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Desde el mes de mayo de 1979, cuadernos dtl 
tarcer mundo se publica simultâneamente en tres 
adiciones: en espai'lol. português (cadernos do 
terceiro mundo) e tnglés (third world). 

Este esfuerzo de Perlodlstas dei Tercer Mundo, 
una asociaclón civil sin fines de lucro con sede en 
México, es parte de un provecto más amplio destinado 
-como dice la carta ai lector dei primar número de 
third world- "a proveer lnformación alternetlve v 
un instrumento que contrlbuye a establecer un nue
vo orden informativo internacional". 

Perlodistas dei Tercer Mundo, A .C. se propone. 
--informar sobre la realtdad y las aspireciones de 
los países emergentes 
- promover la conclancia de los puablos dei Tercer 
Mundo sobre las causas dei subdesarrollo y las formM 
de superaria 
-promover la cooperación entre los pueblos y go· 
biamos dei Tercer Mundo y entre éstos y los sectores 
progreslstas de los países industrializados. 

cuadamos dei terce, mundo es una publicación men
sual de Pariodistas dei Tercer Mundo, asociación ci· 
vil sin fines de lucro, dedicada a la producción y di· 
fusión de lnformaci6n alternativa sobre la realidad 
y las aspiraciones de los países emergentes. T(tulo 
registrado en la Direccl6n General de Derechos de 
Autor, mediante certificado expedido el 11 de di· 
ciembre de 1978, inscripto con el número 476-78 en 
los libros de aquella direcci6n de la Secretada de 
Educaci6n Pública. Permiso provisional como co
rrespondencla de segunda clase concedido por la 
Direcci6n General de Correos según oficio 21212 de 
fecha 21 de febrero de 1979. 
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AL LECTOR 

Dos presidentes latinoamericanos - Arístides Royo de Panamá y Jai
me Roldós de Ecuador hablan en este número a los corresponsales de 
Cuadernos dei Terccr Mundo. En estas páginas el lector encontrará ade
más una entrevista hecha en Luanda con el presidente del movimiento 
ele liberación de N~mibia, Sam Nujoma. Cumplimos así, una vez más, 
con brindar la palabra viva de los protagonistas de la historia contem
poránca. 

Tanto Royo como Roldós se refieren en sus declaraciones a Nica
ragua, donde la insurrección popular avanza día a día. La actitud hacia 
Nicaragua es hoy el divisor de aguas de la política internacional. O se 
está con el pueblo sandinista o se está contra él. Las posiciones ambí
guas ya son insostenibles, por más que aparenten oponerse al dictador 
para rescatar lo esencial de la dictadura y defender así intereses inconfe
sables. Sobre Nicaragua incluímos en este número la información de úl
timo momento - a sabiendas de que la rapidez dei proceso la desactua
lizarã pronto- y un anáJisis dei marco político y militar en las horas 
previas al triunfo popular. 

Nuestro gran tema de portada - La CIA ....... no requiere de mayores co
mentarias. El espionaje de la mayor potencia militar y económica dê la 
histo'ri.a se readecúa ante el bombardeo de críticas por sus "fracasos". 
Estos no son sino las victorias de los pueblos en Vietnam, Angola, Irán, 
Nicaragua ... Y tal vez el lector llegue a la conclusión de que los pobres 
agentes de la CIA no tienen la culpa de no haberlas previsto. Confiar en 
el triunfo de las causas liberadoras es también vaticinar el desmorona
miento de un sistema dei cual la "compai'íía'' no es más que un apéndi
çe. Si los estrategas imperiales son incapaces de ieer la historia donde su 
condena está escrita, ello no es culpa después de todo de los anteojos 
que utilizan, sino de su total analfabetismo para entender ese mensaje. 

Completan este número 31 - como ya es habitual- la información y 
eJ análisis de la actualidad de Asia, Africa y América Latina. Destaque
mos solamente la nota dei periodista judio Mario Offenberg sobre el co
mercio de armas israelí. Sus fuentes son insospechables: la propia pren-
sa de Israel. 1 

Finalmente nuestro compenaro Pablo Piacentini analiza el problema 
petroiero mien tras que Maurice Jacques y Mario Osava tratan en la sec
ción de "Ciencia y Tecnologia" - que ba recibido una favorable acogida 
en medios unjversitarios- la próxima conferencia de la ONU sobre 
transferencia tecnológica. 

En "Prensa y Comunicación" se debate el problema del nuevo or
den informativo, se informa sobre la lucha de los periodistas chilenos 
por abrir en su patria nuevos canales de comunicación y se reporta so
bre un acontecimiento "doméstico", pero que también tiene trascen
dencia en el marco de los esfuerzos por crear una prensa alternativa: 
el lanzamiento de third world, la edición en inglés de esta revista, que 
se convierte así en el primer órgano de su tipo hecho en el Tercer Mun
do y para el Tercer Mundo que adquiere un alcance intercontinental 
masivo. 
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UNCTAD V: 

Unlracaso 
previsible 

En Manila, tras un mes de intensos debates, la 
Quinta Conferencia de las Naciones Unidas para 
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD V), con
cluyó en un fracaso. Algunas decisiones no fun
damentales fueron aprobadas, otras postergadas, 
otras rechazadas, pero el conjunto de aspiracio
nes presentadas por los países dei Tercer Mundo 
no fueron aceptadas por el bloque de países ca
pitalistas avanzados que controlan los mecanis
mos dei comercio internacional. Por eito, aunque 
en las conferencias internacionales se suele evi
tar el término fracaso, pues siempre se abren ul
teriores instancias negociadoras que prolongan ai 
infinito las discusiones sin aportar soluciones, lo 
cierto es que a este encuentro no cabe sino cali
ficarlo de fallido. 

EI mecanismo de la UNCT AD fue propuesto 
en 1964 por el economista argentino Raúl Pre
bisch . Se trataba de crear un organismo que resol
viera el desequilíbrio económico entre el norte y 
el sur, a través de negociaciones entre ricos y po
bres que pusieran fina las distorsiones dei comer
cio internacional. 

EI diagnóstico que precedió a la creación de la 
UNCTAD fue correcto. Se demostró cómo el sis
tema económico mundial ahondaba la brecha en
tre países pobres y ricos a través de un deterioro 
en los términos de intercambio que no dejaba a 
los países subdesarrollados ninguna perspectiva 
de desenvolvimiento económico. En consecuen
cia se propuso la creación de un organismo inter-
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nacional destinado básicamente a ''mejorar el 
acceso de los productos primarias a los merca
dos de los grandes centros industriales" y a "ele
var y estabilizar el poder de compra de los ingre
sos de los países en desarrollo". O sea, se trataba 
de operar sobre el comercio mundial para que 
sus beneficias revirtiesen sobre los subdesarrolla-

.-dos. De tal manera, éstos podrían enfrentar sus 
más dramáticos problemas y planificar su desa
rrollo. 

No era por cierto una fórmula revolucionaria. 
AI contrario era una propuesta conciliadora, que 
slgnificaría s61o algunas concesiones por parte de 
las nacione'S capítalístas avanzadas. Prueba de ello 
es que diversas potencias capitalistas de dimensio
nes intermedias accptaron negociar sobre aauellas 
bases con el _Tercer Mundo. 

Pero a lo largo de estas cinco conferencias, 
las potencias capitalistas mayores - Estados Uni· 
dos, Jap6n, Alemania Federal- se opusieron a to· 
da reforma dei sistema vigente y consiguieron 
neutralizar todas las iniciativas para corregirlo. 
Las grandes potencias son las responsables prin· 
cipales dei fracaso, pero no las únicas; el Tercer 
Mundo no es un bloque coherente. En su seno 
hay gobiernos partidarios dei capitalismo depen· 
diente, junto a otros moderadamente nacionalis· 
tas y a naciones que han emprendido el camino 
de la liberación. Esta realidad dei Tercer Mundo le 
impide ejercer presiones firmes sobre las grandes 
potencias y por el contrario éstas consiguen di· 
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vidir a los países subdesarrollados, cuando se 
discuten propuestas concretas. Es decir que el 
Tercer Mundo realmente unido, compenetrado de 
una misma filosofía y metodologia de acción, ha
bría impuesto diversas reivindicaciones ai bloque 
liderado por los Estados Unidos. Como tales con· 
diciones no se dan y se ubican en una perspectiva 
lejana, ello significa que pasará mucho tiempo 
antes de que se apliquen reformas globales ai in
justo sistema económico internacional. EI cuadro 
de miseria y de atraso para las dos terceras par
tes dei mundÔ que origfna ese sistema se agravará 
en los próximos anos, no obstante las conferen
cias que tengan lugar. Pero debe recordarse que 
la UNCTAD, as( como la Conferencia Norte-Sur 
y demás instancias internacionales, constituyen 
sólo las v(as negociadoras que procuran la refor
ma dei sistema en base ai diálogo entre oprimidos 
y opresores. 

Mientras continúen las presentes relaciones de 
fuerza a escala mundial y dentro dei Tercer Mun
do, este diálogo no podrá conducir a resultados 
satisfactorios, pero tampoco sería sensato postu
lar su abandono, la clausura de una tribuna en la 
cual países expíotados denuncian su situación y 
exponen sus reivindicaciones. Entretanto el es
fuerzo mayor debe concentrarse en modificar 
la relación de fuerzas en favor de los países opues
tos ai orden actual. Esta, que es la alternativa his
tórica, pasa por la eliminación de los regímenes 
partidarios de la dependencia dentro dei Tercer 
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Mundo y su sustitución por fuerzas populares y 
progresistas, partidarias de la liberación nacional. 
Es un camino lento pero ineluctable. Lo demues
tra en un breve período lo sucedido en lrán, Af
ganistán, Etiopía, Yietnam, Camboya, Laos, An
gola, Mozambique, Guinea Bissau, Madagascar. 

Frente a la que podría llamarse la alternativa re
formista o conciliadora que presenta la UNCTAD, 
se alza la alternativa revolucionaria, la alianza es
tratégica entre países socialistas y países libera
dos dei Tercer Mundo que se sustraen - ai menos 
en buena parte- ai sistema económico dominado 
por los Estados Unidos. 

Desde luego que esta alianza no se propone la 
reforma dei sistema sino su cambio por un sistema 
de base socialista. Pero sucede que cada mudanza 
liberadora en cada país, da más peso a las rei
vindicaciones de los países explotados, y ai mis
mo tiempo amplía el campo de los adversarios 
dei bloque capitalista. Dentro de esa perspectiva 
se debe ver el fraca.so de la UNCTAD como un 
episodio que forma parte de un proceso comple
jo y a largo plazo. Dentro dei mismo, un éxito de 
la conferencia hubiese sido casi imposible, pues 
hubiera significado la conversión voluntaria y 
graciosa de las grandes potencias. Pero el cuadro 
general cambia, maduran nuevas condiciones, se 
mod ifican las relaciones de poder y llegará el 
momento en que los tstados Unidos y sus alia-
dos serán forzados a ceder. _______ ..... 

cuadernos dei tercer mundo 5 
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Paulo < • 1 ule, 
Porto Alegre, Brasil 
El reportaje ·'Los Cubanos en 
Africa" es sensacional. Se trata 
de un tre bajo para ser conocido 
en toda América Latina. Aquí 
está siendo usado como mate
rial de análisis y reflexión en al
gunos grupos que tenían una ima
gen düerente sobre el tema. 

lliguel Franco. 
Lisboa, Portugal 
Biehvenido ese vuestro trebajo 
internacionalista, informativo, 
fom1ativo, sobre los cubanos en 
Africa. La lucba contra el impe
nalismo tiene que ser dada en 
todos los frentes, en todos los 
continentes, sin treguas. jQuê 
bello ejemplo el de nuestros 
compaiieros cubanos! 

G.C.A., .Honrevideo, Uruguay 
Tenemos la intención de recibir 
vuestra estupenda revista del 
Tercer Mundo. Para eso ya tene
mos los 20 verdes, conforme el 
anuncio de suscripción que reci
bimos <le Denuncia, de Estados 
Unidos. 

Un lector, 
San Sa/1•ador, EI Salvador 
Cuademos dei Tercer Mundo me 
parece una revista magnífica. Es
pero que el tema Educación lo 
sigan tratando con mucha más 
profundidad. Me gustaría que así 
como han publicado la experien
cia de Angola, Mozambique y 
Guinea-Bissau en el número 22, 
sigan tratando las diferentes ex
periencias que en materia educa
cional han tenido los demás pue
blos liberados para aprender de 
ellas. 

