42 

nacionalistas mauberes de· 
tenidos en la pris1ón de Pla-

za Mingu, en Cipinang, don
de está el cuartel general dt 

los servic,os secretos de ln· 

donesia (lntel-Bakin). 
La vida de estos patriotas 

timorenses está en peligro. 

E n Jacarta recientemente 
fueron ejecutados tres mili· 

tantes comunistas, que esta· 
ban presos en las mazmo· 
rras de Plaza Mingu desde 

1966. EI hecho causó enor· 
me sorpresa e indignaciór 

en los medias diplomáticos 
de la capital indonesia , 

comprensible preocupac,ór 
entre la poblacíón maubere. 

Los especialistas en la cues· 

t1ón maubere estiman quer 
fusilamiento de los tres mi· 

litantes comunistas corres· 
ponde ai fortalecimiento de 

la llnea dura en el seno de la 

casta militar que gobierna 

lndonesia. 



Panorama Tricontinental 

trecha el cerco 
La reunión de cúpula 
realizada el 19 de octu-

e pasado entre los presi
Ies de Angola, Mozarr.
ue, Zambia y Zaire, dejó 
10 que los países de la Lí-
·adel Frente (grupo ai que 
·re no pertenece) están 
didos a estrechar el cer

polltico, económico y mi
., sobre los gobiernos de 
~ Austral que manten-

relaciones con Sudáfrica 
trvan de base para acc;:io

militares organizadas 

Kaunda, de Zambia, realiza
do en Maputo, capital de 
Mozambique. 

En la ocasión, los tres lí
deres de la Línea dei Frente 
exigieron a Banda la desac
tivación de las bases c:fe la 
Renamo instaladas en Ma
lawi. Pero el encuentro re
sultó infructuoso, ya que oi 
gobierno dei Frelirno conti
nuó registrando infiltracio
nes en gran escala de los 
grupos contrarrevoluciona
rios a partir de la frontera 
con Malawi. 

1 1 el apartheíd y ejecutadas 
grupos mercenarios. ~ 

la reunión de Zambia fue i 
íizada una semana des- ~ 
·s de un encuentro preli

inar en Maputo y tuvo 

los países de la Unea dei 
Frente dàmonstraron que 
están decididos a adoptar 

o principal objetivo ana-
r el apoyo de Malawi a 

r terroristas de la Renamo. 
e presencia dei presidente 

Zaire en el encuentro in
que fue discutida tam-

n la cuestión dei uso dei 
e 1itorio zairense para el 

asunto con lenguaje de, paz, 
pero eso no nos llevó a na
da ... ". 

A esa altura, Samora Ma
chel calificaba el gob,erno de 
Malawi como "agente de 
desestabilización" e informó 
que su gobierno habfa ins
talado misiles junto a la 
frontera con su vecino, si 
bien no estaban todavia en 
posición de ser disparados. 

El comunicado emitido 
después ·de la reunión de 
emergencia de Maputo, acu
sa ai gobierno de Banda de 
desempenar un papel di
recto en la "campana terro
rista" contra Mozambique. 

illSporte de armas desti
n as a grupos arrT'ados de 
1s Unita (que, como la Re

o, es apoyada por Su
,n · rica). la cuestión d~ Ma

ya habia sido discutida, 
tomienzos de setiembre, 
tre el fallecido presidente 

i· amora Machel y su colega 

Reunión de los pafses de la Lfnea dei Frente en Luanda 

s· astings Banda, de Malawi, 
le un encuentro dei cual 

niciparon también el pri-
1s I mlhistro Robert Muga

.de Zimbabwe, y Kenneth 

986- Noviembre - n!? 92 

medidas contra Malawi. 
Mientras aumentaban las 
posibilidades de que las au
toridades de Maputo con
cretasen su amenaza de blo
quear la ruta que une Zim
babwe a Malawi a través dei 
territorio de Mozambique 
(única salida comercial para 
ese país), Kenneth Kaunda 
declaró a la prensa que 
"siempre hemos tratado el 

Poco después, se produ
cía el ''accidente" con el 
avión presidencial mozam
biqueno que victimó ai pre
sidente Samora Machel y 
varias figuras destacadas de 
su gobierno. A partir de en
tonces, el clima en la región 
se hizo tenso y en medios 
diplomáticos se teme una 
escalada de consecuencias 
imprevisibles. 
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. ando 
anal!Z ente, 
el pre~ do 
ropon1en 

Pel futuro 

e 

11 ANOS DESPUES. 

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

Por supuesto sale los viernes. 

mate ~ 
amargo : 

SAI.E EL PRIMER Y TERCER 
JUEVES DE CADA MES . 
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RGE LIA 

esidente visita 
mérica Latina 

A fin de estrechar los 
vlnculos políticos y co

~rciales de su pais con 
11erica Latina, el presi
~te de Argelia, Bendjedid 
(·.adli, visitó Argentina, 
1A1Jguay y Brasil, a media
óisde octubre. 

En Buenos Aires, el man
ario argelino y el presi
te Raúl Alfonsín coinci-

a armamentista, exhor
'1on ai establecimiento de 
,., nuevo orden económico 

ndial y repudiaron ai ré
n racista dei aparrheid en 
áfrica. En la ocasión, 

ndjedid afirmó que "las 
nazas provenientes dei 
gonismo Este-Oeste y 

rte-Sur exigen redoblar 
llfuerzos y usar la imagina! r.iln para acabar con la ca

" ra nuclear". 
En Brasilia, el presidente 

11gelino se comprometió 
~ 1tin su colega José Sarney a 
1 !Olnprar servidos brasilerios 
ll in las divisas generadas 
, ~1 la venta de gas natural a 
' asil, Este tipo de inter-

bio interesa a Argelia 
,. rque le permite obtener 
if' :etnologia brasllena para su 
· llldustria. 

Falta todavia decidir la 
ntidad de gas argelino que 
asil deberá adquirir, pero 

' ~entes de la cancillería su-

1986- Noviembre - n2 92 

brayan que, además de las 
ventajas económicas, la 
operación deberá rendir di
videndos polfticos a Brasil, 
que busca ampliar su coo
peraclón con países en de
sarrollo para extender su in
fluencia en el Tercer Mundo. 

Bendjedid y Sarney ex
presaron su intención de 
que el comercio bilateral pa-

Límites ai pago 
dei servido 
de la deuda 

Ecuador pagará el servi
cio de su deuda externa, de 
8.000 m1llones de dólares, 
exclusivamente con divisas 
provenientes de las ex-

se de los actuales 300 millo
nes de dólares a unos 3 mil 
millones, en poco tiempo. 
Para el canciller argelino 
Ahmed lbrahimi, la meta es 
accesible; "La cooperación 
bilateral está muy por de
bajo de las posibilidades de 
los dos países; multiplicar 
por diez las cifras actuales 
no es utópico", afirmó. 

portaciones de petróleo, 
para no sacrificar el de
sarrollo dei pais, anunció el 
pasado mes de octubre el 
presidente dei Banco Cen
tral, Carlos Emanuel. 

Em 1985 el país exportó 
62 millones de barriles de 
crudo, lo que representó 
un ingreso neto de 1.600 
millones de dólares, más 
dei doble de lo que previ
siones optimistas estiman 
para este ano. 

Las divisas provenientes 
dei petróleo constituyen 
más de 70% de las expor
taciones primarias de 
Ecuador, por lo que el pa
go de los servicios de la 
deuda externa depende en 
gran medida de la cotiza
ción dei producto en el 
mercado internacional. 
Este ano Ecuador debería 
pagar a sus acreedores 
cerca de mil millones de 
dólares, mientras que las 
exportaciones de petróleo 
son estimadas en 720 mi 
llones de dóla res. 
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Editorial 

EI legado 
de Samora Machel 

Hay personas que nos impactan por su 

inteligenc,a, otras por su simpatia, otras por 

su calidez humana. Samora Machel reunia 

todas esas cualidades, que hicieron de ese 

hrJo de una familia humilde de 

mozambiquerios negros el Hder carismático 

que condujo los anos decisivos de la guerra 

de liberación y el primer decenio de vida 

independiente, cuando los desafios eran tal 

vez mayores aún que durante la lucha 

anticolonial. 
No es necesario entrar en una discusión 

semântica sobre el papel dei dirigente en la 

Historia para justificar el poder de su figura 

carismática, capaz de galvanizar ai pueblo 

tras los ideales dei socialismo en medio de 

una realidad dramática de muerte y hambre, 

causadas por la acción desestabilizadora dei 

régimen sudafricano y por las calamidades 

naturales que asolaron a Mozambique en los 

últimos anos. 
Samora Machel entrará en la Historia ligado 

indisolublemente a la gesta libertaria de su 

pueblo, como Ho Chi Minh no 
seria Ho Chi Minh sin la experiencia 

conmovedora dei pueblo vietnamita en su 

desigual enfrentamiento con el poderio 

bélico norteameric:ino, como Fidel Castro 

quedará para siempre vinculado a la proeza 

de haber hecho de una pequena isla situada 

en l:1s narices dei Tio Sam el primar país 

socialista de nuestra sufrída América Latina. 

No tenía poses de gran estadista ni 
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arrogancia, ai contrario, el primar impact,: 

que causaba era por su sencillez, virtud 

característica de los grandes gulas. Y por, Fa 

gran sentido dei humor. Recuerdo que la 

primara vez que lo entrevistamos con Ne 

Moreira, en 1975, muy poco después dei· 

independencia, antes de responder nuest 

preguntas habla querido conocer las 

impresiones de dos perlodistas 
latinoamericanos ante los primeros pasos 

vida independiente de su país. "Vimos ai 

pueblo alegre -comentó Neiva- menos a 

una seriara portuguesa de Nampula (una 

ciudad dei norte dei pais), quejosa ante la 

prohibición por parte dei Frelimo de los 

carros tirados por gente, los rickshaw, la 

principal atraccrón de la lsla de 

Mozambique". 
-Esa seriora les informó mal. Lo que 

proh1b1mos fue que los mozambiquerios 

continuasen tirando de esos carros. Peros 

hay portugueses que deseen hacerlo, los 

carros están ahí, nadie se lo prohibe ... , fue 

imaginativa respuesta dei Presidente. 

Una entrevista con Samora Machel era un 

placer muy particular. Por un lado, porqu· 

acostumbraba asumir el papel dei 

periodista, bombardeándonos con 

preguntas. Era el mismo estilo que lo 

llevaba a realizar visitas periódicas a las 

diferentes entidades dei Estado o a 

supervisar directamente los detalles que' 

interesaban de determinados provectos 



orientaciones. A Samora Machel no le 
gustaba hacerse una opinión a través de 
terceros, Queria formarse la suya, a partir de 
sus propias fuentes. Así, nosotros -no sé si 
liaria lo mismo con otros periodistas, pero 
invaríablemente lo hacla cuando lo 
v1sitábamos con Neiva Moreira- pasábamos 
a ser, también, sus fuentes ocasionales de 
.nformacíón sobre el andamiento de su país, 
oon la óptica de quien llega de afuera. Y con 

0 lahonestidad con que él siempre exigió las 
respuestas nuestras y ofreció las suyas. 

~ Pero, fundamentalmente, una entrevista con 
. el Presidente de MozambiQue era siempre 
' una oportunidad para apreciar scl agilidad 
1 mental, lo imprevisible de sus análisis, 
1 siempre cargados de una sabidurla basada 

endossólidos pilares: la experiencia y la 
intuición. En lo personal, •Jno de los temas 

s que conversamos con Samorél Machel que 
mâs me Quedó grabado en la memoria, por 

' la lección que recibi en sus respuestas, fue el 
problema de la prueba permanente a que 
estân sometidos los grandes 
revolucionarios, de no caer en la tentación 
de sentir que su misión ya está cumplida con 
loque hicieron en el pasado y permitirse 
rela1ar la severidad Que debe nortear su 
conducta. 

' 
1
~_na de nuestras visitas a Mozambique había 

Hr:oincidido con un episodio traumatizante 
; 1P3ra los militantes dei Frelimo, la expulsión 
Jeli(!el partido y la destitución de sus funciones 

dei Gobernador de la província de Maputo, 
in un héroe de la lucha de liberación, Pedro 
ue uma. En su declaración, el Partido 

nformaba que "la ciudad y el confort" se 

~

ablan tragado a ese y otros grande .. 
illtantes dei pasado, que habían cedido en 

SUmoral revolucionaria. Naturalmente, el 
ma afloró en nuestras conversaciones con 

1 le amora Machel. 
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"Estábamos preparados", nos dijo, sin 
ocultar la tristeza por el alejamiento de aquel 
compafiero de lucha. "Sabíamos que 
algunos de los que habían sido grandes 
héroes y que no fueron alcanzados por las 
balas dei enemigo en la selva, lo serían con 
las balas envueltas en azúcar de la ciudad. 
Es un fenómeno de la revolución. Y necesita 
de un tratamiento correcto." 
tCuál era ese tratamiento? Hacer regresar a 
aquel dirigente o militante a sus orígenes. 
Volver a convivir, en libertad, con las 
poblaciones campesinas de las provincias 
dei interior, preferiblemente en el norte dei 
país, es decir, en el propio escenario de la 
guerra contra el colonialismo português. 
Para no olvidar que aquel pueblo sufrido no 
habla cambiado significativamente el nivel 
de vida, por el hecho de a hora pertenecer a 
un país independiente. Había aún mucho 
por hacer, antes de entregarse a las delicias 
de una sociedad de consumo que, como 
máximo, estaba ai alcance de una élite 
privilegiada en Maputo y muy lejos de los 
padrones de vida de la gran masa explotada, 
aquella que con su esfuerzo y heroísmo 
anónimo había hecho posible, con la 
conducción y la vanguardia dei Frelimo, la 
libertad dei presente. 
No fue ese el único episodio que mostró la 

grandeza de Samora. Nuevos desafios 
exigieron dei Frelimo y de su líder la audacia 
de los primeros tiempos. cuando sonar con 
un Mozambique independiente parecia tan 
temera rio como querer alcanzar la Luna con 
las manos. 
EI colonialismo había sido derrotado en el 
campo de batalla, pero -a nivel ideológico, en 
la estructura dei aparato dei Estado, en 
algunas capas de la población, estaban aún 
presentes sus estragos. No se forian 
revolucionarios de la noche a la maliana. Ef 
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Frehmo declara una nueva guerra. contra 

esa mentalidad maleada a través de anos 

por el poder colonial: el burocratismo. el 

servilismo. el individualismo "No queremos 

resolver nuestros problemas económicos a 

través de s/oqa11s, a través de mitines. 

Tenemos que !levar ai pueblo 3 producir. 

Esa es la forma correcta de solucionar 

nuestros problemas", planteó Samora 

Machel. 
Y cuando fue atacado por haber permitido 

que algunos aspectos secundarios de la 

economia, como la venta ai por menor. 

quedase en manos privadas, Samora fue 

drástico: Mozambique había estatizado toda 

la economia por fuerza de las circunstancias. 

porque quienes tenfan todo, los colonos 

portugueses, habían huído en desbandada. 

"l Que estamos haciendo revisionismo? Lo 

que estamos haciendo es instigar la lucha de 

clases para liquidar la explotación. EI 

marxismo leninismo defiende esencialmente 

que cada uno reciba. pnmero. de acuerdo 

con su traba10 y. después, de acuerdo con 

sus necesidades. EI marxismo leninismo no 

promueve a los perezosos, a los parás1tos. 

Estamos contra el parasItIsmo. EI marxismo 

leninismo no se ocupa de vender agu1as y 

tomates. Se preocupa con la irrigación, con 

las represas, con la industrialización. 

Tenemos que organizar de tal forma nuestra 

sociedad que no haya explotac1ón, ni 

especulación." 
Su más arriesgado paso fue, sin duda, el 

último; el que marcó las relaciones 

internacionales y su posición frente a la 

agresión dei régimen sudafricano. 

Convencido de que la guera de desgaste que 

el régimen de Pretoria estaba promoviendo 

contra Mozambique, ai armar y 

s l.bvencionar ai grupo contrarrevolucionario 

Renamo, y de que las propias agresiones 
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directas sudafricanas deblan ser encaradas 

no sólo en el campo de batalla sino tambte· 

en el plano diplomático, en 1984 Samora 

Machel viaja a la localidad sudafricana de 

N'komat1, en la frontera con Mozambique, 

para reunlrse con el Presidente Botha y 

firmar l1' acuerdo de no agresión. 

Aun para su vIe10 amigo y sólido soporte dt 

los pnmeros arios de la lucha contra los 

portugueses, Julius Nyerere, este paso de 

Samora Machel fue difícil de aceptar. 

,Habrfa ido Samora demasiado lejos? 

Son justamente esas iniciativas. que 

1mplican mucha confianza en la capacidad 

personal de convencer ai pueblo a 

aceptarlas, aunque cueste, las que ponen a 

prueba a los grandts lideres. Sólo ellos sor 

capaces de impulsa rias y no distanciarse n 

perder apoyo de la masa. Samora con los 

tratados de N'komati ganó tiempo, tal vez 

era lo único que deseaba, sin falsas 1lusiont1 

sobre lo qué esperar de interlocutores que 

sólo 1uegan con cartas marcadas. 

Seguramente no estaba equivocado. 

Mozambique mostró claramente ante el 

mundo quiénes son los agresores y los 

asesinos. EI av,ón Tupolev, ai caer en 

territorio sudafricano y arrancaria la vida ai 

Presidente Samora Machel, a sus ministros 

asesores y acompariantes, es un prueba qu; 

incriminará aún más a los gobernantes 

racistas de Pretoria. 
La etapa que ahora se inicia para 

Mozambique serfa la única en la que la 

fig~ra de Samora no podia faltar, pero si 

bien su perspIcacIa y su capacidad intuitiva 

no estarán más para dirimir las dudas, 

queda su ejemplo, que cada dia se tornará 

más nítido y será fuente de inspirac1ón par! 

los que ahora tIenen el destino de 

Mozamb1que en sus manos. 
Beatriz Bisst 



Mozambique 

elatos de sobrevivientes 
ncriminan a Sudáfrica en 
a muerte dei presidente Machel 

L a lluvia tina que el 28 de octubre pasado 
' acompaõ6 el cortejo fúnebre que trans

portaba el cuerpo dei Presidente Samora 
Machel hasta el monumento a los héroes 

·onales, donde fue sepultado, fue interpreta
por el pueblo mozambiqueõo como un buen 

gurio. La tradici6n de las culturas nacionales 
país interpreta la Jluvia cuando muere un 

ie como la prueba de que fue acogido y ben
. o por la~ divinidades. Esa misma lluvia fina 

Ma caído durante la fiesta de la independen
el 24 de junio de 1975, y los mo.0mbique
también la habfan interpretado como un 

npresagio. 
~ Pero esa llovizna de tanto significado no dio 

suelo a un pueblo que se lanzó a la calle a 
spedir a su máximo líder con un dolor mez

con sentimientos de indignación e impo
·a, ante las numerosas evidencias de que la 

pado en la reunión los presidentes Kenneth 
Kaunda, de Zambia (país anfitrión), Mobutu 
Zere Seku, de Zaire, José Eduardo dos Santos, 
de Angola, y el propio Machel. EI tema en aná
lisis era la escalada militar dei régimen de Pre
toria contra los países independientes de Africa 
Austral y la creciente acrividad desarroUada por 
la Unita y por la Renamo, en Angola y Mozam
bique respectivamente. Se trataba de tomar me
didas para enfrentar la agresi6n, unificando los 
esfuerzos tanto a nível militar como político y 
cliplomárico. 

EI avión fupolev hizo contacto con la torre 
de control dcl aeropuerto Mavalane, de Mapuw, 
anunciando que aterrizarfa en cinco minutos. 
Nada más se supo de él, hasta que al día si
guiente, cuando eran las seis y cincuenta de la 
maõana. el gobiemo sudafricano coafirmó ofi
cialmente a las autoridades mozambiqueõas que 

rte de Samora Machel no 
la sido una trampa dei des

sino la consecuencia de 
acción premeditada de sa
Je. 

EI vicepresidente Dos Santos, el canciler Chissano y el Ministro 
de Defensa, Chipande, llevan los ~slos de Samora Machel 

EI domingo 19 de octubre, 
r la noche, el Presidente 

ra Machel y su comitil(a 
prendieron el regreso a Ma
to, después de una reunión 
alto nivcl y de carácter ur
tc realizada en Mbala,junto 

. Lago Tanganika, cn territo-
5" zambia'lo. Habfan partici-
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Samora Machel: 
reseiia biográfica 

O Samora \loisé \tachei nnció en Chi-

lembene, eo ln pro, incin de Gua, el 

29 de setlembre de 1933. Cu"'ó c;u., cstudlos 

primarios en una cscueln mlsioncra en su 

pro\'incia natal. \llis tarde, mientras cur

saba estudio-. sccundarios nocturnos, M> 

empleó como enfermero en cl Hospital 

Central de ~Japuto. 
Desde mu) jo,·en se enroló en activida

des políticas clandestinas contra el régimen 

colonial. lnmediatamente despué-. de ln 

creación dei Frente de lAbert.~ión de \lo

zambique (Frelimo), en 1962, Samora Ma

chel salió dei país y se unió ai nuevo movi

miento, después de escapar de los senicios 

portui:,ieses y sudafricanos de seguridad. 

Samora \tachei formó parte dei prlmer 

grupo de gucrrillcros que recibió entrenn

micnto militar en A~elia, en 1963. Poste

riormente, fue designado prlmer coman

dante de los campos de entrenamiento po

lítico-militar de Kongwa y Nachingwea, 

en Tanzania. ~1ás tarde lideró los frentes 

de guerra en Niassa y Cabo Delgado. 

Samora Machel: una vida dedicada a su patria 
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En 1966 fue dcsll!nado Secretario pan 

ln Defensa dei Frellmo ) comandante 111~ "' 

litar dei movlmiento. En 1968, en ti O 

Conl!reso dei Frelimo, fue electo miemt,q: 

dei Comité Central. 

Coando Eduardo Mondlane, el prime 

presidente dei Frelimo, fuc ast'Sinado ~ tr 

al!entc-. de ln polida portuguesa, Snmon 

Machel fue elec.-to miembro dei Consejo~ 

ln Pr~idencia. F:n OlA)O de 1970, fue eltttt ªl 
presidente dei Frelimo. aJ 

El 25 de junio de 197S, ui declararwk 

independencin de l\101ambique, Sam~\ 

l\1achcl asumió la Prec;ldencia de la nu:, 

nación. Ourante el 111 Congreso, en 1971 

el Frelimo lo conílrmó como presidente di 

partido. 
El 25 de setiembre de 1980, Samora\!• e 

chel recibió el grado de Marlscnl de la Rt-j 
pública ) el cargo de Comandante en Jlij 
de las Fuenas \rmndas de Mo1ambiqu~t 

En el I\ Congreso dei Partido Frell 

en 1983, fue reelecto para un tercer pt 

do en la Presidencia dei partido. En 1 

fue condecorado con la mãs alta distlnci 

la medalla de Héroe de la República, 

ln Asamblea Popular. 

EI 16 de mano de 1984, ~lachel ílnn6 

acuerdo de Nkomatl de no agresión y b 

na vecindad con el primer ministro su 

fricano Pieter W. 8otha. A pesar 

acuerdo, lo-. militares sudafricanos no~ 

jnron de apoyar a los bandas armadus 

Pretoria contra \fozambique (Renamo). 

EI presidente Samora Machel es uno 

los fundadores de la Unea dei Frente) ~ 

de los signatarlos de la Declaraci96 

Lusaka que constituyó, en 1980, la Co · 

rencia de Coordinación para el Desa 

dei Africa Austral (SAOCC). 

Samora Machel fue honrado con dls~ 

cione.'- de , a rios oiros países. Entre ellas. 

Orden Lenin de la URSS, las medal 

Playa Girón y José \1artf de Cuba, la 

dalla George Dlmitrov de Bulgarla Y 

Orden de San ~1iguel y San Jorge de G 

Bretaõa. 



los dcstrozos dei avión habfan sido encontrados 
, en Mhu1.ime, n casi 70 kilómetros de la capital 

mo1.ambiquciia y cinco kilómctros de la frontera 
entre ambos países. 

ê,Por qué ::1 avión presidencial se desvió de su 
nua y penetró en territorio sudafricano, si ya 

r habia divisado el acropucrto de MavaJanc y en
lrado en contacto con él, habiendo inclusive ini-

1 dado la maniobra preparatoria dei aterrizaje? 

1 Esta es la pergunta clave, cuya respuesta podrá 
ayudar a las autoridades de Mozambique a 
aclarar definitivamente si se trató de acciclente o 
sabotaje. 

En Maputo se plantea cadit 
dfa con mayor fuerza la hip6-
1esis de que se trata de un cri

t men muy bien planeado y eje-
cutado. Por un lado, se toman 

• en cuenta las declaraciones de 
~ miembros de la tripulación que 
li sobrcvivieron y que afirman 

que hubo una explosión a bor
do antes dei avión caer. Peritos 
eo navegación aérea seiialan 

M que una explicación posible 
'I para el cambio de ruta es que 
.! los responsables por el atenta-

dei desastre que mató ai presidente y su comiti
va. Entre otros países, Angola forma parte de 
ella. 

Otro elemento que hace pensar en asesinato 
premeditado es que haya circulado en Lisboa, de 
ruentes allegadas a la representación local ele la 
Renamo, el domingo 19 por la noche, la versión 
de que el Presidente mozambiqueiio habfa sido 
víctima de un atentado. Eso ocurrió antes in-
cluso de que el avión presidencial perdiera con
tacto con la torre de contrai dei aeropuerto de 
Maputo. 

do hayan utilizado sofisticados 
1 métodos de comunicación para 
., confundir a los aparatos elcc

trónicos de a bordo y desviar Graça Machel, viuda dei Presidente 

el avión hacia el territorlo sudafricano. All'1 ha- Negligencia coo los heridos 

1 
brfan puesto en ejecución el plan para derribar
ia, posiblemente con artillería antiaérea. Un en
viado especiaJ de la agencia ANGOP senaJa en 

~ su informe que "como se sabe, Sudáfrica posee 
)Ili sofisticados medias de detección de movimien-

~ 
los aéreos y resulta por lo tanto curioso que no 
haya detectado nada anormaJ cuando el avión 
presidencial entró en su espacio aéreo". 

Mayores sospechas levanta el hecho de que 
cl gobiemo de Pretoria tieoe en poder de la caja 

1, ~ negra dei avión y se niega a entregaria, salvo a 

~ 
"un país neutro". Como se sababe, la caja negra 
CS vital para descifrar el contenido de las últimas 
conversaciones dei piloto y las causac; dei desvío 

1 
Y de la posterior caída dei avión. 

Mozambique creó una comisión internacional 
investigadora, para aclarar las verdaderas causas 

\986- Noviembre - n«.! 92 

Varias de los sobrevivientes (diez, en totaJ) 
afirman que cuando Uegaron las autoridades su
dafricanas ai lugar dei accidente eran aproxima
damente las dos de la madrugada dei lunes 20. A 
pesar de los gritos de socorro ql'P. se escucha
ban, nada hicieron por ayudar a las vfctimas, 
concentrándose en la tarea de búsqueda de do
cumentos entre los destrozos. Pedro Almeida, 
de 23 anos de edad, ayudante de cámara de ví
deo de la empresa "Telecine", de Maputo, 
cuenta que cuando aparecieron los prirneros po
licías sudafricanos, cios biancas y dos negros, 
portando !internas y wa/kie-talkies, é1 se arrastró 
para solicitar auxilio, pero uno de ellos, que ha
blaba portugués, le respondió con una pregunta: 
",,Este es el avión presidencial mozambiqueiio?" 
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do pôr lt)S SUdtlfriC,lnOS ) ~ n 
pudo ser t·ontactado por e li 

emhaj:ulor so\·1~IICll cn M 

puto) t·recío cn Africa lu ~ 

rn:ción de 4uc lo muerte 

Prcsidcnrc S:1mora 1\ Inchei fo: 

prcmcd11!1da. 

f--n /1mbah~e y :\n~o! 

cstudia111cs y Jóvcnes en b'!· 

lldr:tl s,1lieron ma,i,amcnte 

ln.-: calk-, cxigicndo el íin de JS 
np<1nht•1</, m1cntrns en \1a(ll. 

el ~liniqro de lnfornu1ci11 

zimt,ab~eano ~lathan Sham.. 

)Mia afirm6 4ue ''la coopcn-V 

c16n militar entre mi pais 

"-101amb1que va a aumen 
\l111tantes dei Fttlimo ron retntos dtl Presidenlc muerto 

desfilan durnnte el funeral como consecuencia de 

muerte dei Presidente Machel." 
Cuando Almeida confinnó que sf, se dedicaron 

a recoger rodos los papeles que hab'a desparra

mndos, la:, valijns diplomáticas {en el accidcnte 

murieron do, embajadore~ acreditado!> en Mo

zambique, el de Zambia y el ae Zaire) ) los dó

lares que e:.tab:m en el suelo. "\lucha<. personas 

e~taban perdiendo sangre y rritaban. La ayuda 

demor6 y hubo varios que muneron en <!.c;e in

tervalo", afirmó Almeida 

Ante tas protest& de varios de IO!> heridos, 

fin3.lmente los polkías acept:iron ir en busca de 

s<><:orro, que recién llegó pac;adas las seis de la 

maflana. Los sudafricanos aseguraron a las au

toridades mozambiqueiias que habían tendido un 

~ordón alrededor de los de..,trozos dei avión y 

que Pada había sido tocado desde el momento 

mismo dei accidente, para evnar que fuesen re

tirado<; objetos dei lugar. 

Los primeros heridos, segtín cuenta otro so

brcviviente, Fernando Manuel João, que confirmó 

las dedar.cin:s de Aimcida, llegaron a Nelsprut 

en territorio s.idafricano), donde fueron inter

nados. a las ocho de la maflana dei !unes, casi 

once horas dcspués de la caída dei avión. 

La solidaridad interru.cional 

A medida qut: las declaraciones de los sobre

vivieotes iban siendo divulgadas (el piloto so

viéóco Vladimir Novosselov, muy maJherido 

permanecía hasta el cierre de esta edición aisla-
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Los funerales contaron coo la presencia d. 

má:,, Je cuatroc1entot dirigenh!~ de todo el m .. 

do, t:ntrc jefes de Estado, de gobiemo, emba)l

dores ) autondade\. Entre los presidente\~ .. 

ban Robert \1ugahe, de Zimbabwe, Kennt 

Kaunda, de lambia, José Eduardo dos Sant~ 

de Angola, D1:nis Snssov l\'Guesso, de Cong< 

Damel Ortega, de N1caragua, además dei via 

pnmcr m1rustro de la l,RSS, Geidar Alycv . 

líder de la SWAPO, Sam Nujoma, el presidC11 

de la OLP, Yas.5er Arafat, el líder negro de 

Estados Unidos Jesse Jackson, y la hija de R 

naJd Reagan, Maurecn, quien reprcsentó ai 

sidente de los Estado:; Unidos. 

Durante las exequias, los dirigentes de 

paf,;es de la Lfnea dei Frente se rcunieron 

N'guesso, quien en su calidad de presidente 

ejcrcicio de la Organizac16n de Unu.Jad Af · 

na, OUA, coordma los esfucrios de ayuda 

Mo .wnbique -tanto material como militar

la etapa difícil que ahora se inicia. 

Creada en 1976 en Tanzania, la Lfnc:2 

Frente estuvo desde los primeros momentos· 

tegrada por Moz.amb1que, cuyo presidente 

uno de los más activos participantes de la or 

nización. La reunión celebrada en Maputo 

esas trágicas circunstancias fue la primera ~· 

presencia física de Machel. En las delibe 

nes, los jefes de Estado de A frica Austral 

lisaron la situación creada por la muerte dei 



El desvfo lnexpllcable dei avlón lo llev6 a terrltorlo 
sudafricnno donde cay6 a escasos kilómetros de la 
frontera con Mozambique 

cialmente al régimen sudafricano por la caída 
dei avión presidencial. 

El gobiemo de Mozambique es ejercido, 
provisoriamente, por un triunvirato integrado 
por el canciller Joaquim Chissano, por el diri
gente más importante dei FRELIMO después de 
Samora Machel, Marcelino dos Santos, y por el 
Primer Ministro - cargo recientemente creado 
por el lallecido presidente para descentralizar 
sus poderes - Marie.• Machungo. Se estima que 
después de los sesenta días de luto oficial que 
fueron decretados, será divulgado el nombre dei 
sucesor de Machel en la Presidencia dei Freli
mo, que por la Constitución mozambiqueiie, 
asume, simultáneamente, la Presidencia de la 
República. • 

La conexión más rápida y segura 

a 
Buenos Aires 
2 haras v medja 

~ f- <:.:~ 11srn1gs· 
, " .,1 1(1"'1S í: 

Todos los dí(ls 1umt1s s.ald"s 1 " 1 
,,,fefnnese en Arco, en ONJJA, Pla~4 t(e Çag~n(h1Jr, 

o por los te!éfonos;,90 6#-2fr-}105Jj.p 



E n la tradición latinoamericana las 
constituciones son extensas y 
detallistas; reglamentan 

aspectos concretos de la vida polltica y 
social y no sólo de princípios, como 
sucede, por ejemplo, con la Consfüución 
de los Estados Unidos. Poresa razón, 
las crisis PQlíticas e institucionales, los 
cambias de orientación de los 
regímenes, acaban llevando casi 
siempre a la modificación dei texto 
constitucional, total o parcialmente. 
Uno de los ejemplos más recientes es el 
de Perú, que en 1980 convocá una 
Asamblea Constituyente para redactar 
una nueva Carta Magna, ai poner fin ai 

período de gobiernos militares iniciado 
con el general Velasco Alvarado quien, a 
diferencia de otros dirigentes castrenses, 
usó su poder para propiciar un proceso 
profundo de transformación social. 
Ahora son Brasil y Nicaragua los dos 
países que están abocados a la 
discusión de nuevas Constituciones y el 
tema ha sido planteado, aunque sin 
mayor empeno, por algunos dirigentes 
políticos de la Argentina y dei Uruguay, 
países que también están transitando el 
camino de la redemocratización, 
despi.:és de una década de dictaduras 
militares. 
En Brasil, la convocatoria de una 



Constituyente íue uno de los 
compromisos asumidos por los 
iqentes pollticos que idealizaron y 
roncretaron el proceso de retorno a un 

ierno civil , valiéndose de las regias 
juego de la institucionalidad montada 
r los militares. Se concebía la 

edacción de una nueva Carta como el 
so indispensable para la inauguraciôn, 
forma acabada y completa, de una 
ca de consolidaciôn democrática. 