EN LAS CARCELES 

N.N., Puerto Rico 
Desearía saber si ustedes pueden 
enviar a la compaiiera y patriota 
Nydia CUeva Rivera que hoy 
cumple por la libertad de su pue
blo cárcel en California, la revis
ta Cuademos del Tercer Mundo. 
Esta compaiiera es puertorrique
iía que lucha por là índependen
cia de su patria. 
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/ 'ram,:iscv Jr,wla~, 
Pale114ue, Chiapas, M"êxico 
La capacidad y el acierto d~ es
tar donde se hac,m noticias por 
todo lo ancho y largo dei Terccr 
Mundo sigue haciendo de su re
vista un aporte luminoso y alen
tador. Hay aspectos que uno qui
siera seguir estudiando, como los 
temas dei 1 Encuentro de Educa
dores de Angola, Cabo Verde, 
Guinea-Bissau, etcétera, sobrtJ el 
que reportó Luisa Teotonio Pe
reira o el tema de la revaloriza
ción cultural, el punto de las len
guas nacionales atendidas sín fe. 
tichismo ni folklore, ni para dis
frazar escapes a la liberaci6n na
cional, reportadas por Cristina 
Cenoura, sobre Angola. Nunca 
sentimos hablar a1 IN I lo que el 
ministro de Educación angolano 
piensa de las lenguas nativas y de 
su lugar en la revo1uci6n. 

P.S., Sidney, Australia 
Formo parte de un grupo de uru
guayos, residentes en lo formal, 
aunque refugiados económicos 
en la realidad que vivimos en 
Australia y que estamos aboca
dos a una do ble tarea. Primero, 
elevar nuestra educacíón polí
tica y segundo transmitir nues
tros conocimientos ai resto de la 
colonia. Para ello es fundamental 
disponer de medios de informa
ción y análisis. Queremos recibir 
su revista, de la que h.abíamos 
visto material citado en ensayos 
y artículos. 
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Francisco Jl'I. Fernandes. 
Maputo, Mozambique 
Acompaiio la revista con cariilo , 
y la compro todos los meses 
(cuando llego a tiempo untes de 
que se agote) ... Un tema interesan
te para abordar seda "Una vi.si
ta a una aldea comunal". 

Juan Arenas Gallegos. 
Torreón, Coah, Méx ico 
Desde que me enviaron el primer 
ejemplar de CUademos dei Ter-1 
cer Mundo fue para mí una grata 
satisfacción pues me enteré que 
aup en los países en que menos 
pensaba que estuvieran lucbando 
abiertamente en favor dei socia
lismo, como en varios países de 
Africa, lo estân haciendo. 

Dagoberto Chu11g, Panamá 
En su nú mero 2 7, página 79, 
aparece un grupo de hombres ar· 
medos y debajo una leyenda que 
dice: Batall6n blindado en Masa, 
ya. . . pues bien, resulta que IJ 
foto es de Germán Pomares, de$
tacado combatiente dei Frente 
Sandinista. Parece que la leyenda 
allí correspondiente fue inter· 
cambiada con la de la foto supe· 
rior de la página 74. Sabemos 
que es lógico que se cometan 
errores. Una vez detectados es 
correcto corregidos. 

Efecrivamente, las fotos esta· 
ban cambiadas. Pedimos disc11I· 
pas a nuestros lectores y ai co· 
mandante Pomares, por esa in· 
voluntaria confusión con la Guar· 
dia Nacional. 



Después de lrãn 

LENQUE 
ANDALA 

AHORA? 

Para responder a esta pregunta reunimos una serie de estudios revela
dores no sólo de las actividades de la "comunidad de inteligencia" sino 
también de la política exterior de Washington. 

Gregorio Selser - autor de numerosos libros sobre la CIA, muchos de 
ellos anteriores a la actual ola de confesiones de ex-agentes- analiza la 
readecuación de los servidos de espionaje a las nuevas realidades y narra 
la historia de las operaciones más famosas dei pasado. Pero el asesina
to, los golpes y las operaciones clandestinas son sólo un aspecto, el más 
sucio, dei espionaje. Este también es realizado con guantes blancos y 
apariencias inofensivas. Las técnicas de reclutamiento, la infiltración de 
las universidades y el papel de los "brain trusts" son otros tantos temas 
de esta sección, donde además se publica -por primera vez en espafiol 
y portugués- la lista de agentes de la CIA en veintiún países africanos. 

De los casos concretos, el lector podrá deducir los lineamientos ge
nerales. Las mismas técnicas propuestas para desestabilizar a una Namí
bia independiente, por ejemplo, podrán ser aplicadas mafiana a una Ni
caragua liberada de Somoza. 

No. 31 / Jullo de 1979 cuadernos dei tercer mundo 7 
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. 
Nuevas funciones para la CIA 

Pese a los fracasos de los organismos de espionaje 
estado1mide11ses - en particular la i11capacidad 

de pre11er la re1,oltlció11 ira11l- y las criticas a sus 
operaciones cla11des1i11as en todo e/ mu11do. su labor 

110 cesará. So11 organismos fumlamenta/es para 
la supervfre11cia dei sístema y só/o se trata de /avaries 

la cara y ltacerlos más efectivos 

Gregorio ScJser 

La leda de la CIA an Langley, Vlrglnl• 
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n la segunda mitad de 
1978, enforma que sor
prendió aJ mundo ente-

ro, lrán dejó de ser el aparente 
paraíso gobemado por un todo
poderoso emperador y entró en 
incontenible e bullfoión revolu
cionaria, que culminaria en su 
primera etapa con la discreta 
huída dei "shainsha". 

No muchos meses antes, en la 
noche del 31 de diciembre de 
1977, en el paJacio real de Tehe
rán, el presidente de los Estados 
Unidos, James Carter, había brin
dado con estas palabras en honor 
de su anfitrjón: 

"En razón de las grandes cua
lidades de dirigente qut: distin
guen aJ sha, Irán es una isla de 
estabilidad en una de las regiones 
dei mundo más tmbulentas. Es
te es un homenaje a Vos mismo, 
Majestad, a vuestra dirección, aJ 
respeto, a la admiración y al 
amor que vuestro pueblo os pro
fesa ( . .. ) Es muy importante 
que continuemos beneficiãndo
nos de la solidez de vuestro jui
cio y de vuestros buenos conse
jos (. .. ) La causa de los dere
chos dei hombre es profunda
mente compartida por nuestro 
pueblo y por los dirigentes de 
nuestras dos naciones ( ... ) Nin
gún otro país en la tierra está 
más cerca de nosotros en lo que 
respecta a la puesta a punto de 
nuestra seguridad militar mut,ua. 
Y no existe otro con el cual 
mantengamos consultas más es
trecbas sobre los problemas regio
nales que nos preocupan. Y no 
hay ningún otro dirigente por el 
cual yo sienta una gratitud más 
profunda y una más grande amis
tad personal que por Vos( .. . )"1 

Si Carter hubiese estado me
jor informado, es muy posible 
que este brindis jamás fuese 
pronunciado. O al menos no 
con este tono de comprometido 
ditirambo. Pero el mandatario de 
la potencia que supuestamente 
posee el servicio de Inteligencia 

1 "Ce que le President diseit du 
Chah", en Le Monde, Paris, 22 de 
lebrero de 1979, p. 5. 
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Almirante Stansfleld Tumer. Admi-
1i6n p(Jblica d•I fracaso de su " in

teligencia" 

más efectivc dei mundo, sabia 
tanto de la verdadera situación 
sociopolítica iranf, como ~l más 
ignaro ciudadano de su propia 
patria, según lo iba a revelar el 
New York Times el 22 de no
viembre de 1978, cuando ya era 
tarde para enmendar lo actuado y 
se hacía previsible la obligada 
fuga dei "rey de los reyes", Mo
hamed Reza Pahlevi. 

De acuerdo con las puntuali
zaciones dei Times, Carter había 
enviado sendas notas de queja aJ 
almirante Stansfield Turner, di
rector de la Central lntelligence 
Agency (CIA), ai secretario de 
Estado Cyrus Vance y aJ director 
dei Consejo de Seguridad Nacio
naJ, Zbigniew Brzezinski, decla
rando hall~e "insatisfecho de 
las informaciones políticas" que 
se le habían suministrado sobre 
düerentes ãreas conflictivas dei 
mundo, y en especial sobre Irán. 

Meses más tarde, fue el p ro
pio director Turner quien hizo 
pública admisión de su fracaso. 
El 4 de febrero de 1979, en efec
to, reconoció que la CIA no su
po prever el aJcance de los aJza
mientos populares de lrán, una 

falla que compartieron -dijo
los organismos de Inteligencia 
dei resto del mundo. Explicó 
algo más: 

" Por supuesto, nos hubiera 
gustado hacer un pr-0nóstico me
jor; pero quisiera aclarar que 
pronosticar levantarnientos polí
ticos, golpes militares y resulta
dos de elecciones es probable
mente la parte más difícil de la 
Inteligencia, mucho más d.üícil 
que la Inteligencia militar o la 
económica. Ningún otro servicio 
de Inteligencia previó el alza
m.iento iraní. Ningún periodista 
o analista predijo que el Sha se
ria forzado a abandonar el país. 
Cuando revisamos nuestros in
formes de los últimos meses, cla
ramente vimos gran cantidad de 
disidentes, políticos, religiosos, 
culturales y económicos. Fue co
mo s.i estallaran una serie de vol
canes. Pero es indudable que pa
recía que ninguno iria a alcanzar 
una tfervescencia tal que el go
biemo no pudiera controlarlo. 
Lo que no pronosticamos es que 
un religioso de 78 anos de edad, 
que había estado exiliado duran
te catorce aiios, iba a ser un cata
lizador que unificara todas esas 
fuerzas dispersas. Estalló un enor
me volcán, una verdadera revolu
ción nacional." 

Cambios en "La Compafíía" 

En cualquier otro país, un 
fracaso de esta naturale.za habr ía 
provocado la fulminante destitu
ción del responsable de semejan
te error. De hecho, eso fue lo 
que ocurrió a continuación del 
fiasco de Bahía de Cochinos en 
abril de 1961, cuando el presi
dente John F. Kennedy relevó al 
célebre monstruo sagrado del 
contraespionaje mundiaJ, Allen 
Dulles. 

El estilo de Carter, empero, 
se reviste de cordiales sonri
sas y reconvenciones fraternas. 
No puede despren derse, sin más 
ni más, de su amigo Turner, ha
bida cuenta de que po,r ahora no 
existe un candidato, visuaJizable, 
para la sucesión. Por otra parte, 

C\ladernos dei tercer mundo 9 
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el fracaso en Irán se debe, entre 
otras razones puntuales, a los 
cambios intemos de la CIA que 
el propio Turner emprendió a 
instancias de Carter. 

EI proceso de reestructuración 
demandó la supresión por despi· 
do o traslado de no menos de 
800 funcíonarios de "La Compa· 
íiía" a fines de 1977. Se hacía 
necesario un "whitewash" o lim· 
pieza de cara, luego de que las 
investigaciones en el Senado y en 
la Cámara de Representantes pu
sieron al desnudo los aspectos 
más repulsivos de la desestabi-

10 cuadernos dai tercer mundo 

Camr y el Sh11. 
L6grimes por la 
e11 Ida de la "lsl11 
de establlldad" 

Mercenariot cap· 
turadot en Playa 
Gir6n. Un' fiasco 
que termln6 la 
car,.ra de Allen 
Dulln 

lización de gobiemos democrá9-
cos o populistas en el mundo en
tero, y los programas - cumpli
dos o frustrados - de eliminación 
·de jefes de Estado, dispuestos 
por la CIA en orden a su particu
lar visión respecto de los modos 
de conducir algunos aspectos de 
la diplomacia intemad.onal esta
dounidense. 

El propio Carter, durante su 
campana electoral por la presi
dencia, se comprometió a no i.n
currir en "episodios tan lamenta· 
bles" como la participación de la 
CIA en la desestabilización del 

gobiemo de Salvador Allende. El 
candidato Carter mencionó espe
cíficamente a Chile. 

La prensa más importante de 
Estados Unidos difundió amplia· 
mente las investigaciones de la 
Comisión Church. Los qescubri· 
mientos que hizo la Comis.ión 
Pike se filtraron a las páginas dei 
periódico neoyorquino VilJage 
Voice. Pot lo menos los políticos 
más intormados no podían igno
rarlos. Precisamente la Comisión 
Pike se había ocupado de un 
hecho poco conocido en el que 
había intervenido el secretario 
de Estado Henry Kissinge.i-:. la 
forma en que Estados Unidos ba 
oía estaao sustentanõo la ince
sante rebelión kurda de Mustafá 
Barzani, en la frontera de lrán 
e lrak, hasta que por acuerdo de 
ambas naciones se resolvió una 
operación militar conjunta para 
"liquidar el problema". Según la 
Comisi6n Pike, Kissinger, que 
aprobó la operación, debió acto 
seguido soportar las indignadas 
q,uejas dei líder Banani, quien 
reclamó pór el abandono en que 
le habían sumido aquéllos que 
habían sido sus aliados de la vís
pera. Al parecer muchos kurdos 
habían muerto. A Banani se le 
dio asilo a sueldo en Estados 
Unidos, donde. murió algunas se
manas antes de poder sentirse 
feliz por la caída del sha Reza 
Pahlevi.2 

EI fracaso de la CIA en Irán 
sacó a luz otros detalles que, 
aungue anecdóticos, forman par· 
te êie la historia. AI parecer, de 
acuerdo con las prácticas más 
elementales y comunes de los 

2 Report of the House serect 
Committee on lntelligenoe. Nlnethy
fourth Congress, Januáry 1976' pu
blicaci6n totalmente confisceda e in· 
cinerede por pedido dei canclller 
Henry Kissinger. EI periódico Vlllage 
Voice obtuvo una copia dei perlo
dlsta Daniel Schorr y la publicá en 
su ediclón dei f6 de febrero de 1976, 
Schorr fue proc:esedo y finalmente 
absuelto. EI Report conten(e las con· 
cluslones de la comisi6n de la Cámare 
de Representantes presidida por el 
legislador Otis Pike. 



servicios de espionaje dei mundo 
entero, los agentes destacados en 
Teherán ten ían contactos con 
elementos de la oposici6n iraní, 
cuya actuación, credo y opinio
nes pasaban a integrar los partes 
despachados a la sede de Langley 
Virginia. ' 

Como el procesamiento de 
esa informaci6n daba cuenta de 
la ebullici6n imperante en el país, 
es deducible que funcionarios 
autorizados dei servicio exterior 
estadounidense en la regi6n ha
yan manifestado su inquietud ai 
sha, acompanándola de consejos 
y sugerencias, por aquello men
cionado por Carter sobre eJ man
tenimiento de las "consultas más 
estrechas sobre los problemas 
-e,uonales". Es de imaginar que 
las interesadas respuestas del sha 
se hayan visto acompanadas del 
obvio pedido de que los agentes 
de la CIA no mantuvieran contac
tos coo la oposición. 't que el 
pedido haya sido satisfecho para 
no enconar a la SA VAK. De don
de se desprenderia la autoeli.mi
nación de la fuente informativa 
más valiosa, la que podía propor
cionar patos sobre el estado pre
insurreccional dei pueblo iraní. 

Y así, por un endadenamiento 
de necesidades diplomáticas y 
descuidos profesionales de la 
más alta chapucería, Bnezinski, 
Yance y Turner estaban desin
formados en uno de los aspectos 
más vitales de la seguridad inter
nacional estadounidense. 

De lo cual el pueblo iraní de
berá congratularse siempre, a te
nor de lo que le ocurrió veinti
cinco anos atrás, en 1953, cuan
do por estar demasiado bien in
formados la CIA, el Departamen
to de Estado y el Consejo de Se
guridad Nacional, Dwight Eisen
hower, John Foster Dulles y Allen 
W. Dulles, en colusión con el mis-
111.0 sha, produjeron la operación 
que liquid6 el primer intento 
nacionalista iraní, encarnado en 
la figura dei premier Mohamed 
Mossadegh. 
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Allen Dull., y 
John Foste, Dul-
1 .. , c«ebros dei 
"plonaje y la po
lí11 ca de 11 "gue
rra fria" 

Soflsticeci6n llc-
1r6nle1 an 11 • 
de de la CIA 

Reacomodos dei 
con traespionaje 

A princípios de enero de este 
ano Carter ya no ocultó su con
trariedad. Sus asesores más con
fiables le proporcionaron una 
adecuada racionalizaci6n del fra
caso de la CIA en advertir -y 
quizás prevenir- la situación ex
plosiva d& Irán. 

A1 parecer, durante los últi
mos quince anos Estados Unidos 
reposó en exceso en complica
dos aparatos, satélites espociales 
y de escucha electr6nica, que es-

piaban los mensajes secretos de 
otras naciones. Carter mismo ex
plic6 que esa faena se cumplió 
"a veces en detrimento de los da
tos que se derivan y también de 
los datos recibidos de los canales 
políticos nonnales". 

Los sistemas SIGINT y RA
DINT, dependientes de la Ofici
na Nacional de Reconocimiento 
(satélites) y la Agencia de Segu
ridad Nacional (comunicaci6n e 
intercepción de códigos), pro
veían una cobertura planetaria 
de la supervigilancia dei enemigo 
principal, pero descuidaban sec-

cuadernos dei tarcer mundo 
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Covert Action: La anti--CIA 
las Ktividades ciendestinas de la CIA en todo el mundo han comen

zado e ser g9lpeadti en los últimos anos por una serie de revalaciones 
sobre su naturalua, sus procedimientos '! los nombm concretos de sus 
agentBS y contactos. 

Gran parta de esas reveleciones prc;caden da investigaciones dei Con
tQnlSO nortaamaricano, escandalizado por la reiterada violeción de la 
CIA, no ya de normas esenciales dei derteho internacional, sino de las 
propias leyas nortnmericanas. Pero las denuncias m'5 eficaces han sido 
lndud1blement11 las proceden11!s de ex-.gentas, muchos de ellos sincer• 
menta arrepentidos y convencidos dei d1iia que 11 CIA ctusa a los pue
blos dei mundo, ai de Estados Unidos 1otra ellos. 

Philip Agee, autor dei famoso "Dilrio de 11 CIA" es uno de ellOL 
La penn1nentB labor de denuncia emprendida con esa libra es sist11ma
tiz1d1 hoy en la 1'9YÍs1ll CovertAction•, especializada como indica w 
nombn en 11 difusión de ln actividades clandestinas de la CIA en ai 
mundo. 

Por la sariedad de su infonnación, CovertAction se ha convertido 
ripid1menta -tieoe apenas cuatro números publicados- en una fuen
te invalorable, no sóJo para pariodistas a investigadores, sino sobre todo 
para las orpniz1eiones populares que estín en la mira de la CIA y en
cuentran en ella un arma de defensa. 

•covert.Acrlon /nformatlon Bu//etln, publiC8dO por Covert Action 
Publications, una organizaclón sin fines de lucro con sede en Washing
ton. Dirigir correspondencia a P.O. Box 50272. Washington, DC 20004, 
USA. 

.._._.,. ~ ~,1.,,. 1.1• 
~: O~l\ ,r,t, ~Httf-rC-\IJ C ' 

~EOALSUPPLEMENTON APRlCA , 

_,,,_ 
..__ ....... .......,._..,... ---
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tores conflictivos de alta sensibi
lidad. La misma Comisión Pike 
reveló que tanto la CIA como la 
DIA (Defense Intelligence Agen
cy) fueron incapaces de detec
tar los preparativos oe la guerra 
árabe-israelí de 1973 tanto me
diante los satélites esp{a como 
por los métodos de observación 
"nonnales" y menos sofisticados 
(tampoco el muy eficiente servi
cio secreto israelí los conoció); 
y dei mismo modo ignoró los 
preparativos bélicos de Turquia 
que culminaron con la anexión 
de una gran parte dei sector grie
go de la isla de Chipre. 

Fiado de la tranquilidad que 
le deparaba la cuantiosa ferrete· 
r-ía bélica ubicada en lrán, Car
ter se vio tan sorprendido por la 
"rebelión religiosa" acaudi!lada 
pór el ayatollah J omeini como 
cuando, en octubre de 1978, en 
momentos en que el canciller 
Vance celebraba en Washington 
pláticas con eJ premier de Rbo
desía, Ian Smith, se enter6 de las 
despiadadas íncursiones de las 
tropas de este último en territo
rio de Zambia. La explicación 
oficial de esta nueva falia fue: 
"En los últimos diez o quince 
anos hubo una declinación gra
dual de la inteligencia humana, 
concebida como .un análisis co
rrecto, incisivo y racional de los 
datos." 

En otras palabras, que Ia inter
pretación de las fotografias de 
los satélites y aviones de gran al· 
tura y el descifranúento de 
códigos interceptados se conside
ran de mayor confiabilidad que 
los informes escritos sobre temas 
tan aburridores como los de la 
socioeconomía y la geopolítica 
de distantes países de Asia y 
Africa. La prioridad, como se sa
be, sigue reposando en la verifi
cación de los acuerdos SAL T 
con la URSS y la mag.nitud de 
los envíos comerciales y bélicos 
a Cuba. Pero, como lo obser
vó David Lennon en el Financial 
Times, de Londres, "las fotogra
fias de las fuerzas soviéticas, o 
las intercepciones de los códi
gos dei Pacto de Varsovia, por 



lo general indescifrables, dicen 
algo sobre la capacidad militar 
de los rusos, pero poco de sus 
in tenciones". 

Turner Ueg6 a su cargo de di
rector de la CIA con instruccio
nes de Carter de colocar bajo 
control las operaciones sucias de 
la Agencia (dirty tricks), inclu
yendo la violencia secreta, la 
desestabilizaci6n de gobiemos y 
el asesinato de jefes políticos ex
tranjeros, por ser esto último 
-explic6- "reP.ugoante para la 
moral nacional '. Companero de 
e~rudios nava]es de Carter, Tur
ner fue instruido para adecentar 
la horripilante faz de la CIA: "AI 
espiar, no debemos tratar de ob
tener información que podamos 
conseguir por medio de fuentes 
públicas". 

Esto que no pasa de ser una 
mera expresión de deseos, co
menzó a ser puesto en prãctica 
en 1973 por James Schlesinger a 
su breve paso por la CIA, funda
do en razones de eficacia. Tur
ner despidió, en la jovialmente 
Uamada "masacre de Halloween ", 
a 820 agentes que en su mayor 
parte habían operado en Viet
nam y düicilmente podían ser 
reeducados en prãcticas distintas 
de las dirty tricks, asesinatos y 
espionaje "a la Dulles". 

En enero de 1979, otros 200 
fueron invitados a presentar sus 
renuncias o adelantar su fecha de 
jubilaci6n, acjcateados por las 
ventajas de un plan de retiro ad 
hoc. AI comentado, el New 
York Times anotó que era "algo 
así como el fin de toda una gene
raci6n dentro del organismo". 

Como inesperada secuela de 
esas salidas inducidas por Turner, 
se estãn registrando otras funda
das en crisis "morales", si es que 
puede emplearse esta locución 
sin ofender a los honorables 
miembros de "La Compai'iía". 
Aparentemente rnuchos de ellos 
se han sentido heridos, en parte 
por las revelaciones sobre sus 
manejos y operativos, y más re
cientemente por la ridiculización 
de que fueron objeto a raíz de su 
/lasco en Irãn 
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William Colby ya 
propon (1 alter
nativas "modera
das" pare Am,
rica Centrei 

EJ aumento en el número y la 
calidad de las filtraciones, tanto 
hacin la prensa como - por ven
ta- hacia "el enernigo", determi
nó el acrecentamiento de las me
didas de control en Lnngley: bol
sos y carteras de los agentes de
ben ser abiertos y examinados ai 
entrar y al salir del edifício cen
tral ubicado en las afueras de 
Washington, lo que es considera
do una afrenta y un insulto a la 
integridad "moral" de los así es
crutados. Por si no fuera suficien
te, frecuentemente se utilizan 
detectores de mentiras con fun
cionarios sospechosos de permi
tir fugas de información y hacia 
fines de febrero sumaban quince 
los despedidos a resultas de esos 
test de la verdad. 

De modo alguno esto debe
ría hacer suponer una intención 
desmanteladora de la Agencia. 
Se trata de correctivos y reaco
modos en aspectos relacionados 
con la eficacia y operatividad del 
organismo y no una renuncia a 
sus actividades y a su naturaleza. 
Si solamente para "lo de Viet
nam" había una planta "desecha
ble" de 820 agentes norteameri-

canos, puede inferirse la cuant{a 
de los que siguen aotuando en el 
mundo entero, sin contar los de 
otras nacionalidades que operan 
en sus respectivos países transi
toria o permanentemente. 