1 caso de Nicaragua es diferente. E 1 
~ necesita de una nueva Constituciôn 
ra asegurar en f arma irreversible las 

conquistas dei pueblo nicaragüense, 
espués de siete anos de 

• ' . 
=-....:--2 . 

t ansformaciones revolucionarias 
impulsadas por el gobierno sandinista. 
En uno y otro caso, el proceso polftico y 
social tiene pocos puntos en común, de 
la misma f arma que difiere la discusión 
de los problemas y temas que deben ser 
reglamentados en el texto 
constitucional. Y sin duda, las 
Constituciones de Brasil y Nicaragua 
también serán bastante diferentes entre 
SÍ. 
EI análisis de esos dos procesos es el 
tema de tapa de este número. Hemos 
puesto más énf asis en los aspectos de 
la convocación y la discusión de la 
Constituyente, que en el propio texto de 
las Cartas, incluso porque en el caso 
brasileno, ese proceso de elaboración 
será iniciado recién en marzo de 1987, 
cuando se instale en Brasilia el nuevo 
Parlamento con poneres constituyentes. 



-------··"---- .:..-------
~LÕiintereses 

en juego en el debate 
constitucional 

EI significado de ln Com, 
lituyente en cl nctunl momeni 
histórico ele B rosil, cl deba!( 
i.obre su legitimidnd. los inic 
reses dei gobicrno y de 1,.

1 clnses dominantes, las remie, 
ciones dei proceso y lo parriri
pnci(ln de los sectores popub
rcs, los temos principalcs t· 

dehnte y el probahle perli' 
ideológico de la futura Constitu, 
ci6n hrnsilciía. Estos fueron kl 
puntos abordados cn la con, 
versaci6n con Faoro y de Sou
:rn. de CU)~ opimorie<; ofrecen» 
una síntcsis a conlinuación. 

Después de dos décadas de dictadura militar se 
plantea la necesidad de redefinir el marco 
institucional pero no se-abren espacios para 
la participación popular 

, 

ara contar con una visi6n 3nalftica dei 
actual proceso de definici6n constitu
cional en Brasil, cuadernos dei tercer 

mundo convers6 por extenso coo dos especia
listas en la materia, el jurista Raimundo Faoro y 
el sociólogo Herbert de Souza, activos estudio
sos y protagonistas a la vez de ese proceso. 

Raimundo Faoro es un abogado de reconoci
da trayectoria docente y profesional; profesor 
dei lnstituto de Estudios Avanzados de la Uni

versidad de San Pablo, fue 
presidente de la Orden de 
Abogados de Brasil (OAB) 
entre 1977 y 1979, además de 
baber publicado varios libros 
sobre temas jurídicos y políti-
cos, en particular de deTecho 
constitucional. 

De extensa militancia polf
tica y social, exíliado después 
dei golpe militar de 1964, con 
varios trabajos publicados so
bre ciencias sociales, ~erbert 
de Souza es fundador y direc
tor dei Instituto Brasilei'io de 
Análisis Sociales y Económi
cos (IBASE), que realiza tra
bajos de investigacióo y pro
moci6n social volcados bacia e1 
movimiento popular. 
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El momento histórico 

Raimundo F ooro - Bra.111 
desde 1964, con el Acto Institucional n!? l,dtJ 
de tener una Cons1ituci6n. Hubo un intento« 
constituci6n dictada por las fuerzas militares,il 
Uamada Constitución de 1967, que no tenia Jc. 
gitimidad, ni jurídica ni social, porque fraca\/ 
ni siquiera duró. Dos anos después huho ur 
enmienda constitucional n2 1, que cn la práctio 
sustituyó integralmente esa consti1uci6n 1k 

1967, ya golpeada por el llamado Acto lnstit~
cional n!? 5, que dio poderes absolutos a los jefo 



1 
li golpe de 1964 ar rasó con la Conslltuclón y dlo poderes absolutos a losjefes militares 

m1lttares que gobernaban el país. En realidad, el 
~Is no tiene Constitución. Tiene un estatuto de 

1 bs fuerzas que desde 1964 están en el poder, 
k computando incluso dentro de esas fuerzas el 
1
• actual gobierno de la República. 
~ EJ actual gobiemo no constituye una fa~e 

nueva en ese proceso; puede ser que represente 
la fase terminal, pero no es una nueva fase. La 
faço nueva se inauguraria realmente con una 
dcfimción popular capaz de establecer las regias 
dei juego de las fuerzas emergentes que hoy son 
toleradas, algunas actuantes, pero que carecen 
ll'in de los instrumentos para establecer una al-
1emancia efectiva de poder. 

Por otra parte, aunque no tan ostensible
mente como antes, tenemos aún un régimen 
uniformado. No podemos suponer que por el 
hccho de que el actuaJ presidente de la Repúbli
ca es un civil, el régjmen es civil. Aúnes un ré
~men uniformado. No es que haya expectativas 
o temor de un golpe militar, pero la situación 

' que armaron los militares todavía no fue desar
mada. No hubo transición dt: un régimen auto
ri'4rio hacia un régimen democrático. Ni si
quiera hubo transición de un régimen militar a 

1986- Noviembre - n'? 92 

un régimen liberal, que seria uo paso hacia el 
régimen democrático. 

Heben de Souza - Con el fio dei gobiemo 
Figueiredo, se cre6 una expectativa de eliminar 
toda la institucionalidad arbitraria, autoritaria, 
heredada de 20 anos de dictadura. Ese proyecto 
se materializó en la Constituyente. Era como si 
hul,iese un guión predefinido: tennina la dicta
dura, se elige un presidente que es e! llltimo por 
la vía indirecta, se aplazan las elecciones presi
denciales para e! 88 6 89, se define que existe un 
proceso de transición, la Nueva Rep6blica es la 
lransición. 

Los viejos actores de los gobiemos anterio
res salen dei escenario, que es parcialmente re
novado con nuevos actores o actores con nue
vos atuendos, como es el caso dei propio Sar
ney, y iodo eso tendr{a a la Constituyente como 
coronación. No obstante, el anuncio de la Cons
tituyente tuvo el papel político fundamental de 
despertar las esperanzas de una transición libe
ral. En ese sentido, ella postuló algunas premisas 
cuando varias capas de la sociedad e incluso los 
partidos políticos plantearon acabar con la 
"basura" (las leyes autoritaria existente, antes 
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de 1eumr a la A,amblea Consutuyente. 

Sin embargo, no hubo transformación, no se 

eliminó la "basura" autoritaria y el proceso se 

tranformó en un círculo Hcioso. 

La Constituyente va a ser montada con toda.~ 

las restricciones que existen en el orden insutui

do. Cuando empezó el proceso, se decía. las le

yes serán cambiadas, la inslitucionalidad será 

cambiada y a tra\'éS de ec;e cambio "amos a te

ner una liberalización dei país. Hoy c;e dice: la 

democracia se garante a través de la aplicación 

de la le). Y la ley es esta vigente. "\o se hace un 

juicio de valores. ai contrario, se afirma la legi

timidad de la ley y la necesidad de cumplirla, 

postulando ese principio como un princ1p10 de

mocrático. 

La convocatoria 

Herhen de Souza - Dos tesis disput.1ron la 

convocatoria. Una que entendía necesario crear 

una Asamblea Nacional Constituyente soberana, 

a través de una elecc16n específica de legisla

dores constituyentes, cuya única tarea sería el 

debate y la aprobación de la Conc;titución. 

La otra tesis decía que la Constituyente sena 

el propio Congreso, con sus diputados y sena-
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f dores. E.<:c C-ongrcso actuJ• en 

º""'*"'-.. ~,..~: ~ cn dos etapas: cn la pnmr· C< 
f cumplirfa funciones consti~ 

ycntes ) cn la segunda coa ~u 

nuarfa con sus atrihucione, 0, p1 

dinurias. fa 

\parentemente, se r 
alc~ar que csc dchatc cxprt<; 

cucstiones políticas mcn(lra 

pero cn rcnhdad e><presa u 

cucs116n fundamental: el lfm 
político dei proccso de tran 

ción. Hay tcstimonios \Cf 

los cuales lo:- militar<:.<; habrb: ui 

intCr\'enido en ese campo, 

c1cndo que una Ai.amhlea 1' 

cionnl Cons111uyc111e única 

exclusiva, sería peli1:1rosa J)"'" 

que no tendrfa firmeza. Et 
cuerpo parlamentario estar; 

tan n~do a componer t 

nueva estructura de sociedad 

se dedicaria de tal manera a esa tarea que podf 

ser más senMhle a las aspiraciones de la soe. 
dad, como también tendrfa mucho más confon 

za en ~u propia autonomfa. E:.staría a.\Í m 

más cercana a la noc16n de soberanía rcivind1 

da por la Orden de Abogados de Brasil (OAB 

La Constituyente es un poder que constru}e 

orden nuevo. i.Cómo puede lo que ya ha s 
constituído constituir la Constituyente? se p11 

gunta la OAB. 
Es evidente que, además de esa discus, 

má<; ahstracta, la elecci6n de la Asamblea Cor 

tituyente enfrentó otra limitación: ai hacer c0t1'. 

cidir la Constituyente con la elección de gobc:· 

nadores de los estados y no dei presidente de 

República, se terminó disminuyendo el sentidl 

mayor que tiene un debate en tomo de la Cons 

tituyente. Y de esta forma se lim1t6 enonrc 

mente las posihilidadcs dei propio proceso 

selección de los candidatos y de discusión. 

Raummdo Faoro - Lo que pedía la pr~i,.'t 

popular era otra cosa, era una Constituycnt 

auténtica. O sea, una Coostituyente dcsvincul1 

da de cse molde que está instalado en el Cor 

greso Nacional. Lo que hubo fue una transai: 

ción para que la Consutuyente no fuese 

Asamblca Constituyente, como constaba en 



enmienda constitucional, sino un Congreso 
Constituyente. 

Es de tal manem deformante cse proceso 
que, por la mecánicn consolidada durante el ré
gimcn militar, 1enclremos una rcpresentación 
falsa de legisladores encargados de redactar 
nues1ra Constitución. Estudos como Río de Ja
neiro, San Pahlo, f\1inas Gerais y parte de Para
ná, que cs donde se concentra la clase 1rabaja
dora y la riqueza nacional, donde se encuentran 
los elementos más dinámicos de la economía, 
eslán subrepresentados en el Parlamento. 

En Río de Janeiro, por ejemplo, para elcgir 
un dipu1ado son necesarios más de cicn mil vo
tos, mien1ras que en Rondonia se elige un dipu
tado con sólo diez mil votos. Y lo mismo sucede 
cn los 1erritorios (Fernando de Noronha, Amapá 

,, y Roraima) a los que les corresponden cuatro 
: representantes, que serán ele-

~ ,;, gidos con un mfnjmo de votos. e; ., ·'-
1' Es10 significa que el Con- •• 

-ª l greso Nacional tiene en su se- ~ 

ri no cerca de 20~ de dipulados 
~- que no son electo~, si por elec
~ ción consideramos el eriterio 
:~ de un país desarrollado, de país 
~ no controlado por la Unión, es 
B dccir, un hombre- un voto. En 

Brasil, la Unión elige diputa
dos a cambio de apoyos de los 
esiados dependientes dei nor
deste, dei norte y dei centro

:,;, oeste. Elige diputados en los 

estructural se transforma aún en una suhreprc
scntación específica para la Constituyente. 

La actitud dei gobierno 

Raimundo Faoro - El presidente de la Repú
blica que está ahí cs un presidente que ni si
quiera fuc votado como vicepresidente. Quien 
fue votado fuc el presidente Tancredo Neves. 
Samey sucede ai presidente en una votación en 
que su nomhre no fue siquiera mencionado en el 
Colegio electoral. Entonces, era de esperar que 
hubiese una elección para una Constituyente 
inmediata, independiente dei Congreso nacional. 

No fue así. AI contrario, se creó enseguida 
una Comisión de Estudios Constitucionales y se 
re tardó el proceso constituyente en tomo de un 
afio, para ganar tiempo. Esa comisión fue nom-

territorios. Esa minoría signi li
i' cativa fue la misma que sirvió 
,r para aprobar todas las medidas 
e dei período dictatorial. Ese 

Raimundo lo'aoro: " la presión popular pedía otTa cosa" 

li.ti 20% de legisladores ha sido siempre el fiel de la 
;111 1 balanza, desde 1974 hasta .. hora, para consoli
llC' dar la política antipopular que se estableció. 
, ó Por otra parte, la unificación de la Cámara 

de Diputados y cl Senado para conformar la 
,iâ! Asamblea Constituyente provoca otra distor
:n si6n. Por ejemplo, el estado de Sergipe, que tie
ub nc ocho diputados, aumenta su representación 
'oc con tres senadores, o sea, casi 40~ de su poten
;ae- ciaJ representativo. San Pal1lo, que tiene 60 di
: L Plllados, agrega también tres senadores, o sea 
n . 5%, Entonces, la subrepresentación que ya era 
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brada exclusivamente por el gobierno, no hubo 
indicaciones de partidos, ni participación de 
ningún tipo de la opinión ptíblica. 

A mi juicio, esa comisión tenía dos objetivos. 
Primero, sustentar un gobiemo débil y. segun
do, asegurar el mandato dei presidente. En la 
actual Constitución es de seis anos, pero Tan
credo Neves, durante su campana electoral, se 
había comprometido a reducirlo a cuatro. 

Creo que el tiempo se encargó de demostrar 
que cse mandato será de seis anos. En 1987, 
cuanuo se reúna la Constituyente, ya habrán 
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transcurrido dos anos de mandato presidendal. 
La elaboración de la Constituci6n va a deman
dar un afio, más o menos. Estaríamos asf en el 
tercer ano de mandato y no está pre"ista una 
elección presidencial enseguida. 

Entonces. se acabaria por aseg.urar ai presi
dente los seis anos de mandato. que u1mb1én es 
el período de coinc1dencia con lo duración dei 
Congreso. CU)OS legisladores son reno,•ados c-a
da cuntro anos. Eso significa que el gobierno 
consiguió lo que se proponfa ai nombrar la co
misión constitucional, porqve le permiti6 lograr 
la e,ttmsión dei mandato presidencial por c..~e 

período. 
Por otro lado, como el gobierno era débil. la 

comisión presentó un proyecto de Constitución 
en que se lotea la administración pública. entre 
un jefe de Estado y uo jefe de gobiemo, pero un 
jefe de Estado atípico, no dentro de los moldes 
dei parlamentarismo clásico. Es una especie de 
división de esferas, el Congreso tendrfa mucho 
poder > el presidente también. 

Ocurre que en ese intervalo el presidente ga-
06 prestigio popular real o fictício. gradas ai 

.,,, 

Plan Crutado, cntonccs el trnbaJ0 de la cou,tw rrk 
ya cumpfü'í sus cometidos y el gohiem,, no Jlll1i 
necesita más. AI contrnrio, se oc11p6 en ll)S Ell t 

dios de comunicoci6n de ridlculitar csc pr )ffll 

Y lo el- realmente, ya que rrcsenló un pro) ,e~i 
de 500 artfculos y cerca de d0s te reios de ó ~ 
posiciones no obligntorias, sino programát' C1lCi 

promesas. Por ejcmplo, est~ incluido que t ~ 
hombre tienc derccho a vivfonda, como si f i!gu 
posihle establccer el derecho ;) vivicnda de CII t 
de un régimen capitalista, como cs el previsto !tu! 

csa Com:tituci6n. nif 
Entonces, tengo la impresión de que eL dec 

bicrno no precisa más de la comisión y ru 1a; 

quiera de su estu<lio. Puede tirar el csludio, PfN 
ha.c;ura. el tiempo que tenía que ganar ya lo De 
nó: fueron los dos nõos crucialc.c;. 

cri 

La par ticlpación popular Yo 
~ 

Herf,ert de S011;:n - Si se anafüa la histi. tac 
de l:is constituyentes brasileõas -a no ser ci do 
46, cuando tuvimos una Constituyente coo 
poco de participación, de la cual resultó ind ~ 
una Constitución algo más liberaJ- fueron 'llH 
cri tas por muy pocas personas, a partir de 1J cu.: 

ciativa dei Estado, de la clasc dominante eh. 
I Í 

A pesar de sus limltacíones, la discusió11 de la Constitndón es un movimlento Inédito en Brasil 
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prác1icnmcnte sin ninguna 
p.trticipación de la sociedad. 
En esc sentido, esta Constilu
)Cntc está susciltlndo más in-

1trés. 
lfoy se percibe cn las aso

ciaciones de vecinos, en los 
)indicatos, en las iglesias, en 
algunos sectores partidarios, 
en los movimicntos feministas, 
negros, el propio movimiento 
mdígcna, en sectores como el 
de deficientes ffsicos, en todas 
Ias capas soeiales, que están 
preocupadas con sus derechos. 
De alguna manera, están que
ricodo saber, informándose y, 

Un tema decisivo: los mc.iios de comunlcación social 

en algunos casos, cstán elaborando propuestas. 
Yo diria que existe un movimiento de la socie
dad civil que es inédito en la historia brasilefia: 
Jadiscusión de la Constitución. Yo he participa
dodedecenas de seminarios y debates. 

En muchos de esos debates, gran parte de la 
discusi6n es ocupada con una información sobre 
qué es la Constitución, qué es la Constituyente, 
cu&es son los temas que contiene, etc. En una 
charla, se consume 70% de la encrgfa en esa 
iníormación, precisamente a causa dei atraso 
bis1órico, porque en Brasil nunca se le dio im
ponancia ai tema. Cuando se Uega ai momento 
de definir contenidos y propuestas, la participa
ción se reduce un poco más. Tengo la impresión 
de que antes de fin de afio van a empezar a 
aparecer iniciativas, como la dei movimiento in
(lgena, de mujeres, dei movimiento negro, etc., 
~ van a elaborar sus puntos de vista. 

Creo que la gran aventura Constituyente se
rfadarle espacio a la sociedad civil, que derrotó 
ala dictadura militar y que pretendía redefinir el 
orden jurídico, económico, social y político de 
estt pafs. 

Esa fue la utopía, la esperanza de poder defi
nir una nueva sociedad. Pero la clase dominante 

ptur6 ese impulso, aJ capturar domesticó y ai 
1icar castró, como en cl caso de la Cons-

tuyente, ai transformar la asamblea cn Con
rcso. 
Y continúa castrando el debate con la ley 

eleo1oraJ, que limita ai extremo la propaganda. 
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Eso sin mencionar la limitación impuesta ai de
terminar la simultaneidad de la elección de 
constituyentes con los gobemadores estaduales. 
La sucesión de los gobernadores de cada estado 
va más allá dei propio poder de ese estado. Los 
resultados van a pesar en la elección presiden
cial. Como es mucho lo que está en juego, la 
disputa por las sucesiones está vaciando la dis
cusión dei proyecto constitucional que está 
siendo pasteurizado por la intervención de la 
clase dominante a través dei Estado, con parti
cipación activa de los partidos mayoritarios, que 
embarcaron totalmente en esa posición. 

Los intereses en juego 

Herbert de Sol,za - Los grandes propietarios 
de tierra. liderados por la Unión Democrática 
Ruralista, U DR, se oponen a la reforma agraria, 
pero no elaboraron una propuesta propia. Sólo 
saben que están contra y están comprometidos 
activamence en la elección de constituyentes que 
defiendan sus intereses. Quieren consagrar el 
carácter intocable de la propiedad privada. Y si 
tiene que ser tocada, que se asegure Ia expropia
ción por el valor dei mercado. Con esos dos lo
gros se quedarían tranquilos. Y si dependiera de 
la comisión constitucional nombrada por el go
biemo, eso está asegurado. La UDR es el llama
do /obby explicito. 

Se puede identificar también el lobby de la 
minería, que actuó durante todo esce.tiempo. En 
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I'------------
est·: casCl. la cucstión constitudonal t,,tsica I i

ddinir qué son cmprcs.1s 1k capital e,tmn,;,.:rn. 
L1 comisión llcl got>iemo defini6 que la empr•·sa 
de m111crfa tiene que !\Cr constituída en Bmsil , 
con mayorfa <le :icc1omst.,s t>r.l.,;ilefio .. 

Otro /c>h/>,· import;lntC cs cl de las empresas 
de los me1lios de comunicación ,,,, m3sns, mono
poli1adas en mu) rocas muuos. 

En este sentidCl. las mcidific;1cioncs propues
tas por 13 comisi6n clel gob1crnl) r,uedcn ser in
quietantes. Por algo las granJes compaiiías cdi
toria.les. de la prensa. ) otras. están atacando 
a la conusión.1 

Pero hemos hablado de los sectores de pC1der. 
fat:ín rnmbién en juego los intereses de los sec
tClres populares.En el campo. el \lo,·imiento de 
los Sin Tierrn, la CL: r (Central Lnica de Tra
bajadores). la Contag (Coníederación de los 
Trat>ajadores de la Agricultura). la propia Jgle
sia Católica. van a poner el acento en temas co
mCl reforma agraria, _1usticia ag.raria, política 
agrarin. En cuanto al proletariado urbano, temo 
que ese sector. por sus contradicciones, se limite 

La~ m:rnífestaciones populares desembocaron 
en la Constituyente 
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" 1, reh iodicnción de 1, '""""' dei ,1,,.;~ 
huclga. En la cucstión de la orgnni1.aci6n 
cal. el movimientCl obrcro cst:í dividido,~ e: 
los que dcliendcn cn plurulismo sindical 1 · 

qu1.· se oponcn :i t'I. 

Los temas m:'ls importantes 

Rai1111111t!o Fanrn Comencemos por el 
institucional. Primcro. pot cl papel de los 
tares. No se trata de usar la Consti1uci1Sn 
un simple :irrcglo de cuentns. Se tr:11a de rc, 
nir ln soheranfa nacional. 

Serfa un avam.·c decisivo si cn la pr~ ' 
Consritución constase que la instancia mi 
dei poder es la sot>eranía popular y no los 
tares. O sea, que en los casos de crisis haya m 
elección y no un golpe militar. Este e~ ur 
pecto polémico, pero será decisivo. Es ne 
establecer un sistema en que los impnssn ' 
contradicciones, los choques, se resuelvan 
toralmente > no a travé.,; de la intcrvencí« 
los cuarleles. 

En cl terreno social es necesario dcfi~ t 

cuestión sindical. La pa.labro en esc terreno 
ser de los obreros. Ellos deben decidir si qu 

~ un sindica!O único o el pluralismo sindical 
a evidente que los obreros actua.lmente l• r 
i aceptan la tutela dei Estado, dei l\linis1err 

Trabajo. Quieren sindicatos realmente 
sentativos y no agremiaciones que para sob. 
vir neces1ten de favores o de la intcrmed 
dei l\linisterio de Trabajo. 

Otro aspecto decisivo será la deíimci!X 
tomo de la propiedad de la tierra. En Brall! 
un régimen de tierra que tienc más de un~ 
Es el régimen de las sesmarias.2 Son ext 
nes inmensas en las que la propieda.d de la 1 
fue desvinculada de todo compromi$O prod 
voo social. 

A partir de ahora la tierra tcndrá que 
un compromiso productivo: si eso no se es 
en la ley vamos a tener una agitación prof 
en las áreas rurales, que eventualmente 
ser aplastada a bayoneta. 

Es ante esa posibilidad que vuelve a 
tearse la necesidad de una definición con 
cional para los problemas agrarios. Porqur.l 



bmi están las cosas actualmentc, no se puede 
~JII Je lodo la posibilidad de que esas fuerzas 

E
aplnstadas. 

. cs ncccsaria, también, una amplia redefini-
' de ta empresa brasileiia; una empresa que 

l 

iva con el obrero sindicalizado y con una 
empresarial emancipada dei Estado. Eso 

~estoque ocurrc actualmente. EI capitalismo 
.una en las tetas dei Estado, vive de subsídios 
ct favores. en un régimen aún mercantilii;ta. 
E.~ $Oito capitalista debe ser dado - y proba

nte será dado- conco
·1an1cmen1c con una empresa 

, de soponar los conílic-
obreros y de organizarse en 
a esos conílictos. Actual-

1e la empresa no sabe con-
111r con esos conílictos, lo 
ro que sabe es llamar a la 

,Q 
licía cuando hay una amena-
de huclga. No entendió que 
huelga es un instrumento de 

ri vindicación, que puede ser 
,cutido a través de los sindi
lOS o de las comisiones de 

ca. 

sens1bilidad en la cuestión, de la soberanía, de las 
nuevas condiciones de la soberanía nacional en 
un mundo trasnacionaliwdo. 

A mi juicio, falta discutir la forma política 
dei Estado. La cuestión de parlamentarismo o 
presidencialismo, fue planteada por la comisión 
dei gobierno, pero ese debate no pasa por el 
movimiento popular. No obstante, cuando se to
ca el problema de la centralización actual dei 
poder, ahí sí, se siente el interés. La descentrali
zación dei poder dei Estado, es una tesis que 

Por último, creo que se in
QIJrá, por primera vez en 

• rasll, un proyecto participati
Los s indicatos defienden la independencia dei E!<tado 

)l ,cn términos de las comunidades que existen 
las grandes y en las pequenas ciudades, asf 

en el campo. Se está visualizando la posi
ad de una democracia participativa, un as
o que innova el modelo liberal y lo hace tal 
en un modelo que es el gran sueiio de las 
brasileiias: el modelo socialdemócrata. 

ii Htrberr de Souza - Otros temas presentes en 
discusiones populares son el problema de la 
a externa, del capital extranjero, dei sub

lo. Y creo que también hay temas ausentes, 
cuando uno los plantea son reconocidos rá

amente como importantes, como la cuestión 
la información, de los medios de comunica

sociaJ, que serfan decisivos. A veces no 
recen espontáneamente en los debates, pero 

se los pJantea son absorbidos de inmediato, 
quesu importancia es evidente. 
Otro problema es el dei gran capital, de las 
resas trasnacionales. Creo que hay una gran 
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tiene dentro de los movimientos populares una 
aceptación casi unánime. Si se plebiscitasen, te
sis como ésa ganarían por 80 6 90%. A lo largo 
dei proceso de la dictadura, la sociedad se fue 
dando cuenta de algunas cuestiones que antes no 
eran tan visibles en la conciencia política de la 
población. 

Correlacióo de foerzas 

Herberr de Souza - Creo que en la Constitu
yente hay, por ahora, tres vertientes. La prime
ra, conservadora o autoritaria, cuyas caracterís
ticas básicas serfan la garantfa de los privilegios, 
una total falta de sensibilidad en cuanto a las li
bertades y a los derechos sociales, un total pre
dominio de la cuestión dei poder dei Estado y 
una insensibilidad a todo aque)lo que la Nueva 
República abrió como esperanza y como posibi
lidad. 
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!\te parece que ese sector no se limita a lo 
UDR. Este es el sector potencialmente n,ayori
ta!'io: la tradición política t,rasilcna va por ese 
can,ino. 

La segunda \'Crtientc es la li~ral, más o me-
nos encarnada en la comisión dei gob1emo. fic
ne dimensiones de O\'oncc en el con,po soem! ) 
en el campo polf11co. pero sirve para \'CStir de 
manera inteligente una sociedad c:ipitalistn mo-

derna. 
Eitiste una tercera vcrtiente, que llamarfa 

sustancinlmentc, pero 4uc hnya la posibilíd:111 

través de concesiones y de conciliacioncs 
carncterísticns de la política brasileiin, de 
hlccer un :.istcma un poco más libernl y con 
gún tinte democrático. 

Tamtiién e:1.iste la posibilidad de una so 
sn. en las clecciones dei 15 de noviembre, ~ 
ngnwn ln situac16n económica, como parece 
está ocurriendo. si se torna evidente que 
una cconomía parnlcla, unn inílación actu 
en lin, que la economfa está en crisis. Las f 
10s desconfom1es con el régimcn p0drfan r 
mar un.-i bancado numéricamente impor 
capaz de ol'ltcner concesiones realmente SU\ 

cíales dei sector de poder. Naturalmente. 
:,ector dominante hará lo posible para que 

situación no se dé. 

popular y no necesariamente democrática. com
puesta por todos esos mo"imientos de base. Es 
una vertiente parcel:lda, sectorizadn. no tiene 
una visión global > no logró centrar sus pro
puesta alternativa en la cuestión de ta sociedad y 
dei Estado, en el cnfrentamiento ideológico con 
la sociedad capitalista. Es una vertiente que no 
encontró el eje de su propia definición } • por lo 
tanto, queda subordinada a lo ejes existentes en 
ta sociedad. Los dos ejes dominantes ,;on el au

toritario y e! liberal. 
Raimundo F aoro - Creo que todo está arma

do, organizado, para que la correlación de fuer
zas en la Asamblea Constituvente no cambie 

Herherr de Souza - Siendo muy optim
1 

mis previsiones son correctas, vamos a t 
una Constitución con discurso liberal y a 
conservadora. Los puntos nodaJes básicosdc 
po conservador van a ser garantizados, · 
com una aura liberal que proyecta un di 
hacia el futuro. Van a ser incluidos ai 
princípios muy buenos. pero quedarán su 
nados a la fonna de la ley. 

"De acuerdo con lo que la ley determine·· 
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La dlsperslón de la lzqulerda · 

I of/er/}eTI de Sou-:a - Hay un problema en 
111 vertlénte popular: no ha conseguido 

coníigurarsc políticamente en forma nfti
•· A pesar dl! ello, esta vertlenle es la que 
anima nl movlmiento democrático de la 
JOdednd, pero existe más como energfo, 
como posibilidnd, que como expresión 
rralmente política. Ella no formuló su dis
cul'S(l. Para percibir esto basta ver los can
•ldatos populares y lo que proponen paro 
~ Constlluyente, son pedacitos, todo!) los 

l problemas ai por menor. 
SI Ud. reúne die-.t candidatos dei llama

do movimiento popular y de la izquierda y 
t uce una propuesta de una socledad demo

crática, dudo que ellos llegueo más allá de 
aoa propuesta liberal, algún punto u otro 
11,s avanzado. 

No van a luchar en ln Constituyente por 
10 proyecto capaz de transformar esta so
dtdad en una sociedad democrática y este 
EstaJo en un Estaoo democrático. E'ltána-
liordando ln periferia de los problemas, sin 

Irar en la médula de las cuestiones. 

Voy II dar un cjemplo: si se limita la 
r,ropiedad de la tierra , si se plantea que 
toda la tierra pucde ser expropiada con fi
nes sociales, sin indemnización, eso no sig
nificará que se detenga la partlcipación dei 
capitalismo cn el campo. Por el contrario, 
puede ser incluso que el desarrollo capita
lista en el campo se vea estimulado. 

Si rcsultase electo el promedio de los 
candidatos que se han presentado, ten
drfamos una Constituyente con una buena 
bancada popular. Pero el eje estaría cn los 
candidatos liberales. 

En estas elecciones, los llberales y los 
sectores avanzados disputan una misma 
área. En ese sentido, la posibilidad de der
rota de los candidatos más avanzados es 
muy alta, lo que puede dar una composi
ción básicamente conservadora a la Asam
ble11 Constituyentc. 

Si el movimiento popular tuviera un 
impulso grande en tres o cuatro estados, 
como Rfo de Janeiro, Minas Gerais, San 
Pablo y Rfo Grande dei Sur, alterarfa la 
composición de la Constituyentc. Pero si la 
tendencia aclual prevalece, temo una com
posición conservadora-liberal y una der
rota generalizada de tos candidatos de iz
quierda, como consecuencia de un alto ni
vel de dispersión de los votos. 

--

txpropiaclón de la tlern con Ones socinles no elimina ai capitalismo en el cnmpo 
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-Ln his toria dt Bras il muestr1l tjemplos de muchos cam bios, muchns sorpresns 

a ser el instrumento para anular buenas intcn
ciones. Una vez tenninada la luna de miei entre 
conservadores ) liberaJes va a venir la regla
mentat:16n "de acuerdo con lo que la lcy deter
mine". Esa previsi6n me parece que guarda co
herencia con la C\aluación que hago de la cor
relación de fuerzas actual. No es definiú,•a, 
porque puede cambiar y la historia de Brasil 
nuestra ejemplos de muchos cambios, muchas 
sorpresas. Por lo menos, algunas sorpresas he
mos vivido, ciertos gobemadores íueron electos 
y hubo ciertos momentos en que el Congreso o 

• L--____,UN 
SEMANARIO 

PARA 
TODOS 

el~ 
Popular 

sale los viernes 
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el EJecutivo, presionados, adoptaron detenni 
dos discursos. Pero creo que mi hipótesis 
cuentra asidcro en el cuadro actual de la Nue 
R~ptlhlica. 