Seguirá a pesar 
de las contrariedades 

El 13 de febrero de 1979, al 
hablar en un programa de la Red 
Nacional de Televisión No Co
mercial de Estados Unidos, Wi
lliam Colby, ex-director de la 
CIA, y uno de los más vapulea
dos funcionarios por parte de las 
cornisiones investigadoras dei 
Congreso, se declaró partidario 
de que la Agencia continuara 
realizando operaciones clandesti
nas en Centroamérica, para de 
ese modo dirimir en favor de 
"sectores moderados" las crisis 
políticas de la región. Este con
sejo lo amplió en direcciõn dei 
Africa meridional (Zimbabwe, 
Namíbia y "otros puntos"), por
que a su juicio lo que importaba 
a "la segurldad nacional de Esta
dos Unidos" eran soluciones po-
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líticas "equidistantes de !.as fuer
zas extremistas". 

A juicio de Colby, la lucha 
que se está librando en áreas de 
países en desarrollo enfrenta a ti
ranos y extremistas de izquierda, 
polos respecto de los cuales la 
Unión debería mantenerse aleja
da, optando por soluciones tales 
como .''gente honesta y modera
da" y a cuyo efecto no debe des
preciarse apelar a tácticas ya pro
badas, tales como la desestabili
zación de gobiernos. 

Como ejemplo mencionó la 
"solución Congo", esto es, Zaire, 
a cornienzos de los anos 60. Ex
plicó que allí se enfrentaban ex
tremistas apoyados por la Unión 
Soviética y el Che Guevara por 
una parte, y los "reaccionarios 
belgas" por la otra; gracias a la 
CIA -acotó- se llegó a un resul
tado "que si no fue el mejor dei 
mundo, en todo caso fue mejor 
que la toma dei poder por los 
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extremistas". No mencionó que 
semejante resultado requirió el 
asesinato de Patrício Lumumba 
y otros dírigentes y el sacrifício 
de millares de congoleí'íos y la 
instauración de un régimen títe
re sostenido por Estados Unidos. 

En ese mismo mes de febrero 
la comisión especial de expertos 
en espionaje, designada por Car
ter para disenar nuevos métodos 
de Inteligencia y Seguridad sobre 
las experiencias y éxitos obte
nidos en los anos recientes, se 
expidió recomendando la aboli
ción de los métodos de espionaje 
actuales y la implantación de 
otros que permitan medir con ra
pidez y eficacia "la capacidad 
real de grupos de oposición polí
tica y conocer más sobre sus in
tenciones verdaderas en países 
cuyos recursos naturales o situa
ción geográfica tienen valor es
tra tégico para el gobiemo de Es
tados Unidos". 

La comisión especial, integra
da por David L. Aaron, director 
adjunto dei Consejo de Seguri
dad Nacional; David D. Newsom, 
secretario de Estado para Asun
tos Políticos, y Frank C. Carlu~ 
ci, director adjunto de la CIA, se 
creó a consecuencia de la percep
ción de Carter acerca de la natu
raleza dei fracaso de la CIA y la 
DIA en Irán. 

Para una cabal interpretación 
dei significado de la comisión 
y de sus recomendaciones, debe 
tenerse en cuenta que en el len· 
guaje convencional dei funciona
riado de Washington "país estra· 
tégico" es aquel cuyos recursos 
naturales o su posición geográ
fica son relevantes a la seguridad 
nacional estadounidense; en cam
bio, "país de importancia vital" 
es aquel no situado en la vecin· 
dad geográfica de Estados Uni· 
dos, pero sí aliado de éste para el 
aprovechamiento estratégico de 



sus recursos naturales (por ejem
plo Irán o Arabia Saudita); final
mente, locuciones como "estu
dio" y "examen" aluden a ta
reas específicas realizadas por 
una sola agencia de espionaje 
-en este caso la CIA- para vigi
lar e infiltrar. 

A juicio de esa comisión de 
expertos, la excesiva dependen
cia de los recursos tecnológicos 
de alta sofisticaci6n, dedicados a 
aspectos estructurales de la rela
ci6n internacional, produjo un 
sobredimensionamiento informa
tivo de difícil, lento o atrasado 
procesamiento y utilidad prácti
ca. La "tecnologia fantástica" 
asimilable'"a ciencia-ficción no es 
lo suficientemente relevante en 
casos coyunturales, donde resul
ta de mayor efectividad el em
pleo dei factor humano, tanto 
en rubros generales como de es
pecialización, susceptibles de 
medir "responsable y velozmen
te" el grado real de inestabilidad 
política en los países de "inte
rés vital o estratégico" de Esta
dos Unidos. 

La comisiôn observ6 que tan
to los diplomáticos estadouni
denses como los agentes de es
pionaje tienden a ignorar los 
cambios sociales y políticos que 
se gestan en los países clave pe
riféricos. Condicionados por sus 
prejuicios políticos y sus predis
posiciones psicológicas, concen
tran su interés en lo que hace y 
piensa la clase dominante, des
preciando el valor gestatorio de 
cambios que subyace en los gru
pos socioeconómicos que funcio
nan abierta o reprimidamente 
fuera de los contextos gubema
mentales. 

Privilegiada y parcializada así 
la fuente informativa disponible 
-como ocurrió en el caso de 
lrán, en que se descansô en las 
interesadas referencias dei sha o 
de la SAVAK- se deslizan fuera 
de las narj_oes de la Inteligencia 
las lfoeas tie surgirniento y ca.m-; 
bio potenciales subyacentes en 
sectores de oposici6n política, 
religiosa, de grupos de intelectua
les, de sindicalistas y hasta eco-
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nómicos. En sintesis, y entre las 
recomendaciones postuladas por 
la comisión, figuran la amplia
ci6n y grado de fuentes informa
tivas en todos los estratos de la 
vida política, económica, social 
y cultural de los países de impor
tancia vital o estratégica. 

Así no resultó sorprendente 
que en plena realización de la m 
Reuniôn dei Consejo Episcopal 
Latinoamerieano (CELAM) en 
Puebla, México, se conociera la 
orden dei presidente Carter acon
sejando a la CIA intensificar sus 
actividades de estudio y examen 
de grupos islâmicos y católicos, 
laicos y religiosos, en diversas 
partes dei mundo, incluyendo a 
América Latina. Fuera de que re
sultó sugestivo que excluyera de 
la orden a grupos protestantes, 
judíos y budistas, lo importante 
residia en la menciôn "islámicos", 
objeto principal de su preocupa
ción, puesto que el estallido ira
ní seria incomprensible sin su 
componente religiosa, factor 
igualmente presente en casi to
dos los conflictos que se desa
rrollan en regiones dei Cercano 
Oriente. 

No es por azar que a partir 
del "fenómeno" Jomeini, casi 
todas las publlcaciones políticas 
especializadas de Europa dedi
quen amplio espacio a la historia 
y análisis de contenido del Is
lam, cuyo renacimíento - si no 
nos falla el olfato- cubrirá qui
zás el horizonte de los próximos 
lustros y posiblemente ingrese en 
la problemática dei siglo XXI. 

Pero para retornar a nuestro 
tema, es igualmente sintomático 
esta especie de retomo a las fuen
tes por parte de la CIA. Su pre
decesora, la OSS (Office of Stra
tegic Services) cumplió su efica.7. 
misión de contraespionaje en la 
Europa ocupada por Hitler, por
que se asentaba en el concur
so de agentes pertenecientes en 
su inmensa mayoría a países cen
troeuropeos que mezclaron su 
mística antifascista con incenti
vos profesionales. 

La CIA, surgida en plena Gue
rra Fría bajo la direeoiôn real de 

un convencido y militante anti
comunista, Allen 01,1lles, fue en 
sus aiios iniciales un organismo 
de evaluación y estudio, con el 
concurso de aquellos sectores an
tifascistas que al propio tiempo 
eran anticomunistas. Sólo con el 
transcurso del tiempo la CIA 
pasó de la fase "académica" a la 
estratégico-operativa. Y fue pre
cisamente en Irán donde Allen 
Dulles obtuvo su primero y reso
nante triunfo contra Mossadegh. 
Después, ya se sabe, siguieron lo 
de Guatemala y tantos otros paí
ses dei Tercer Mundo, en nómi
na que llenaría un grueso volu
men desde 194 7 hasta la fecha. 

En la influyente publicación 
U.S. News & World Report (7 
de mayo de 1979, p. 29), que 
habitualmente refleja puntos,,-de 
vista dei Pentágono y del Conse
jo de Segu.ridad Nacional, se re
fiere que, ademâs del éxito que 
obtuvo la ClA en informar casi 
al minuto sobre los proleg6me
nos de la invasión de China a 
Vietnam, la Agencia se anotô 
otro de acuerdo con el informe 
de un experto de alta jerarquía 
de la lnteligencia militar: "Cuan
do Argentina y Chile disputaban 
sobre las islas dei Canal de Bea
gle, Argentina estaba lista para 
entrar en guerra. Pero eso lo te
níamos cubierto. Pasamos la in
formación al Departamento de 
Estado, que estaba en condicio
nes de hacer ai Vaticano media
dor para resolver la disputa. Es
te fue un caso donde la buena 
lnteligencia impidió una guerra". 

Falsa o cierta esta jactancia, 
por lo menos es reveladora de 
que, en las altas esferas del De
partamento de Estado, la ClA y 
el Pentágono, por muchos que 
hayan sido los fracasos de los 
organismos de espionaje esta
dou.nidenses y por cuantiosas 
y justificadas las críticas de que 
vienen siendo objeto sus opera
ciones elandestinas en todo el 
mundo, se estima que su labor 
no debe cesar. Porque, sobre todo 
y ante todo, es un organismo fun
damental para la supervivencia del 
imperio y su sistema _____ • 
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Una docena de agencias 
11orteamerica11as se dedican 

2/ espio11aje. su presupuest o oficial 
es de seis mil millones de dólares 

ai afio y sus actividades se extieuden 
por todo e/ mundo 

Robert McNemara, fundidor de le DIA muft11'e en un 
mapa da Vietnam los objetivos de los bombardeos que 

orden6, como secretario da Defensa, en 1971 

16 cuademos dei tercer mundo 

© uando se habla de espionaje norteamerica
no generalmente se piensa en la Cl A. Sin 
embargo, la "intelllgence community" 

de los Bstados Unidos comprende por lo menos 
doce agencias oficialmente dedicadas a activida
des de inteligencia en el interior y exterior dei 
país. Estas agencias estân oficialmente coordina
das por la CIA. En la práctica gozan, sin embar
go, de suficiente autonomía como para hacer 
imposible a cualquier comité dei Congreso norte
americano controlar todas sus activid~Jes. 

Su presupuesto global es oficialmente de alre
dedor de seis mil millones de dólares a1 ano. Sin 
embargo, ya en 197 5 el periodista free lance Tad 
Szulc denunciaba que una sola de ellas, la NSA, 
manejaba ese ano una suma de diez mil millones 
de dólares. Las "covert actions" (Operaciones 
clandestinas) no figuran, obviamente, en el pre· 
supuesto oficial. 

Estos son los rniembros de la cornunidad de 
inteligencia: 

Central Intelligence Agency (CIA) 

Q~:zi:.~ Creada en 194 7 y dirigida por 
v ~ el almirante Stansfield Turner, 

f~ ·· ~ tiene como cometido coordi· 
~ l!l e ... '" ,cti,id,d,s do ..... 
't. i. ligencia de los distintos de· 
~ ' .g partamentos y agencias dei 
~ gobierno nortearnerlcanb, ha· 

"'" cer recomendaciones al Con· 
sejo de Seguridad Nacional - actualmente presidi· 
do por Zbigniew Brzezinski- , evaluar la inteli· 
gencia obtenida por sus actividades de espionaje 
y contraespionaje en el mundo, diseininar la in· 
formaci6n a quienes deben utilizaria y encargar
se de las operaciones clandestinas eo el exterior. 

El primer servicio norteamericano de espiona· 
je fue creado en julio de 1941 por el coronel Wil
liam J. Donovan, por orden del presidente Roose· 
velt, con el nombre de Oficina de Coordinacl6n 
de Informaciones. Al afio siguiente fue rebautiza· 
do Office of Strategic Services (OSS). Disuelta ai 
finalizar la Segunda Guerra Mundial, sus activi-



dades fueron transferidas por el presidente Tru
man ai Central lntelligence Group, convertido 
luego en la actual CIA. 

Su personal esta ble consiste en lre 15 y 20 mil 
hombres en Estados Unidos, pero ya en 1974 los 
ex-agentes Marks y Machetti informaban en su 
libro " l a CIA y el culto de la inteligencia" que 
más de 150 mil personas se vinculaban directa o in
directamente a sus actividades en todo el mundo. 

Defense Intelligencc Agency (DlA) 

Army Intelligcnce (G-2) 

Dedicado a obtener inteligen
cia de interés para el ejército, 
este servido de infomlBcióo 
conocido como G-2 no sólo 
se dedica a espiar a sus cole
gas de otros países sino que, 
durante la guerra de Vietnam, 
investigó a infiltró, además, el 
movimiento pacifista en Esta
dos Unidos. Se estima que em
plea unas 40 mil personas. 

Officc of NavaJ Intclligence (ONI) 

De objetivos similares a la an
terior, pero especializada en 
temas navales, la ONI emplea
ría alrededor de diez mil per
sonas. Su mayor fracaso fue 
la captura dei buque espia 
"Pueblo", en 1968, por la 
marina norcoreana. Otro de 

estos navíos con equipo electrónico altamente 
sofisticado, el "Liberty", fue danado durante la 
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guerra árabe-israell de 196 7. Aunque la ONI afir
ma que ya no posee barcos de este tipo, se ha 
comprobado que otro de ellos, el "Apolo", es
tuvo anelado en Lisboa en las vísperas dei golpe 
antidictatorial de abril de 1974. 

Air Force Intclligence (AFI) 

Paralela a las anteriores, tiene 
entre otras funciones la de de
terminar los blancos de bom
bardeos convencionales o ató
micos. Según Lc .'1-fonde. la 
AFI empleaba alrededor de 
60 mil personas, con un pre
supuesto de 2,800 millones 
de dólares en 1976. En los úl
timos anos ha debido ceder 

parte de sus funciones a la supersecreta NationaJ 
Reeonnaissance Oífice, que opera los satélites es
pias. 

NationaJ Security Agency (NSA) 

El más secreto de los servi
cios secretos, fue creado el 4 
de novíembre de 1952 por de
creto de Truman, perosu exis
tencia permaneció ignorada 
hasta que en 1957 construyó 
una sede en Fort Meade, Ma
ryland. En ese entonces se di

jo que su creación separada dentro del Departa
mento de Defensa era para realizar "funciones 
técnicas altamente especializadas". 

Su pnmer cometido - y único oficial- es el de 
monitorear las telecomunicaciones· de otros paí
ses (radio, telégrafo, radar, teléfonos y televisión), 
decifrar códigos y aplicar las técnicas de compu
tación ai espionaje. 

La NSA emplea por lo menos 25 mil perso
nas en los Estados Unidos y alrededor de cien mil 
en el exterior. 

La NSA opera bases de espionaje electrónico 
como las recientemente clausuradas en Irán y 

Etiopía y las instaladas en Turquía, en la frontera 
con la URSS. Tad Szulc afüma que observadores 
aéreos de la NSA interceptaron las sefiaJes de los 
radiotransmisores portátiles de la guerrilla del 
"Che" Guevara en Bolívia en 1967, lo que permi
tió su localización y captura por los rangers. Des
de 1967 se involucró en asuntos internos norte
americanos, interceptando comunicaciones de los 
opositores a la guerra de Vietnam y estuvo liga
da con la ClA en la "Operación Caos" contra la 
izquierda norteamericana. 

cuadernos dei tercer mundo 1 7 
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Federal Bureau of Invcstigation (FBI) 

Depe,ndiente del Departamen-

• 

to de Juslicie, edquiri6 noto-
~ riedad en la lucha contra la 

mafia en los ''aiios locos" de 
. , .. · la década del 20. Su :ictivi-

dad principal, sin embargo es 
la dei contraespionaje y el es
pionaje a los extranjeros en 

Estados Unidos. Desde la época del macartis
mo se destac6 en la lucha contra la oposición po
lítica en Estados Unidos, infiltrando los movi
mientos opositores. Más recientemente centró su 
actividad en los Panteras Negras y el movimiento 
independentista puertorriqueiio. 

Aunque sus estatutos le prohlben actuar en el 
exterior -que es área de la ClA- sus propios do
cumentos recientemente publicados comprueban 
que por lo menos desde 1960 ha actuado en Mé
xico, infiltrando el gobiemo, los sindicatos y los 
partidos políticos e incluyendo entre sus activi
dades destinadas a dividir la izquierda y evitar un 
acerc.:nuento entre ésta y el gobiemo, el estallido 
de bombas. · 

13ureau of Intelligence 
and Research (I & R) 

. ~ op Dependiente dei Departamen-
~-~ ~ to de Estado, la Oficina de 
/.~ Inteligencia e Investigación se 
• • ocupa de compilar y analizar 

i5 información económica, mili-
. ..-$ tar y política del exterior pa

'if' ra apoyar el proceso de toma 
S7',1TES o~ de decisiones. 

Treasury Department 

El Departamento del Tesoro 
(Secretaria de Hacienda del 
gobierno norteamericano) tie
ne una sección especial dedi
cada a analizar la economía 
de los países del mundo. Este 
departamento maneja, ade
más, e! Servido · Secreto, en
cargado de la seguridad dei 
presidente. 
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Encrgy Rcscarch 
and Dcvelopmcnt Administration (ERDA) 

Agencia especial dei Depar
tamento de Energia dedica
da a detectar pruebas nu
cleares de otros países, reco. 
pilar información sobre ener· 
gía nuclear en general y, so, 
bre todo e partir de la "cn, 
sis petrolera" estudiar el pro- 1 

blcma energético mundial. 

Drug Enforccment 
Administration (DEA) 

Dependiente dei Departamen
to de J usticia, a1 igual que 
el FBI, la DEA recopila infOI· 
mación sobre los aspectos in· 
temos e intemacionales dei 
tráfico y consumo de drogas. 
Sin embargo, además de estas 
funciones, frecuen temente sir

ve como cobertura para la ClA, papel que heredb 
de su predecesora, la Office of Public Safecy 
(OPS), disuelta en 1973. En 1975 el periodista 
J ack Anderson reveló que por lo menos trece 
agentes especializados en narcóticos, entrenados 
por la CIA en una escuela de contraespionaje lra· 
bajaban para la DEA, a1 igual que otros 64 ex-agen
tes de la CIA . 

Con el pretexto de cornbatir e! narcotráfico 
internacional, la DEA infiltra fuerzas policiales 
de otros países en los que realiza tareas de espio· 
naje por su cuenta o a cargo de otras agencias. 

Otros organismos norteamericanos que tam· 
bién recogen toda clase de informaci6n y cuyas 
fron teras con las tare as de espionaje no estfo muy 
bien trazadas son la Oficina dei Alcohol, el Tabaco 
y las Armas de Fuego, el Interna! Reven ue Ser· 
vice, la Comisión Federal de Cornunicaciones, 
agencias especializadas de los Departamentos de 
Agricultura, Comercio y dei Interior y la Agen· 
cy for International Development (AID), que cOJl 
el pretexto de formar cuadros en países dei Ter· 
cer Mundo promueve en estos programas de "se· 
guridad pública" y entrena fuerzas "antisu~ver· 
sivas". Fue con la cobertura de la AID, por eJem· 
plo, que tcabajó en Uruguay Dan Mitrione, ins· 
tructor en la práctica de torturas, ejecutado por 
los tuparnaros en 1970. _________ f 
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Una universidad 
contra la ''companía '' 

A medida que avanzan las guerras de liberación , los académicos 
11orteamerica11os se interesan por estudiar los movimientos guerrilleros. 

No se trata de una iuquietud cient ifica, sino de las necesidades 
de espionaje de Washington 

~ 
1 autor es un sudafricano 
blanco actualmente exi
liado en Londres. Entre 

1968 y 1976 dio clases en la Uni
versidad de Zambia, donde obtu
vo de primera mano la informa· 
ción que vierte en este art ículo, 
sintetizado de la revista African 
Yourh : 

Las guerras de liberación en 
Africa Austral se intensificaron a 
fines de los a.i'íos 60. E! MPLA 
abrió su exitoso frente oriental 
en Angola en 1966. Ese mismo 
aiio el SW APO comenzQ la lucha 
armada en las provindas de 
Ovambo y la franja de Caprivi 
en Namíbia. AI ano siguíente 
fuerzas guerrilleras zímbabwenas 
comenzaron una serie de campa
iias militares que sblo pudieron 
ser sofocadas por el envío de 
tropas sudafricanas a Rhodesia. 
Bl FRELIMO abrió un nuevo 
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Robert Molteno 

. .. 
" Juegos de gue,ra" en la Rand Corporation 

frente en la provinda mozambí
cana de Tete. 

Esta gran movilizacíón, sacri
ficada y heroica, demostró clara
mente ai gobiemo norteamerica
no que los dias de la dominadón 
bianca en el sur dei continente 
estaban llegando a su fin. A me
nos que se hiciera algo ... 

CONEX Ill 

En marzo de 1969 e! profesor 
Lincoln Bloomfield, director de 
un "proyecto de control de ar
mas" dei Centro de Estudios In
temacionales dei Massachusetts 
lnstitute of Technology (MIT) 
elaboró y llevó adelante la ope
ración CONEX UI. "CONEX Ili" 
era un simulacro (de dos dias de 
duraci6n, con monitoreo de TV 
y con datos procesados por com· 
putadoras) sobre la conducta 

probable de los Estados Uni4os 
en caso de conllicto en Africa 
Austral. Este operativo era parte 
de un proyecto del MIT para es
tudiar "el control (obviamente 
por parte de Washington) de los 
conflictos locales". 

Dos conclusiones dei estudio 
alarmaron a los estrategas norte
americanos. Primero, que a me
dida que el conflicto creciera au
mentaria el apoyo de la Unión 
Soviética y China a los movimien
tos de liberación y, segundo, que 
los Estados Unidos no tomarían 
ninguna actitud. En palabras dei 
informe final: " Los Estados Uni
dos dejarán que el conflicto si
ga su curso sin ninguna asisten
cia o intervención sustancial ". 

A la luz de la abierta - y fra
casada- participación de la CIA 
en Angola, anos más tarde, se 
debe concluir que el ' 'juego de 

cuadernos dei tercer mundo 
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guerra" del MIT estuvo errado, o 
que la ClA saco sus conclusiones 
de él. De todos modos. si es ob
vio que CONEX UI Uamó ln aten
ción de la inteligencia norteame
ricana sobre Africa Austral. Pron
to comenzaron una serie de estu
dios especializados sobre la región. 

."Observación participante" 

En octubre de 1970 el pro
fesor Robert 1. Rotberg. tam bién 
uel MIT escribio a la Universldad 
de Zambin (UNZA): " Espero 
que ustedes quieran tomar parte 
en un estudio sobre las políticas, 
la psicologia y las tâcticas de los 
movimientos de liberación afri
canos . . . Su dinâmica interna es 
poco entendida y su potencial 
revolucionario no es bien cono
cido ··. 

El Departamento de Ciencias 
Políticas de la UNZA compren
dió los peligros que tal proyecto 
representaba para Zambia y para 
los movimientos de liberación, y 
solicitó mayores detalles sobre 
él. 

De las respuestas quedó claro 
que la mayoría de los partici
pantes serían norteamericanos y 
no zambianos, que la duración 
"mínima ideal" seria de cinco 
anos (de lo que se dedujo que se 
trataba más de un monitoreo 
permanente de los movimientos 
de liberación que de un estudio 
sociológico normal) y que, sin 
estar totalmente financiado, el 
MIT ya babía prometido un 
aporte, solicitándose el resto a la 
Fundación Ford. 

La redacción dei proyecto, 
por otra parte, era claramente 
hostil a los movimientos de libe
ración y dejaba claro su intento 
de penetrarlos. La palabra "libe
ración" siempre se ponía entre 
comillas y el objetivo No. 3 pro
ponía: 

"Aprender sobre la estrategia 
y tácticas de los movimientos de 
liberacíón esganar conocimiento 
sobre guerras internas y externas 
de pequena escala y cómo pro
movetlas, contenerlas o prevenir
las." 
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EJ estudio incluiria " un anãli
sis de las actitudes operacionales, 
técnicas de reclutamiento, entre
namiento, movilización y comu
nicaciones en las áreas de actua
clón, estrategia y táctica, lideraz
go. política interna, ideologia y 
relaciones in temacionales''. Se 
proponia iniciado con los movi
micntos dirigidos "contra" (sk) 
Sudãfrica, Namibia, Rhodesia, 
Angola, Mozambique y Malawi, 
recogiendo datos mediante "en
trevistas, investigación, observa
ción participante ( ! !!) y análisis 
de la prensa ... 

quedaba claro que se trataba 
de una investigacion detallada 
dei tipo de la empleada por la in
teligencia militar y el proyecto 
fue rechazado. 

lnsistencia 

Rotberg insistió y viajó perso
nalmente a Zambia para persua
dirdirectamente ai gobierno. Aler
tados los movimientos de libe.ra
ción se pronuncíaron enérgica
mente en contra y Rotberg ter
miná en Sudáfrica, estudiando la 
actividad política de los negros 
en los "bantustanes". 