Entrevista de Víctor Bacche 

1 Ln comisión prohibe las ror mas monopor 
de e,cplot:1ción de los medios de comunicnción, 
son considei-:1dos ser vicios de utllidnd ptíblica, 
a adminis1ración ) orientnción son privath·as 
hrasileõos . 

2 Una lejtua de sesmarfn equh•ale n 6.600 melr. 

el semanario 
queseleet 



I) 
~ , "Caminamos 
hacia un 
impasse'' 

R 
aimundo Faoro estima que las élites 
brasileõas pretenden realizar la transi
ción entre la dictadura militar y un ré-

n democrático evitando una ruptura insti-
111cional. Sin embargo, los mecanismos suavi

tcs y controladores adoptados pueden con
itir a un impasse, en donde la crisis estalle fi-

men1c de manera imprevisible. Faoro visuali
la eventualidad de un conflícto agudo como 
instancia más saludable dei proceso social y 
considera que exista el riesgo de un nuevo 

troceso políúco, porque enfrenta.na una re-
tenda crecien te de la sociedad. 

Se quiere pasar dei proceso político militar aJ 
democrático sin ruptura. Esa ruptura es 

expresión bastante vaga, pero el hecho que 
se produzca significa que las fucrzas que es

durante el régimen militar también van 

a influir para constituir este estado de dere
cho. 

Esto no es una novedad: en la Constitución 
dei 46 se dio un fenómeno semejante. Entonces 
el dict11dor eligió también una mayorfa, a través 
c.Je una ley electoral que no le dio el mayor nú
mero de votos, pero le dio mayorfa de escaiíos. 
Eligió a todos sus interventores, a sus repre
sentantes cstaduales e hizo la Constitución que 
quiso, donde se decía que las fuerzas armadas 
aseguran los poderes constitucionales. La clase 
obrera urbana, que ya en 1946 representaba en 
torno de un tercio dei electorado, quedaba so
metida a los sindicatos oficialmente constituídos 
e intervenidos por el Ministerio de Trabajo. EI 
derecho de huelga era muy restringido y depen
dfa siernpre de una reglamentación, de· una ley 
ordinaria, que se encargaba de anularlo. 

No es novedad que las élites brasileõas mani
pulan el proceso político. 

Un callejón sin salida 

- La población económicamente activa de 
Brasil representa la mitad dei total. Y la clase 
obrera ya es la mayoría de la población econó
micamente activa. Pero esos sectores no pudie
ron opinar. No estuvieron representados en la 
comisión constitucional. Estamos siendo condu
cidos a un caJJejón sin salida. Los sectores que 

Para ta Constituyente de 19411, Getú•io Vari:as obtuvo una mayorla por medio de una ley electoral 
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En el campo cxisten problemas candentes, pero la c:uesttón de Is tierra no es~ siendo resuelta 

fueron silenciados van a terminar por ma
nifestarse, probablemente de modo trau-

real dei precio no se computa cn los índiet1 

los reajustes snlariales. 
Por otra parte, la propia empresa brast 

mático. 
En cl campo existen problemas candentes 

y sin embargo el problema de la tierra tampoco 
está siendo ecuaciooado. La reforma agraria que 
plantea el gobiemo parece una broma. 

;, Y qué opina sobre los derechos de los 
obreros, sobre la existencia y derechos de los 
sindicatos, sobre las huelgas? EI gobiemo dice 
en todo momento que "va a cumplir las leyes 
existentes". Pero esas son las leyes dei peóodo 
dictatorial. Estamos frente a una cúpula gober
oante anacrónica para las aspiraciones de la gran 

mayoría dei pueblo brac;ileiio. 
También estamos ante una crisis económica, 

de cierta forma disfraz.ada po_r el Plan Cruzado, 
pero que existe. EI Plan Cruzado no redistribo
yó la renta, simplemente congeló la situación. Y 
en este momento ya es vísible que la coogela
ción de precios y de sala rios no tu vo éxito. 

Se ocultan las purgas de los índices de infla
ción y existe una inílación paralela, con el lla
mado agio, o sea, lo que se cobra por fuera de la 
tarifa, aumentando los precios. Dificilmente en
contramos en Brasil actualmente alguna merca
deria que se venda sin agio. Pero ese aumento 
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pasa por un período de discusión. Se pagan 
tereses que nunca fueroo tan altos, ni siqu 
en los penodos de inflación incontenida. 
emprec;arios en fren tan un problema crucial, 
el mundo capitalista: no hay oportunidad de 
zar capitales en la bolsa, que está 

mida. 
Creo que caminamos hacia un impa.m. 

causa es la transición que no ocurrió, la ru 
que no se quiso hacer. Pero pese a todos los 
canismos controladores, la ruptura va a p 
cirse y será de forma imprevisible. 

EI gobiemo lo sabe, pero confía que la 
tura se producirá después de las elecciones.' 
es asf, tendrá la oportunidad de elegir una 
yoóa significativa de constituyentes, que 
dactarán una Constitución para mantenct 
statu quo, con algunas concesioncs adje111 

los sectores populares. 

Las alternativas 

- La primera alternativa que he venido 
servando es la instauración de ums espec~ 



·'Estado Novo dei PMDB".J EI PMDB sería 8 
hegemónico. con nlgunos elementos autorita- ~ 
rios, aliado a los militares y a las fuerl:as con- ~ 
servadora.s. Ese esquema no permitiría una re- ~ 
novación de la sociedad política: s6lo una parti- f 
clpación algo más actuante de la S('lcieclac! 
civil. 

Otra alternativa ql•e se plantea es más som
bría: se trata de la posibilidad que un sector más 
conservador aún que ese PM DB llegue a esta
hlecer un régimen absolutamente mmovilista. 
Pero lo creo poco probable. 

Finalmente se plantea una alternativa que no 
es a corto plnzo. Se trata de. una rearticulación 
de la sociedad civil, que contemple todo ese in
~onformismo. 

Brasil ticne una dialéctica débil. Con 12 sv
ccsión presidencial hubo un no de la sociedad 
civil ai proyecto de elección por vfa indirecta, 
pero hubo un sf de los militares. EI problema fue 
rc:.-,uelto de una forma aguada, a través de la 
aliánza PMDB-Samey. 

Tancredo Neves,José Sarney: transición sin ruptura 

dad que tiene horror ai coifflicto, como -si no 
fuera inhcrente al propio desarrollo social. 

Se trata de una dialéctica que no es dialécti
ca. Se está evitando que las contradicciones 
aíloren, se está evitando el choque. Pero ese 
choque sería sumamente saludable. No me rc
fiero a una guerra civil o a un enfrcntamicmo 
sangriento, sino ai conílicto. Esta es una socie-

Las aspl.rociones de la mayor(o son ignoradas 
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No preveo un regreso a un régimen militar. 
Creo que los militares salieron tan desgastados 
de ese proceso que no rendrfan condiciones de 
volver ahora. Pero están en los bastidores, tie
nen fuerl:a suficiente ~orno para dirigir o ser el 
socio más importante dei proceso. • 

1 Por medio dei Estado Novo, Getúlio Vargas, 
en alinnui con las fuenas armados, gobernó el poís 
entre 1937 y 1945. 
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íl / ' 
/ /La 1 . , 
// revo uc1on 

/ ~ de los cabildos 

trarrcvolucionarios armndos ) 

orientados por Estadoi> Uni

,10,. Cicn mil de los tres millo

nes de nicnragüenses partic1-

paron d1rectomcnte de los tfü. 

cu~iones. en 73 cabildos orga. 

Una vieja práctica política de los tiempos coloniales 

adquiere una nueva perspectiva en los tiempos 

revolucionarias y engendra una participación popular 

sorprendente en un debate constitucional 

ni1ndos por gremios (ohrcro,, 

campe!-mos, funcionarios pú

blicos) o por sectores sociab, 

como mujercs, rcligionci;, gru

pos étnícos y militare!\. u 
participación cn los cahildos 

l 
os "cab1ldos ab1ettos" surgieron por 

primera \eZ en ln historia de Nicaragua 

cuando el país todavía era una colonia 

espnõola. En ln 6poca, imprimieron una 

hueLla profunda en la vida política dei país aJ 

introducir formas rudimentarias de partic1pa

ción popular; aJgunos Ilegaron a ser calificados 

como primitivas repúblicas democráticas. Los 

cabildos coloninles eran convocados por los lí

deres locales, generalmente ricos, para discutir 

problemas regionales. Con el transcurso dei 

tiempo. el gennen de democracia > participación 

acabó por contagiar a los súbditos de la Corona 

espaiiola y los cabildos dieron origen a los pri

meros núcleos de la lucha por la independencia. 

Más de tresc1entos aõos después, la misma 

fonna de organización política adquirió un nue

vo papel en la diffcil tarea de elaborar una cons

titución con el máximo de participación popular, 

mientras el país está en guerra con grupos con-

' ' 
36 - tercer mundo 

estuvo ahierra a todos. 

Lru reunaooes se prolongaron durante cua1ro 

mesc~ en lodo cl país, incluso en las 1onus 1k 

guerra. Más de 2.500 personas hicieron 1nter

vencione.s orales y 1.800 sugerenciai- escrí1a, 

(algun:\s eran simples billctes, otras, verdadcros 

rratados) fueron dirigidas a la Comisión D1c1a

mmadora ConstttucionaJ, el organismo encarga· 

do de preparar la nueva constitución nicara

güensc que, scgún se prevé, deberá entrar cn \Í· 

gencia a comienzos de 1987. EI presidenre de b 

Asamblea Nacional. comandante Carlos Nóiiez, 

quien tamb1én pre:.ide la Comisión Constitucao

nal, admi116 cn scriemhre pasado que la expe· 

riencia de los "cabildos abiertos" se convirrióen 

"una de las realizac1ones más ricas y originalel 

de la revolución sandinisra desde el derroca· 

mienro dei diclndor Somoza··. 

Por su parte, Natán Sevilla. represenlanrcde 

Frente Sandinista de Lioeración Nacional (FS

LN) en la Asamblea Nacional, cahficó a 1~ 

"' Asambleas Populares como u~ 

i proceso de "alfnbeti1aci6n po· 
e: 
, lfttca, a través dei cual 1an10 e, 

~ pueblo como los Jegisladom 
E 
~ actuaron como suJetos de b 

i democracia participativa". Sc-

villa agregó que "el pucbki 

prcsenló altema11vas que JOmÍl 

se le ocurrieron a los dipul~ 

de la Asamblea Nacional, obli· 

gando a la mayor parte de lo! 

leeisladores a un cambio de 

perspectiva política, a un nuc· 

vo aprendi,aJe sobre cómo lt· 

gislar de acuerdo con los ir:re· 

reses populares". 



EI maratón constitucional 

"La revolución dentro de la revolución", tal 
el nombrc que muchos sandhústas dieroo al de
bate constitucional, comenzó en realidad en no
viembre de 1984, cnseguida de las elecciones 
que colocaron en la presidencia y vicepresiden
cia de la Rep6blica, por un período de seis anos, 
ai comandante Daniel Ortega Saavedra y ai es
critor Scrgio Ramírez Mercado, respectiva
mente. En aquella ocasión, los 1: 170.142 elec
torcs nicaragilenses (75% de los habilitados para 
~'Otar) eligieron una nueva Asamblea NacionaJ 
en la que cl FSLN obtuvo 61 de las 96 bancas. 

De los demás partidos, el Conservador De
mócrata conquistó 14 escaiios, el Liberal Inde
pendiente, nueve, y el Pa'rtido Comunista, dos. 

Una de las primeras tareas de la nueva 
Asamblea Nacional era elaborar y 
aprobar la primera Constitución re
volucionaria de Nicaragua. 

En mayo de 1985, la Comisión 
Especial Constitucional de la 
Asamblea comenzó las consultas 
para elaborar el primer antepro
yecto. Se oycron sugerencias de to
dos los partidos y una subcomisión 
especial organiz6 delegacioncs que 
viajaron a la Unión Soviética, Fran
cis, Yugoslavia, Inglaterra, Bulga
ria, Suecia, llungrfa, Alemania Fe
deral, Alemania Democrática, Es
paiia, Polonia, Argentina, Cuba, 
Perú, Venezuela, Colombia, Pana
má y Costa Rica, en busca de 
aportes sobre el tema constitucional. 

Durante las discusione.~ iniciale.~, el Partido 
Liberal Independente se retiró de la Comisión 
Especial, aduciendo que el estado de emergencia 
decretado en l 982 impediría el libre debate po
lítico. 

~ Continuaron participando seis partidos: el 
FSLN, el Conservador Demócrata, el SociaJ

~ Cristiano -que tiene seis diputados en la Asam-
k biea Nacional- el Comunista, el Socialista y el 

Movimiento de Acción Popular Marxista Leni
nista, ambos también con dos diputados. Des
pués de dos meses de trabajo elaboraron el pri
tnt1 anteproyecto (ver recuadro) donde, además 
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de 165 artículos aprobados por unanimidad, fi
guraban 56 artículos rechazados. 

EI texto fuc entonces sometido a los "cabil
dos abiertos" por la Subcomisión de Consulta 
Nacional. Las propuestas rechazadas fueron pu
blicadas junto con el documento para permitir 
que cuestiones no aceptadas por los miembros 
de la comisión pudieran ser retomadas a nivel 
popular. 

Se imprimieron y distribuyeron a la pobla
ción más de 150 miJ coptas dei anteproyecto, 
mientras todos los medios de difusión se movili
zaban en una campaiia de esclarecimiento po
pular. EI gobiemo contó con ayuda material de 
la Fundación Friedrich Ebert (de Alemania Oc
cidental), Acción Ecuménica de Solidaridad con 
América (de Holanda), Finnida (de Finlandia) y 
de algunos gobiemos, como los de Hungria, 

Noruega, Polonia, Suecia, Bulgaria, Yugoslavia 
y Alemania Democrática. 

El proyecto definiti vo 

EI primer anteproyecto tenfa 10 títulos, 28 
capítulos y 5 secciones especiales, que fueroo 
bastante alt~rados después de la discusión en los 
cabildos. Todas las sugerencias recibidas de la 
población fueron dirigidas a una Comisión Dic
taminadora NacionaJ, integrada por los propios 
miembros de la Comisión Especial Constitucio
nal, menos los delegados dei Partido Liberal Tn
dependiente y dei Conservador Demócrata. Este 
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último se retiró también de la Comisi6n durante 

el debate en los cabildos. por C<lns1derar que la 

dicus16n popular era mncc-esana "ª que, scgún 

sus líderes, el pueblo ya estaba representado cn 

la Asamblea Nacional. 

El segundo antcproyccto. bustante diferente 

dei primero, qucdó org.muado de la mancra ,i

guieme: un preámbulo, once título-., 25 capítulo. 

y 198 artículos ( ver recuadro). l-.1 nucvo tc,to 

fue entonces someeído tormaJmente a la t\~m

ble.i !\1acional, la que comen16 a votarlo a me
diados dei vru odo mes de setiembre. Durante los 

primero::. "·cinte días de d1scusi6n, ~ aprobaron 

30 arúculos. <:m que se hubieran registrado al

teraciones fundamentales con relación ai texto 

organizado por la Comis16n D1c1;1miaadora. Los 

Los fisca/es de la Constitución 

D ~Jilú \ 'argas, 35 aiios. abognda, es 

asesora jurídica de la Asamblea Na

cional. Como una de las fundadora,; de la 

Organización de Mujeres :"l,icaraguenses, 

recibió la tarea de dirigir loc; cabildos fe

meninos durante la.s discusiones populares 

sobre la Constitución. S~ún Milú Var~as, 

uno de los aspectos centrale.'i dei debate fue 

la cuestión de la democracia representati

va, lo que dio a la población nicaragüense 

un sentido aún más completo de su parti

cipación en el proceso político dei paíc;. 

Sin ocultar su entusiitsmo, "tlilú Vargas 

asegura: "A hora el pueblo habla. Es ta es 

nuestra Constitución. No c;e gastó mucho 

tiempo con teoría, porque lo que queda el 

pueblo era que sus derechos íuesen escril~ 

en una ley. Las mujeres, por ejemplo, que

rfan que quedase bien claro el derecho de 

poder decidir sobre su propio cuerpo. De

cfan los campesinos: c1ueremos sudar en 

nuestra propia tierra, ai i~ual que los ar

tistas querfan libertad de expresión abso-
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sictc partidos representados cn ln Asumblca Na. 

c1onal (111clu1t.lo los Liberalcs lndepcndientc1 

\ los Conserv:u.lorcs Demócrntas) paruciparoa 

cn los dehatcs y tuvicron la oportuniclnd de vol, 

H,r a presentar ob,JCciones, propuesta.~ que ~· 

hub1eran sido derrotadas cn votacíones ante

riores e incluso iniciativas nuevns. Paralcln. 

mente a los debates cn la Asamblea Nacionnl,c 

frente Samhmstn in1c16 un diálogo político cor 

todos los partidos cn tomo de temo~ como la 

defensa nacional. los medios de comunicación ~ 

la libertad de eicprcsión. 

Ln votoción cn la Asamblea Nacional dehc: 

tcm1inar en diciembre > en enero será sometid 

a plebiscito popular ln primera Constítuci6n rc

\'Olucionnria de Nicnragua. • 
Miriam Goldenberg/C.C 

luta. Ln nue,a Co.nstitución va a ser un ar

co iris , que reOejará todos los colores de la\ 

raias de nuestrn sociednd. Tendrá un poco 

de todos los miles de nicaragtienses que 

pnsaron horas )' días pars decir pública, 

mente lo que <1uer(a.n ,er incluldo en la 

C::.~·,a !'li acional". 

V mucha gente no se conformó sólo con 

hablar )- ser oída. C uenta el caso de una se· 
nora que, durante una reunión pública de 

mujeres, se diri~ió a la mesa de debates ) 

entregó un peda,o de papel donde estaba 

escrita una s ugerencia para ser incluida en 

la Contitución: " Me entregó el papel ) 

después m e pidi6 un recibo. Ale~ué <JOe no 

dábamos recibos y ella repllcó diciendo: 

;,cómo voy a saber s i Uds. realmente van a 
tomar en cuenta lo que estoy .su~iriendo? 

Otras mujeres fueron bastante dkectas cn 

el debate, afirmando que no habían venido 

para decir si éste o aquel artículo estaba 

correcto o no. Elias dijeron que estabon 

participando para que fuese iocluido en la 

V Constltución lo que deseaban, por<1ue 

era un derecho de ellas y advlrtieron que 

ihan a exigir de los responsables de la Co· 

misión Dictaminndora y de la Asamblea 

Nacional cl cumplimiento dei mandato ) 

de las sugert>ncias recibidas dei pueblo". 



! / 
1/ Sergio Ramirez: 

"EI pueblo escribió 
la Constitución" 

E 
I viccpresidente Scrgio Ramfrez fue uno 
de los participantes más asiduos de la 
gran mayorfa de los cabildos abiertos. 
Ya tenra una larga experiencia en deba

ri:s populares pues, conjuntamente con el presi
dtnte Daniel Ortega, participa hace anos de los 
Dtogramas de radio y TV "De cara al Puehlo", 
111Smitidos en vivo desde varias regiones dei 
~t Ramfrez afirma que el debate popular y la 
rarticipación electoral en plena guerra contra 
kis a1aques ex temos "es la prueba definitiva de 
b consolidación política de la revolución sandi
nis1a". Transcribimos a continuación una sínce
s;s de la entrevista concedida por el 
imigente sandinista a Miriam Gol
dinberg. Esta entrevista fue reali
,ooa antes que la Asamblca Nacio
r.al votara la nueva Constitución. 

1,Co111empla este anreproyeclo de 
Coos1í111ció11 las principalcs reíví11-
kac1011es dei Freme Sandínísra? 

- Este proyecco, cuando !:ea 
aprobado, va a contemplar por un 
~o las conquistas de la Revolu -
oon, establecidas de manera insti-
11,:ional (la banca nacionalizada, el 
(l)!Jlercio exterior garantizado. los 
recursos naturalcs como patrimonio 
~onal, la Reforma Agiaria). Es 
b lransformación de. la propiedad 
li la licrra y el uso de sus recursos naturales en 
1111dcrecho permanente dei pueblo. 

Por otra parte, se establece claramente que 
~ es un país independiente, que no está some
tido a ninguna clase de fuerzas externas. Y a 
ranir de allí se llega a los mecanismos de poder 
1evolucionario. Dentro de nucstro esquema 
~uralista, el puehlo tienc el derecho, a través de 
clettiones, a decirle a la Revolución que no 

1986- Noviembre - nCJ 92 

quiere más Revolución, que quiere otro tipo de 
gobierno. Ese derecho tiene que quedar clara
mente garantízado . . 

Algunos puntos dei anteproyecto 110 existen 
en otras co11srít11ciones; por ejemplo. definicio
nes sobre e/ larinoamericanismo y e/ 110 inter
vencíonismo. 1,Por qué i11c/11ir ese tipo de defini
ciones en ln Consritttci611? 

- Porque resulta de una necesídad nuestra, de 
afirmamos ante el mundo como cl país indepen
díente que nunca fuimos. Nosotros estamos na
ciendo a la verdadera lndependencía; por lo 
tanto, la Constitución tiene que establecer que 
este es un · pafs No Alineado, que es un país 
comprometido con los íntereses latinoamerica
nos. Nosotros tenemos una concepción de 
América Latina que tiene que ver con la inde
pendencia del continente frente a cuaquier fuer
za externa.Nos identificamos como latinoameri
canos y esos puntos proclaman nuestra indepen
dencia, soberania y autodeterminación: son los 

ejes esenciales de la concepción del país y dei 
Estado. 

;.Cuál es s11 opini611 sobre las co11rrib11cío11es. 
en cuestiones como culfllra y educación. s11r,t:i
das d11rm1te la discus/611 popular dei muepro
yecro de la Co11srí111ci611? 

- Crco que sohre los problemas de la juven
tud. de la nrnjer, de la cultura y de la educación 
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han surgido cuestiones mu) importantes. Por 

ejemplo, para citar un caso, en la Asamblea de 

los escritores y de los artistas. cuando se discu

tió el capítulo de la Cultura, se afirmó que ln 

Constitucíón debía dec1r que la forma de e>.pre

sión cultural en ·icaragua e.s completamenh! li

bre. Es mu) importante que cn la Constituc16n 

de Nicaragua se diga eso. Y debe hnber, crco 

}O, un artículo de la Constitución que e.stable1ca 

que en 'i~ragua la creación culturnl, artfsuca, 

!iteraria, es absolutamente librc,para que no nos 

equivoquemos, porque como estamos vi\'iendo 

una s1tuaci6n revolucionaria puede haber dis

tintas opiniones, alguien puede pensar que es 

necesarío estnblecer una espcc1c de "reahsmo 

sandinista" en la cultura. Eso está mU) lcjos de 

nuestra concepcíón sobre la libertad de e,cprc

sión artística. \ l!ene que quedar reíleJado cn la 

Constitución. 

1.Por qué debe constar en nuestra Constitu

ción y no en la de Argentina, oo en la de Chile, 

en la de Bolivia, etc? Bueno. porque ésta es la 

Constitución de 'icaragua. Aquí lo que diga

mos sobre la cultura va a tener consecuencias 

hacia el futuro, igu:il que lo que definamos so

bre la educnc16n. La educacíón tiene que esta

blecerse en la Constiución como un derecho po

pular, como el democrático a cualquier forma de 

educación. De acuerdo con el esquema pluralis

ta. tenemos aquf colegios c:uólicos, religio1;0s, 

privados, > la Constitución uene que garantuar 

la ex1stencia de esos colegios. Habrá constitu

cíones que no se preocupen con este detalle, 

pero la de 'icaragua sf, porque si bien la educa

ción tiene un sentido popular, democrático, 

abierto, también se garantiiará el derecho a 

existir de los colegios privados. 

iSe puede decir que en 'Vicaragua todo el 

pueblo está escríbiedo ru prop,a Co11s111uc1ó11 o 

hay 1111 sector más politizado,nws mililllnte, más 

"sandimsta" tal vez, que está compromendo con 

eseproceso y lwy otro sector que no comprende 

La imponancia de la Consmuci6n? 

- Alguien de la calle, preguntado sobre la 

Constitución, no va a responder como lo haría 

un experto en derecho consutucional. Qui1.á ni 

siqu1cra le pueda explicar que la Constitución 

está dividida cn capítulos.que comicnza con un 
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ptt,mb"lo,q"' primoro se estohlooe lo, .,j 
to, dei Estndo, las gnrantías mdividuales,~ 

les, colectivns, y después las formas de org 

wción dei f.stodo. 
Pero s1 vd. le prcgunta a olgu1cn de la callc 

en lu Constitución política dcbe estableceN 

Rdorma ·\grana , el Jcrccho a la viviencl:. 

dcrecho a l.1 snh1d, cl derccho a la educac1ón, 

creo que la rcspucsta será clara. No ha) d 

sot>re e~o, concertos políticos fundamen 

son de dominio popular. Nudie aqu'i. por 

pot>rc que sea. por muy marginal que ha}1 

en cl posado, deja de tencr un grado de p 

pación en estas ideas fundumentales. 

Cnn ,d,:cufo ai e1ército, ;,por q11! ln t 

si~11 "sa1uli11isw" aporece r11 la C 011stin1ci&n 

Bueno, porque eso cs rarte de la trad 

hil-tórica de este país, sena raro que el E.,t 
se llamarn sandinista en Uruguay o en 

pero en l\iicaragua cs parte de nuestra hc 

histórica. Sandino es el grnn jefe militar poli 

de este proceso de camb1os, no porque haya 

crito un texto teórico para definir hace 50 · 

este proceso de cambias. sino porque de 

a través de la lucha contra una potencia ext 

jcra, EEUU, que la independencia dei pais 

posible. 
Ho) Nicaragua tiene un ejérccito po 

por lo ese ejército que deficnde la soberanía 

país es sandinista. Nadie se extraiia ahora 

Washington sea la capital de EEUU, es com 

Managua se llamara Sandino, es lo mismo. 

prócer de la lndependenc1a de EEUUes 

Washington como Sandino loes de Nicara, 

Bolívia se llama Oc.-!ivia cn homenaje a Si 

Bolfvar 

lSe vn a inte111ar que esas cuestionts 

aprobadas por co11se11so' 

Depende, creo yo, de cómo la Constit 

presente el tema. 5i la Constitución dijera q.t 

Ejército Popular Sandinista se constllU)C" 

una fuer,a militar ele la vanguardia, dei r 
Sandinista de L1bcraci6n Nacional, yo creu 

eso puetle pasar JXlr consenso. Pero si la C 

lltución dice. por CJcmplo, que el cjérciro 

c1onal de N1caragua se llamará "EJército Sa 

nista", no creo que cso sea un prohlcma. 



Más importante es la concepción de un ejér
cito que cl nombrc que tcnga. Nopodemos ver 
en esa disvusión cl temor de la derecha o de al
lunos sectores políticos dei país cie que el FSLN 
~ apropie in~titucionalmentc dei Ejército, como 

\ 

/ 1'primer 
anteproyecto 

E 
I texto que se transcribe a continua
ción es un resumen dei primer ante
proyecto llevado a discusión en los 
"cnbildos abiertos": 

Título I - Capftu/o U11ico - Princípios F1111-
tÍ/lml11tales. 

Este título contiene la declaración de princi-
1 pios de la Revolución y define el espfritu dei 

rontenido de toda la Constitución. Tales princi
rios son: 

• Fucrzas sobre las que descansa el poder 
revolucionario (trabajadores de la ciudad y dei 
campo, mujcres, jóvenes, productores patrióli
oos agrfcolas e industriales, artesanos, profesio
nales, técnicos, intelectuales, artistas y religio-

1 lOS), 

• Democracia (combinación de los conceptos 
o de libertad e igualdad). 
1 • Pluralismo político (existencia de Jodas las 
orl organizaciones políticas sin restricciones ideoló
.~ gicas, salvo las que pretcndan el retomo ai so-

mocismo). 
• Economía mix1a (existcncia y combinación 

ix distintos tipos de propiedad: estara!, pri"ada, 
mixta y cooperativista). 

• No alincamiento. (independencia de los 
centros hegemónicos de poder y coexistenciil 

0t j)í'ICÍfica). 

:(.1:1 • Antiimperialismo (dcrecho a la autodeter-
J ~!nación y rechazo a relaciones de intercambio 
>~ lnJUSlO). 

• Latinoamericanisrno (ideal de Bolívar y 
Sandino por la unidad de los países latinoameri
canos, para fortalecer el crecimicnto de la re
gíón). 
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una fueria defensora dei Frente Sandinista, 
pues eso es absurdo. EI Ejército Sandinista es 
una lnstitución dei Estado y está destinada a 
defender la soberanía y la integridad territorial 
de Nicaragua. 

• Antiintervencionismo (no intervención en 
los asuntos internos de oiros Estados). 

• Defensa de la patria (participación de todo 
el pueblo en la defensa y la ll.cha por la paz). 

• Soberanfa e independencia nacional (la so
bcranía pertenece ai pueblo, que la ejercerá de 
acuerdo con las normas constituciorr-ul~s. como 



duefio legítimo de la nac16n. de su territorio ) de 

sus recursos naturales, para cmplearlos cn fun

ción dei progreso dei pars ) en el bienestar so

cial de todos los nicaraguenses). 

Título II - Capítulo Unico - Disposiciones 

Ge11ernles. 
Define las carncrerístícas dei Estado (libre. 

soberano, independientc y unitario), las fonnru; 

de gobiemo (república democrática, particirati

va, representativa ) no nlinendn). ln sobemnía y 

la delimitación dei territono nacional. 

Título Ili - Capfntlo Unico - Datt("/tos dei 

pueblo nicaragüense, como fimdamema ,te la 

p<1: y el orden sol'ml. 

Pre.--enta IOli principalcs derechos conquista

dos por el pueblo nicaragüense con su Revolu

ción > sus trcs valores íundamentales: la líba

tad, la igualda,I) la pcmicipaci611, asf como el 

rcspeto, promoción ) protección de los Dere

chos Humanos. 
Título l\ - Economfa ,·al'io110I 

Tiene por objeto la defimción dei rég1men 

económico dei Estado nicaraguense eo c;us as

pectos esenciales: e! trabajo como principal 

fuente generadora de riqueza, la satisfacción de 

las necesidades malCrinles y espiritualcs dei 

pueblo ) la gcstión pnoritaria dei Estado como 

garanlfa dei desarrollo nacional. Se establecen 

asimismo las diferentes fonnas de prop1edad, 

como un sistema integral, dirigido por el Estado, 

en el cumplimiento de su función social. 

Se coosideran también la Reforma Agraria 

como instrumento fundamental de la economía. 

el comercio interno y la defensa dei consumidor; 

el comercio exterior, para asegurar el desarrollo 

dei país y lograr la independencia económica; la 

inversión extranjera, que deberá contribuir para 

el desarrollo dei país y no debe lesionar la so

beranía nacional: el presupuesto de la República, 

para determinar los límites de gastos de los or

ganismos dei Estado; y el sistema tributano, que 

deberá tomar eo consideración la distribución de 

la rique1.a y las rent~. así como lac; necesidades 

ele! Estado. 
Título V - Defensa Nal'tonal - Capítulo 

Unico 
Define el carácter de la Defensa Nacional, 

fundamentada en la defensa de la Paz y en la 

decisión dei pueblo nicaragüense de defender en 
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fonna rcm1anentc los interescc; nncionales y 

logros ele la Re, olución. 

Se cstablcce como baSé l>Ocial de la defen 

todas las dases> sectores socinlcs de la socicdal 

nicaragtlcnse. 

Título VI Den·l'lu>s, deberes )' !(<irnmí,u 

los 11íl'e1rogüt·1ues. 

Se reafirmnn las conquistas dei pueblo nu:a 

ragüen-.c, de I.Lc; cuales gran parte estaban co 

tenidai. en el Estatuto Fundamental > en el · 

tatuto de Dercchos .,_ Garantfas de los Nic.i 

güenses (leycs vigentes cn el país desde la 1ic l 

toria de ln Rcvolución hasta la aprohación ~ 

Constuución) y otras que hnn sido teoria 

prjctica en el desarrolJo dei proceso revolu · 

nario. 
Este título conuene los siguientes capítulo, 

Capítulo 1 - Deruhos lndíviduales y Cir1lts 

Asegura la mviolabilidad dei derecho a la 

da, ratificando el principio de que en Nicara 

no ha) pena de muerte, que se abolió la tortu 

la esclavilUd, la servidumbre, los malos trat~ 

cualquier naturalew, la prisión ror deucla~ > 

desigualdad entre las personas. 