Pero · no terminaron con ello 
los intentos norteamericanos de 
infiltrar los movimientos de libe
ración a través de "académicos". 

En 1973 Sheridan Johns tra
bajaba en el "Institute of Com
munist Studies" de la Universi
dad de Columbia. Cerca de él in
vestigaba el doctor Bowyer Bell, 
en el Instituto de Estudios de 
Paz y Guerra de la misma univer
sidad. 

Bowyer Bell es un conocido 
derechista y cercano colaborador 
de los servicios de inteligencia, 
especializado en guerra de gue
rrillas. Investigando estas luchas 
- frente a las que siempre tuvo 
una actitud marcadamente hos
til-entróen contacto con un pro-, 
fesor de la Universidad de Zam
bia, a quien escribió una carta 
particular (evitando así el plan
teo directo con el que Roberts 
había fracasado) preguntándole 
si los movimíen tos de li beración 

estarían dispuestos a ser inves
tigados. 

EI proyecto de in vestigación 
era prâcticamente el mismo de 
Rotberg. Bowyer Bell agregó 
que Johns viajaria a Zambia don
de haría los contactos prelimi
nares. 

Pero el destinatario de la car
ta no simpatizaba con los pro
pósitos propuestos. Los movi
mientos de Uberación fueron 
puestos ai tanto de los prepara
tivos, la información fue publi
cada en los dia rios y J ohns no 
pudo contactar a ningún guerri
llero. Por lo menos en Zambia, 
tambíén este intento fue frustra
do. 

Un camuflaje mejor 

Casi simultáneamente, otra 
tentativa se realizaba por distin
tos conductos, esta vez mejor 
camuflados. 

EI 20 de febrero de 1974 el 
profesor Mazrui, ciudadano ugan
dés, solicitá a la Asociación Afri
cana de Cíencias Políticas el re
conocimíento de un Comité In
vestigador de las Fuerzas Arma
das en las Sociedades Africanas. 
El Conúté (cuyos restantes míem
bros no fueron consultados) in
cluía entre siete temas el estudio 
de los movimien tos de liberación, 
para lo cual habría una sección 
especial en Dar es Salaam, Tan
zania. Recuérdese que esto fue 
antes dei golpe de abril de 1974 
en Portugal, y Tanzania era en· 
tonces sede de las oficinas en el 
exterior dei FRELIMO,el MPLA, 
el ANC sudafricano y el ZANU y 
ZAPU de Zimbabwe. 

Mazrui era un opositor activo 
dei gobierno ugandés de Milton 
Obote y apoyó públicamente 'el 
golpe de Idi Am ín. Trabajaba en 
Estados Unidos en la Universi· 
dad de Michigan (con un sueldo 
anual de setenta mil dolares), pe· 
ro canallzó su propuesta a tra· 
vés de la Hoover Institution (ver 
nota en esta misma edición). 
Era, además, un cercano colabo· 
rador de otro especialista en mo
vimientos de liberación: quien si· 



no nuestro conocido Robert 
Rotberg, con quien había escrito 
un libro. 

La propuesta de Mazrui no in
cluía un pedido de financiamien
to, de lo que se deducc que ya 
lo tenía asegurado. La inicia· 
tiva era hábil Estaba presenta· 
da por un africano y buscaba res
paldo de una institución africa
na Siendo un comité, tendría 
carácter de mstitución permanen
te, lo que permitiria una vigilan
cia continua sobre los mov1mien· 
tos de liberación . Afortunada
mente, la Asociación Africana de 
Cienc1as Políticas vio lo que se 

escondia detrás y rechazó el pro· 
yecto 

" Ayuda" a refugiados 

Pocos meses después de estos 
fracasos, el profesor Christian P. 
Potholm, dei Bowdoin College 
en Maine, Estados Unidos, pre· 
sentó a la UNZA un proyecto de 
investigación sobre: 

•• .. .la transferencia interna· 
cional de ayuda a los refugiados, 
particularmente en lo que afecta 
a Africa, destinado a elaborares
trategias para: i) incrementar la 
generación de ayuda, ü) asegurar 
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que las naciones africanas reciban 
un porcentaje mayor de ella, y 
iii) coordinar y maximizar el flu
jo de ayuda internacional para 
los refugiados en Africa." 

Como los únicos refugiados en 
2am bia son los procedentes de 
los países no liberados de Afnca 
Austral y como en su mayor parte 
son activistas de 'los movimientos 
de liberación, la investigación le 
permitiria a Potholm un fácil 
acceso a éstos. 

La UNZA rechazó la propues
ta ''por no aparecer como una 
actividad académica seria". 

Pronto quedó claro el obje-

y que sus simpatias derechlstas e 
interés por el espionaJe se refle
jaban en sus obras publicadas, 
entre ellas una sobre la revitali
zación de las técnicas de entrena
mien to militar de los Estados 
Unidos. 

Conclusión 
A medida que aumenta la in

tensidad de las guerras d-e libera
ción crece el interés de los aca
démicos norteamericanos por 
penetrar y monitorear los movi
mien tos guerrilleros. Estos aca
démicos no aceptan el "no" por 
respuesta. Simplemente recurren 

~' 

-lnflltnr los movimlentol de liberac:lón, un objetivo permanente 

tivo real de un proyecto que apa· 
rentaba ser muy atractivo para 
los africanos. La investigación es
taria financiada por la Funda
ción Rockefeller y el curriculum 
vitae que el propio Potholm pro
porcioná demostró que : 

Nunca antes habfa estado in
teresado en refugiados, que su 
vinculación con Rockefeller data
ba de a.nos atrás (desde 1958 re
cibía becas de la fundación), que 
estaba estrechamente conectado 
con el Departamento de Estado, 
que entre sus áreas de investiga
ción figuraba el tema "Sub-cul
turas de Espionaje Internacional'' 

a subterfugios como el oculta-
mien to de información relevante, 
el disfraz de la verdaderà inten
ción de los estudios, el uso de in
termediarios negros, etcétera. 
Los vínculos entre los académi
cos norteamericanos derechistas, 
las fundaciones y el gobiemo 
norteamericano son conocidos. 

EI primer deber de los intelec
tuales de izquierda ante esta si
tuación es estar vigilantes. El se
gundo .cs informar a los movi
mientos de liberación. Los uni
versitarios que se alían con el im
perialismo deben ser condenados 
como enemigos de la libertad. _. 
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Bancos de cerebros 
Investigadores 1mi1•ersitarios elabora11 a/temativas para la politica exterior 
de los Estados Unidos en estrecho contacto con los servicios de irzteligencia 

Ken Lawrence ' 

Colono europeo co~ su guardia personat an Afrlca. " Un proceso 1mptio da transfuslón cuhural" 

o toda la "inteligencia" 
que el gobiemo norte
americano utiliza en su 

proceso de toma de decisiones 
es recopilada, elaborada y proce
sada por la CIA y demás agen
cias de espionaje. Gran parte de 
ella procede de institutos de in
vestigación públicos y privados 
que, trabajando en, estrecha rela
ción con la "intelligence com
munity", presentan una imagen 
de centros académicos aparente
mente inofensivos. 

Uno de estos centros es la 
Hoover lnstitution on War, Re· 
volution and Peace, fundada a 
princípios de siglo por el expre
sidente norteamericano Herbert 
Hoover. En estrecha relación con 

22 cuadernos dei tercer mundo 

el espionaje nor.teamericano, la 
Hoover lnstitution dírigió, por 
ejemplo, la Civil Communica
tions Intelligence School durante 
la Segunda Guerra Mundial. Ese 
aporte es de gran valor para la 
CIA ya que, fundada tres déca
das antes, la Hoover tiene ar
chivos mucho más completos so
bre ciertos temas, incluyendo en
tre otras "joyas" el archivo com
pleto de la Okhrana, la policía 
secreta de la Rusia imperial, 
comprado ai ex-embajador dei 
zar en 1•rancia áespués de la Re
volución de Octubre. 

"El objetivo de la institución 
-dijo el pro pio Hoover en 19 59-
será demostrar, a través de sus 
investigaciones y sus publicacio-

nes, los males de las doctrinas de 
Carlos Marx -ya sean el comu
nismo, el socialismo, el materia
lismo económíco o el ateísmo
Y proteger así al American way 
of li/e de estas ideologias." Los 
torturadores zaristas se regocija
rían en sus tumbas si supieran 
de la utilidad que sus archivos 
siguen dando en Ia lucha contra 
el fantasma dei comunismo. 

" Y o simpatizo 
con el imperialismo" 

La sección africana de la Hoo
ver lnstitution comenzó a crear
se en 19 I 9, cuando los gobiemos 
belga y aJemán donaron doeu· 
men tos e informes oficiales so-



bre sus colonias. En 1963 esa 
colección ya incluía 20,000 H
bros, más de 400 volúmenes en
cuadernados de documentos y 
10,000 piezas sueltas, cubriendo 
desde 1870 ai presente. 

Iniciada la descolonización en 
gran escala dei continente negro, 
el instítulo pudo disponer de los 
archivos ahora abiertos de los 
viejos irnperios colonlales para 
"evaluarlos desapasionadarnente 
y elaborar un estudio objetivo 
dei imperialismo en ~frica"_. 

Tal estu<ilo estaria destinado 
a establecer "cuál debe ser la 
política nortearnericana hacia los 
Estados africanos ernergen tes". 
EI proyecto de investigac1ón so
bre " EI comunismo en Afnca" 
estaba dirigido por un desconoci
do universitario polaco: Zbig
niew Brzezinski, el actual clirec
tor de SegUiidad Nacional de la 
Casa Bianca. 

"Desde 19 56 - decía Brzezins
ki- los académicos soviéticos 
trabajan sobre Africa con el obje
tivo de atacar el imperialismo y 
presentar una imagen de explo
tación cruel y degradación cultu
ral de las sociedades africanas. 
El dominio blanco, de acuerdo a 
los soviéticos, sign ificó un ern
peoramien tó de la condición de 
los africanos y grandes benefí
cios para los europeos. Muchos 
nacionalistas africanos hacen acu
saciones si mil ares. " 

c.Con qué objetividad trabaja 
el instituto hacia este tema? 
Lewis H. Gann, autor de uno de 
los mayores estudios (cinco vo
lúmenes) de la Hoover sobre el 
colonialismo lo explica clara
mente: 

"E! imperialismo occidental 
como uo todo significó un pro
ceso amplio de transfusión cultu
ral. Este es fenómeno a1 que, en 
conjunto, le doy la bienvenida. 
( ... ) Yo simpatizo con los rho
desianos blancos y sus problemas; 
este compromiso lo he reforza
do durante una larga residencia 
tJl ese país." 

AI servicio de Pretoria 
Con juicios tan "imparei-ales" 
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Herbert Hoover fl.rt . 
d6 una inltitución 
pare combatlr " las 
doctrlnas comunis
tas, materielirt85 y 
ateas", precur,ore 
de los brein·trusts 
actuales, ai servi
cio de la CIA 

como éstos, no es de extraiiar 
que la Hoover Institution se con
virtiera en un vocero dei rêgirnen 
sudafricano. Así, el doctor Ste
fan Possony, <ilrector de Estu
<ilos Intemacionales dei instituto 
- también hombre de la "intelli
gence community" con un curri· 
culum que incluye trabajos de 
"guerra psicológica" para la ln te
ligencia Naval y cargos en el 
American Security Council co
mo especialista en , temas estraté
gicos- publicó en 1968 el libro 
The Third A/rica, conjuntamen
te con el doctor Eschel Rhoodie. 

The Third A/rica es una abier
ta defensa dei régimen de apor· 
theid. Su coautor, Rhoo<ile, lle
gó a ser Secretario de lnforrna
ción dei gobiemo sudafricano y 
desde este cargo proyectó la 
compra clandestina de varios dia
rios y revistas norteamericanos, 
europeos y sudafricanos y sobor
nó a congresistas estadouniden
ses. Cayó en desgracia cuando se 
comprobó que parte de los fon
dos dei BOSS (servicio de espio- · 
naje sudafricano) . destinados a 
este fin iban a parar a sus pro
pios bolsillos. El escándalo que 
se suce<iló a continuación - apo
dado "Muldergate" por la pren
sa opositora sudafricana- obH
gó a la renuncia dei ministro de 
Información Connie Mulder (ver 
Cuadernos dei 'fercer Mundo No. 
26) y, más recientemente, dei 
propio presidente John Vorster. 