Se afinna el respeto a la libertad persona!, 

protección y el respeto a la vida privada, los 

bertades de expresión, de movilización. e 

ciencia y religi6n; las garantfa'i procesale~ pi: 

nas y la retroactividad de la ley penal en benc; 

cio dei reo; el principio de la legalidad, el 

curso de hábeas corpus y el recurso de amparo.: 

Capítulo li - Deredws políticos 

Los derechos políticos pertcneccn a los, 

dadanos, o sea sólo a quienes tengan cdad 

ejercerlos. 
Estos derechos son: la ciudadanfa a los n 

cíonales o naturalizados mayores de 16 anos. 
derecho de petición, de reunión, derecho a 

concentración y manifestación pública, del'C( 

a clegir y ser electo, derecho a optar a los e.: 

gos públicos, derecho de asilo, prohibición 

extradición. Se cstablece una referencia J 

suspens16n de los derechos políticos. 

Capítulo 111 - fJerechas Sol'i(l/es 

Los dcrechos sociales perteneccn a toda 

sociedad nicaragüense, el Estado promoverá 

política económica y las 1ransfom1acionc., 

cesaria~ para construir una sociedad JUSl!I, I· 

implica alimcntación, salud pública, vivier 



bienestar social y esparcimiento. 
Tanibién son dercchos sociales los que se 

ljercen por la colcctividad, !iC dcstac~ el dcre~ho 
ai culto retigloso, el derecho a la mformac16n 
como responsabilidad social de los que dirigen 
',jos medios de comunicación social, la protección 
p los combatientes, la prescrvación, rescatc y 
:tonservación dei medio ambiente, el derecho de 
,socinoión, el dcrccho de promover organiza

·tiones populares. 
, Capítulo IV - Derechos de la F amifia 

Reconoce a la familia como núcleo funda
inental de la sociedad, que debe ser protegida 
p<>r ésta y por cl Estado. Se reconoce el dcrccho 

:-~ tos nicaragüenses a formar un hogar y se re
~noce la igualdad entre la pareja; la patria po
,slad de acuerdo a la Ley de Relaciones entre 

"pdre, padre e hijos; la protección a los meno
'rte,s; el derecho de investigar la paternidad de 

*
uerdo a la ley; el derecho de adopcióa, por el 

r. terés de desarrollo integral dei menor y dei 
atrimonio Familiar. 
Capítulo V - Derechos Económicos 
Son entendidos como el derecho de todos los 'f jadores a participar cn la elaboración, con-

ol y ejecución de todas las grandes medidas 
• onómicas y sociales que el Estado promueva. 
k e cnticnden también como derechos económi
:11 el bienestar y la igualdad de los nicara
r!fienses, la distribución equitativa de la riqueza 
~I el derecho a una vida material 

~gna. i 
' e: 
Capítulo VI - Derechos Labo- i 
~ i 
Se define el trabajo como um ~ 
recho y una responsabilidad so- ~ 

,, de la persona y como obliga-
1 'ón dei Estado lograr là ocupación 

na y producLiva de todos los ni-
. ' güenses. Se esLablece la parti

pación de los trabajadores en las 
1 presas; el derecho de los trabaja-

res a gozar de condiciones de 
bajo equitativas y satisfactorias 

aseguren: a igual trabajo igual 
u lario; pago dei salario en moneda 
P: curso legal; salario mínimo ina-
l: ~nable; Jornada de trabajo limita
lll1Ja; descanso semanal: vacaciones y 
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estabílidad cn el empleo; derecho de huelga; se
guridad social: derecho a la libertad sindical; 
autonomía de los trabajadores para crear orga
ni7:aciones que crean convenientes; convenios 
colectivos y contratos inclividuales de acucrdo a 
la ley sobre la matcria. 

Capítulo VII - Educaci6n y Cultura 
Establece los principias de educación de la 

Revolución: la política educativa; la libertad de 
cnseõanza; la educación básica en los centros dei 
Estado; la educación religiosa opcional en los 
centros privados; la educación gratuita; la alfa
betizaci6n permanente: la autonomfa y libertad 
de cátedra; así como el derecho dei pueblo a la 
cultura, al deporte y a su Patrimonio Cultural e 
Histórico. Se consideró importante senalar los 
derechos de autor, dei inventor, dei innovador y 
dei artista. 

Capítulo VIII - Deberes de los ciudadanos 
Establece los deberes de los ciudadanos con 

la familia, la comunidad, la Patria y la Humani
dad; el deber de servir y defender la Patria, de 
cumplir el servicio militar, de respetar la Cons
titución Política, de contribuir coo el gasto pú
blico y cumplir con eficacia y honradez los car
gos públicos. 

Título Vlf - De la or1?a11izaci611 dei Estado 
Está integrado por cinco capítulos dedicados 

a la organización del Estado; se define la es
tructuración, funcionamiento y atribuciones de 



los poderes dei Estado nicaragüense: Poder Le- de la Suprema Corte de Justicin por la 

gislnrivo. Poder Ejecuti, o. Poder Judicial } Po- blea Nncional. 

der Electoml. Capítul(l \ - P<>da f lrcwral 

Capítulo 1 - Principios ,i:t•m•mlt·s Compete ai Conscjo Supremo 

Capíllllo ti - P,,der Ler:1sl11t1w> dirccc16n de los Ol' tos rela11,·os a la., elcc 

Se define la función legislatn a dei Poder dei Título \ Ili - 01 la D11·isió11 Pol(rico-

Estndo. su naturnleta. intcgnición. atritiuciones. 11i_s1rm11·a 

proccso de formación de las le)es) el veto. Es11: Conticnc los s1guie111cs conceptO!. i 

capítulo tiene com(l referencia básica cl Estatuto mcntulcs: 

General de la .'\. amblea 'lacional , '-li regia- Dclimit.ici6n territorial. cl municip10 ( 

mento. tonomí:l ) MJs propias autoridades): aut 

Capítulo ll 1- P<>clt'r Fjecutin> de los pucMos indígenas y Ja.<; comunidade! 

EI '-istemn de gobiemo es presidencial ) i.e Cos1.1 Atlántica (se cstahlece cl rcconOC1 

propone un Ejecutivo ágil y nc,1ble, de acuerdo de los dercchos de C!,C sector de ln poblac 

con la rcalidad de un país a!?redido. fate capí- el uso de sus , alores, lenguas, cO\tumtire, 

tulo trata asimismo dei funcionamiento de los dicioncs religiosas, ) se dCJa parn cl pro} 

~linisterios de Estado. dei Tnt>unal de lo Con- nal la defintción clcl "status jurktico'' de 

tencioso-Administrativo de la República, de las derechos, a fin de reflejar los resultad(l<, 

Fuenas Armada Sandinistas (corresponde aJ consultas que estaban sicndo realizada\ 

presidente de la República ta conducción de tas Com1sión !\acional de Autonomía). 

fuerzas armadas). El presidente de ta República Título 1 ', - De la Refomw Co11stintr1 

tiene la facultnd de decretar el e:.tado de emer- Se senaJa quién puede presentar ini( 

gencia, el que será somet1do posteriormente a la de reformas, concediendo el derecho de, 

Asamblea l'-acional (que podrá aprobarlo o mo- presidente de la República. Se deJa est 

dificarlo). que algunas nom1as no pueden ei;tar '-li 

Capítulo IV - Podu Judicial e formas, como el caráct~r popular de la 

Trata de la estructurac16n dei Poder Judicial: luc16n. la democracia, !a defensa nac1on 

tos Tribunales de Justicia deberán ser coleg1a- princípios de antiimperialismo, no ahnc.i 

dos; la participac16n popular en la administra- antiintervcnc1onismo y latinoamericani~mo. 

ción de la justicia se establecerá por ley: el re- Título X - Disposiciones ji11ales > " 
cur~o de inconstitucionalidad y el nombramiento rias. 

EI anteproyecto final 

D Después de la discusi611 pnpular, la Com,-

si6n Dic1am1nadora Nacional dil'lllgó 1111 

,1oc11num10 que re1í11e varias modijicac1011es ai 

texto original. Damos a con111111ació11 a/gwws 

fragmemos) un reswnen de ese docwnento. 

PREAMBULO 

NOSOTROS 

Representantes legítimos dei puebJo de Ni

caragua, fuente de todo poder, elCJ?ido por 
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sufragio univer<;al, igual , directo, li 

secreto. 

EVOCANDO 

La memoria inmorta l dei Padre de la 

volución Popular J Antiimperialista. 

nerat de Hombres Libres, ALGUSTO 
SA ',DI1'"0. 
La justa lucha llevada a cabo por n 

antepasados indígenas para sacudirei) 

colonial: 

La lradición combativo de nuestro 11u 

<iue inspirado en el ejcmplo de José 
Estrada y Andrés Castro, dcrrotó a: d 

nio fili bustero y la intcrvención nort 



riamo en la Guerra Nacional; 
La gesto de Henjamin Zeledón, Héroc Na
ciomil, caído cumpliendo su deber de com
balir hasta la muerte la lntervenclón yan

qul; 
La accíón heroica de Rigoberto López Pé
rez, iniciador dei principio dei fin de la 
dlcladura; 

EI ejemplo de Carlos Fonseca, e l más alto 
continuador de la herencia de Sandino, 
rundador dei Frente Sandinista de Libera
ción Nacional y Jefe de la Revolución; 
A las generaciones de Héroes y Mártires 
que desde la montaria y la clandestinidad, 
forjaron ai Frente Sandinista de Libera
ci6n Nacional, conductor y guía de la vlc
toria. 

EI recuerdo de Héroes y Mártires que caye
ron combatiendo un régimen criminal por 
la liberación de Nicaragua. 

EN CONSECUENCIA PROMULGAMOS 
LA SIGUlENTE CONSTITUCION 

POLJTICA DE LA REPUBLICA 
DE NICARAGUA 

TrTULO /: Princ1piosft111damentales 
EI cambio más importante consistió en la fu

sión de algunos anículos y la incorporación de 
nuevos princípios como la Búsqueda de la Paz 
y Orden Mundial Justo y la Transformación 
de la Sociedad. 

Por el pueblo nicaragüense; hombres )' TrTULO li: Sobre e/ Esratlo 
mujeres, por sus obreros y campesinos, per EI cambio de título {antes se denominaba Dis
so gloriosa juventud, por sus heroicas ma- posiciones Generales) cs debido a que aqu'1se 

, por el abne~ado compromlso de los 
ttistianos que expresaron sus sentimientos 

llgiosos en la lucha por la redenclón de 
los desposefdos, por los intelectuales pa
lri6Ucos y por todos los que con su trabajo 

uc!lvo contribuyen a la defensa de la 
Iria; 

los nicaraguenses que luchan y ofren
n sus vidas frente a la agresión imperia

lsta para ~arantizar el futuro luminoso de 
generaciones venideras; 

or la institucionalización de las conquis
alcam.adas con el triunfo revoluciona
dei 19 de Julio y por la construcción de 

na nueva sociedad en la que, eliminando 
explotación dei hombre por el hombre, 
logre la plena igualdad jurídica, econ6-

ica política, social y el respeto absoluto 
los Derechos Humanos. 
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aborda lo relativo ai Estado propiamente dicho 
y sus principales elementos: Pueblo, Territorio 
y Soberanía, a los que se agrega el Centroa
mericamsmo como aspecto nuevo. Otros te
mas abordados son la Forma de Gobiemo y las 
Característica.~ dei Esrado Nicaragilense. 

TrTULO Ili· ú:1 nacionnlidad nicaragiiense 
Este título es nuevo y aborda en 14 arúcu

los 
todo lo que se reficre a la nacionalidad, la na
cionalización, la doble nacionalidad y las cau
sas de ln pérdida ele la nacionalidad (en cl pri
mer proyecto solamente un artículo se referra 
ai tema). 

TrTULO IV: Derechos. Deberes y Garamfa.r 
dei Ptlt'hlo Nicara,(?1íense 

Fusión de los títulos 11T y IV dei primer 
proyecto. Se incorporó un nuevo capítulo que 
establece los Derechos de las Pohlaciones In
Llígenas y Comunidades ele la Costa Atlántica. 
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TrrULO \·:Defensei Nncuuwl 
En un mismo cap'tulo se abordan l:1 De

fensa como un derecho y on deber del ciuda
dano, su dirección y organizaci6n, ln Seguri
dad y el Orden Interno. 

rrrULO \'/: Eco11omfa Naci<mal. Refomw 
Aj:rar,a \' Adminisrraci6tt Pública 

Pusi6n de varios capítulo!- ) ac1unlización 
de lo referente a la Reforma Agmria de 
acuerdo con la ley respecttva. 

lntroducci6n de un capítulo denominado 
.. De la :\dministraci6n Pública", que truta dei 
presupuesto de ln República y dei Sistema Tri

butario. 

TrTULO VII: Educnción y Cultura 
lncorporación de anfculos sobre la libertad 

de creaci6n artística y cultural, los valores 
fundamentales \ los planes nacionales de edu
cación. 

Tfll'L O IX: Dfrisión Pol(t1c<1 )' ·\e/ministra 

Se induyc un capítulo con los dcrechos -
las Poblacioncs Indígenas) Comunidades de 
Costa .\llántica y su orgamzaci6n, ampli ~ 
} mejorando los conceptos dei primer r 
proyecto. 

TTTl LO \'. Supremncfo de ln Cons11t11r,(ir l: 
s11 Refnmw t( 

lncluye remas nuevos estructurados en 1 !l' 
capítulos: uno relauvo a ln Carta Funda 
v otros ai control y reforma constitucional. 
incorpor6 como un nucvo elemento la rcfo 
totaJ de ln Constiwción ) se precisó que 
legitimados pura intcrponer recurso de :, 
constitucionalidnd el presidente de la .\. r

hlea Nacional, el presidente de la Rcpúbfi 
35 representantes de la Asamblea Nacional 
10 mil ciudadanos. 

Los miembros de la Comisión Dicrami 
dora Nacio"·!l concluyen su informe dei 5 
setiembre e..~ 1986 afirmando que: 

Trrf.,LO \'Ili: De ln Organización dei Estado No debcmos olvidar la responsabilidnd t t 
Se incluyó el presupuesto en tiempos de tenemos de preparamos para cl deba1e. ci: t 

paz, que seria conocido y aprobado por la diando con dedicación la tcorfa consutu 
l\samblea Nacional. las expenencms de otros países, los . 

Se incorporó ai Poder EJectoral la atribu- aportes de los Cabildos Abiertos. que 
ción de organizar y dirigir las elecciones, re- permitirán enriquecer el Proyecto Con, 

feréndums y plebiscitos. cional. 
Nada podrá detenernos en el cumplim· 

También se precisó mejor e! tema de la protec
ción a los menores. 

Se incorporó la igualdad absoluta de todos 
los nicaragüenses, hombres y mujeres. 

Se amplió el derecho de reunión y el dere
cho de organización dei pueblo. 

Fueron reelaboradas las normas referentes 
a los derechos de asociación y de informaci6n 
y a la libertad religiosa. 

Se amplió el concepto de familia. de igual
dad de la pareja; se suprimió el concepto de 
patria potestad; se precis6 la atención a la ma
ternidad y la estabilidad en el trabajo de la 
roujer embarazada. 

Se incluyó un nuevo artículo referente a la 
protección a los ancianos. 
Se ampli6 el concepto de igualdad ante la ley, 
ai definirse el principio de no discriminación. 
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de este compromiso histórico y entregark 
pucblo de Nicaragua su primera Constit 
Política en una Patria Libre. 

En conclusión, compaiicros Represen 
tes, contra viento y marea, bajo una nu~ia 
balas, de bloqueo económico, de acoso in1e 
y ex terno. de amenazas, de rccrudecimiento 
la guerra financiada por la Adminis1ra 
norteamericana; cn este país pequeõo de a 
nas 3 millones de habitantes, en cl criso1 
combate, con la aJegrfa en el rostro. el cora 
palpitante y el íusil en ln mano, nucstros 
bros y nuestros dedos continúan plasmando 
la Ley de Leyes; este hermoso proyecto 
Democracia que estamos construyendo )' 
hemos escrito, muy a pesar nuestro, con 
sangre sagrada de los nicaragüenses que 
caído combntiendo la agresión extranjera. 



América Latina/Colombia 

Nueva central sindical unitaria 
La crisis del sindicalismo tradicional, desprestigiado por su connivencia 
con las patronales y con la ultraderecha, estimula la unificación 
entorno de una nueva central 

e oincidiendo con un pro
ceso de crcciente unifica

ción y consolidación de las or
ganizaciones populares, entre 
las que se destacan la Organi
zación Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC), la Coordi
nadora Nacional de O rgani7.a
ciones Agrarias y el Consejo 
de 0rgani ãlciones PopuJares, 
el 26 de setiembre fue anun
ciada la constitucióo de la 
Central Unitaria de Trabaja
dores de Colombia (C:Un. 
Sesenta mil trabajadorcs fue
ron movilizados para el lanza
miento de la nueva central, que 
agrupará a 80% de los asala
riados sindicalizados dei país. 

En la creación de la CUT 
inciden diversos factores vin
culados a una aguda crisis dei 
movimiento sindical, afectado 
desde hace tiempo por el pa
tronalismo, el burocratismo, la 
corrupción y el divisionismo. 
La cabeza visible de la nueva 
cemral es e! ex ministro de 
Trabajo Jorge CarriUo Rojas, 
que ocupó esa cartera en la 
etapa final dei gobierno de Be
lisario Betancour. Los sectores 
Oligárquicos cali ficaron esa de
cisión de] presidente como 
"peligrosa y populista", debido 
a los antecedentes de Carrillo 
dentro dei mundo sindical, 
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Acto en el cual rue lanzado la Central Unilaria de Trabajadores de 
Colomhia (CUT), en la Plaza Bolfvar de Bogotá (26/9/86) 

donde ocupó el cargo de vice- Con estas actitucles, Carrillo 
-presidente de la Unión de Rojas adquirió un creciente 
Trabajadores de Colombia prestigio dentro dei movi-
(UTC), de tendencia conserva- miento sindical 
dora. Apenas unas semanas desp-

Durante su gestión como pués de abandonar el ministe
ministro, Carrillo tuvo un de- rio, Carrillo lideraba una ini
sempeõo decoroso y evitó con ciativa para unificar al sindica
su mediación algunos conflic- tismo, iocluyendo desde la 
tos, reiterando que habfa Jlega- Confederación Sindical de 
do al cargo "para defender los Trabajadores de Colombia 
intereses de los 1rabajadores". (comunista) y sectores radica
Por esa razón, mantuvo en- les de izquierda agrupados en 
frentamientos con varios re- el denominado Sindicalismo 
presentantes de los empresa- lndependiente, hasta impor-
rios y con el ex presidente Ló- tantes sindicatos y federacio-
pez Michelsen, cuando exigían nes escindidos recientemente 
anular prestaciones sociales de de la UTC, la Confederación 
los trabajadores para paliar la de 'ràbajadores de Colombia, 
crisis de algunas empresas. que historicamente se ha rei-
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vindicado liberal, y la Confe

demdón General dei Trabajo, 

de 1endcncia demócmta cris

tinna. 

División y crisis 

La organización de los tra

bajadores colombianos fue re

lativamente tardfa si se com

par.1 con los demás países lati

nonmericanos. Sólo en 1936 ~ 

funda una agrupación sindical 

de caracter nacional, cn parte 

impulsada por el gobiemo re

formista de Alfonso López 

Pumarcjo, quicn también se 

encargó de institucionali nr la 

protesta obrem mediante el 

primer Código Laboral dei 

pafs. La Confederación de 

Trabajadorcs de Colombia, li-

deroda por cl liberalismo y con 

alguna il'líluencin comunista, 

condujo importantes luchas 

unitnrias de los trabajadores, 

rui.sta que en 1946 el Partido 

Conservador funJó la Unión 

de Trobnjadores de Colombia, 

creando la primem dhisión dei 

movimiento sindical. 

EI proccso de división dei 

sindicalismo se agudizó en la 

década dei 60, cuando las 

practicas sectarins resquebra

jaron la CTC, gencrando la se

pMllción de los comunista:, que 

crenn la CSTC y los mancis

tas-leninistas, maofstas e inde

pendientes, que conforman di

versas fracciones dei Sindica

lismo lndependiente. En 1970, 

dei seno de la UTC nace la 

Confcderación General dei 

TrnbaJO, afiliada a la Confc, « 
deración Latinoamericann ~ 

Trabajndores (demócrata cns, 

tiann). ( 

La UTC, la CTC y ln CGT ~ 

salvo contadas e:>.cepc:iollC\ 

hnn servido como instrumen11 r,of 

med1ntiz.ador de las luct. 

obreras en Colombin, ai idca

tiftcnr-;e partidariamentc 

los gobicrnos, recibiendo 

cambio el reconocimiento co

mo interlocutores en la 

certación obrero-patronal. 

Su participación en cl P 

Cívico Nacional, realizado 

14 de septiembre de 1977,,;e. 

iialado como un hito en las . 

chas reivindicativas popularc~ 

no estuvo exenta de inte 

políticos pues correspondió 

parte a la oposición desat 

Proclama de la CUT ai pueblo 
y a los trabajadores 

panamenos en contra dei saqueo indt· 

mente de esa instituci6n, ai respaldo de la 

clase obrera peruana a las valientes deci, 

siones de su presidente de no pagar comoel 

FMI quiere, a las manlfes taciones de IOI 

obreros argentinos y bolivianos denun· 

ciando a sus gobiernos por estar entregan• 

do ai pueblo a las asplraciones dei FMI. AI 

magnfflco pueblo chileno enfrentando a e5' 

engendro monstruoso dei FM I que se llama 

Augusto Pioochet". 

D " Los trabajadores colombianos esta

mos construyendo una central uoita

ria, pluralista, progresista y democrática 

que transforme los esquemas de un sindi

calismo tradicional, di-vidldo y excluyente 

para lograr coo una acción de masas la io

cidencia en las grandes decisiones políticas, 

en una palabra, en los conflictos sociales de 

mayor envergadura porque los trabajado

res, campesinos e indígenas no podemos 

continuar s iendo la excepción en la cons

trucción de la dP.mocracia". 

F ondo Monetario lntemacionol 

"Nosotros cn Colombia debemos unir 

nuestra voz de protesta a la de la clase 

obrera mexicana que está exigiendo a su 

gobierno que rompa con el FMI, a las 

grandes manifestaciones de los hermanos 
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la refonna laboral, las prestaciones 

y los salarios 

"A la clase obrera, no nos cabe ln menor 
duda, un amplio sector de la dirigencia dei 

país, manipulado por la oligarquia finan· 

ciera internacional, está dispuesto a seguir 

adelante en su propósito de acabar con 111 

prestaciones sociales y con atropellos, dt· 

bilitar el movimiento de los trabajadores. 

a fio de que no se presente lucha por sos 

derechos". 



. i\lí cl conservadorismo aJ go
: !111110 de Alfonso López Mi
. dtlsen. 

Desde entonces, las tres 
ttn!rnlcs, catificadas por los 

, ;tJronos, el gobiemo y los 
e ~ios de comunicación como 
! ·~mocráticas", para diferen
. wlas de todas las demás, que 
o ~lobon en la calificación de 
1 comumsta", se han caracteri
, rido por negociar a puerta 
~ 1t1111da y a espaldas de las ba-
~ las reivindicaciones r.ala

~ Olles y por obstruir la protesta 
~ ~ta. que muchas veces han 
:- alilicado de "subversiva". 

Comando Pro-Central Unitoria. AI centro, Jorge Carrillo Rojas 

,. Durante el gobiemo de 
t Betancur, actuaron coalígadas 
rs e el Frente Sindical Demo
~ cirico y ante el 1 'ercer Paro 
li ico Nacional, convocado 

por las organizaciones popu
lares en junio de 1985, se 
apresuraron a firmar un pre
ventivo "pacto social" con el 
gobierno y a descali ficar el 
movirnienlo por "terrorista". 

De esas actuaciones no ha es
tado aJejada la jerarquía ecle
siática, impulsora dei citado 
Frente como alternativa al cre
cimiento de las tendencias 
"comunistas totalitarias". 

"Rcchazamos el proyecto de facultades 
1 utraordinarias que el gobierno ha pre

!llllado. Rechazamos igualmente el 15% 
anunciado por el gobierno para los salarios 
dtl sector pliblico y exigimos una política 
11larial coberente apoyada en criterios de 
]asticia social que eliminen discriminacio-
1115 en los sectores agrario, público y pri-

t 11do. Una reforma verdaderamente demo-
• crttica, debe ser el resultado de negocia

riones directas con los auténticos repre-
1tntantes de los trabajadores". 

Elproblema agrario 

" d "La Reforma Agraria no se puede hacer 
1· 11 margen sin la intervención de las orga
ir 1i1.11ciones campesinas indígenas, quienes 
n Ili representación de sus afiliados aporta
i· rlan y defenderfan los intereses de los mi
s, Dones de gentes dei campo, para que sea el 
Jl Ploducto dei acuerdo y no una imposición 

aitno ha sucedido hasta el presente. En 
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síotesis, la Reforma Agraria debe ser de
mocrática producto de un acuerdo nacio
nal dei Congreso, las organizaciones cam -
pesinas e indígenas y los representantes de 
la clase obrera". 

El derecho a la vida 

"El terrorismo político en su secuela de 
violencia, ha segado la vida de parlamen
tarios, diputados, concejales y activistas 
políticos, por Jeales a su ideario político y a 
la democracia. Las decenas y decenas de 
desaparecidos reclamados por sus familia
res, denuncia hecha por el anterior procu
rador de la Nación Carlos Jiménez Gómez, 
exg e una respuesta a la pregunta que hace 
la opinión pública, iDónde están? iCuáJes 
son los resultados de las investigaciones 
que están en curso?". 

"EI derecho a la vida es nuestro princi
pal reclamo y exigencia ai gobierno para 
que sea protegida, porque es la razón de 
existir dei ser humano" . 
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Esta historia contribuyó a la 

pérdida de credibilidad de las 

confederaciones y al surgi

miento de sectores crfticos 

que, ante las prácticas :mtide

mocráticas ejercitadas por las 

direcrivas, han preferido desa

filiarse. Todo eso llevó a su 

debilitamicnto, ai punto que 

hoy no representan más de 

20% Jel sindicalismo. 

Durante l 986, las fuerois 

mayoritanas abandonnron es

laS centro.les, no sin antes in

tentar cuestion:ir y rcclificar 

las actitudes deshonestas de las 

directivas, como el entreguis

mo } la malversación de fon

dos. La respuesta fue la inter

vención policial y se llegó in

cluso, en algunos casos, a la 

agresión armada. 

Hernando Rodriguez, vice

presidente de la UTC, integra

do 3l proceso de la CUT, con

sidera que al interior de la 

central se dio una "crisis mo

raJ". Por su pane, Pedro Jubo 

Caro, vicepresidente expulsado 

de la CTC e impulsor de la 

nueva central, afirma que la 

CTC "ha perdido su razón de 

ser como org:mismo obrero, 

porque está coaligada con los 

patronos, que subveocionan a 

algunos dirigentes a cambio de 

impedir que surjan sindicalistas 

beligerantes". Este. dirigente 

denuncia igualmente a los 

agregados laboraJes de la em

bajada noneamericana, que 

"recorren el país comprando 

con algunos auxílios la con

ciencia de los trabaJadores", y 

al Instituto Americano para el 

De.sarrollo dei Sindicalismo 

Libre (!ADSL), "que organiza 

cursos y evenlOS dirigicb; a des

politizar ai movimiento sindical, 
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ubicando !iU funci6n únicamente 

en ln discusión de pliegos ... 

Hacia ln unidnd 

Desde la izquierdn se venía 

impulsando un importante pro

ceso umtano que daba ai '-indi

c:ilismo mdependiente y a lu 

CSTC la posibilidnc.l de cons

t11uirse en lo primern fueua 

obrem dei país. Los hechos re

cientcs ) la integración de sin

dicatos ) federac1ones de las 

"centrnles lr8c.lic1on3les". per

mitieron que un m1llón de tra

bajadores se doten de un im

portante instrumento de lucha, 

en momentos que desde el go

bierno y la empresa privada se 

implementa una revisión de las 

..:onqu1stas laborales. Abel Ro

driguez. presidente de la Fe

derac16n Colombiana de Edu

cadores -que agrupa a 200 mil 

dticentes-, sosticnc que la 

CllT no sólo cs producto de la 

crisis al interior dei movi

miento sindical, especialmente 

la UTC y la CTC, sino una 

reaccióo frente a "las amena

zas dei Estado contra las con

quistas y derechos de los tra

baJadores". 
En esc marco, el 16 de 

agosto se realitó un Foro por 

la Defensa de los Intereses de 

los Trabajadores y la Unidad 

Sindical, en el que participaron 

500 organizacioncs, que deci

dieron consúLUir un comando 

nacional procentral unitaria y 

dieron a publicidad un docu

mento en el que manifestaban; 

"Hemos adquirido el solemne 

compromiso hístónco de tra

bajar con todas nucstras fucr

zac; organitativas, morale.~ e 

mtelcctualcs, en el noble pro-

JlÓsito de construir unn ccntl'II A 
sindical umtnna, clni.i~tn, df. 

mocrJrica y progrcsista". En6 

dcfinen como primem tarei 

convocar o uno movifüaciór. 

nacional en defensa de los de. 

rechos de los trabajadorcs, de 

la soheranía nacional y con1n 

las imposiciones dei Follllc s 
\lonctario Internacional. ~f 

En momentos en que lol 

empresarios urgen ai gobien>: 

reformas laborales adve 

a loi; trabnJndores, el desen;. 

pico afecta a m1llón y mediod! 

personas { 1591: de la poblnci<. 
1 

económicamente activa). Ili li 
dos millones y medio de co- sr 
lombianos subempleados; ln ~ 

exigencias dei FMI recaen so, 

bre los ingresos de los secto 

más pobres de la población > 
país destina 45% de sus in- 1 

gresos por exportaciones 

pago dei servic10 de su deudl 

externa, que asc1ende a 14.50; 

millones de dólares, la crea · 

de la CUT sobre base.~ plu 

listas, independíentes > de~ 

cráticas constituye un hec 

fundamental. EI Cong 

constttutivo de la central t 

drá lugar dei 15 ai 17deoo

v1embre, cuando scrán deli~ 

dos el estatuto, los principi(l{ 

la plataforma, pero cl paso mí, 

importante ya se dio. "Si 

unidad se hiciera cn torM 

una plataforma ideológica. 

gamos ai ano 2000 discuti 

dola. Pero una platatom1a 

acción es mu) fácil de cone 

tar y así se sahc para qué 

unimos, con regia~ de 1u,, 

muy claras. l lay obst:fcu 

pero yo digo que es má.s loqtt 

nos une que lo que nos dhiJt 

afirma Jorge C:irrillo. 

Guillermo Segovia M 



A.M.C. Empresa de fabricación de Contadores EL·EULMA 
(Wilaya de Sétif) 

~MO: 
. '(ducción y comercialización de aparatos de medida, de regulaclón y de protección. 
~s productos son desarrollados en nuestros departamentos 
amecánica de preclsión y de instrumentos. 

i MA DE PRODUCTOS FABRICADOS 

· ,contadores eléctrlcos monofâslcos y trlf áslcos 

1Contadores de agua 
1 !NRE O 15/21 (3 M/H) chorro único 
1
• SNR O 15/21 (3 M/H) chorro múltiple 
~ SNR O 20/27 (5 M/H) chorro múltlple 

' 1Conladores de gas natural AC 5 M 
~ !Reguladores de gas natural 1893 B 
d IOlsyuntores 
,. ,Unipolares 10 A, 15 A, 20 A 

10lferenciales bipolares 20 A y 32 A (300 MA) 
1i tOlferenciales tetrapolares 20 A y 32 A (300 MA) 
~ 

r. 
•· 0YECTOS EN CURSO: 
~ 

lt !Contactos y relés térmicos 
:11 tDistribuldores de carburante 
:n· tOescompresores de baja presión 
l<l- para gas butano 
li-

, ~RSPECTIVA DE DESARROLLO 

: · tRelojería Industrial y doméstica 
· t'nstrumentos para vehiculos 
t IComponentes y aparatos ópticos 
rc- •~slrumentos en general y aparatos de medida 

ltmpresa Nacional de Aparatos de Medida y de Control 
e, 18.P.02 Rout de Batna - EL EULMA -Argelia 

,11 1::::::=============================== 
qll 

!t &ripresa Nacional Aparatos de Medida y de Contrai 
lP.02 Route de Batna - EI-EULMA - tel.: 85.85.95 - Telex: OG: 86843 DZ UC: 86901 AMC 

10 0CDZ 



Dimensiones:600 x "'85" 145 Espesor l..l~ m111 

C6digo largo 
mm 

1600 1600 
1400 1400 
1050 1050 

• Calefacción 
• Radiadores de gas 
• Radiadores de 

catefaccíón central 
• Artícutos de 

mercurío 

Ancho 
mm 

600 
700 
700 

• Bisagras uníversales 
• Goznes 

~fundiclad 
mm 

700 
coo 
400 

E$pesor 
mm 

2 
'2 
2 

~lgo largo Ancho Profundidad Espe$01 
mm mm mm mm 

1200 1200 600 370x370X170 126 
1000 1000 600 37())(370x170 1 2!, 

Dimensionei : 700 1 700 ~ 1 so Espesor: 2 mm 

Todos estos artículos 
pueden ser entregados 
en los colores siguientes: 
blanco, azul, marrón, 
rosa, verde. 