Eso no impide que los inves
tigadores de -la Hoover sigan de-

fendiendo el racismo sudafricano 
con investigaciones y artículos 
en la prensa derechísta, muchos 
de los cuales son luego reprodu
cidos por el Reader's Digest y 
distribuídos por los servidos de 
propaganda de Pretoria a los 
hombres influyentes de la polí
tica norteamericana. 

iCómo obtiene su infonnación 
la Hoover lnstitution? Peter 
Duignan, uno de sus miembros 
más prorninentes lo explicó en 
mayo de 1978 a la revista dere
chísta American Legion Maga
zine: "Cada dos anos hacemos 
viajes de recolección. En cada 
pais intentamos obtener todos 
los documentos gubernamentales 
de todos los niveles, reportes 
anuales, censos, por lo menos un 
diario de cada país, revistas de 
historia, arqueologia, lingüística, 
ciencias políticas, biolog{a, filo
sofia, religión y publicaciones de 
partidos políticos y movirnientos 
sindicales". 

Cómo desestabilizar 
al fu toro gobierno 

de Namíbia 

En definitiva, la Hoover Insti
tution cumple fundamentalmen
te una función de propaganda ul
traderechista y provee a los polí
ticos fundamentos teóricos para 
apoyar ai aparcheid. (Aunque, 
como se ha demostrado, muchas 
veces no son estas argumentacio-
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nes las que convencen a los dipu
tados o senadores norteamerica
nos, sino las generosas "contri
buciones" de Pretoria.) 

Pero la política de Estado no 
puede hacerse sobre la base de la 
propaganda. Se necesitan infor
maciones más cercanas a la reali
dad que. aquellas destinadas ai 
consumo público. Y é.sra es la ta
res de instituciones como el Cen
tro de Estudios Estratégicos e ln
ternacionales de la Universidad 
de Georgetown. también estre
chamente ligado a la CIA. 

Este centro publica la revista 
Tbe Washington Quarterly y uno 
de sus colaboradores mâs asiduos 
es el profesor Robert Rotberg, 
cuyas actividades en Africa han 
sido denunciadas en el articulo 
precedente. 

Así, mientras con relación a 
Namibia los investigadores dei 
Hoover lnstitute dicen que "el 
SWAPO prefiere una soluci{>n 
militar, 1emiendo que no podría 
ganar una elección pacífica", en 
un articulo de circulación mucho 
más limitada Rotberg concluye 
que "coo toda probabilidad el 
SW APO emergería victorioso de 
cualquier elección libre". 

Los agentes que van a traba
jar sobre el terreno necesitan in
formación adecuada. Natural
mente. sabiendo que el SW APO 
representa los intereses dei pue
blo namibiano, hay que pensar 
cómo contrarrestatlo. Rotberg 
ofrece algunas ideas: La falta de 
cuadros técnicos namibianos ca
paces de hacerse cargo dei país 
una vez independizado "podría 
ser movilizada, en circunstancias 
ideales, en un potente movimien
to nacional capaz de evitar una 
victoria electoral total del SW A
PO". 

iCómo fortalecer al grupo 
fiel a los intereses sudafricanos, 
la Democratic Turnhalle Alliance? 
Entre los factores a explotar 
Rotberg menciona "el chovinis
mo anti-Ovambo (la mayoría de 
los miem bros dei SW APO perte
necen a la etnia ovambo), e! tra
dicionalismo, el conservadurismo 
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de las clases medias y el temor ai 
cambio". 

Si a pesar de todo el SW APO 
triunfa - lo que a juicio de Rot
berg ocurrirã inevitablemente, a 
no ser que el movimiento de li
beración cometa "errores de 
cálculo graves o sufra de una 
mala suerte extraordinaria y no 
previsible"- una Namibia inde-
1pendiente seguirá encontrando 
dificultades: "Los problemas 
económicos y sociales derivados 
de la caída dt: la productividad, 
el mal manejo de la infraestruc
tura y los puer.los y la rigidez 
conceptual, entre otros factores, 
pueden estimular la disensión 
poli tica." 

En suma, ··eJ potencial de 
conflicto después de la indepen
dencia es grande". Y Rotberg 
cumple su papel alertando a los 
agentes de la CIA sobre cuáles 
son los temas a explotar para 
desestabilizar al futuro gobiemo. 

Otros investigadores deben es
tar haciendo estudios similares 
sobre el futuro gobiemo de una 
Nicaragua liberada dei somocismo. 

Cuando una región entra en 
crisis los estudios sobre ella pro
liferan. Para el caso dei Africa 
Austral, el Washington Post anun
ció en noviem bre de 1978 un au
ge .investigativo que incluiría una 
solicitud dei Aspen lnstitute al 
Rockefeller Brothers Fund para 
que contribuyera con cien mil 
dólares a financiar un panei de 
expertos que, dirigido por Henry 
Kissinger, examinaría las opcio
nes políticas de los Estados Uni
dos en el área. El Pentágono, por 
su parte, está financiando otro 
estudio de las actitudes políticas 
norteamericanas en Africa Aus
tral, que será realizado en con
junto porei Carnegie Endowment 
for Peace y el Centro de Estudios 
Estratégicos e lnternacionales. 
La Fundación Rockefeller no se 
queda atrás y destinará un millón 
y medio de dólares a un proyec
to para instaurar una comisi6n 
especial sobre Africa. El Post 
sostiene que estos estudios son 
"globalistas", término acufiado 

para oponerlo a los académicos 
"liberacionistas" agrupados en ta 
Asociación de Africanistas Com
prometidos y otras organizacio
nes de universitarios que apoyan 
las luchas populares de los afri
canos. 

"Matos" y "buenos" 

La aparente pluralidad de 
opiniones y propuestas por parte 
de estos investigadores e insti
tuciones muchas veces confunde 
a los universitarios, investigado· 
res y polítit ,,s dei Tercer Mundo 
que por diversas razones deben 
tratar con ellos. 

l,Cuál es la i•erdadera expre
sión del gotiierno de Washington? 
La pregunta carece de sentido. 
Además de que el proceso de to
ma de decisiones requiere pro· 
fundizar diversas alternativas 
para elegir la mejor, debe tornar
se en cuenta que hay distintos 
papeles a cumplir. 

Después de todo, si bien no 
fue inventada por los norteame· 
ricanos, en las técnicas de tortu-

1 ra que se ensefian en las escue
las de la Zona dei Canal se inclu
ye la práctica de incluir en los 
interrogatorios a un torturador 
"malo" y otro "bueno", en apa
rente conflicto entre ellos. 

El anticomunismo cavernaria 
de instituciones como la Hoover 
se dirige a crear un impacto en la 
opinión pública, mientras que 
otros agentes se presentan como 
amigos de los movimientos de li
beración para infiltrarse en ellos. 
Cuando investigadores "liberales" 
reconocen que los movirnientos 
de liberaci6n avanzan, ello no es 
muestra de simpatía sino un lla
mado de alerta a la CJA sobre la 
necesidad de contrarrestarlos. 

Y cuanqo se decida una in· 
tervenoión como la realizada en 
Angola, el trabajo propagandfs· 
tico de los "halcones" habrá 
creado en una opinión pública 
asustada por el temor al comu
nismo las condiciones propicias 
para que ésta se lleve a cabo sin 
protestas internas. 1 



Los hombres de la CIA 
Jefes de estoción, agentes y encorgodos de telecomunicacio,ies en 21 polses 

~ 
a revista CovertAction, 
dedicada a las activida
des de la CIA y otros 

servicios de inteligencia de la 
OTAN expuso, en su número de 
mayo, los resultados de una in
vestigaci6n sobre los espías y 
agentes norteamericanos en Afri
ca. Catorce jefes de estación, 
dos jefes de base, ocho agentes 
de alto rango y cinco responsa
bles de comunicaciones de la CIA 
en veintiún países africanos fue
ron identificados. La siguiente 
es, en síntesis, la lista, publicada 
por sus autores "en la esperanza 
de que ello ayude a las justas lu
chas dei pueblo africano". 

JEFES DE ESTACION 
o 

En Cotonú, Ben ín, Stanley 
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F. Parkhill. Trabaj6 en la Emba
jada norteamericana en Vientia
ne, Laos, de mediados de 1976 a 
mediados de 1977. Después de 
un ano en la Sede Central, fue 
transferido a Cotonú en julio de 
1978. 

En Gaberones, Botswana, 
Robert A. Benedetti. Bajo cober
tura diplomática se desempeiiõ 
en Kinshasa, Zaire, entre 1974 y 
1977. En septiembre de 1978 
fue transferido a Botswana. 

En Yaundé, Camerún, Ja
mes L. Corrigan. "Asistente Es
pecial" del embajador en Paris 
entre 1974 y 1977, llegó a Ca
merún en octubre de ese último 
:ii'io y fue promovido a jefe de 
cstación, probablemente en ene
ro de 1979. 

En Bangui, /mperio Centro-

africano, Jonathan F. Randall. 
Oficial de telecomunicaciones en 
la embajada norteamericana en 
Zaire en 1976. Desde enero de 
1979 se desempena en Bangui 
como funcionario de la Embajada. 

En N'Djamena, Chad, Ja
mes L. Atwater. Típico veterano 
de la CIA, integró el ejército de 
los Estados Unidos entre 1935 y 
1959. En 1967 fue asignado por 
la CIA a Dakar, Senegal, bajo 
cobertura de la Embajada local. 
En agosto de 1970 fue transfe
rido a la Embajada en Cotonú. 
En septiem bre de 1977 ya se lo 
ubica como jefe de estación en 
Chad, donde se supone que ac
túa en estrecho enlace con sus 
colegas dei SDECE francés. 

En l)jibuti, Jeff Corydon, 
otro veterano de la CIA. De 1955 
a 1957 fue analista político para 
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el Departamento dei Ejército, un 
cargo que usualmente sirve de 
cobertura a agentes de là CIA. 
En mayo de 1957 fue a Vietnam, 
con cobertura diplomãtica. Lue
go fue transferido a Rabat, Ma
rruecos, y en l 9o3 retomó a la 
Sede Central. En agosto de l 966 
aparece en Túnez como agregado 

econômico de la Embajada. En 
1973 viaja a Camerún, donde lle· 
gn a ser jefe de la estación local. 
En enero de 1978 regresa a Es
tados Unidos, como especialis
ta en asuntos africanos y en 
octubre de ese ano es ubicndo en 
Ojibuti, con la cobertura de "agre
gado econ6mico-<:omercial''. 

Red Africana de la CIA 
ai descubierto 
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En Accra, Ghana, John P. 
Horgan, quien actúa bajo la co
bertura de Primer Secretario de 
la Embajada. Graduado en Har
vard en 1950, ingresa inmediata
mente a la CIA como "analista 
político" dei Departamento de 
Estado. Entre 1955 y 1959 se 
desempena en Japón, con cober
tura diplomãtica. Su carrera has
ta 1977 es difícil de trazar, sal
vo una breve reaparici6n "diplo
mática" en Tokyo en 1961 y 
196 2. En septiem bre de 1977 
reaparece cn Accra, donde es ac
tualmente jefe de estaci6n. 

En Bamako, Mal(. James 
W. Gam ble. "Asisten te económi
co" en Karachi, Pakistán entre 
1966 y 1969, luego volvió a 
Washington. En enero de 1970 
aparece en Dak.ar, Senegal y des
pués de 18 meses en la Sede Cen
tral; en abl'il de 1974 es destina
do a la Embajada en Zaire. Los 
frecuentes cambios de rango re
gistrados en su carrera "oficial" 
dei Departamento de Estado in
dican claramente su vinculación 
con la CIA. A partir de agosto de 
1977 aparece en Malí, donde 
presumiblemente dirige la esta
ción local. 

En Port ·Louis, Mauricio, 
William J. Clair. Otro "analista" 
dei Departamento dei Ejército 
entre 1965 y ·1967. En julio de 
ese aíio es destinado a Rhodesia, 
con cobertura diplomática en el 
Consulado norteamericano en 
Salisbury. En 1969 es trasladado 
a Etiopía como vicecónsul y 
agregado político. En 1973 es 
destinado a Kenia y a partir de 
diciembre de 1978 a su puesto 
actual en Mauricio. 