CAPACIOAO 
Agor &Swos 
roena.85hllOS 
RuedU d1áme1ro· •OO '"'" 
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Mujer 

EI sexto congreso 
de Ia Organización 
Panaf ri cana 
deMujeres 
Con veinticuatro aiíos de existencia, la OPM 
constituye un instrumento de lucha contra 
el apartheid y la política belicista 
dei régimen sudafricano 

Durante el decenio que la 
ONU dedicó a la promo

ción de la Mujer (1975-1985), 
cn todo el mundo se realizaron 
avances en relación a la pobla
a6n femenina, pero fue en el 
continente africano donde los 
progresos constituyeron unas
~to marcante. 

A etlo no es ajeno el hecho 
que en esa década Africa dio 
pasos irreversibles hacia la 

completa independencia políti
ca, habiéndose proclamado el 
fin dei colonialismo en Angola, 
Cabo Verde, Guinea-Bissau, 
Mozambique y Sao Tomé y 
Príncipe. Pero también en ese 
período ocurrieron en Africa 
cambios en varios regímenes 
políticos, como el que liberó a 
Etiopfa de la larga dictadura 
dinástica de Haille Sellasie, e! 
que acabó en la actuaJ Repú-

blica Centroafricana coo los 
suefios imperiales de Bokassa, 
el que en Uganda expu!s6 dei 
poder al exuberante y despóti
co Idi Amin Dada, o el que en 
Alto Volta Uevó ai pueblo á 
cambiar el nombre de su país 
por Burkina Faso y dio origen 
a un proceso dinámico de 
transformaciones sociales; eso 
sin citar otros ejemplos como 
e! de Madagascar, Guinea 
Ecuatorial y Seychelles. 

Con la independencia o la 
democratización, se inició un 
trabajo de promoción de la 
mujer. Y en ese camino Luvo 
un importante papel la Organi
zación Panafricana de Mujeres 
(OPM), fundada en juJio de 
1962, aI calor, justamente, de 
las luchas de liberación nacio
nal que conmovieron ai conti
nente africano en la década dei 
sesenta. Más de veinte aõos 
después de fundada, la OPM 
realizó en setiembre pasado en 
Luanda (Angola) su sexto con-

FuodRda en 1962. 111 OPM tuvu desde entonces un papel importante en la promoción de l:i mujer africana 
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La Secretaría General 
Popular dei Africn Sudoccidentnl, rnlen. 

trns el Congo, !\tadagascar y Sudán ocupaa 1 

las secretadas de Administrnción y Flnan, 

zas. Asuntos Sociales y Asuntos Jurídicos, 

respecticamente. 

de la OPM recayó en Angola 

D La Rep6blicn Popular de Angola fue 

electa para desempenar la ecretaria 

de la Organiznción Pnnafricana de Mujeres 

(OPl\1) por un período de cuntro anos. 

Con la designnción, que tuvo lugnr a i 

ílnal de los trabajos dei VI Congreso de la 

OPM, Angola sucede a Argelia, que hnbía 

ejercido el cargo durante 18 anos. 

Los cinco ecretnriados reglonales fllf, 

roo distribuid~ nsí: Libin, la ionn Nortt 

Cnmerún, el Centro; Burklnn Faso, ti 

Oeste; Zimbnbwe, el Afi' ta Austral; l 

Tanzanin, la zona Este. 

Además, la secretaria de Relaciones 

Exteriores fue ajudicada a Scnegnl, la de 

Educación y Cultura n la Organización 

EI Comité de Control y Flnanzas esU 

compuesto por cinco miembros: MaH, I* 

el Norte de Africa, Guinea Bissau, por lf 

Oeste, Mozambique, por el Afrlca Austral 

Zaire, por el Centro, y Etiópia, por el Estt. 

greso, rcuniendo más de dele

gaciones de 34 pafses, en un 

evento que estuvo dommndo 

por la discusión de la angus

tiante situnción de las mu,eres 

víct11nas dei apartht!id. 

Pero ese no fue el único 

tema abordado en ese foro que 

permitió la confrontación de 

puntos de vista diferentes de 

muJeres de todos los cuadran

tes dei continente africano. Se 

discutieron temas especfficos 

de la problemática femenina, 

como la necesidad de promo

ver la fonnación de la mu.JCr y 

su información 1, de valorizar 

la medicina tradicional como 

una forma de ayudar a la mujer 

dei medio rural, de incentivar 

la familiarización de la mujer 

con la utihzación de'las nuevas 

tecnologfas, de valorar su 

aporte a las tareas agrícolas re

conociéndola como un "ins

trumento vital para la reduc

ción de la crisis alimentaria'· y 

de ayodarla a incorporarse ai 

trabajo sin descuidar sus de

beres familiares. 
EI tono de las discus1ones 
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Secrelaria General (sa liente) 
Fethia Bettahar 

clel Sexto Congreso de la OPM 

fue dado desde el pnmer día 

por la intervención de la Se

cretaria General (saliente) de la 

organización, la argelina Fethia 

Beltaliar. "Si la independencia 

política de nuestros pueblos 

fue un obJecivo prioritario de 

la acción de la OPM es porque 

consutuye un 1mperauvo pre

vio para toda forma de pro

greso. Pero no constituye 

nuestra única preocupación. La 

promoción política no posee 

con1enido real sin cl cjercicio 

efectivo por parte ele la muJer 

e sus derechos econó 

y sociales", afinnó la d1ri 

d.: la OPM. 

racterfsticns en un país 

Angola, que pertenece a la L 

nea dei Frente y está hace 

de una d~ada acosado poi 

agresiones dei régimen 

fricano, también qued6 

desde el inicio, a través de 

intervenc1ones de vana.~ 

gadas y, en particular, eo 

men.~a.JC que envió el P 

Ministro de Zimbnbwe, R 

\1ugabe, en su condición 

nctuaJ Presidente dei M 

miento de Países No A 

dos. Dice así el mensa.ie 

Mugabe: "Con.c;1deramos 

elección de Luanda para 

realm1ción dei Congrcso 

una exprcs16n de la ~olida 

para con los pueblos dei Aí 

Austral y, en particular, 

pueblos opnmrdos de Sud!: 

ca y Namíbia. Pienso 

\.Uestra conc1cncia de 01~ 

progresistas de A fríc3 r 
que el Congreso .1poye } 



conice la imposición de sancio
nes económicas inaplazables, 
1ncondicionales y obligato rias 
contra el régimen dei apar-

1heid." 

L-Os temas dei encuentro 

Con el lema "DesarroJlo, 
Unidad y Paz", el VI Çon
greso de la Organización Pa
naf rícana de Mujeres dio én
fasis ai empeno de la mujer 
africana en fortalecer la unidad 
dei continente, "piedra funda
mental de la lucha por la libe
ración total." Pero analizó, 
1runbién, la situación en que 
1iven la mayorfa de las muje
res, "en un momento en que 
las calamidades como la sequía,

1 

el hambre, las enfermedades, 
se suman a la difícil situación 
socio-económica en que se en
cuentran la mayorfa de nues
lros países". 

Se Uegó a la conclusión de 
que esa realidad era la que más 
JUS!ilicaba la dinami1..ación de 
las ac1ividades de la Organiza
ción Panafricana de Mujeres, 
para "tornaria más activa, di
námica y estructurada, de for
ma de poder contribuir más 
adecuadamente a la solución de 

r los enormes problemas que 
enfrentam nuestros pueblos", 
en palabras de la angolana 
Ruth Neto (ver en esta edición, 
en el Especial dedicado a An-
gola, una entrevista con esta 
dirigente), que fue electa Se
cre1aría General de la OPM, en 
sustitución de Fcthia Bettahar. 

El Congreso aprobó un 
Plan de Acción político, eco
nómico, socío-cultural, de in
formación y de relaciones in
lCrnacionales. La filoso ffa de 
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esa propuesta está identificada 
con los postulados dei Plan de 
Acción de Lagos, definido en 
la 212 Rcunión Cumbre de 
la Organización de Unidad 
Africana (OUA), realizada 
este aõo en la capital de Nige
ria, que traza una estrategia de 
desarrollo económico para el 
continente africano. En ese 
sentido, uno de los aspectos 
más ambiciosos dei plan de ac
ción de las mujeres africanas es 
la promoción de la solidaridad 
internacional y de las organi
zaciones de la OPM en apoyo a 

ta", declaró Fethia Bettahar. 

Los antecedentes 

El 31 de julio de 1962, 
cuando fue fundada la organi
zación, sólo participaban de 
ella 21 países y siete movi
mientos de liheración. Inicial
mente se Uamó Conferencia de 
las Mujeres Africanas (CMA). 
Esa fecha es conmemorada 
actualmente como la "jornada 
de la mujer africana" y marca 
el inicio dei trabajo en pro dei 
respeto y el reconocimiento de 

Las delegadas anali7.aron la opresión generada por eJ oportheúl 

los movimientos de liberación, 
concretamente el ANC y el 
PAC, de Sudáfrica, la SWA
PO, de Namíbia, y el Frente 
Polisario, dei antiguo Sahara 
Occidenta1, parcialmente ocu
pado por el régimen de Mar
ruecos. 

"El obstáculo principal para 
la promoción de la mujer afri
cana ha sido y contimla siendo 
cl ambiente hostil y explosivo 
creado por la obstinada per
sistencia dei colonialismo, dei 
racismo, dei ap(lrtheid y de la 
peligrosa corrida armamentis-

los derechos de la mujer en 
Africa. 

Después de ese primer con
greso, realizado en la capital de 
Tanzania, Dar-es-Salaam, la 
Conferencia se reunió nueva
mente en Monrovia, capital de 
Liberia, en 1964, contando con 
cuatro nuevas adhesiones. EI 
tercer congreso se realizó en 
Argel en 1968, poco después 
de la incorporación de la 
Conferencia de las Mujeres 
Africanas a la Organización de 
Unidad Africana (OUA), con 
status de observador. En esa 
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oportunidad fue decidida la 

transferencia de la sede per

manente de la Conferencia, de 

Bamako (MalO paro Argel 

(Argelia), y se dio prioridad 

a la ayuda y solidaridad coo los 

movirnientos de liberación. 

concluídos, ante la faltn de 

q11orw11 legal para su funcio

namiento, fue realizado cn la 

capital lihia, Trfpoli. cn 1980. 

continuidad de los trabaJO$ 

dinomizaron el movlmicnir -

Una de ellac; fue la creac1ón). 

un Centro de lnformnción 1k .. 

En 1974, durante la reali :&\· 

ción dei cuarto congreso, en 

Dakar (Senegal), se aprobó cl 

cambio de nomhrc de la insti

tución: pasó a llamarsc Orga

nización Panafncana de 1u

jercs, como hasta el presente. 

EI quinto congreso. que no tu

vo mayor repcrcusión porque 

sus trabajos no Uegaron a ser 

En esn oportumdnd se eligió 

a Angola como sede dei con

greso s1guiente. En ese mo

mento la OP~I contoba con 46 

miemhros, de los cuales m:s 

eran mo,·im1cntos de hbcra

ción, el ANC, el P \C, de Su

ctáfríca, > la S\\APO, de Na

míbia. 

la OP 1 en Luanda, \ngo!L 

que fue instalado en agosto!\ 

ese mismo ano. 

FI vigésimo amversano ti 

la Organización Panafricana" 

~lu_1cres fue celehrado cn ~ 

ciudad de Bujumhura, Bu 
di. donde s,: aprob6 una m; 

ción de apoyo y solidari 

con tas muJeres de los paf~ 

la Lfnen dei Frente. Dnn« 
continuidad a ese trabaJo, HJ. 

rare, la capital de Zimbab11~ 

A pesar de la falta de quó

rum, en las discusiones de Tri

poli fueron adaptadas algunas 

medidas que aseguraron la 

No Alineados: el papel 
de la mujer en el desarrollo 

D En su programa de acción para la coo

pcración económica, la VIII Confe

rencia Cu.mbre de Jefes de Estado y de Go

bierno dei Movimiento de los Países No 

Alineados, realizada en octubre pac;ado en 

Harare, Zimbab\\e, prestó especial aten

ción ai papel de la mujer en el desarrollo. 

La Conferencia exbortó a los países en 

desan-ollo a adoptar las medidas jurídicas, 

políticas, económicas .> organizathas ne

cesarias para la elaboración y aplicaeióo de 

las "estrategias orientadas bacia la evolu

ción de la mujer hasta el afio 2000.'' 

Insistió en que la plena participación de 

la mujer en el proceso de desarrollo te 

permitirá, entre otras cosas, tomar parte 

en la toma de decisiones en materia de de

sarrollo, incluyendo el nombramiento de 

mujeres en cargos de responsabilidad. 

La Conferencia destacó la necesidad de 

que los países NÔ Alineados adopten medi

das para erradicar las tendencias y prácti

cas sociales que menosprecian el papel, los 

intereses y la condición de la mujer. 

Recomendó asimismo la realiz.ación de 

estudios coordinados de los problemas vin

culados a la mujer en esferas de capital 

importancia para su afirmación en la so-
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ciedad, tales como la agricultura, legisla

ción, educación, información, etc., coa 

vistas a identificar las medidas apropria• 

das } em prender actividades concretas en 

todos los planos dei desarrollo de los países 

No Alineados. 
La elaboración de un marco conceptuil 

y metodológico adecuado para crear indi· 

cadores estadísticos y otros que sirvan pan 

eva luar las medidas adoptadas en pro de 11 

evolución de la mujer, fue otra de las rt· 

comendaeiones de la Conferencia. St 

exhortó también a los países dei mo,i· 

miento a promover formas de cooperacióa 

económica y técnica a diversos niveles mt· 

diante la inclusión de aspectos relativos ai 

desarrollo de la mujer. 

La conferencia subrayó la importa 

de ta participación de los países No Ali 

neados de manera coordinada con la C 

misión de las Naciones Unidas sobre 

Condición Jurídica y Social de la Mujfr 

con otros organismos dei sistema de 

ONU, con miras a aplicar las "estrat~i 

orientadas hasta cl ano 2000". En eslt 

sentido, la conferencia insistió en la nett· 

sidad de que los países No Alincados y ta 

desarrollo participen de las actividadls 

futuras de la comisión, dei Conscjo Eco· 

nómico y de la Asamblca General, relati· 

vas ai tema dei avance de la mujcr. 



Las resoluciones 

O En el VI Congreso de la Organización 
Panafricana de Mujeres fueron apro

badas, junto con la declaración final, seis 
resoluciones, sobre Africa Austral, sobre la 
RASD, sobre el desarrollo económico dei 
continente, sobre la sltuación política de 
Africa, sobre 0nanzas y un programa de 
Ktlón, y sobre la ley orgãnlca de la organi
zación. 

En la rererente a Africa Austral, las 
delegadas "se solidarizan con las mujeres 
de los países de la Línea dei Frente en su 
lucha por la paz" y exlgen "la apllcación 
de sanciones globales y obligatortas contra 
d reglmen dei apartheid as( como la aplica
ci6n de la resolución 435/78 de la ONU 
como única forma de alcanzar la lndepen
dencia de Namibia." 

En relación ai Sahara, las delegadas 
"reiteran su solidaridad militante para 
ron la lucba dei pueblo saharaui, por su 
derecho a la autodeterminación e indepen
dtncia nacional, bajo la églda dei Frente 
Polisario" y afirman que la soluclón de la 
ruestlón "reside en la aplicaclón de las re
soluclones pertinentes de la ONU y de los 

1 pafses No Alineados." 
AI analizar la situación en el continente, 

i• 
Ptndukene Kaulinge, dirigente de ta SWAPO 

1986- Novíembre - nQ 92 

La Organludón de ta Mujer Angolana (OMA) 
trabajó lntensamente para dar apoyo y asegunu
el funclonamlento dei VI Congreso 

"condenan Ja agresión imperial norteame
ricana perpetrada contra el pueblo de la 
Jamahiria Arabe de Libia", y "apelan a 
las prlncipales partes beligerantes en el 
Chad para que el problema sea resuelto de 
forma pacífica". En las consideraciones 
políticas se refieren a conructos extracon
tinentales, manifestando "su apoyo a la lu
cha dei pueblo de Timor Este por su auto
determinacióo e independcncia, así como 
ai plan de paz dei FRETILIN", prooun
ciándose a favor de la realización de una 
conferencia de paz para el Medio Oriente 
con la participaclón de todas las partes in
teresadas, "lncluyendo a la OLP", y en 
apoyo a las gestiones dei Grupo de Conta
dora en relación a Nicaragua, "un impor
tante paso para el establecimiento de la 
paz y la tranquilidad en la zona". 

Zara Ramdán, representante dei Frente Pollsarlo 
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~ greso de ln OPM qu~ ~ 
~ evidencia que las mujc~ 
ai A frica Austral -sea las que 

ven directamente bajo cl 
del apartheid, en SudáfriQ 
Namibia, sea 'las que lo Sli 

EI VI Con~so tambifn bomenageó a la cultura africano 

a tTavés de las agresioncs 
manentes de Pretoria, 
Angola, Mouimbique y 
babwe- están, coo su e· 
contaminando a la~ 
mujeres dei continente ai 
no. Ese ejemplo no s" 
viene de la participacióa 
recta en la lucha o en la 
tencia. A veces es, si 
r .ente, el ejemplo de la 
dad. 

otro país de Africa Austral, 
fue escogida para la realiiación 
de la reunión del secretariado 
regional preparatoria de1 Sexto 
Congreso, en mano de este 
ano. Hubo también en Argel, 
sede permanente de la OPM 
basta el Congreso de Luanda, 
una reunión a nivel del Secre
tariado general para definir los 
últimos detalles dei evento. 

Lusaka, Gabarone y Harare, 
en mayo pasado.2 Esta política 
tiene por objetivo la continua 
desestabiliz.ación de los países 
independientes vecinos y por 
eso, aún después que Namíbia 
sea independiente, los sudafri
canos preteoden mantener la 
faja de Caprivi como base para 
sus ataques". 

EI peso de Africa Austral 

En los trabajos dei VI Con
greso qued6 claro que la mujer 
africana reconoce en el régi
men sudafricano el principal 
adversario de su desarrollo y 
avance como ser humano. Fue 
visible el peso político de dele
gaciones representantes de la 
región dei Africa Austral y de 
los movimientos de liberación, 
en particular. 

La delegación de la SWA
PO estaba encabezada por 
PeTidLlcene Kaulinge, m,iembro 
de la Dirección de ese movi
miento y Secretaria General de 
la Organiiación de Mujeres de 
Namíbia. Kaulinge deounció 
los intentos dei régimen suda
fricano de "balcanizar Namí
bia, cortando la faja de Caprivi 
dei resto dei país. Desde ese 
lugar los militares sudafricanos 
llevaron a cabo los raids contra 
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Pendukene Kaulinge, una 
de las dirigentes más solicita
das por los periodistas que cu
brlan la conferencia, en su in
tervención en el plena.rio, soli
citó la "solidaridad y el apoyo 
permanente para llevar ade
lante la lucha, a cualquier cos-
to". 

Otra intervención destacada 
fue la de la delegaoión sudafri
cana, encabezada por Gertrude 
Shope, que preside la sección 
femenina dei ANC y pertenece 
a so Comité Ejecutivo Nacio
nal. Shope resaltó el papel de 
la mujer en la lucha contra el 
apartheid, desde los primeros 
tiempos de la fundación dei 
ANC, setenta anos atrás. 

Como sucede generalmente, 
también en relación a la movi
lización de la mujer son los 
países en lucha los que impo
nen el ritmo y el nivel ai de
sarrollo de la conciencia de los 
otros pueblos. En el sexto con-

Como nos comentaba 
Ramdán, una de las integ 
de la delegación dei Frenic 
lisario -que desarroll6 un 
oelente trabajo de conci 
ción sobre la cuestión dei 
hara-, algunas delegadz 
mundo árabe estaban muy 
pactadas por las dificu 
que enfrenta el pueblo a 
no ante las sistemáticas 
siones dei régimen sudaf 
no, somadas, ahora, a la 
dei precio dei petróleo. 
todas reconocen, afirma 
que esas limitaciones, esas 
rencias, están ampli 
compensadas por el 
que las mujeres de 
sienten por su libertad, el 
precioso de todos los · 
que tienen". (B.B.) 

1 Entre tas resoluciollll 
Congreso se decldló dln1 
publlcaclón de la revista• 
en Aírlca", d~ la OPM-

2 La faja de Caprivl es 
parte fronurha dei terriità 
Namlbia que se introduct 
una cuõa entre Zambla, 
na y Zlmbabwe, que tltne 
régimen sudafricano un aU• 
lor estratégico. 
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Mujer 

Irán: 
Retorno ai pasado 
Una interpretación rigurosa del Islam limita 
las actividades femeninas a la maternidad v 
a las tareas domésticas y restaura la poliga.mia 

E n la actual sociedad iranf, 
las formas de represión 

contra la mujer no sólo reflejan 
el sistema económico ) la cul
tura existentes, sino que deri
van de la interpretacibn oficial 
de la religión dominante: el Js
lam.EI régimeo actual introdu
ce leyes religiosas dei pasado 
en todos los sectores sociales, 
tanto a través de oraciones y 
advertencias, como bajo la 
amenaza de las armas. 

EI que desee comprender 
las dimensiones actuales de la 
situación de la mujer en Irán 
no debe limitarse simplemcnte 
a analizar la coyuntura econó
mica y la etapa histórica en que 
la sociedad se encuentra, Debe 
comprender incluso el lslam 
como ideología impuesta por 
las fuerzas armadas, que de
sempena un papel decisivo en 
la vida de las mujeres iraníes. 

La historia demuestra que, 
en general, los Estados que se 
sustentan en una ideología re
ligiosa se inclioan a ser opresi
vos. La República Islámica no 
es una excepción. 

zación". \ es desde cse punto 
de vista que se opone a los go
biemos occidentnles. 

EI Islam surgió en un pe
ríodo de transici6n en que la 
inseguridad y el descontento se 
generalizaban ante el ascenso 
de una próspera economfa 
mercantil, que comenzaba a 
destruir el comunalismo tribal 
tradicional. Los que~ dedica
ban al comercio eran motiva-
dos por un nuevo compromiso 
de deber mercantil que choca
ba con el antiguo compromiso 
de deber tribal. Ese hecho pro
vocaba aislamiento e inseguri
dad económica entre los 

PtnOR'lIDllll., 

miembros más débilcs dt 
tribu. Entre los m~s ufec 
por el colapso de la antigua :11'1 

de solidaridod se encont ar 
la~ mujeres y loi- n1iio~. que ~ 

terí~n acceso institucional ; 
do a la propiedad a rravé~ d: ~ 
hcrencio.. Pese a que la 111 E 
no heredase propiedacle,. 
significa que no tuviese a 
n los biencs económicos. 
protcct·ión y el bienc.~tar <k 
TT'l'Íl rs:s eran fundamen 
rara el prestigio de una tri 
rer , ;;enrnban 
honor. 

Casnm iento Sedige y Baal 

Los siglos VI y vn 
timyen de hecho un perfodc 
transición en la historia d: 

familia árabe. EI período 
surgimiento dei lslam se 
racteriza por una multipli · 
Je uniones de acuerdo con 
tendencias: una matrilin~ 
otra patrilineal. Ambos 
mas, que coexistieron )a~ 

La Revolución Jslámic, no 
ha concentrado sus esfuer-.os 
contra la pobre1..a, la opresión 
y el analfabetismo, sino contra 
la occidentaJiz.ación y la "mo- EI lslam desempeõa un papel decisivo en la vidn de las mujcre.~ 
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i.Jo hasrn los tiempos dei 
Profe1 . t'ran diametralmente 
irue-110~. No s(Slo eran gober
.tdos por distintas leyes de 
.~n1esco, sino que implica
llln difcrenciac; fundamcntales 
e11la posici6n ele la mujer y, en 
(11tl<t<:UCncia, ele toda la cs
ll\lCIUra de relaciones sociales. 

En el sistema matrilineal de 
~miento Sedi!(e (compane
ril, lo~ hijos pcrtenecían a la 
U'l!u ele ln mujer. La madre y 
d hijo constitufan la unidad 
pnncipal. EI casamiento era 
promovido por un círculo de 
Jllientcs, a través dei acuerdo 

JIUO entre la mujer y el 
!llmhre, y era celebrado en 

;a de la mujer, que se reser
,iro cl derecho de despedir ai 
Jrido. En la tendencia pa

i tnucal, o casamiento Baal 
• «nor, duefio), los hijos perte
. l!tian ai marido. 

1 

t rilineal y puso en 
igencia una forma 

to de carácter 
riarcal. Todas las 
cs matrilineàles 
condenadas. Ya 

h3 dicho que mu
instituciones is

icas fueron una 
puesta a las nuevas 

· ades surgidas 
lo desintcgración 

, una forma de 
rher la inseguri
provocada por 
desintegraci6n. 

poligamia serfa una de esac; 
instituciones. Preocupado por 
el destino de las mujeres divor
ciadas y viudas y con la situa
c16n de los huérfanos solteros, 
el profeta tvlahoma dcciclió 
crear un ~i ·tema de responsa
bilidades a través dei cual las 
mujeres desvincularlas de un 
hombre eran reubicadas cn una 
unidaó familiar en la cual un 
hombre podrín protegerias, no 
sólo como pariente sino como 
marido. 

En ese período de transi
ción, el lslam introdujo nuevos 
conceptos tales como el 11111-

mnt, que distorcionaban las 
formas lribales y consideraban 
ai individuo como una unidad 
básica. EI vínculo no está en el 
parentesco, sino en la base de 
conceptos más abstractos, co
mo un credo religioso común . 
Las tendencia.~ comunales 

Por ejemplo, la Los Actuoles princiJ)ios son primili\lOS 
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fueron canalizadas hacia el pa
nislamismo y las pugnas entre 
los feudos fueron canalizadas 
hacia la Guerra Santa. 

EI orden social creado por 
el Profeta, un Estado mono
teísta patrilineal, sólo podría 
existir si la trihu y la lealtad 
a la tribu di. ~"n lugar ai 11m

mat. EI Profeta atribuyó a la 
institucfón de la familia una 
unidad mucho más adecuada a 
la socialización que a la tribu 
A su juicio, la familia patriar 
cal, con sus controles rfgidc •• 
era necesaria para la creaci ,n 

dei 11mma1. 
Desamparadas ante el zo

lapso de la solidaridad r ,bal, 
las mujeres se reintegrar n en 
nuevas unidades sol' ,arias 
pues, de otra forma, es roba
ble que tuviesen que buscar 
protección en uniones .exuales 
pasajeras, lo que par:, el Islam 

es considerado peca
do o ::ena. 

Esa nueva institu
ción familiar dio lu
gar a nuevos deberes 
de obediencia, nuevas 
formas ,~ transferir 
la propiedad de bie
nes particulares a 
través de un contrai 
severo de la libertad 
sexual de la mujer. 

La maternidad en 
la Constitución 

En seis anos y 
medio de gohiemo, 
los líderes de la Re

pública Islámica han 
tratado de !levar a la 
práctica princ1p10!( 
islámicos que per tc
neccn a \;i religión 
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primith a. Pero la introducci6n 
de esos principios no ha sido 
hasta ahora plenamente exito
sa. por ló menos en las ciuda

des. 
Y ello se dcbe, principal-

mente, ai hecho de que esos 
pnnc1p10s son incompatibles 
con la sociedad capitalista de
pendiente y rozonablemente 
desarrollada dei lmn actual. 
Pe.-;e n ello, los mullalL~ gober
nantes exigcn el cumplimiento 
de las normas islámicas. 

La constitución de la Repú
blica lslámica sefiala que ln 
"matemidad es la principal 
tarea de la mujer". EI uso dei 
velo. según los códigos ,slámi
cos, e.e: obligatorio: las "pa
trullas morales" tratan de im-

la posibilidad de estudiar abo
gacf., y. en cuanto a ln capaci
daJ ,:e juiz.o femenino, el tes
rimonio de <los mújeres equi
vale ai de un hombre. 

El problema de ln mujer 
tnmbién ~ v'isto por la oposi
ci6n bajo el prisma de lo reli
gión. Lo particlarios dei "lslam 
revoluciona no". los Mojnhe
din, publicaron hn.c:ta hoy sólo 
un pantleto con respecto a k1s 
derechos de la mujer. El pnn
tlcto, titulado "La ~lujcr 
Rumbo a la Liberaci~n",:mali
za el papel de la muJCf en la 
producción en uh.tmtas etapas 
históricas y aborda d problema 
de la opresión en las socieda
des de clase. Sin embargo, no 

A las mujeres seles prohfbe-participar de deportes 

islámicos, sean revoluciona~ 
o rcnccionarios, destaca k 
igu:tldad entre el homhre y~ 
mujer proclamada por el isb
mismo. pero su vcrsión de. 
igunldnd cs distinta de la (1). 

mifo. Morieza Motnhari, urx 
de los iclcólogos dei régi 
del ayatollah Jomeiny y de 
pnmcros fundadores dei act 
sistema político iranf, siemir. Pi 
ha insistido sobre la igual 
entre los dos !;CXOS en el illl
misno. Almismo tiempo, t ru 

fiende leyes y r°'c;tricciones 

lámicas contra las mujeres, 
lcs como la poligamia, el 
cho dei ma,;do a entrar 
una accíón de divorcio por 
sola voluntad y la desigu 
de derechos de herencia. 

E mujer no tiene derechos ju 
i cos y es subordinada ai hOi! l!i 

!i bre. 
Frecuentemente, cl 

compulsorio dei velo ha 
impu°'c:to n las mujeres i 
a través de métodos como 
insulto a las que no usao I i 

se les arroja ácido en el ro 
o se les mutila con un cuc · 

pooer obediencia a ese princi
pio en las avenidas y en los 
callejones. A las mujeres se les 
p.rohíbe participar en deportes, 
dado que las vestimentas usa 
das ea el atletismo no cubren 
suficientemente eJ cuerpo. Las 
leyes islámicas reafirmaron la 
poligamia, que fue durante 
anos una práctica limitada en 
Irán. Se le niega a las mujeres 

plantea oingún medio de elimi
nar esa opresión. Adcmás, los 
Mojahedin no han aclarado si 
aprueban o no las leyes islámi
cas que discriminan a las mu
jeres. 

EI régimen de la República 
lám.íca, coherente con la inl 
pretación más radical dei 1 
Iam, que ve en la mujer el Oi 

gen principal de desorden . 
cial y de la degeneración 
hombre, pretende cubrirla 
vestimentas negras y, a u-a1 
de varias Jeyes, mantenerla 
casa para preservar el or 
Basado en tales premisa\, 
régimen actual ha im · 
que las mujeres ejerzan acti 
dades sociales fuera dei hop! 
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Igualdad diferente 

La gran mayorfa de los li
bras escritos por pensadores 

Entre otros derechos 
cos de la mujer violados 
lrán se encuentran tos re 
1entes a la familia y ai C2! 
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r.'1\to. Las lcyes de "protec
a ln familia" vigentes en lo 
dei Sha, aunque dejasen 

iM)Cla5 muchas injusticias co
lidas en el pasado contra las 
jerts, hobían inlroducido en 

· os casos cambios positi
,,s. Lo República lslámica los 

ndió coando asumió el 

r. 
Para la mujer iraní, eso sig

una regresión a todas las 
reaccionarias <lei pasado: 

mujer es considerada como 
· ad dei marido y 110 tie

los derechos más elementa-
Después clel casamiento, 

~ tratar de "cumplir con 
obligaciones conyugales". 

ouas palabras, la mujer de
ser sumisa, no sólo obcdi:

a las órdenes dei marido 
iializando las tareas caseras, 

~tisfaciendo obligatoria
te sus necesidades sexua
En compensación, el mari-

le paga los gastos. 

La otra forma de matrimo
' consagrada por las actua-

1. leycs islámicas, es eJ sighe o 
iento temporario, que 

se celebra en la secta chi
dei islamismo. Ese tipo de 
rimonio representa la for
más abiena de explotación 
la mujer. La mujer se casa 
el hombre por un determi
período de tiempo, a tra
de una suma de dinero 

rwida de antemano. EI ca
icnto se disuelve automáti

tc ai final dei período, 
necesidad de iniciar una ac

. n de divorcio. En el si
lt, se espera que la mujer 
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'--·..Ã "La mujer debe ser submisa, sólo obedec:iendo 
a las órdenes dei marido" 

cumpla la "obligación conyu
gal" ,mientras que el hombre, a 
no ser por dispoi-iciones en 
contrario establecidas en el 
contrato matrimonial, no es 
obligado a pa1•ar los gastos de 
la mujer. La •"nica diferencia 
entre cl sighe y la prostitución 
es que el primero es legalizado 
por el islamismo chiita,al paso 
que la segunda es ilegal; en la 

práctfoa, el sighe corresponde 
a la prostitución legalizada. 
Esa es de hecho la alternativa 
ofrecida a las mujeres po~res 
por la República Islámica, que 
clausuró los centros de prosti
tución de Irán. 

EI Artículo V de la Ley de 
Retrib11ci6n de la República 
lslámica expresa que: 

"Cuando un hombre mu
sulmán mate a una mujer mu
sulmana de forma premedita
da, será procesado y, antes que 
la sentencia pase a ser cumpli
da, la familia de la mujer debe 
pagar ai condenado la IT'itad 
dei dinero que le corresponde 
por derecho de sangre". 

Ello se debe ai hecho de 
que, en el islamismo, la vida de 
la tnujer vale la mitad de la vi
da dei hombre y, por lo tanto, 

esa mitad a la cual ella no tiene 
derecho debe ser pagada, por 
ley, al marido. Si la familia no' 
puede correr coo el gasto, el 
reo será excarcelado. 

Según el derecho criminal 
islámico, las mujeres no pue
den ser testigo cn crfmenes 
importantes. EI Artículo 33 de 
la ley antes mencionada dispo
ne que "sólo dos mujeres 
honradas podrán prestar de
claraciones en caso de homicí
dio premeditado". 

En otro artículo de la ley, se 
establece que si el marido mata 
a la mujer en el momento de 
cometer adulterio es sanciona
do .por ley y se le exime de re
tribución. EI artículo 33 dispo
ne: 

"Si el marido encuentra 
a su mujer en la cama coo otro 
hombre, se admite que mate a 
ambos". 

Es evidente que no se trata 
de un derecho bilateral. Y una 
de sus desventajas , natural
mente, es que el hombre puede 
matar a su mujer con el pre
texto del adulterio, aunque 
ello sea faJso, y no ser sancio
nado por la ley. • 

Third World Calling 
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Mujer/Notas 

Venezuela: 
violencia contra 
lamujer 

De acuerdo con un eslli · 
dI0 nevado a cabo por las 
profesoras Oíelia Alvarez y 
Be~tríz Rodrígue2', de la Ca-
sar.e la Mujer de Caracas. se 
,r:onsideran "normales" en 
Venezuela las agresion"s 

1 

,contra la mu1er y el nino en 

iasclases de menores recur
sos 

EI estudio llegó a la con
rusión de que 66% de las 
!llUJeres soportar, las agre
s·ones durante mucho tiem-
Po, 9% presentan queja y 
sólo 3% responden de la 
mIsma manera . EI agresor, 
'el hombre cte la casa", pro-

1:l!de casi siempre bajo los 
Jfectos de Ia bebida, por 
telos o como consecuencia 
de discusiones por proble
mas económicos. Según el 
s1quiatra José Luis Vethen-

~ toun, la crisis económica 
Que atraviesa Venezuela, con 
una inflación creciente y un 
~levado índice de desocupa
cttln, provoca tensiones en el 
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grupo familiar que terminan 
en violenc1a. 

Las agresiones (por or
den cie frecuencia) van des
de cachetadas y pu r'ietazos 
hasta golpes con objetos 
contundentes, cuchilladas, 
tiros y tentativas de estran
gulamiento. EI estudio re
vela asimismo que 43% de 
los agresores han sido víc
timas de violencia física du
rante la lnfancia o son hijos 
de padres que se agredían, 
lo que determinó la repeti
ción dei eiemplo recib1do. 

Las víctimas sólo recu
rren a la ayuda de la polida 
o de la Casa de la Muier 
después que sufren heridas 
graves o amenazas de 
muP.rte. "La situación de pá
nico generalizado que ello 
provoca afecta la vida coti
diana dei grupo familiar y la 
conducta de los nir'ios", con
cluye el estudio. 

Conferencia 
sobre la mujer 
latinoamericana 

Delegadas de 20 países 
latinoamericanos ya han 
confirmado su presencia en 
la Conferercia Regional so
bre "Mujer, Población y De
sarrollo", que tendrá lugar 
dei 3 ai 7 de noviembre en 
Uruguay. Las delegaciones 
serán integradas por repre
sentantes estatales y de or
ganzaciones no guberna
mentales (ONG). 

Organizada por el Fondo 
de Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de 
Población (FNUAP), con la 
colaborac,ón dei Ministerio 
de Educación y Cultura dei 
Uruguay, la conferencia tie
ne por objeto "compartir 
experiencias e inquietudes" 
y "aumentar la conciencia v 
el conocimiento de los as
pectos referentes a los te
mas 'población y desarro
llo', estrechamente vincula
dos a la condición de la mu -
jer", reveló Graciela Duce, 
dírectora general adjunta de 
la FNUAP para América La
tina y el Caribe. 

Durante la Conferencia, 
dos grupos de trabajo abor
darán respectivamente los 
temas "mujer, población y 
desarrollo" y "salud en la 
reproducción, pla~eamiento 
familiar y educación sexual". 

Esta reunión va a r.lau 
surar una serie de conferen 
cias y seminarios sobre el 
mismo tema que se desa
rrollaron en los últimos tres 
anos en Túnez, San Cristó
bal y Nieves, Pakistán, China 
y Emiratos A rabes Unidos, 
que nuclearon a mujeres ele 
di ferentes regiones dei 
mundo. 
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Cine: las trabas 
de la distribución 

hihidos ) cspcran una pos,culn 
más fim1c dei Concinc (Con
SCJO Nacional de Cmc) par. 
que se cumpla la lcy. 

Preocupados cem ln libera 
c16n de sus puehlo~ ) con e 
resca1c de la ídentidad nacm
nal, los cineastas l:11inoa111cn
canos llegnn 11I terreno clcl he· 
roismo, como t\ligucl Lltti 
(Actas de Mar11sfn y Tierta 
Prometitln). qu1tm entre'> J 
Chile clandeslinamentc p.111 1 
donde nació > de uonde f~ 
expulsado hace doce afü# 
para filmar Acta General e .,.. 
Chile. documental sobre la 11- !sr 

da bajo la dieta.dura de Pino- * 
chet, exhihiclo reeicntemen~ ó: 
en el festival de Venecia. 1l 

Cineasta lalinoamericano~ se concicntizan 
de que sólo podran \legar a lo, 
espectadores de sus propios pai e 
abriendo en conjunto espacio alternath os 

Filmación de Com /ice-:ça c11 vo11 à luta. dei brasileno Lui faria 

C
on el objeto de abrir sus 
espacios para cxhibir su 

trabajo en sus propios países, 
los cineastas latfaoamericanos 
han ido creando organizacio
nes que logran, a duras penas, 
de una u otra forma, abrir al
gunas brechas en el monopolio 
de las distribuidoras de filmes 
norteamericanos. En Brasil. 
porejemplo, se lucha desde 
1976 por el cumplimiento de 
una ley que toma obligatoria la 
exhibici6n de un cortometraje 
nacional antes de una película 

extranjera. 
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Durante mocho tiempo los 
exhibidores eludieron la lcy 
e incluso Uegaron a producir 
una serie de cortometrajes de 
pésima calidad, robándole es
pacio a los cineastas profesio
nales, saturando las pantallas y 
creando en el especcador una 
hostilidad hacia el filme nacio
nal. Actualmente existen en 
Brasil 100 cortomctrajes de 
õuena calidad, producidos con 
técnicas sofisticadas por ci
neastas preocupados con la re
novación dei lenguaje cinema
tográfico, que no han sido ex-

Con hi~Lorias e intcre~ t, 
comunes, así como afinidade! \ 1 

en sus bac,es cullurales. e~ 'S 
cinea~ta,; comen1aron a reu· fll 
nirse cn fesuvales. ai m1~11'f 1-'1 

tiempo que organi1.ahan a.<t· ir 
eiaciones como la ACLA 1 ~ if. 
sociación de Cineastas Latr t 
noamericanos) y la Fumlac 0 

dei l'-ucvo Cine Latinoalllê !t 
cano. Esta última fuc inaugi,· !i 
rada en 1985 cn el Festival 
La Habana y su presidente ti 11 

el escritor colomhiano Ciali · 
García \lárque,. Es la fofll1 
de estimular un aproxirnacill1 1 

mayor, porque como d\, 
Pastor Vega, presidente .t 
lnstitulo de Cine de Cut ? 

"Lamentablemcnle. el ai, e 
miento s1gue siendo grande. f ! 
cine brasilcõo no se ve en \t-

1 

nezucla, el cine cuhano m1 
' 

ve en Argentina y tamp<>CQ ' 
ve en f\léxico el cinc argeni 

no". 



,. 

Aunque los cineastas lati- f 
003mericanos trabajen aisla- ~ 
J.lmente, en sus fLlmes se !')er
cwen muchos puntos de iden-

1 uficación, hecho considerado 
· ~ Littfn como "una especie 
~ deoomunicación subterránea". 

Y li seiiala el motivo de ello: 
r ·~ucstros pueblos han sido 
,. fragmentados arbitrariamente 

p.1r los intercses dei imperia
lismo, pero tenemos la mjsma 
llstoria". Pnra comprobarlo 

1 tista recordar que, en la déca
da dei 60, mienrras ' Nelson 
Pereira dos Santos filmaba en 

, Brasil Rfo 40 Gmdos, en Ar-
!'Otina Fernando Birria roda

C' li Tire Die y el cubano Tomás 
r, Gutiérre producfa E/ 

Compai :s filmes en la 
,, ruma lfnea, con la misma pro
ha ~sta. En Brasil, uno de los 

ijtos dei Nuevo Cine; eo Ar-
1~ gtntina, el surgimiento de la 
,L l!Cuela revolucionaria de 
J Santa Fé; con Gutiérrez Alea, 
\. dnacimiento dei cine cubano. 
l 

~~ Cinevolcado ai ser humano 
n~ 

Con ese Nuevo Cine que 
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subvertfa la estética vinculada 
ai modelo de Hollywood, los 
cineastas larinoamericanos 
descubrieron que se puede ha
cer cine con pocos recursos y 
que incluso se aproxima más a 
la realidad de sus pueblos. Las 
dictaduras intentaron a toda 
costa impedir el desarroUo de 
ese cine volcado hacia el ser 
humano, pero él continuó 
abriéndole espacios a la resis
tencia, como en Nicaragua, EI 
Salvador, Panamá y Puerto Ri
co, países donde el cine es un 
arma de lucha por la libera
ción. 

Antes de la televisión, el ci-

Tres direclores 
latinoamericanos: el brasileiio 
Nelson Pereira dos Santos 
{a la izqulerda); el chileno Miguel 
Llttfn (a la derecha); y el cubano 
Pastor Vega (abajo) 

ne fue el instrumento más 
exitoso a través dei cual el im
perialismo imponía sus valores. 
Es por elJo que Pastor Vega 
dice: "Siempre fuimos satélites 
de un sistema que nos es aje
no". EI cineasta cubano cree 
que el intercambio realizado en 
los festivales no Uegó aún a la 
dimensión esperada para que 
se abran espacios mayores y 
destaca la necesidad de aunar 
esfuerzos para que el cine 
cumpla su papel, ai tiempo que 
los cineastas latinoamericanos 
se enriquezcan mutuamente 
mediante eJ intercambio de 
informaciones. 

"Hay problemas con la 
materia prima, con la distribu
cióo y el mercado interno, y 
por aiiadidura estamos muy 
desintegrados", comenta el ci
neasta argentino Alejandro 

tercer mundo - f,7 



\Jed 0A0U op oi,P~I~~ ertJ 
ogôn.QSU0:>~l i ~~ 

oueqn - º!P~W 1i 

vinnimol!ll . 

fihm:i- y consumi<'> ln mcmon; I 
dei cine me-..1c:mo. 

Cine chileno en el cxilio 

EI cinc chileno vive una ,1. 
tuación peculiar, dado que s11 

películas i.on en su mnyorfo hc

chas cn cl exílio. En dic1 ano- i 
se rodaron 176 filme:- - 56 la1-
gornc1rajes, 34 mcdios y 111-

cortos. Gran parte ruc rcaliz:,. 
da p('f ~ligue! Lillfn, que v11 

en t-léx1co. 
A hora da tsinla: lo actri't M:imlia Cartaxo (a la u.qulerdn), 
junto con lo directorn Sul..8na Amaral y el íotói,-sfo Editar Mouro 

l:.n Uruguoy el cme es npe· 
nas, seg.ún Manuel Carril, I! 
"negocio cinematográfico 

Doria (Esperando ln Cc1"0:n), 
a juicio de quien la lucha por la 
ap.::rtura de espacios para el ci
ne latinoamericano debe ser 
colecti,-a. Cario..<: Alvaret~ do
cumentalista colombiano, dice 
que aprendió en Cahiers du 
Cinema lo poco q Je sabe ai 
respecto dei Nuevo Cine bra
sileõo. C ree que el aislamiento 
:-ólo puede ser superado con la 
creación de distribuidoras al
ternativas. 

de Pucrto Rico contactan a 
oiros países para reali1ar co
producciones ) los filmes pro
ducidos a través de esc esque
ma. s1 fueren cxhibidos, solo 
serán vistos en universidades y 

sindicatos. 

"Hemos pasado anos sin 
poder producir filmes com
prometidos coo el hombre lati
noamericano. Fueron anos de 
miedo. Ahora tratamos de 
aprender a trabajar en lit-ertad 
para encontrar el camino", di
ce Alejandro Doria. 

El cine de Puerto Rico tam
bién e.e, desconocido por su 
pueblo, porque las :-alas de ex
hibición son dominadas por el 
circuito de filmes norteameri
canos. "Somos colonias de 
Estados Unidos desde 1898. 
No tenemos apoyo dei gobier
no puertorriqueõo, mero ad
ministrador de la colonia", dice 
Jc-sé García, cineasta de ese 
país. Resultado: los cineastas 
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EI cine mexicano también 
está en crisis profunda: siem
pre ha estado vinculado ai Es
tado y vivió su apogeo en la 
,:écada dei 40. De acuerdo con 
la entrevista dei crítico I léctor 
Rivera en la revista Proceso. el 
panorama cs el siguiente: "Hay 
pocas salas de proyccción y cn 
esac, pocas saJac, se exhihcn 90 
filmes noneamcricanos. El ci
ne oficial, controlado por el 
INC. sufre manipulaciones po
líticac, y las películas son de 
pésima calidad". 

EI cine independiente pro
duce escasos pero excelentes 
filmes. corno Frida, de Paul 
Leduc. que conquistó el pre
mio de mejor filme dei Fes,tival 
de La Habana el aiio pasado, 
acfemás de otros galarclones 
internacionales. Como si no 
bastac:e el cfesprecio por el cine 
nacional, un incendio en la ci
nematec.: cles1ruyó siete mil 

o sea, la producción y la distn-
Ir, 

bución monopolizadas por d 
mismo grupo de interest1. <i: 

A su juicio, las exhibiciCloo G 
son hechas a través de doscil, L 
cuitos comerciales que do1111- " 
nan gran parte dei mercaoo I n: 
un tercer circuito con algur.i• t 

salas indepcndientes. que ~- ~ 
fren todo tipo de prcsiones. 

Carril informa a.~imi~ 0 

que en Uruguay no existe~ 
producción nacional, ~ino e1· 

1 

fuenos aislados de cinea1t 
independientes exiliados, Cjl 

1 

trabajan en coproducción Ctl 

otro::. países. La situaci6n . 
Paraguay no es muy difercn~ 1 

aunque haya algunos cinea,!• 
que logran mantener una pro
ducción nacional, como HU?' 
Gamarra, quien produce. din
ge y distribuye sus pro('!'. 
filmes -d último es un dOCli" 
mental llamado PeregrillDrV< 
a Coac11pe, sobre las rorneriJ 
ai santuario de la Virgen l 

Caacupe. 
Panamá, Costa Rica, Ecui 

dor. EI Salvador y Nicara~ 
tienen una propuesta de cJ"! 
volcada hacia la libcración · 



,. 

Crec que América Latina po
clría producir, con un esquema 
organizado, un promedio de 
250 filmes por afio. 

Cuba enseíia 

Irene PRpas y Clnudin Ohana en Erb,dira, !lirif!ida por Ruy Guerra 

Con el obj~to de renovar el 
cinc latinoamericano y estable
cer un punto de encucntro para 
estudios cinematográficos, la 
Fundación dei Nuevo Cine 
Latinoamericano creó una es
cuela de cinc y televisión para 
cstudiante.~ de América Latina, 
A frica y Asia, cuya inaugura
ción ha sido prevista para 

SU\ pueblos. En Panamá, el 
Grupo Experimental de Cine 
lniversirario tienc objetivos 
riuy claros: utilizar el cine co
lIIO instrumento de conscientí
•xión política, según explica 
Pedro Rivera -un cinc "por la 
snbernnía nacional y por la 
rc1nm3da de la zona dei Canal 
de Panamá. Como Panamá sir
it d~ ba~e a los militart>s nor-
leai·'1·ricanos. ellos -C:icc Ri-
1 ··l- utilizan diversos mec<1-
mm,os para dominar los me-

1 dios de comunicación ele Masa. 
1mpidiendo, entre otras cosas, 
~ formación de un cine nacio

r· ui". De acucrdo con Rivera, 
~ i mente dei espectador pana
r reno está deformada y concli
" Mnada por el esquema nor-

lt.amerícano de interpretación 
~ la realidad. 

Cineastas sal vadoreiios y 
t 'Radio Venceremos" produ

ccn filr.~cs y vídeos como E/ 
Cammo de la Liheruul y Mim 

... r///rfo Lucha mi P11eblo, que 
·~ documcntan la Jucha de la po
~ tlación contra los gobicrnos 

1htres y los escuadrones de la 
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EI dnr lotinonmcricano se convierle naturaJmente en un instrumento 
<le concienti7nción política 

muerte. 
EI cineasta argentino Octa

vio Gcttino eiaima que con una 
distribución alternativa, que 
llcgase a lodos los países de 
América Latina, la producción 
sumada de todos esos países 
tendría centenas de miles ele 
espectadores. "América Latina 
es un mercado muy importan
te, que precisa ser tral:iajaclo en 
favor nuestro", opina el ci
neasta uruguayo Mario Han
dler, que propone, además de 
incrementar la coproducción, 
un sistema de coexhibición. 

enero dei próximo aiio. Ya se 
realizó la primera selección ele 
candidatos -80 en 101al- de J 9 
países. 

De Brasil irán esludiantes 
de los estados de Ceará y 
Piauí, para atender a las regio
nes más carentes. Aderná~ ele 
la escuela -que funcionará en 
San Antonio de los Baiios---, la 
Fundación dei Nuevo Cine 
Latinoamericano se propone 
recaudar fondos para procfucir 
filmes con guiones que serán 
selecciol)ados por concurso. • 

M. Thereza Azevedo 
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EMPRESA NACIONAL DE PRODUCCION D~~ 
BULONES, CUCHILLERIA Y FONTANERIA 1sc 

Somos su socio industrial y comercial en lo que se refiere a 

• Bulones y tornillos 
• Fontanerls: ssnitario 

construcción 
calefacci6n 
gas 

Trofeos ganados: 

• Cuchillerfa 
• Yeserfs 
• Alfarería 
• Lebrillo 

En_Tres Calidades: 
• Económica 
• Orlebrería 
• Plata 

• medalla de oro en la exposición específica de Moscú, 1986 
• accésit en la 3.ª feria de la producci6n nacional de Argel, 1986 

Entre los clientes de B.C.R. se cuentan la República 
Federal Alemana, Japón, la República Democrática 
Alemana y Libia 
B.C.R. es garantía de calidad 

CONSUL TENOS. 
ENCONTRAREMOS LA SOLUCION 

B.C.R. - B:P. SETIF (ALGERIE) 
Tel.: 85.63.78 y 85.32.27 Telex: MK 86 966 
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Notas de Cultura 

I
Documental cubano 
sobre Brasil 

La televis1ón cubana aca
ba de estrenar ln filme do
cumental dei cineasta San
tiago Alvarez sobre Brasil, 
donde los recuerdos perso
nales dei realizador se en· 
uernezclan con la historia 
política de este país. 

"Memorias de un en
cuentro" refleja las impre
siones de la primara visita 
de Alvarez a Brasil, en 1962, 
junto con un panorama his
tórico desde esa época hasta 
la reciente reanudación de 

· relaciones con Cuba. 
EI documental muestra 

también los vínculos cultu
rales, nunca interrumpidos, 
entre cubanos y brasilerios, 
v la obra de algunas figuras 
significativas corno Jorge 
Amado, Frei Betto y Chico 
Buarque de Hollanda. 

México: preservar 
la cultura indígena 

"Revitalizar los postula
dos indígenas en la teoria y 

l
,n la práctica, para hacerlos 
icordes a la realidad y refor
zar con ello la soberania na
conal", es la exhortación 

1Que el antropólogo mexica
~o Gonzalo Aguirre Beltrán 
'ormuló recientemente, en 
Joa mesa redonda sobre 
'Etnodesarrollo, autonomia 
1 pluralismo cultural", reali
zada en la ciudad de México. 

EI especialista subrayó la 

necesidad de combatir las 
formas coloniales de rela
ción con los indígenas que 
todavia subsisten, recordan
do que ellos son "uno de los 
pflares dei nacionalismo re
volucionaria." 

Aguirre Beltrán es uno de 
los fundadores de la co-

basado en la reivindicación 
de una sociedad pluralista, 
que respete la cul tura de ca
da grupo étnico. 

En México existen nu
merosas etnias que consi
deran su patrimonio exclusi
vo y excluyente. Por esa ra
zón, para Aguirre Beltrán, 
resulta inviable pretender 
que fusionen su identidad 
con culturas que sienten 
ajenas. 

Chile: rock rebelde 
A medida que avanza el 

proceso de descomposición 
de la dictadura chilena, 
apar~cen formas de expre
sión popular que logran es
capar de la mirada siempre 

atenta de la censura. AI rit
mo alegre dei rock and rol/, los 
jóvenes marchan en la pri
mera tínea en esta materia. 

Se trata de conjuntos que 
surgieron en los últimos 
anos. en sótanos suburba
nos de Santiago, actuando 
en forma semiclandestina. 
"Pinochet Boys", "Prisio 
neros", "lndice de Desem
pleo'' y "Campos de Con
centración", tales los nom
bres de algunos de los gru
pos musicales de la "gene
ración dei toque de queda", 
que dificilmente logran 
atraer el interés de algún 
sello de grabación para que 
financie sus producciones. 
Generalmente deben ha
cerlo por su propia cuenta, 
para después vender las co
pias por las calles de Santia
go. 

las emisoras de radio, 
curiosamente menos repri
midas por la censura, de vez 
en cuando lanzan ai aire 
acordes como éste, de los 
"Pinochet Boys": "la músi
ca dei general, nada en la 
heladera, nada en la cabeza. 
Con el carbón en la cara y el 
dedo en el gatillo. No, no 
tengo miedo. Esto es Pino
chet, boys". 
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Salud 

Una espina clavada 
en las trasnacionales 
La polírica de medicamentos de Bangladesh es 
objeto de una campana internacional tendicnte 
a desmoralizaria. con el fin de favorecer a las 
grandes industria dei ramo 

D 
csde la independencia de 
Bangladesh. en 1971, un 

grupo ele médicos y profesores 
de medicina comenzó a traba
jar en la creación de un sistema 
de salutl adccuadCI para ln ma
>'º"ª de la poblaci6n. En tér
minCIS generales argumentaban 
que a largo plazo los recursos 
se debían aplicar a la medicina 
preventiva y no meramente 
a la curativa. 

~lientras ello no se lograra 
plenamente, la producción, 
distribuci6n, comercialización 
y utilización de los medica
mentos en el pafs debían ser 
revisadas con miras a raciona
lizar la política nacional de 
medicamentos. 

La creación de un comité 
por parte de la OMS luego de 
la declaraci6n de Alma-Alta, 
en 1977, y la publicación de 
sus conclusiones, junto con la 
"Lista de Medicamentos Esen
ciales", fueron el estfmulo que 
el grupo necesi taba. 

Los intcgrnntcs dei grupo se 
dieron cuenta que un cam1'io 
de gob1emo ofrecía una de 
esas raras oportunidades en 
que se podía agarrdr despreve
nidos a la llurocracia y a los 
mtereses creados. 

Se le expuso el problema ai 
general Ershad, explicándole 
las hases de la doctrina de la 
Organi1.ac16n Mundial de la 
Salud (OMS) sobre medica-
mentos esenciales. EI general 
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se mostró en1usiosmado ), c.t ~ 
el mejor estilo militar, sohci1! ,i-e: 

un mformc sohre cl tema. i:,.\ 
Un comité de expcrtos rix 1~lf 

nombrado el 28 de abril 11 d< 

19R2. Contaba con oclt ,a 

micmbro~. entre ellos médiCfl ~ 
que habían participado cn 1 
trabajo prcpuratorio, y li!· P 
conclusiones se presentnron ci: 

apenas catorce dfas, el 12 ll 
mayo de 1982. 

~tás 1arcle, este corto perío
do entre el nombramien10 de 
Comité de fü.pertos y la pn:- 1 
sentación de sus conclusiones 
se eonverriría en uno de kil 
principales puntos de la cam- · 
pana difamatoria lanzada COll-! m 
ira la política bengalí de medJ. 
camentos. Tao pronto se anun- ·, 
ció la intención dei gobieroo. 
un grupo de presión íorm~ 
por la industria dei medita· 
mento y sus asociados co~· 

Así, cuando el general 
Ershad lleg6 ai poder en Ban
gladesh, en 1981, el grupo ya 
había recorrido un largo cami
no en la elaboración de una 
política de medicamentos ade
cuada a la realidad del país. Según la lista de la OMS, 2SO remedios son suficientes 
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16 a nctuar. Se ha :;abido de 
i11tntes conliables que la em
t,apdora de Estados Unidos se 
mtrevistó con el general 
E~hod para persundirlo que 
~tergara la puesta en prácti
.a dei proyccto y no lo apro
hlra nntes de discutir más cl 
tmia durante su visita a Esta
i15 Unidos. 

Pero los miembros dei Co
lillé de Expertos consiguieron 

: 4'J( el general Ershad lirmase 
d decrcto-ley antes de su par
lila a Washington. 

EI Dr. Zafrullah Chow
. ~ury, miembro dei Comité de 

E1pertos, cuenta que en de
' ttnninado momento se estaba 
. iliscutiendo el uso dei "mexa
' formo" (un antidiarreico) y el 
. ~dente seiialó que é1 mismo 
• cslaba usando ese medica

mito. Percatándose de sus 
e 111evos anteojos, el Dr. Chow

:fnury apuntó que uno de los 
. efccto~ secundarios indesea
~ dei mexa formo es la mio
jia. Fue un argumento contun
iinte. EI general Ershad firmó 
ddecreto-ley antes ele su par
tila y así nació la Política de 
~cdicamentos de Bangladesh. 

La misma no tiene un al
aoc-c demasiado ambicioso. La 
0\1S sostiene que alrecledor 
~ 250 medicamentos (la lla
!!lla lista de Medicamentos 
Estnciales) alcanzan para sa
lllfaccr la mayoría de las ne-

. ades de los países en cle
lU!ollo. Antes de la introduc
ciln de la nueva reglamenta
ci.ln. en Bangladesh se comer
aaliioban aproximadamente 
1.500 medicamentos, 1.700 de 
~ cuales el Comité aconsejó 
qJt r.e prohibieran por dafiinos 
0 1061iles. Luego de aprobada 
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la ley, todavía quedaban en el 
mercado un total de 2.500 me
clicamentos. Aunque esto re
presenta diei veees rm'ts que la 

lista de la OMS, es mínimo 
comparado con los 65 mil me
dicamentos existentes en la ve
cina Jndia. 

La nueva política de 
me.dicamentos 

Lo más importante de la 
nueva política de medicamen
tos cs su intención de modifi .. 
car la naturaleza de la industria 
farmacéutica de Bangladesh . 
El mercado se caracterizaba 
por la producción de medica
mentos prohibidos en muchos 
países desarrollados; por el ex
cesivo énfasis en la producción 
de vitaminas y tónicos y escaso 
en la de antibióticos; y por el 
cuidadoso reparto dei mercado 
entre las compaiiías líderes que 

raramente producían más de 
un antibiótico. Así, 84% dei 
mercado estaba controlado por 
ocho trasnacionales y el resto 
por compafiJas locales. 

La nueva reglamentación 
contiene las seguientcs disposi
cioncs: 

- Las compaõfas sólo estiío 
autorizadas a elaborar pro
duetos de un único ingrediente 
(salvo casos excepcionales). 
Eso facilita el control. 

- Las compaiüas tienen la 
obligación de manufacturar sus 
productos en Bangladesh. 

- Se redujo la cantidad de 
preparados líquidos. Son más 
caros, menos efectivos y no se 
adecúan a las condiciones am
bientales. 

- No se permitió que nin
guna trasnacional produjera 
vitaminas, tónicos o antiácidos, 
los cuales se reservaron a las 
compâiifas nacionales. 
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1 La política de medicamentos no es peTfeclJI: ba} problemas administrativos y estructurales 
,a 
H 

- Se exigió que los medi
camentos prohibidos fueraa 
dcstruidos ) no canalizados a 
otros merca<'os dei Tercer 
~~uado. 

l res anos des,••és. el efecto 
fue notable. EI r I reado total 
de medicamentos asccndió ue 
1.500 milloncs de tnkltas (cerca 
de 50 millones de dólares) de 
1982. a 3.40G millones de ta
khas (alrededor de 113 millo
nes de dólares), )- la participa
ci6n de las companías nacio
nales alcanzó 35,4%, de 16% 
que estaba en 1982. 

~luchas más compaiiías 
producían diver<;os antibióticos 
y los precios bajaron. Aunque 
el valor dei taklw se redujo 
prácticamente a la mitad, e! 
precio dei septrin, por ejemplo, 
bajó de tTes takhas, en 1982, a 
1.3 takhas. Similares rebajas se 
dieron en otros medicamentos. 

Frente a esto, las compaiiías 
de medicamentos no podían 
quejarse. EI mercado se había 
ampliado, sus ventas y ganan
cias aumentaron. si bien con 
márgenes menores. Pero, como 
cxpuso un ejecutivo de una 
compaftía farmacéutica, les 
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prcocupaba el efecto multipli
cador de tal medida, sobre el 
resto dei Tercer l\lundo. Su 
oposición a la polftica sobre 
medicamentos de Bangladesh, 
entonces, continuaria hasta re
vertirla o volveria inefectiva. 

La oposición no demoró en 
hacerse sentir. La OMS, que 
había promovido la idea con 
tanto entusiasmo. muy pronto 
cambió de actitud. Su Director 
General, el Dr. Hafdan t,.la
hler, prestó tan sólo un apoyo 
tardío y tibio. 

En 1985, la Fedcraci6n ln
ternacional de la Asociación de 
lndustriales Farmacéuticos, 
organización máxima de las 
trasnacionales de medicamen
tos de todo el mundo, consi
guió que un abogado de Sri 
Lanka escribiera un libro ata
cantlo Ia política de Bangla
desh. 

D. C. Jayasuriya usó su 
condición de ex asesor c!e la 
OMS para dar legítimidad a su 
trabajo: "Salud Pública y Di
mensiones Económicas de la 
Nueva Polftica de Medica
mentos en Banglactesh. 

Actualmente se hace pasar 

a este documento como d: _ 
O1\1S y se han enviado e _ 
piares dei mismo a minisuu _ 
salud, supervisores de 
camentos y otros admim, 
dores iníluyentcs de los 
dei Terccr Mundo. 

La política de medi 
tos de Bangladesh no es 
fecta . . Hay problemas q 
nistratiVOS y estTUClUT~ n 
como contrabando y 
mentos prohibidos provi · 
tes de la lndia. Pero es un 
mienzo valiente de parte dt I 
pafs tercermundista, pobll 
con graves problemas de. a 
ción de la salud. 

Y está cundiendo. EI 
í:afrullah Chowdhury fue 
vitado recientemente a \~ 
aJ premier índio Rajiv G 
para asesorarlo en el in1eo1i 
fnóa de formular una 
de medicamentos. 

M. lqbal Asaria•/ 
dei Tercer Mundo 

• Editor Jefe dei peri6d' 
q11iry. con sede en Londrts. 
artículo fue publicado en 1 
y se Teproduce con su cortt5 

diente autoriwción. 



fara resolver sus problemas de transporte 
brbano y carretero. 

•CINCO UNIDADES DE PRODUCCION: 
-Un complejo de vehiculos 

lndustriales 
-Dos plantas de 

carrocerias industriales 
- Una f undición G.S. 
-Una planta de equipos 

para vehiculos industriales 

•OISPONEMOS DE UNA EFICIENTE RED DE DISTRIBUCION, PRONTA PARA 
ATENDER TODAS LAS DEMANDAS: 

=~í ~~~f :~gi~~~~a ~ I] ; j ', • ij 
•C0N UN EFECTIVO DE CERCA DE 17 MIL PERSONAS Y 
UNVOLUMEN DE NEGOCIOS DE MAS DE 
i5MIL MILLONES DE DINARES ARGELINOS, 
~EGURAMENTE TENEMOS 
RMATERIAL QUE NECESITA 

lradición y experiencia en la fabricación, comercialización y 
~istencia a vehículos industriales 

No vacile en consultarnos 

NV.1. - Route Nationale Nrc 5 - ROUIBA - ARGELIA 
Tif: 80.60.65/74 - 80.66.50/53 Tlx: 68 134 / 68 137 SNVIR. 
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La ofensiva 
diplomática · 

2 1 lHasta cuándo durará la sangria 
....... --------.-------- recursos humanos y materiales que 

guerra impone ai pueblo angolaoo 
Nadie lo sabe, pero el gobierno 
Luanda sintió que era necesario e 
traatacar no sólo a nivel militar s 
desencadenando también una oten 
va en la retaguardia dei enemigo, t 
bajando la conciencia dei pueblo ntY 
teamericano. Es este tema el cen 
dei análisis de Carlos Castilho, Q · 
vísitó recientemente el teatro de o 
raciones en el sur de Angola. Co 
pletan este Especial las en 
vistas exclusivas realizadas en Lu 
da por Beatriz Bissio con los min1sl 
de Defensa, coronel " Pedalê", Y 
Comercio Externo, Ismael Martins, 
con la dirigente de la OMA, Ruth Net 



espués de once aõos ininlerrumpidos de 

D una guerra provocada por constantes 
agresiones directas e indircctas de Su
' Angola resolvi~ abrir un nuevo freme: 

ió aLacar también en el terrreno diplomáti
El blanco escogido fuc cl apoyo político, 

mico y militar ele Estados Unidos ai 
id y a otros países o grupos que procu-

b desestabilización de los gobiernos nacio
' dei A friea Austral. 
Luanda existe la certeza ele que mientras 
Reagan sea presidente de Estados Uni

las posibilidades de paz en el sur de A frica 
111ínimas, dado que la Casa Bianca consideró 
,uestión angolana como un dato básico en la 
egia de enfrentamienlo con ta Unión So-

Para Reagan, Sudáfrica debe continuar 
un "reducto anticomunista" y, en conse

ia, debe ser restablecida una zona "de 
ión" en tomo dei territorio sudafricano, 

ante a la que e1ds116 en la década dei 60, 
el colonialismo todavfa dominaba An

Zimbabwe y Mozambique. Por ser el país 
icamcnte más poderoso entre los vecinos 

rrheid, Angola es también el hlanco prin
-~ esta estrategia de buscar el retomo de la 
nación imperial en los países que escaparon 

3 órbita norteamericana después de la incle
cia. 

Pero por más que Reagan ejerza un control 
to ~obre el ejecutivo y sobre el complejo 

triai-militar de Estados Unidos, la opiníón 
norteamericana no es unánime en lo que 

:títere a la política trazada por el Pentágono, 
Cl.1a Bianca y cl Departamento de Estado. Y 

o en el Congreso hay unanimidad. Por 
.el gobiemo de Angola resolvi6 colocar sus 

de vista en la arena política de Estados 

h convicc16n tle que la guerra deberfa ser 
a también en el frente diplomático y lle

ha~ta el cora,ón dei eswhlishmem nortea
, no hi.ro que el gobierno angolano inten
lC sus contactos con políticos progresi~rns 

h1ados Unidos. EI objetivo era divulgar po
~ Y rropuestas formulados hacc ya algún 

Angola 

tiempo, que permanecieon casi ignoradas debido 
ai bloqueo de la gran prensa de Estados Unidos. 
Se estableeieron contactos con organizaciones 
especializadas en realizar trabajo de lobby polí
tico en el Congreso: se cxtendieron invitaciones 
para visitar Angola a políticos como Jesse 
Jackson, ex precanclidato presidencial demó
crata, y Andrew Young, ex embajador en la 
ONU, para constatar in sint la realidad de la 
guerra y el precio dei apoyo norteamericano ai 
(lpartheid. 

El esfuen:o informativo 

Jackson y Young viajaron a Luanda a me
diados de este ano, acompaõados por numerosos 
periodistas norteamericanos. Uno de ellos reco
noció en Luanda, después de entrevistar a altos 
funcionarios de gobierno y diplomáticos, que la 
"opinión ptíblica norteamericana está casi com
pletamente desinformada de lo que ocurre en 
Angola ... 

El reriodista admitió que ignoraba la exis
tcncia de una carta, enviada 3l secretario general 
de las Naciones Unidas por el presidente ango
lano José Eduardo dos Santos. proponiendo una 
fórmula de pacificación dei sur dei país. me
diante la retirada parcial de los ~oldados cuba
nos que se encuentran en la región apoyando 
a las tropas angolana~ y, en contrapartida. la 
aceleraci6n por Sudáfrica dei plan de las Nacio 
ncs Unidas para la independencia de "'amibia. 
Los sudafricanos jamá.~ respondieron la carta 
que, por otra parte, no fue siquiera comentada 
por la Casa Bianca. 

En el documento entregado ai secretario ge-

EI presidente J osé Eduardo dos Santos está 
em1ienado directamente en el esfuen:o de guerra 
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neral de la ONU en no, iemt>re de l l)84, cl g.o

bicmo angolano aborda direetamente uno de los 

punto!- claves de la políuea dei Departamento de 

Estado. Reng.an siempre quiso presentar la sali

da de las tropas enviadas por Fidel Ca.,;1ro cn 

1975, a pedido dei entonces rres1dentc ,\t:osti

nho eto. como una "v1ctonn sobre la l ni(ln 

So,iética". para capitaJilnr el hecho ante el 

electorado consen-:idor de E,tados Unido,. 

-\ fines de la década dei 70, el ex $1:Cretano 

ele Estado Henf) t-..1--singer proruso la "teoria 

dei /i11J..age", que sut>ordina1'a la indepcndencia 

de ~amib1a a la retirada de los cubanos. Pero 

tanto \ngola como los dcmá~ países afncanos. 

nunca acertaron la propuesta dei /inka.c:e. ale

gando que el pedido de ª> uda militar extranjera 

fue un acto soberano de Angola. roco desrués 

de la independencia, coando el país estaba sien

do atacado por el sur ) por el norte por fuerzas 

mvasoros extranJCras. 

EI apo)o de Estados lJnidos 

a la Unita 

Otro elemento que contribuyó a convencer aJ 

gobiemo angolano de la necesidad de lanzar una 

ofensiva política y publicitaria dentro de Esta

dos Lnidos fue el apoyo de: la administración 

Reagan al grupo contrarrevolucionario Unita, 

liderado por Jonas Sav1mb1. La Unita pasó a ser 

conejada por la ultraderecha norteamericana, 

que invitó a Savimbi a visitar la Casa Bianca, 

donde fue salodado por Reagan como un "com

batiente de la libertad". 

EI calificativo diffcilmente pucde ser tomado 

en serio, pues hay abundanc1a de pruebas que 

demuestran que el dirigente de la Unita ayudó a 

las tropas coloniales portuguesas que lucharon 

contra los nacionalistas angolanos hasta la inde

pendencia. Además, Savimbi cuenta con el apo

yo total dei racismo sudafricano, que propor

ciona a la (.;nita annas, municiones, entrena

miento y vituallas, además de darle cobertura 

militar directa, cada vez que el grupo corre el 

riesgo de ser &mquilado por el ejército angolano. 

EI lobby ultraconservador de Washington 
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procura eqmpnrar n la Unita con los contra 

, oluc,onanos n,carag ucnses, dando a am 

ayuda financicra directa y apoyo milttilf, ,~n 
abicrto corno :-ccreto. l:n la cucs11('1n de 

"contras", dada la rro,iriudad geográfb 

'\licaratua con Fstados Unidos. fuc ptisihle 

, ur a cabo una ampl111 campana de C'iCla 

miento de l,1 orini<ln rúMica norteamericana 

mcdio de grupos de ,olidaridud. 

Det>ido a e!>to. cl Convrcso de farados U 

do, ,e vio ,omctido a fuerlc prcsi<ln cuand<1 

votó ln ayuda a loi. somoc1stas nostálgic~. 

hccbo pu,o de mamfiesto que una parte cu 

derable de la opinión pública. de ln prensa 1 

los políticos, no se deJa envolver por la cam 

de desinformación promovida por la Casa B 

ca. por el Pentágono, por el Departamento 

Estado y por la Clt\. 

Durante las cliscusioncs en el Congreso 

l,L<; sanciones contra cl aparthe,d sudafricano 

presión popular en Estndos Umclos fue ! 

e influyó tanto sobre la Cámara de Repr 

tante~ como sobre cl Senado, a tal punto que 

presidente Reagan quedó políticamente at\' 

Esta cadena de acontecimientos dcmostró que 

cuest,ón angolana se sitúa en el mismo conte 

lo que llevó a1 gob1emo de José Eduardo 

Santos a lanzar también una ofcnc;iva de e 

rec1m1ento ante el público norteamericano. Ea 

medida en que esta inic1at1va tenga éxito, los 

gros que se obtengan en el esfucrzo para 

tralizar a los "contras" o para refor,ar la.s 

cione!. contra Sudáfrica, acabarán ay 

también a Angola y viceversa. 

Una consecuenc,a inesperada y, en 

medida, inédita de esta iniciativa angolana fue 

reacción de las empresas norteamericana.ç 

explotan petróleo en la provmcia de Cabi 

norte de Angola, en sociedad coo la com 

estatal Sonangol. A.:tualmente existen 12 

panías extranjeras operando en Angola, la 

yoría de ellas norteamericanas, como la Cllfl 

(la mayor de todas), la Cmwco y la Te.mco. 

Blanco de una violenta campaõa de.~ 

nada por el grupo uhraconservador de W 

gton, estas empresac; están decididas a coo 



ingoln. La Conoco, por ejcrnplo, cornenzó a 
itr1r cn junio de este afio, prcviendo inversio-
11t 100 millones de dólnres. La Cabinda Gulf, 
~iaria de la C'1e1•ro11, pidió financiamientos 
~la.itu 180 millones de dólares ai Eximhank, 
ll rechnzó el pedido. La empresa se dirigió 

xtets a la banca francesa, donde obtuvo un 
10 que le permitirá intensificar la explo-

11 pctrolera en la plataforma marina de 
i, elevando en 20% la producción angola

retrólco. 
Rt1:ientemente, el presidente de la empresa 
:e111 Elf-Aquiraine cstuvo también en Luan
<t>nclc anunció la decisión de ampliar aún 
111 actu::ición en el país, pese a las prcsioncs 

grupos anticomunistas de Estados Unidos 
Europa. Ca~i todas las empresas extranjeras 

as en Angola afirman que sus relaciones 
d gobiemo del MPLA-PT son excelentes y 
ri país presenta potencialidades sólo com-
les con las de Nigeria. 

tu: comportamiento ambiguo 

A p:inir de setiembre, las preocupacioncs 
. as pasar~m a concentrarse en la frontera 
Z.iire, después de clescubrir que en csa re
circulaban clandestinamente remesas de 
, municiones y vituallas, cargadas eo· vehí
procedentes dei país vecino. Scgún fucn

!plomáticas, cl suministro era procedente de 
Saudita y había sido desembarcado en 

:asa a mediados de agosto, de un avión de 
rle Hercules C-130, sin matrícula. 

\ comienzos de agosto, obligado por el mal 
. un avión militar angolano hiio un ater
de emergencía en territorio zairense. EI 
fue liberado, pero la prensa de Kinshasa 
1.6 a publicar editoriales y comentarios en 

que acusaba a Angola de violar fronteras. 
reavivó la desconfíanza de muchos países 

Aírica Austral con relación aJ régimen dei 
nte Mobutu Sese Seko, cuyo comporta

to con relación a Angola fue calificacio de 
uo. 

r. Varios periódicos europeos informaron que 
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conocidos mercenarios circulan impunemente en 
Kinshasa, donde Mobutu llegó a mantener rela
ciones estrechas con Armand Agnarelli, un no
torio merccnario francés que participó de la 
guerra de Biafra, en Nigeria. Agnarelli, a su 
vei., siempre mantuvo buenos contactos entre 
los sudafricanos. EI resurgimiento de la cuestión 
zairense puede estar vinculado a una iniciativa 
norteamericana tendiente a reorientar los sumi
nistros militares a la Unita a través de Kinshasa, 
para evitar las situaeiones embarazosas provo
cadas por el uso de territorio sudafricano. 

La ofensiva diplomática e informativa en 
Estados Unidos no acabará con La guerra en el 
sur de Angola, pero seguramente será uo ele
mento capaz de romper el impasse militar ac
tual. Actualmente, el ejército angolano tiene la 
iniciativa de los combates y mantiene cercados a 
los principales reduetos de la Uni ta, pero no lo
gra avanzar más debido a que la avíación y el 
ejército sudafricanos han acudido en auxilio de 
Savimbi cada vez que éste queda expuesto a un 
ataque frontal. 

La jugada más redente de lo ofensiva diplo
mática fue la invitación hecha a RonaJd Reagan 
para visitar el Africa AustraJ y constatar perso
nalmente los efectos dei apoyo norteamericano 
a la política agresiva dei aparrheid. Reagao no 
rcspondió, como era previsible, pero cierta
mente quedó en posición difícil, pues sus ad
versarios en Washington pueden ahora recla
marle una actitud que el presidente norteameri
cano no quiere adoptar. • 

Carlos Castilho 
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Especial 

En la Unita 
haygrandes 
contradicciones 
Para el Ministro de Defensa 
Pedro Maria Tonha (''Pedalé''), 
mientras el régimen sudafricano 
se mantenga y mientras Reagan 
ocupe la Casa Bianca no habrá 
paz en Africa Austral 

5 
er ~limstro de Defensa de un país que 
vhe en guerra hace má.e; de una década, 
que tuvo que organizar su ejército a 

partir de las fuerzas guerrilleras que combatie
ron contra el colonialismo y que enfrenta ai 
ejército más poderoso dei continente afncano. el 
de Sudáfrica, no es una responsabilidad fácil. 

Pero el comandante Pedro \!arfa Tonha, mác; 
conocido en Anttola} en el exterior por el nom
bre de guerra ''Pedalé". está fogueado por casi 
tres décadas de lucha, a pesar de sus 45 anos 

eped OAOll op o~l:?\l?ISUf errJ 
o~n.qsao:>a1 i ~\\\\\ 

oueqn - º!P~W \) 
rnnnmmP.o 

:-iún no ..:umplidos. 11 

C"uando solicitamo:; uno entrevista c,cllll! ar 

paro cuadcrnos dei tcrccr m u ndo con E 
cC1roncl, micmhro dei Buró Político dei MPLA !l'11 
fundadClr dei movimiento, parccín improba 
que lográsemos conversar con él, dada la car_ 
de compromi~os de su agenda. 

Pero no rccit>i6 cn su dei;pachCI dei Minis 
rio lle Ddcn$!1, una de las m:msiones colon· 
de Luanda. adaptada ahora a las necesrdades 
una cartcra dccis1v:1. Conver:-amos durante 
cuenta minutos. que permilieron rcconocerll: cl 
trás dei sobrio y hasta humilde dirigente, a 
hombre que la guerra no despojó de una 

funda sensibilidad humana. 
EI centro de la entrevista. como no 

dejar de ser. fueron ICIS aspecros militares de 
actual coyuntura, pero la convcrsación de ,x 

hacía otros temas. igualmente importantes. 
muestran ángulos menos conocidos de la SII' ~ 
ción angolana. 

ú, Uniu, l,a comen:ado a operar tamlnl 
punir ,lei norte de Angola. ;,Cómo es posiMt 
nlirnr esa capacidad operativa, cunndo s11s 
ses logísticas conocidas esrón en el orro t. 
dei país, ai sur, en la Jrontera con Nam· 
donde c11e11t11 con e/ respaldo dei ejércitfl s 

frica110? 

El ministro de Defensa, coronel "Pedalé", con nuestni 
editora, Beatriz Bissio 

- La Unita ha inl1ltrado 
que nos grupos ai norte de. 
gola. Primero se debe tenet 
cuenta que en el centro 
nucstro país los bandos de 
Unita son abastecidos 
aviones sudafricanos, que 
zan en paracaídas alg6n rifC 
armamento como explosivíf 
municiones. Nosostros '/9 
mos capturado un nú 
ba,;tante elevado de a~ 
oportunamente mostrada.~• 
medios de comunicación • 
las que son enviadas para 
mentar las acciones desa 
JC. Sin embargo, esas 3C1 
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de~ no son tan intensas ni ~ 
af3m1ontes. l 

EI encmigo ha hccho mucha iS 
propaganda; recuérdese que 
dur3ntc la conferencia de nivcl 
ministerial de los No Alinea-
do~. reali7ada cl aõo pasado 
1qui, cn Luanda, también ha-

Angola 

~ían realizado una gran propa
ianda, en el sentido de que el 
~icrno angolano no lograria 
realizar ese evento, por las ac
r1oncs de sabotaje que serfan 
eíectuadas en la capital y en 
otraS regiones dei país. Nada 
dtesoocurrió. La ~uerra de la Unita: desmorali7nción de los mercenarios 

Por eso podemos afirmar que en el norte sólo 
oreran grupos reducidos, que atraviesan la 
frontera, especialmente en lac; regiones más ais
bdM. La propia población se encarga de com
b3tirlos, ·aunque ellos consiguen practicar sus 
actos de bandolcrismo y cometer muchos asesi
aa10s. 

- iEI cruce de lo frontera serfn de conocí
n:ienro de las aworidades de 7aire? 

-Todavfa no disponcmos de infonnaciones 
claras. Es posible que la Unita esté u1ili1.ando el 
pals vecino, Zaire, pero nosotros estamos bus
cando resolver la cuestión con nuestros vecinos. 
Si constatásemos que existe algo más, nosotros 
mismos informaríamos a la opinión pública in
ltmacional y tomaríamos las medidas necesa
nas. 

i Podrfa /legar n repetirse e/ cuadro mi/irar 
de 1975, cuando Angow estuvo invadida en e/ 

1 IIOrre por l.aíre y en e/ sur por Sudáfrica? 
- No sé si se podrá repetir lo que sucedió en 

1975. Pienso que no, que estamos muy lejos de 
, Cio. Pero cuando el imperiali1,mo norteamerica

llQ toma decisiones, todo pasa a ser posible. 

Contradicciones en la Uni ta 

-Hemos sabido que en las dec/araciones t!e 
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mercennrios capturados se traduce cierto can
sancio por una guerra en la que 110 ven solidas, 
comrariamente a lo que les hab(a sido dicho, de 
que los resultados serfan inminentes ... 

- Por el tipo de guerra que están haciendo 
contra nosotros, es lógico que no tengan otra 
alternativa que rebelarse contra sus mandantes, 
matarse entre ellos, o entregarse. 

Cuando los capturamos, físicamente apare
cen muy debilitados, con una desnutrición 
enorme y desmoralizados. En e! seno de la di
rección de la Unita hay grandes contradicciones. 
Y eso se refleja en la sitaación que viven sus 
mercenarios. Muchos acaban desertando de sus 
patrones. 

- La guerra en Africa Austral puede rener 11n 

desenlace militar -/.o que 110 es probab/e-, o di
plomtftico. Sin embargo, esta vfa tampoco pare
Cf fácil: recíemememe e/ Presidente Reagan re· 
lwsó imn propuesta de los pa(ses de k1 Lfnen dei 
Freme de iniciar 1111 diálogo. ;, Esa negativn ten
drá consecuencias e11 e/ plano mi/irar? 

- Ciertamente. Primero, porque Reagan y los 
Estados Unidos nunca reconocieron la soberanía 
dei pueblo angolano, nunca reconocieron a An
gola como un país independiente. Segundo, por
que Reagan apoya a la Unita directa y abierta
mente. Y tcrcero. porque los norteamericanos 
apuntalnn ai régimen racista de Sudáfrica. 
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En este contc,10. ~e romprendc que cl Sr. 

Reagan no ei-té muy interesodo en cntaMar con

,crs3c1onei- con los ra1:-cs de la L ínea dei Fren

te. Pero nosmros m ·1stimos en ln OC\.'1!:-tdac.l lle 

un encuentr~. par:i que cl presidente Rea!!nn 

cono1ca de cerca las realidades de nuestros 

pní~s. 
Sin embargo, dcbe quedar clnr(l que, aún cn 

la eventuahdod de que cl g,,hicmo nt1rteam,m

cano àcabe .1ceptando la in\'itación. no somos 

opttm1stas. '-.o confiaml,s cn un c,1mt>10 uc nim

bo. porque lo que i:e ha comrrobado e:- que. 

desde la nsceni-160 ai poder del Sr. Reatan. cl 

rrundohar<rodo a H\'ir si1u.1c1onc, muy i:ra,c,. 

Es" t·s /(1 ,"Os1âó11 de Ret1-

~""· de s11 eqmf'(' en ln Ct1sn 

8/nnc(I ." tle/ Pemá,:0110. (. J>e

rn no cree 11s1eJ que serí.1 po

sil>le movili:ar orros tecrc>res 

tle la sociedad narteamerica11a, 

para e1/ertnrlos cc>nrrn las 1>elt

gros de """ ,guerra generali:a

dn en .\{rica Austral' Un tra

ba10 semejante e1/ cfesarrollado 

por los ,·íemamiras durante la 

guerra ,Je Indochina, en su la

bor de co1isc1enn=ac1ón dei 

cn c,tcrna. l·s coo hasc en CM1s c110statnciollel 

que hemos fonnulado ah•unas 1n-.11.1ci11nci. p,11 

que c1er1as pcr,;onnlidadcs , isttC{l J\ ngola. 

\;uestro desco cs est;1blcccr relaciones dj. 

plom;h1cns entn .. • d pueblo .inpolano ~ cl pueblo 

de I stados l nulos. Sobcmoi. que la lucha de la! 

actu.1lcs !!Obcmantcs contra '\ng.ola nc1 rcprt 

sent.1 d de~t.>o de la mn) orfa de lo:,, nor1camcn

can0,. Por cso pcns..1nl(ls 4uc en cl tuturo Li 11 

tuación p,,dr,I cnmhiar. permít1endo que ICOJ.'3· 

mo, hucna, relaci0ncs n,n haados t ntd1h. 

Lo, 1- ucr,a!> \rmodas 

~ la, diferentes guerras 
.\ngola 1fre en ~uerro IIOCt. 

111th dt• una d!cada, rrtírtica-. 

mt'llle desde .m i11depe11den<:II!, 

E/ ejt reiro ~uerril/m, dd 

M/>l..A, que /11ch6 cnmra 

colomah.wno po, niguh, II' or 

,:cmi:ó clespu!s com<> r1lm~ 

regular Pero la 1(1/crra 

agresió11 prmnrwitla por S111lii 

fr,r11 l. fu11damenra/me111c, 

operaciones 111i/1tares dt 'i 
Unítn, obligaron li refann 

las tácticas " a crear rntrp« 

pueblo norteamericano de acc16n rápida, a11111nsi, 

- Vhimamentc han \is1tado ,:entes Cm1/ u la on:an 

nuestro país alg.unas J)Cl'$Onali- c1611 ac111al de las rap/a? 

dades importantes de Estados Rea~an c"'6 gra~es ttnsiones - Como usted scnal6, 

Llnidos. Estuvo aquí, por e_Jemplo, el Sr. Jesse Fuenas Armadas Populares de Liherncí6n ir 

Jackson, que no sólo v1s11ó Angola smo otros Angola (FAPLA) uenen su origen en cl "Jé 

países de la Línea dei Frente. Vínieron también de guerrilla que combatió largos aftos contra 

otras delegaciones de peso. Eso sin mencionar colonialismo portugués. E.n la , íspera de nuesr 

las relaciones comerciales que Angola tiene con independencia fuimos invadidos por un ejé 

grandes capitalistas de Estados Unidos. Hay organizado, el ejército sudafncano, lo que 

empresas norteamericanas mfluyentes que cie- obligó a una adaptación a otro tipo de guc 

nen una presencia en nuescro país y pensamos No fue fácil, pero conseguimos expulsarlo~ 

que nuestras relaciones con esa., trasnacionales nuestro temtorio, liberando cada kih'wne 

se están consolidando. Confiamos, en fin, que cuadrado dei país. Después vino la agresi6n rr,i! 

todo eso podrá asegurar una mejor relación con permanente y la acción de los oandos de 

Estados Unidos. Unita, armados y entrenados por los sudaí 

Por otro lado, hemos venficado que hay in- nos y por el propio imperialismo. l lan c.1u 

tentos en las instituciones gubemamencales grandes danos, asesinando mujeres, vicjos. 

norteamericanas de modificar un poco su políti- nos, aderná,; ele la clestrucción de sectores 
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nucstra cconomía. 1l-
Es uno guerra di- ~ 

rerente de aquclla j 
que entnblamos con- ~ 

1m el colonialismo -!! 
"' ) tnmbién ele ln que ~ 

libramos contra los j 
sudafricanos, cn la 
primera invasión. Por 
cso nucstras fuerzas 
snnndas debieron 
:idaptarse a este nuc
V(I tipo de comhate. 
Podemos afirmar que 
klgramos encontrar 
una forma adccuada de combatir a los sudafri
canos y a los bandos de la Unita. Hemos adqui
ndo una experiencia inmensa. Sólo eso ex.plica 
que hayamos conseguido enfrentar las grandes 
embestidas dei enemigo, sea interno o externo. 

E11 u11 país como Angola la defensa debe ser 
cna1mda desde una perspectiva diferente y es 
i111dame111al la conjianza de la població11 en s11s 
fi1mas amwdas. ;. C11ál es ln rel11ción de los 
nulirores angolanos y el pueblo? 

- Durante la guerra ele liberación, fue gracias 
'· a la activa participación de la población, a su en

cuadramiento y organización, que la fue.rza de la 
guerritta logró derrocar aJ colonialismo portu
gués. 

En esta segunda guerra, la población también 
está organizada, no sólo en las estructuras de las 
lucrzas armadas, sino fundamentalmente en las 
organizaciones de base dei partido, en las fábri
cas, en el campo, en todo lugar. La población, 

~ cncuadrada en esas estructuras, ha sabido llevar 
: nlante la lucha contra los fantoches ele la 
~ Unira y contra los sudafricanos. 
r 

- i Crearon esrructuras especiales? 
-Creamos la Defensa Popular, que se orga-

niza casi igual que un cjército, pero que son 
1 loerzas paramilitares. Actúan principalmente en 

la defensa de sus áreas habitacionales, sus ai
~ dws, sus kimbos•. 
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Angola 

Pero después ele 
todos estos anos he
mos decidido reorga
nizar la Defensa Po
pular, ahora son tro
pas territoriales. Es
tán i;iendo organiza
da,; a nivel de peloto
nes, compaõía,; y ba
tallones, que se ocu
pan de la defensa de 
determinadas áreas, 
determinados secto
res de nuestra eco
nomía e incluso de las 

poblaciones que habitan zonas donde nuestras 
fuerzas armadas no pueden estar presentes. 

Es decir, hemos ido concibiendo nuevas for
mas organizativas de la población para que pue
da defenderse. Aun así hemos vivido situaciones 
difTciles, nuestra población continúa siendo víc
tima de masacres, de asesinatos, de parte de los 
mercenarios de la Unita. 

- ;.La i11corporaci611 a la Defensa Populares 
11ol11marin? 

-Claro que es voluntaria. Tenemos en An
gola la ley de servicio militar obligatorio, para 
todos los jóvenes que cumplen los 18 aiios de 
edad. Pero la población adulta o los jóvenes que 
aún no tienen 18 aiios, se incorporan en forma 
voluntaria a esas organizaciones, para poder 
defenderse. 

- ;,Las mujeres pueden participar rambiln? 
- En todas las unidades de la Defensa Popu-

lar hay mujeres, armadas, que participan en pie 
de igualdad con los hombres. 

- ;,La m11jer 111vo, también, 1111a panicipación 
destacada en la lucha de liberación, en la 
guerrilla. ;,Esrd ahora incorporada a lasfuer:as 
amwdas regulares, hay destacamentos Jeme11i-
11os? 

- Nuestras fuerzas armadas cuencan con 
mujeres destacadas en misioncs e.<;peciales, en 
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detenninadas funciones. No ha) mucha diferen
cia entre las tareas de los hombres y de la.e; mu

jeres. 

La presencia cubana 

- Durante la primera im·asi6n sudafricana 
Angola apel{, ,11 apoyo de J11cr:as onnndas dt• 

países amigos, en especial de 
Cuba. Es<1 presencia, lia sido. 
110 ohsm111e. ,mo de los argu· 
mentos 11rili:ados por los pafst·s 
agrt!sores de Angola para 110 

cesnr los netos de sabotaje. 
iC6mo ,·e usted ese prohlemn? 

"El cambio dei cundro mllitar en 
el sur dependera en pnrte dei 

progttSo en la batalla que 
trabamos en el interior de \nl?ola 
contra los bandos mercenarios de 

la Uni ta y contra los agresores 
sudnfricanos '' 

- Siempre hemos sido claros en relación a 
esta cuestión. En todas las ocasiones, nuestro 
comandante en jefe, que es el Presidente dei 
Partido y de la República, ha declarado el senti
do de la presencia de nuestros amigos en Ango-

de Cubn y de Angola. Nucstros enemigos nullQ 
han recono<:ido este principio y se han validllde 
ese argumento para continuar con la agresión. 

Pero está claro que mienm.1s exista ngresioo 
sudafricana. nucstros amigos continuarán ayu, 
dándonos a rei.istir ln agresión. Nadie puedc 
entromcte~e cn lof nsuntos internos de nuostro [ 
fütado. La retirada de las tropas cuhanas es um 

S! decisión que cabe a los gobicr, me 
! nos de La Habana y de Luanda. DO 

~ ~ 
- EI mismo argumento /,e, lt 

sido usado poro dil"tar la 1n- pr 
depe11.de11cia de Nllmibia. d

3 

- En las discusiones de li m 

cuestión de Namibia - definida 
11 

en la resolución 435 de las Na- oc 
ciones Unidas -, Estados Uni- M 

dos ha exigido la retirada de 111 

las tropas cubanas de Angob 
alegando que es la única foll11l 

11 

de garantizar la concreción o: ~ 
IL 

esa independencia. Pero l).'I 
d 

menciona que Angola tiell( 
una parte de su territorio ocu· 
pada por tropas racistas suda· ' 
fricanas y que las agresionti 
contra nuestro país continúan 

1 
Tampoco habla dei apoyo COI!· 

t:inuo que están suministran<k 
1 

a los bandos de la Unita. 
Por eso no tienen sentiOl .. 

3 loi- argumentos de la necesida! 11 

~ 
l 

de la retirada cubana. 

Usted acaba de recordr.· 

que una parte dei territorio angolano está oar 
pado militarmente por Sudlífrica. ;,Piensa 1/1" r 
esa situaci6n podrá cambiar a corto plazo? 

la. 
Fue por causa de la invasión en el período de 

la indepeodencia que pedimos el apoyo dei pue
blo cuba110 para enfrentar a las tropas sudafri
canas. Existen acuerdos entre ambos gobiernos, 

- Una modificación de ese cuadro dependcd 
mucho de las intenciooes dei enemigo que ~ 
ataca. Nosotros estimamos que mientras el té· 
gimen dei apartheid se mantenga en SuMfncJ. 
mientrac; Namíbia continúe ocupada por tro~ 
racistas, diffcilmente podrá cesar la ag~ 
contra nucstro pafs, contra Mozambique o ctJII' 
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Coronel "Pedalé" 

D •·No me pida que lc cuentc Ja historia 
de mi vida. Pucdo equivocanne, co

meter errorcs de evaluación y, sobre todo, 
no cs nuestra tradición hablar sobre noso-
1ros mismos." EI Ministro de Defensa <1ue 
se define "angolano antes que nada, de la 
pro,·incia de Cabinda'', efectivamentc, no 
da detalles sobre su historia, que en gran 
medida está fundida con la dei propio 
\lPLA. Pero recoooce que "si a mi edad 
ocupo las funciones que ocupo, es por una 
neccsidad histórica. Lo mismo sucede con 
muchos otros jóvenes dei país." 

La mayor parte de la dirccción dei 
~IPLA es de la misma generación, "una 
gencración destinada a lle,·ar adelante la 
lucha de liberación nacional", en opinión 
dei coronel "Pedalé". "Mi caso no difiere 

tr:: lo~ demás pafses de la región. 
Ese cambio dependerá mucho de las derrotas 

que los racistas están suíriendo en su pmpio 
país ante la resistencia popular y dei avance de 
la fucha que en Angola estamos desarrollando 
contra las bandas mercenarias de la Unita y 

1 wntra los propios agresores sudafricanos. 

F.I papel de la Fuer.i:a Aérea 

- Pnr el ramniio dei rerrirorio angolano y por 
, s,r 11u1y poco pob/ado en e/ sur, parece mzona

Nt pensar que lo def e11.m exiRe e/ apoyo de la 
Fiter::a Aérea. t:Angola hn avanzodo en ln orga

i ru:ari6n de su aviación? 
cr - Nucstras fuenas armadas regulares tienen 
~ varias ramas, el Ejército. la Marina y la Fuena 

1 Aél'e.1. En tocla guerra la fuer7.a aérea es nece
~ SJria para apoyar a la!! fuerzas terrestres. N<l
~ '<ltros hemos desarrollado un trabajo continuo 
~ de organi2ación de la fuerw aérea. de fornia-

ci6n de pilotos, técnicos, porque es una ele las 
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"Peda~":'" 111 Historia juzgará nuestros pasos" 

dei de tantos otros combatientes, muchos 
de los cuales hoy son héroes nacionales, que 
cayeron en la lucha, o de los que continúan 
y soo verdaderos héroes vivos. Siempre 
buscamos poner todo ouestro saber y lo 
mejor de nuestros esfuerros, enfrentando 
cualquier sacrificio, a) servicio de la Pa
tria. Fue asf que llegamos a donde estamos 
hoy. La Historia dirá lo que fuimos y lo 
que seremos; juzgará el comportamiento 
de cada uno de nosotros a lo lar~o de esta 
larga marcha." 

ramas con mayor complejidad, que exige una 
técnica muy avanzada. 

La formación de un piloto o de un ingeniero 
lleva tiempo. En el breve período que Uevamos 
de ex1stencia como país soberano, podemos de
cir que hemos formado el embrión de nuestra 
íuen.a aérea. 

Elia no ha tenido mucha influencia en las ac
ciones de combate, pero ha ayudado en esta 
primera etapa en el transporte de medios de 
ahastecimiento a las unidades militares y en el 
transporte de la tropa. 

En el futuro nuestra fuerza aérea será po
derosa. Estamos siendo agredidos y eso nos 
obliga a fortalecernos. Cabe recordar aqui una 
frase de nuestro enLraiíable presidente Neto: 
"Angola será uno de los países más fuertes dei 
continente africano". 

- C11a11do 1tS1ed me11cio11<1 ln lomu,ción de 
cunt!ros, ;,se refiere ai exterior? 

- Formamos cuadros de la fuerz.a aérea en 
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•a::t 
~ países amigos ~ tarnbién en algunas de lns es

cuelas dei país. ~ 
~, 1 

Brasil es u110 eh los pri11nf'c11t's (c1lmn111tes ~ 
dt nnnas dd Tt•rcer \lrmtl<> ,. lw~ e1ct1mlme111<· 

1111 i11cre111c11tn s(enificnti1·(1 tlt· las rel<1cio1ws co
merciales e11rff Angola ,. Brasil. ,,E.\isl<'II plam·s 
o algmw i11icwri1·a concreta ,lc adqumr c1n11c1· 

~ 

mento hrasileno? 
- Tenemos relaciones comercinks con Brasil 

desde hace anos. Bra-;il es uno de los paí:-cs dei 
Tercer ~lundo con ma}or decsarrollo. inclu'-O 
en este campo de la defensa. Sin emba.rg.(l, no 
existe ning.una inic1ari"a de compra ele anna
menlo en Bra~iL Es una cuestión que po<lrernos, 
tal vez. analizar en un futuro pr6xim(l, una vez 
que las relaciones se vnn consolidando. En An
gola ya hemos ab1erto el precedente de la com
pra de alg.unos medios para la defensa en otros 

países capitalistas.2 
Todo dependerá de la evolución de nuestras 

relaciones y de nuestras posibilic!ades financie-

ras. 

Los jóvenes y la guer ra 

- Jó1·enes de veinre anos se integran ac11wl
mente t1 las fuer:as amwdas regulares de An· 
gola, de la misma forma que creima mios a,.,.,-s 
fiieron jóvenes de esa edad los que fimdaron el 
A./PLA y comenwron la lucha armada contra el 
colonialismo. ;,ústed, que parncipó en aq11ella 
etapa " convive con los soldados de hov. ve en 

"Lo tuchn ci. diforentl', puo ln mística dt 
lo:. j1hene_ç es ln misma" 

ellc•s d mismo ideahsmo q11e e11 s11 gener«cilm 
- l\uestro partido ha realizado grandes tt

fuerzo:- en el encuadramiento de nuestros j61t-
nes. Gran parte de nuestro ejército está coJlll· • 
tu1do por jthenes. Y lo que se conlltata cs quce 
entusiasmo de quienes iniciamos la lucha dei 
berac16n nacional no difiere dei de los jóvere 

de hoy. 
\luchos de los que actualmente están en 

fuerzas am1adas pidieron su incorporación 
forma voluntaria. Eso muestra que, a pesar de , 
situación difícil que vivimos, hay entusia.11'1 
y la labor de conscientizaci6n dei partido h3 ~ 
eficaz. 

Pero de todos modos debemos !-eiíalar qll! 
participación de los jóvenes hoy es diferente 
la de ayer. A hora tenemos un país inclependlCI 
te, estamos organizados, tenemos un ejél'(II 
somos nosotros los que dirigimos·el país. En 
pasado todo era más dificil: vivíamos en ele 
o en las áreas liberadas y casi no teníamos nt 

gún apoyo. 
La lucha hoy es diferente, pero la místiae 

la misma. Los jóvenes son el vivcro de nuestr. 
revolución y su futuro. Y están dispuestoso 
coptinuidad a la lucha en la que otros jó 
cayeron, en la que se fClrjaron nuestros hé 
(B.B.) 

1 Kimhos: aldea donde viven las familias dlllll' 

slnns. 

2Ango:a está comprando de Frantia arm
11 

helicópteros artlllados, particular mente los ,4&,ol' 

1e. (Nota de Redacción) 



EI intercambio 
Sur-Sur es 
imprescindible 
EI barter, la complementación 
económica entre los países 
dei Tercer Mundo y el uso dei 
petróleo como palanca 
de la industrialización, son 
analizados por el ministro de 
Comercio Externo 

E I Ministro de Comercio Externo, Is
mael Martins, es un dirigente ~ra
duado en Estados Unidos y con un 

períecto dominio de los secretos dei inter
cambio internacional. Martins ocupa uno de 
las carteras clllH?S de Angola, un país que 
heredó de la época colonial una economía 
basada en la quema dei petróleo y la expio-

\larlln\: "exportaremos f)n>üuctos mnnufacturndos'' 
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tación exhaustiva de minerales, en r>articu
lar de los diamantes, que hoy sufre las con
secuencias de teucr a Estados Unidos -un 
país que aun hoy no reconoció ai gobierno 
dei MPLA, ni cstableció relaciones diplo
máticas con Angola- como su principal socio 
comercial. 

En esta entrevista exclusiva a cuadernos 
dei tercer mundo, Ismael Martins refll!ja las 
preocupaciones dei gobierno de Luanda con 
la caída dei precio internacional dei petró
leo, comenta la e,-periencia dei tipo de rela
ción c1ue Angola estableció con Brasil y sen
tencia que el futuro dei Tercer Mundo de
penderá de la capacidad de los países dei Sur 
para complementar sus economías. 

Angola es 1111 paf.r que exporta básicameme 
materias primas, petróleo y ditmwmes, en primer 
lugar. 1;lfay planes para cambiar esa situación? 

- Ei; verdad que por ahora Angola exporta 
productos brutos -además de los ya menciona
dos, también productos agrícolas- pues fue esa 
la realidad que heredamos dei colonialismo y 
una estructura no se cambia de un día para el 
otro. Se mantendrá aún durante aJgunos aiios. 
Pero poco a poco irán apareciendo en nuestras 

-l! exportaciones productos ma
l nu facturados. 

, Cuáles? 
- Productos de la induc;tria 

ligera, como confecciones, cal
zados, productos plásticos. 
Pensamos dinamizar nuestra 
petroquímica y poner en fun
cionamiento la industria de 
ahonos químicos. En breve 
estará funcionando nucstra 
producción de amoníaco y con 
los fosfatos pensamos producir 
abonos, primero para nuestro 
consumo interno y, si es posi
ble, también para cxportación. 

t:Qiu! peso tit'llc l'I pehNeo 
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en las e:cportaciones de Angola? 
- Actualmente el petróleo representa 80c::t 

de nuestro ingreso de divi~as. EI café y los dia
mantes. los otros dos principales productos de 
exportación, están en baja en el mercado inter

nacional. 

Es curioso que Angola. 1-(crima ele una agre· 
sión sudafricana qm Cllt'lllll con el apow, de 
\Vaslii11gto11 ren.ri« como principal socio comer
cial a Estados Unidos. <:Qul co11sec11encias tiene 

esa sintacicSn? 
- Es pane de la herencia colonial. Se trata (!e 

un hecho que sólo el tiempo permiurá transfor· 
mar. Nues1ra política aspira ai es1ablecimien10 
ele relaciones comerciales con todos los países 
dei mundo, independientemente de su orienta
ción política e ideol61áca. Deseamos tener un 
comercio equilibrado } estamo!> trabajando en 
ese sentidc,. en la di\'ers1ficación de nuestros so
cios comercíales. scH en relación a los clientes de 
Angola. sea en rclación a nucstros proveedores. 

;.Esrados l.,nidos es e/ principal socio só/o en 
relación a compras o también en C11a11to ai su
mimstro de productos indusrrialiwdos? 

- Estados Unidos es el principal comprador 
dei petróleo angolano. Cerca de 60'k de nuestro 
petróleo va hacia Estados Unidos. Eso porque la 
principal empresa productora de petróleo ei. 
norteamericana, la Gulf. comprada actualmente 

l .... l 40 t lf 

\ 
,s5 \ 42-44 \J 

·f 

por lo Chevron. 

iHm• medidas para dil'ersificnr la produ,. rll 

ció11 COII OtrOS socios? i1ll 

- Estamos comenzando a desarrollar carnl'll dll 
petrolíferos diferentes, con nuevos socios: cr.-- l!I 

presas italianas. francesas, brasiletias. Y ~~ 
proceso va a continuar, provocando una di~c1, Ir 
sificación tnmbién de los compradores dei cru, 
angolano. 

"Relncion~ de respeto mutuo'' 

, Cómo es la relación co11 la empresa nol'lt

americana que cxplota la ma_vor parte dtl pi, ;a 

rróleo a11g<1la110? 
- Las relaciones comerciales deben bas 

en el respeto muruo y. obviamente, en las 1e 1 

taJa.~ mutuas. En el caso concreto de la Gulf. 
manifestado rcspeto por la orientación de nuei
tro gobiemo y. naturalmente, encuentra venu 
josa la relación comercial existente. Nucs1 
relaciones comerc1ales son buenas, incluso :t 

perspectivas de futuro ... Contrariando la oríci- 1 

tación dei gobiemo norteamericano, esas er: . 
presas plantean la necesidad de reforzar las ri 
!aciones económicas con Angola. Es más, tnlk
pendientemente de la política ele la adminiitrr 
ción Reagan en relación a nuestro gobiemo. 
nuevas empresas norteamericana.~ que aspiro 
establecer relaciones económicas con A ngol:i. 

"Las compaõías nor teamericonas respetan las orientaciones de nuestro gobierno" 



iE11 e/ rnmpo dei petróleo? 
- En cse y en otros. Porque Angola es un so

cio idóneo, que busca cumplir con sus obliga
ciones y qlle en sus relaciones tiene difiniciones 
claras. Poresa razón es un socio comercial muy 
cortcJado. 

América Latina gana peso 

,C11ál es e/ socio comercial más imporrante 
dtA11gola en e/ plano de las importaciones? 

- En este momento es la Comunidad Econó
mica Europea (CEE), en su conjunto, incluyen
do a Espaiia y Portugal. Fran
cia y Alemania Federal son dos 
de nuestros principales socios 

' comerciales en todo lo relativo 
ai suminístro de productos 
químicos. En relación a los 
productos alimentícios estamos 
diversificando nuestras com
pras y está ganancio un peso 
creciente Brasil. Argentina y 
t:ruguay también nos venden 
productos, principalmente car
ne y soja en el caso de A rgen
lina. 

Angola 

La intcgración dei Africa Austral 

los paf.res de[ A/rica Austral está11 intentando 
disminuir su depe11de11cia económica en relación 
a Sudáfrica a través de la imegración económica 
regional. la e.xpresión máxima de ese esfueno 
es la creación de la Conferencia de Coordi11a.
ció11 dei Desarrollo dei A/rica Austral (SADCC) 
(Ver cuadernos dei tercer mundo N!? 9JJ 
iCuál es el papel de Angola en ese aspecto? 

- Acabamos de crear a nivel de la SADCC 
una nueva unidad técnica -la Unidad Técnica de 
Industria y Comerei~, que tiene como objetivo 

Eso significa que con eJ 
crccimiento de las compras a 
Brasil y la apertura de los mer
cados de Uruguay y Argenti-
na, América Latina se ha con- SADCC: unn nueva unid1td técnica de indus!-ia y comercio 

J solidado como un importante socio comercial 
dei gobierno angolano. 

Africa y el Extremo Oriente (en particular la 
lndia y China) también han pasado a ser so<'ios 
comerciales de peso y es nuestra intención es
llochar aún más las relaciones con esas regiones. 

,Cuáles son las principales compras de A11-
,ola a la lndia y China? 

- Alimentos y productos para el campo, co-

r 
l1't> medicamentos para animales. También están 
previstos algunos programas de recuperación de 

• nues1ro parque industrial con técnicos indios y 
t thinos. 
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buscar la complementaridad de nuestras econo
mías, reorientando los programas industriales 
para la producción de mercaderías que sirvan ai 
intercambio entre las naciones de la región. 

Ese intercambio es aclUalmente muy reduci
do, pero estamos haciendo cosas interesantes. 
Angola, por ejemplo, Liene algun:is relaciones 
comerciales con Zimbabwe, al que le compra
mos carne. Es nuestro principal socio comercial 
africano. Nos sumínistra, también, productos de 
apoyo a la apicultura, instrumentos para la agri
cultura y algunas semillas, pero muy poco. Con 
Tanzania nuestras relaciones económicas son 
limitadas, les suministramos algunos pocos pro-
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duetos. Lo mismo n t,.lozambique, Zaire, Congo. 
São Tomé, Cabo Verde (con la venta de cc
mento, que pasará a asumir una cierta importan
cia en el comercio ex.temo inter-africano). 

Pero si sumamos todo eso, el mtercmnbio 
comercial de Angola con los países de la regilSn 
representa para nosotros apenas 4~ dei total. 

;,Por las com11nicacio11es diffciles' 
- Principalmente por eso. porque la.e; comu

nicaciones son muy dificiles. Ese es uno de los 
aspectos clave a nivel de la SADCC, las comu
nicaciones y el transporte. Tcnemos que crear 
las avenidas, los canaJes, para que cl comercio 

regional sea viable. 
Ea este momento uno de los proyectos a los 

que la reg.iõn está otorgando mayor importancia 
es la rehabilitaciõn de la línea férrea de Ben
guela. para que sirva como un medio de dismi
nuir la dependencia en relación a Sudáfrica.1 

Voh·er ai trueque 

Los países dei Tercer \!1mdo hon buscado, 
1ílrimameme, no depender en sus relaciones co
merciales de mo11edas fuenes. en parnculnr dei 
dólar. Entre las a/tematil'as. se puso en prdctica 
e/ sistema de rrueqr,e. o barter. que está síendo 
usado por Brasil y Angola. ;,Cuál es la e.xpe
riencia en este sentido? ;,Se puede tomar el 
barter como un modelo para la fulllro relaci{m 

comercial Sur-Sur? 
- Sí. NcmtrOS peosamoo que el establecimiento 

de acuerdos comerciales ripo baner o tipo draw 
back es un paso adelante, un modelo para tener 
en cuenta para cl futuro. 

Lo importante es que haya, de un lado y dei 
otro, una contrapart\da. Eso existe en el caso de 
Angola y de Brasil. Por eso el sistema es viable, 
porque tenemos productos para usar en el true
que. Angola exporta petróleo para Brasil, que es 
una potencia de gran consumo, y Brasil tiene 
condiciones de ofrecer a Angola productos de 
su agricultura, altamente dcsarrollada: soja, por 
ejemplo, además de came. Pero nosotros pen
samos que lo principal que Brasil tiene para 
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ofrecer a Angola es su tecnologfa. En el fuL 
ése será el nspecto dominante de nuestr:is rc 1 

ciones comerciales. Nosotros aspiramos a 1tr 

bir tecnolotfn de Brasil que contnbuy11 a la 
versilicación de nuestrns exportnciones. 
rfamos así a ex.portar para el propio Bmil r 1 

duetos resultantes de una cierta trnnsfonna, · 1 

como por eJemplo la petroquímica. 

;,Un ejemplo de ,•sa transfuencia dl' recn 
gft1 podr(a ser ln co11stn1cci611 ele ln repmo 
Capa11da, co11 apovo de Brasil? 

- -\hf el proceso es un poco más complic • 
pues son ires los socios. Pero sin duda Ca 
es un ejemplo concreto de transferencia de 
nología. Angola va a construir una gran rt;? 
que tendrá una enorme importancia. Pn 
porque va a aumentar nuestra disponihilidad 
energfa para la gran indus1rializad6n dei 
En el sector minero, por ejemplo, no se 
hacer nada sin energfa. Nuestras reservas 
nerales de hierro, de magnesio y hasta de 
nio, de la región de Cuanza Norte y de Mal 
van a ser explotadas con la energía que vall'tl 

obtener en Capanda. 
Pero otro aspecto imponante es que hu1'0 

real transferencia de tecnología. Nucstro !til 
industrial va a consumir cada vez más enerpi 
entre otros proyectos, ya tenemos el de b 
pansión de nuestra industria siderúrgica. Coc 
energía de Capanda ese proyecto }1 

viable y también lo será la ampliación de la 
férrea. 

Todo indica que e/ trueque tiene {,11tiro.P 
h<t)' un detalle: Angola esrá sumi11is1rm11Jo 

tróleo. 1111 producto que .mfre una cafdo 1e 
11osa de sus precios. que además son oscil 
;,Cómo se establece c11á11to pa,f(ard Bmsi! 
ese perró/eo? ;,Se trata de 1111 precio_{,jo? 

- Por ahora el precio no es fijo. Aplical11<' 
precio dei mercado. Pero cso naturalmente 
sus desventajac;. Primero, crea inestabilitb: 
las relaciones comerciales. que se refleja en 
c1erta rc1racci6n cn el suminisrro de un 
dueto cuyo precio está en baja. 



Eso significa que el mecanismo dcbera ser ~ ~====-=--=-~ 
aõn más estudiado, más atinado, a través de 1 :;::;;;:=;::==t 
,cuerdos que permitan fijar precios con una f A Z:ª~ 
cierta cstabilidad durante un lapso dado de ' nt1c 

IANGOLÃ) 

titmpo. La aplícación de fórmulas adecuadas 
está en estudio entre Brasil y nosotros, asf como 
en1re nosotros y los demás socios comerciales. 

Como esos mecanismos no están definidos 
iõn, Angola está perdiendo ai tencr que vender 
aprecios de mercado. Eso significa que hoy de
~mos suministrar prácticamente el doble de 
rctróleo para obtener la misma cantidad de 
otros productos. 

Es un argumento más para esforzamos en el 1 

11SO dei petróleo como palanca dei desarrollo de 
kls demás sectores de nuestra economía -en 
particular del sector minero y de la agricultura
yno quemarlo como materia prima. 

Las repercusiones de la haja dei petróleo 

La cafda de los precios dei petróleo te ha 
costado a Angola, segfm datos div11/gados re
dtntemente, una red11cció11 de 50 % en s11 re
caudació11. ;,Qué proyectos de desarrollo /um 
lllfo afectados? 

- Hemos tenido que postergar varios pro-
. yectos. Hay algunos que, naturalmente, no pue

dtn ser aplazados. Es el caso de la represa de 
Capanda. Pero otros han debido ser dejados de 
lado por el momento o serán realizados sólo si 
se asegura una rentabilidad debidamente com
probada. Nuestro proceso de recuperación eco-
11mica será llevado adelante, pero resultados 

' que nosotros esperábamos alcanzar durante el 
primer o segundo afio recién scrán obtenidos 
lilás adelaote. 

!ZAMBIAI 

-----------------~-~ ..... ., Para redocir su dependenda de Sodáfrica, los 
palses dei SADCC necesitan recupenir la v(a 
férrea de Benguela, que comienza en Zaire 

y da saJlda a la prodocdón regional 

que podamos salir dei subdesarrollo. En el Sur 
tenemos economías con un grado de desarrollo 
relativo diferente -unas más desarrolladas que 
las otras- pero son complementarias. 

Al fortalecer el intercambio entre nosotros 
podremos hablar con un tono de voz más fuene 
en nuestras reivindicaciones frente ai Norte. 

Sabemos que una de las discusiones con el 
Norte es la inclusión de los servicios en el 
GA TI. Quien ofrece servicios es el Norte. El 
Sur es comprador de servicios. Por eso es tan 
importante la posición que han defendido Brasil 
y la lndia en la reciente reunión del GATT. 

AJ fortalecer nuestras economías a través de 
la integración Sur-Sur, po<lremos negociar coo 
más peso junto ai Norte, para viabilizar nuestro 
despegue económico, para mejorar la negocia
ción dei servicio de la deuda, para todo lo que 
tiene que ver con gastos por concepto de royal-
ties y patentes. 

Hemos hablado de una forma concreta de Tenemos que usar la complementariedad que 
íll!(rcambio Sur-Sur, es dedr, entre países s11b- existe de hecho. Hay países cuya tecnología es 
dtsa"ollados o dei Tercer Mundo, que es el perfectamente adaptable a las condiciones que 
harter. ;,Qué espera Angola dei comercio Sur- existen en la mayorfa de las naciones dei Sur. Es 
S11r? el caso, una vez más, de Brasil y-la lndia. 

- El intercambío Sur-Sur no cs sólo una ne- Por eso repetimos que el diálogo Sur-Sur no 
cesidad, sino que se ha transformado en un ins- es sólo algo posible; es imprescinclible. • 
lrumento absolutamente imprescindible para_ (B. B.) 
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''Un derecho 
conquistado 
com esfuerzo'' 
Ruth Neto, secretaria general 
de la OMA, describe el avance 
de la mujer angolana y analiza 
las consecuencias de la agresión 
sudafricana en la vida 
cotidiana de la población 

1 • ·- 1 .:o J. 

\ íss-1 42 - 44 ~ 

<a ,e efectuó en 1, OMA íon,ndo la ,.,,.J 
de lns tradiciones cultuntles dei pafs sino Bll.i' 
tándolns a las nuevns circunstancias histónc.. 

Es lo que sucede en relación a la poligan~ia, 
ejemplo, que si bien es entendida como una~ 
rencia llel pnsado que gradualmente i;e debc 
perar, no es combatida drásticamente por 
OMA para no aleJar n las mujeres. en pa · 
de las zona.,; rurales, que todavía la ven e~ 
fo~,a natural de relacionarse el hombred. 
muJet. 

Sobre éste y oiros aspectos dei trabajod! • 
OMA, cuadernos dei tercer m undo d' f 
coo Ruth Neto. He aquf sus principales 0()131 r 
nes: 

El papel de la OMA 

e uando en el Congreso dei MPLA de di- "EJ papel de nuestra organización esmo 
ciembre dei aõo pasado siete mujeres zar a las mujeres para que ellas estén co 
fueron electas para integrar el Comité tes de su papel, para que se sientan parte i!! • 

Central (y una de ellas, Marla Mambo Café, grante de ouestra sociedad, con igualdad de 
también escogida corno miembro suplente dei rechos, y participen en la reconstruccioo 
Buro Político), se consagraba en el seno de la nuestro país." 
instancia de poder más importante de Angola - "TrabaJamos con mujeres de todas las 
el partido - un hecbo que se. constata en la vida sociales. En las diecíocho províncias de An. 1 

cotidiana: el avance de la mujer. si 

Una de esas siete dirigentes, todas ellas con ! 
una larga historia eo la lucha de liberación na- ·~ 
cional y, después, en la batalla por la recoos- J 
truccióo dei país, es Ruth Neto, hermana dei 
fallecido Presidente Agqstinho Neto. Secretaria 
General de la Organización de la Mujer Ango
lana (OMA), Ruth Neto ba desempenado una 
tarea fundamental al liderar los esfuerzos por 
movilizar a la mujer dei campo y de la ciudad 
para lograr su superación como ser humano (en 
la alfabetizaciórt, por ejemplo), su integración 
a la vida política y, por fuerza de las circunstan
cias, a la resistencia activa contra la agresión 
militar sudafricana. 

En esa trinchera, como antes eo la lucha ar
mada contra el colonialismo portugués, Ruth 
Neto mostró su sensibilidad, uno de los aspectos 
más reconocidos de su personalidad. Asf, la ta
rta de integración y promocióo de Ia mujer nun-
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·•Tenemos muchas limilaciones para ayudar a los nagelados" 

txi1ten estructuras de la OMA, incluso a nivel 
de los barrios. Pero como la mayorfa de ln po
blación vive en áreas rurale.~. dedicamos aten
ción especial a esas mujeres, porque, además, 
ena.1 trabajan arduamente y sus condiciones de 
·ida tod11·ía no son las que deseamos para 
nuestro pu.:blo, 

"Ya realizamos en el interior campaiias de 
~fabctización, de vacunación, de higiene, y tra-
11.iamos también con los niiíos." 

la mujer y la guerra 

"Lo primero que la OMA debe hacer es in
lormar, a las mujeres y a la población en gene
ral, sobre las causas de la guerra, Nuestro pue
hla debe conoccr el porqué de una guerra des
~ que alcan7.amos la independencia. Hoy la 
~luaci6n está tan clara que se puede decir que 
1~o nuesrro pueblo sabe que la guerra tiene por 
!13.1 tnlerescs extranjeros, los interescs dei im
f'08lismo, que intenta destruir nuestro país, 
nucs1ra economfa, y, fundamentalmente, el mo-

1
~10político y económico que escogimos. 
1986~ Noviembre - n~ 92 

"Nuestra población sabe que si hubiésemos 
escogido otra v{a, que atenclicse los inrereses de 
los que hoy son nuestros agresores, no estaría
mos viviendo esta situación. Puede hablar con 
cualquier persona y confinnar lo que le digo: 
hoy existe una conciencia clara sobre ese as
pecto. 

"Nuestra labor, lógicamente, no se limita a 
informar. Trabajnmos directamente con las mu
jeres víctimas de la guerra, de las agresiones su
daf ricanas, de los ataque.,; de la UNTTA, dentro 
de las pos.ibilidades de una organi1aci6n de ma
i;as como la nuestra. Recogemos víveres, ropas, 
medicamentos, y los disrribuimos. Material
mente tenemos muchas limitaciones para ayudar 
a los ílagelaclos, pero nuestro apoyo es impor
tante en el plano moral, espiritual. 

Los huérfanos de guerra 

"La guerra nos ha dejado un elevado número 
de niiíos huérfanos, que necesitan el carino de 
una familia, de una compaiiía. Nosotros fomen
tamos el proceso de adopción y también esti
mulamos a las instituciones dei Estado dedicadas 
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al cuidado de esos niiios, para que sean tratados 
de la mejor manera posiole. 

Sin embargo, enfrenlamos aõn muchos pro
blemas. justnmente por causa de la guerra: no 
tenemos el número necesario de instítuciones 
que puedan recibir los huérfanos ni es fácil el 
proceso de adopci6n, porque cn general lns fa
milias todavía no tienen condiciones de encarnr 
esa re.,;ponsabilidad adicional. E.<: mu) elevado el 
número de mujeres que trabajn ) m siquicra 
para sus propios hijos ellas tienen solucionados 
los problemas básicos. Las guarderfas soo pocas 
e insuficientes. 

en condiciones ndecuadns. para que tenga~
hiJOS sonos: planificar para tener más hijos 1 

mejore~. 
"Es una cuestión que exige tiempo y muclu, 

e,plicaciones, una verdadera campana. E. 
Luanda, por ejemplo, tencmos una maten11d~ 
donde se puedc ir a buscar la píldora, que ai. 
no está completamente generalizada. Pero sóli 
la entregamos tras la realización de un exaar 
médico completo. l lay conferencias y charla!. 
filmes y personas especializadas que explica 
a las muJeres qué se pretende coo la planifn 
ción familiar. 

Planificación familiar y madres adolescentes Partos en maternidades L 

"En Angola se protege a la madre solter-c1, se 

Los niõos son sometidos a un control médico periódico 

Je da todo cl apoyo, porque ante la ley no hay 
hijos legítimos e ile&{timos, son todos iguales. 

"En relación a la planificación familiar, no la 
hacemos con la filosofia como es encarada en 
Europa, por ejempto, donde alguna,; parejas sólo 
dcsean tener un hijo y toman píldora.<: durante 
largo tiempo para evitar la concepción. 

"Discutimos mucho este problema en cl pri
rner Congre~o de la OMA, en 1983. Nuestro 
punto de vista es que no se debe hacer en An
gola una plani'ficación familiar para limitar el 
número de hijos sino para que los hijos nazcan 
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"Preferimos que los partos sean hechos 
maternidades, bajo cont 
médico. Pero en nues 
caso eso aún es di 
porque los hospitales 
son suficientes. Por ei 

razón hemos recu L 
a la~ parteras tradicior, 
les, a través de cursosll 
higiene, nociones bás' 
de anatomía, etc) 
adaptar sus co 
mientos prácticos coo 
teoría y la formacl 
técnica. 

Muchas parteras t 
cionaJes ya han frecuCli 
do los cursos y ahoro 

eUas las que prcstan asistencia a los partOi 

zonas alejadas, en las que la madre no !Iene 
diciones de trasladarse hasta el hospital o en 
barrios que no tienen maternidad. En esos 
la orientación es que el nino debe, posteri:t 
mente, ser sometido a un control médico peri 
dico. 

"Tencmos un convenio con el Ministeriti 
Salud y en todos estos terrenos trabaja~ 
conjunto, la Organización de la Mujcr An 
y las estructuras esta tales dei campo ik 
salud. 



la convivencia con Agostinho Neto 

D Ruth Neto es la penúltima hija de una 
familie de mochos hermanos, como es 

común en el interior de Angola. Una fami
lia que le dio ai país el líder máximo, el 
padre de la patria: Agostinho Neto. Cuan
do le pre~untamos como fue su convivencia 
con el hermano, Ruth sefiala que los 14 
aõos de diferencia de edades que habfa en-

Angola 

tre ambos lmpidieron un contacto más es
trecho. 

"Coando él comenzó a estudiar y a 
afirmarse como líder yo era todavía pe
quena", recuerda. "Partió y los anos en 
que estuvo lcjos no pudimos compartir na
da. Coando regresó ya conviví con él como 
líder, como dirigente. EI recuerdo mlis an
tlguo que tengo dei Presidente es su imagcn 
de adolescente, cargando sus libros. A ve
ccs tenfa algúo tiempo libre para jugar 
conmigo." 

La mujer y el trabajo f '. 
~~ a: 

"Incentivamos a la mujer a trabajar fucra de ~ 
1u ca~ para que se sienta útil, para que pueda ~ 
r s11 contribución a la reconstrucción de país y G 

para que no sea económicamente clependiente ,:1 ç;._; 
Jdhombre." 

• La poligamia 

"Es un problema que ha sido discutido pero 
ro está resuello. Se trata de una cue.~tión es
t1UC1ural, que forma parte de nueslras lradicio

. ~- Los jóvenes ya ven el problema desde otra 
ica, tienen otro nivel de educación, y pueden 

v-.ali1.ar la cuestión de una forma diferente de 
vieJOs, o de la población de las áreas rurales, 
ven en la poligamia un ritual que debe ser 
plido. 

"Nosotros, mujeres de las ciudades, pensa
que la poligamia no debc ci.istir. Pero en las 

rurales la poligamia tiene raíccs económi
Ahora ya no es tan así, pero antes el poder 

un hombre se medfa por el número de muje-
·' que tenía; eran ellas las que cultivaban la 

~llll Y dcsarrollaban toda la economía agraria. 
''Pensamos que se trata de una cuestión que 
irá superando de a poco, de acuerdo a la 

1olución de la conciencia de la mujer. Es ella la 
Giie debe comprender cuál es su papel y dehc 

iar la posibilidacl de quedar vinculada a un 
lhre que ya tiene otras esposas. Es la mujer 
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La mujer es estimulada a lr1.1bajnr fuera de casa 

la que debe decidir el rumbo que le quiere im
primir a su vida. En nuestra Constitución nada 
hay escrito sobre este tema." 

La presencía en el 
Comité Central dei MPLA 

"El aumento de la presencia de la mujer en 
las instancias mái.imas dei MPLA-Partido dei 
Trabajo significa que hay una valorización cre
ciente del trabajo de la mujer, de su contribu
ción a la revoluci6n. Las mujeres participamos 
muy intensamente tanto en la etapa de la lucha 
de Hberación nacional como ahora, en la fase de 
la reconstrucción de nucstro país. 

"No es, pues, por acaso que ocurrió ese au
mento de la rcpresentación femenina en e! Co
mité Central o en otras instancias dei partido y 
dei gobiemo. Es un debcr de la mujer pero tam
hién un dcrecho, que conquistamos con nuestro 
esfuerzo." (8.B.) 
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Humor 
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Río de Janeiro es mocho m' 
que una postal de Bras 

GOBIERNO OEL 
ESTADO OE 
RIO OE JANEJRO 
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EI Estado de Rio de Janeiro no está com 
solamente por bellezas naturale~. a 

todo, un gran taller de trabajo. Por e,o, 
el segundo polo de desarrollo y el mayor 

linanciero de 
Nuestras empresas producen, a 

e,ponac1ón, alimentos y bebidas, 
manufacturas de cuero, papel, p 

químicos, plásticos y textiles, caucho 
y sintético, aparatos electrónicos, p 

metalúrgicos y mucho más. Y, adeir. 
concentrar el mayor número de emp 

consultoria en ingeniería, Rio de Janeiro 
principal aeropuerto y el segundo mayor 

de 
EI BD-Rio, como agencia finan~ 

fomento, tiene la función de trabaw: 
desarrollo dei Estado. Por eso, el B[ 

quicre ser cl vinculo entre nuestras rir 

exponadoras :, los potenciales imponadc 
nuestros productos. Vínculo que 

pueblos amigos. Use el BD-Rio pa!2 

contactos con las empresas de Rio de J 
EI BD-Rio tendrá siemprc la solución a 

a sus e.,pc,., 

-JR,h> 
BA NCO DE DESARROLLO DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO SJ. 

Praia do Flamengo, 200 23 , 24 , > 25 andare, 
Rio de Janeiro Bra,11 C.1:P. 22210 

lt'I 205 <1s2 (PABX) Tele~ (021) 22318 

\hhadll a la ,\,o,1J,10II La11noamcrrça11a de ln,111u"ont"> Financ1cra, de lxs.lrrollo 