En Pretoria,Suckifrica, Dor
win M. Wilson . Otro veterano ex
perimentado, trabaja para la CIA 1 

probablemente desde 1952. Apa
rece con cobertura diplomática 
en Kenia en 1958. En la Sede 
Central entre 1964 y 1968, cuan· 
do es transferido a Zam bia co
mo Segundo Secretario de la 
Embajada. "Especialista africa
no" en la Sede Central entre 
1971 y agosto de 1975, cuando 
Uega a la cúspide de su carrera 



como jefe de la importante esta
ci6n de Pretoria, donqe fuc com
probada su presencia en septiem
bre de 1978. Aunque no es po
sible verificar si conserva ese car
go, los recientes escándalos en 
Sudáfrica y los incidentes diplo
máticos en las relaciones con Es
tados Unidos hacen presumir 
que este importante agente sigue 
cn e! área, probablemcnte con 
coberturas más cuidadosas. 

En Jartum, Sudan. Laurent 
Maubert St. Georges. Agente de 
la ClA desde 1950. trabaJ6 con 
coberturas privadas hasta 1965, 
cuando aparece en Bangkok, Tai
landia, como consejero de seguri
dad pública de la AID. Como ya 
ha sido ampliarnente documenta
do, este programa policial y pa
ramilitar fue el pretexto para al
gunas de las operaciones más su
cias de la CIA. Su paradero se 
ignora entre 1970 y octubre de 
1978, cuando reaparece en la 
Embajada en Sudán, a esta altu
ra de su larga carrera seguramen
te como jefe de estaci6n. 

En Dar-es-Salaam, Tanza
nia, William L. Mosebey Jr. ''En
trenador" dei Departamento dei 
Ejército entre 1960 y 1965, tras
ladado a Sudán en diciembre de 
este últimô afio con cobertura 
diplomática. En 1970 aparece en 
Etiopía y después de un período 
en Langley, en junio de 1973 es 
transferido a la embajada en Ban
gui, probablemente ya como jefe 
de estación. No se tienen datos 
de su actuaci6n entre 1975 y ju
nio de 1978 cuando reaparece en 
Tanzania como jefe de estaci6n. 

En Trinez, James A. Nat
sios. Con cobertura diplomática 
en Beirut entre 1969 y 1973. A 
mediados de 1976 aparece como 
Primer Secretario de la Em baja
da en Túnez, donde probable
mente es Jefe de estación. 

En Lusaka,Zambia, Robert 
H. Lupton. En Singapur entre 
195 9 y 1961. En Sierra Leona 
de 196 3 a 1966. En mar.:o de 
1969 volvi6 a Africa, donde tra
bajó con cobertura diplomática 
en la Embajada de Addis Ababa, 
Etiopía. En julio de 1976 rea-
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parece en Tanzania como l'ri
mer Secretario, siendo en reali
dad jefe de la estación local, A 
partir de octubre de 1978 se 
desempena en Zambia en idénti
co cargo, bajo la cobertura de 
agregado comercial. 

JEFES DE BASE 
6 

En Blantyre, Malawi, Ken
neth L. Hurley. "Segundo Secre
tario" en la EmbaJada en Zambia 
entre 1974 y 1978. En febrero 
de ese último ano fue transferi
do a Malawi, supuestamente co
mo vicec6nsul y segundo secre
tario de la EmbaJada. 

En Kaduna, Nigeria, John 
F. McCarthy. Trabajó en Saigón 
y Phnom Penhentre 1970 y 1976. 
Luego estuvo en Osaka, Japón y 
desde agosto de 1978 es jefe de 
base en Kaduna, donde figura 
oficialmente como empleado dei 
consulado norteamericano. 

OTROS AGENTES 
o 

tn Brazzaville, Congo, Da
vid S. Rupp. Con antecedentes 
en el [mperio Centroafricano, tra
baja en la estaci6n local con co
bertura en el Consulado, desde 
septiembre de 1978. 

En Addis Ababa, hriopia, 
Robert E. Me Call. Trabaja en la 
Embajada local desde mayo de 
1977. 

En Nairobi, Kenia, William 
Richard Stanley. Con la cobertu
ra de Tercer Secretario de la Em
baJada desde octu bre de 1977. 
Tiene antecedentes en Accra, 
Ghana. También trabaja en esa 
capital, Donn A. Weaver, con an
tecedentes en Tanzania y cober
tura diplomática. 

En Lae.os, Nigeria, Emest 
B. Brant. Con experiencia en l(e
nia y Sudáfrica, trabaja en la 
Embajada local desde febrero de 
1978. 

En Dakar, Senegal, Edward 
J. Carroll. Con experiencia en 

Monrovia, Liberia; aparece en la 
Embajada en Dakar por lo me
nos en septiembre de 1977. 

En Lusaka, lambia, Nor
man H. Gardner, desde octubre 
de 1977. Trabaj6 en Kenia con 
cobertura diplomática. También 
en Lusaka ubicamos a Frederick 
B. Lundahl quien actuó en lam
bia a partir de julio de 1976 co
mo Segundo Secretario de la 
Embajada. No está claro si con
tinúa en esa capital africana. 

OFICIALES DE 
TELECOMUN ICACIONES 

~ 
En la agencia central de la 

CIA para sus comunicaciones 
con Africa, situada en Monrovia, 
/,iberia, eljefe es Marvin H. Chind
gren. Tiene una larga carrera en 
la ClA como técnico y especialis
ta en comunicaciones. Trabajó 
en Tokyo y Vientiane, Laos. Su 
segundo en Líberia es l,tichard B. 
George, ingeniero electrónico 
con experiencia en Manila, Fili
pinas, la principal base de comu
nicaciones de la CIA para el Le
jano Oriente. Entre 1969 y 1978 
actu6 en completa clandestini
dad. En septiembre de 1978 rea
parece en Monrovia. Un tercer 
oficial importante de esa base es 
Alvin R. Wichterman, con ante
cedentes en Grecia entre l 970 y 
1973, bajo cobertura diplomáti
ca. "Desaparece" en 1974 y en 
agosto de 1978 se lo vuelve a en
contrar públicamente en la gran 
sección de telecomunicaciones 
de la CIA en Monrovia. 

En Jartum, Sudán, un ofi
cial de telecomunicaciones de la 
ClA es Henry D. Hollaway. Tie
ne antecedentes en Lima, Perú, y 
Katmandú, Nepal, siempre con 
cobertura diplomática. 

En Lusaka, Zambia, un im
portante oficial de telecomunica
ciones es ºJohn F. Behrens, téc
nico en radio. Tiene anteceden
tes en Filipinas, Síria, lndia y 
Nigeria. "Desaparece" en 1975 y 
reaparece en julio de 1978 en la 
Emb3Jada en Zambia. • 

cuadernos dei tercer mundo 27 



p 
w 
!!!!!! 
antir 
caml 
menl 

s 
OrdE 
inse~ 
mica 
man 
serre 
tre 1 
Doe, 
V C, 

[ 

sesió 
Coni 
med 
Mov 
dial 
Gine 
rá re 

Golpes, invasiones, 
asesinatos ... 

Una renrarfra de slmesis de las 
operaciones más importantes de la CIA 

1948 
18 de septiembre. De acuerdo con la Ley de 

Seguridad Nacional queda oficialmente creada la 
Central lntelligence Agency (ClA) y puesta a car· 
go dei almirante Roscoe H. Hillenkoetter, quien 
poco después es reemplazado por el general Wal
ter Bedell Smith, jefe dei Estado Mayor dei gene· 
tal Owigbt Eisenhower durante la Segunda Gue· 
rra Mundial. Smith llama en su ayuda ai abogado 
Allen W. Dulles, ex-jefe de la OSS, encargada del 
contraespionaje estadounidense en Europa. 

1948-1950 
La CIA se vale de la American Federation of 

Labour (Federación Norteamericana dei Traba
jo), para mediante sobornos suscitar operaciones 
diversionistas en las c;entrales obreras de ltalia 
y Francia, destinadas a impedír el triunfo de las 
agrupaciones comunistas. 

Empleo de fondos dei Plan Marsltall para fi. 
nanciar en Italia ai Partido Demócrata Cristiano y 
otros para impedir el triunfo dei PC. 

Financiamiento de movimientos clandestinos 
en Hungria, Albania, Ucrania y Polonia. 

1949 
AI producirse la instauración de la República 

Popular China con la derrota de Chlang Kai-cltek, 
iniciación de raids aéreos a territorio chlno para 
ayudar a los focos nacionalistas aún resistentes. 

Iniciación de operaciones de refuerzo de rema
nentes del ejército de Chiang que se internan en 
Birmania. 

1950 
Aprovisionamiento, con armas y dinero, dei 

ejército de Chlang en Taiwan y en Malasia. Si
multâneo refuerzo a la ''resistencia" dei Tibet 
frente a su eventual captura por el ejército de 
Mao Tse-tung. 

AI estallar la Guerra de Corea, la CIA fracasa 
en lo que era de su lógica competencia: adver· 
tir a Washlngton sobre la inminencia dei con· 
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flicto en razôn de la concentración bélica en 
ambas partes de Core a. 

1950-1953 
lrrestricto apoyo ai gobierno de Filipinas, ja

queado éste por las guerrillas izquierdistas "Huck" 
o "Huckbalahaps". 

Consen timien to y /o fomento dei tráfico clao· 
destino de opiãceos a través dei llamado "Triân
gulo de Oro" asiático con destino a Occidente, en 
el que parlicipan aviones pertenecientes a una 
empresa aérea de carga y pasajeros creada ai efec· 
to por la ClA. En tierra el trãfico circula desde 
l3irmania a través de Laos (con inteIVención de 
las tribus Meo), Camboya y Tailandia. 

1951 
Nacimiento dei Centro pare Estudios Interna· 

cionales (CIS) dei Massachusetts lnstitute of 
Tecltnology - MIT- con fondos abundantes des
tinados a investigar "acadérniéamente" a países 
considerados "críticos" o "estratégicos". El CIS 
será prototipo para la creación de otros institu· 
tos universitarios con parecidos objetivos, que 
eventualmente servirán de fachada para "investi· 
gadores" e "investigaciones" financiadas por la 
CIA. 

Co.mienzan a funcionar las radioemisoras Eu· 
ropa Libre y La Voi de la Libertad, financiadas 
por la CIA y con programas orientados bacia los 
países del Este europeo, cuya rebelión excitan en 
forma permanente. 

1953 
Agosto. Activa participación de agentes de la 

CIA en el levantamiento militar contra el primer 
ministro Moharnmed Mossadegh, en Irán, a quien 
destituyen y encarcelan en nombre dei sha Reza 
Pahlevi. Las medidas nacionalizadoras de la ri· 
qo"IZa petrolera son anuladas y aquella es redls· 
tribuida entre las célebres "Siete Hermanas", 
con participación menor de una companía fran· 

· cesa. 



Ngo Oinh Diem fue •-inado en 1963 en un golpe que 
la misma CIA alent6 cu1mdo dej6 da,., útil 

1954 
A raiz de la caída de Oien-Bien-Fu en poder 

de las fuerzas de Giap y la \;onsiguiente liquida
ción dei imperio francés en la ex-índochina, Es
tados Unidos sustituye a Francia y se niega a ra
tificar el Tratado de Ginebra que ponía fin a la 
guerra en Vietnam. Comienza el respaldo activo 
a un títere local, el fanático religioso derechista 
Ngo Oi.oh Diem, seleccionado por el MIT para go
bemar una parte de Vietnam e impedir su reunifi
cación. La CIA desempenará un rol preponderan
te en ese pais hasta la derrota de Estados Unidos 
a fines de abril de 1975. 

Junio. Derrocamiento en Guatemala dei presi
dente Jacobo Arbenz Guzrnân, previa una campa· 
na de ablanQamiento psicológico similar a la cum
plida el aiio anterior en Irân. Los fondos de la 
C[A son el medio idóneo para corromper a jefes 
y oficiales dei ejército local, para armar a un ejér
cito mercenario, instalar potentes estaciones ra
diofónicas en Honduras y hasta para adquirir los 
aviones sobrantes de la Segunda Guerra Mundial 
y pagar a sus tripulaciones, con los que se apoya
rã la operación decisiva. 

Jacobo Arbenz 
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19S6 
lntervención solapada en la preparación del 

alzamiento de Hungria. 

1958 
Participación en los movimientos insurreccio· 

nales contrarias ai presidente de lndonesia, Aj
rned Sukarno, en razón de su política nacionalis
ta y no alineada. Los insurrectos son abastecidos 
con dinero, armas y aviones de bombardeo con 
base en las Filipinas. La CIA es denunciada con 
todas sus letras en la prensa indonesa, por lo cual 
se suspenden todas las operaciones. 

Primera intervención secreta en la política in
terna de Chile, mediante la contribución de fon

. dos de propaganda adversos al candidato popular 
Salvador Allende; logra así triunfar el conserva· 
dor Jorge Alessandri. 

1959-1961 
Entrenamiento y financiamiento de tibetanos 

exiliados para operaciones de hostigamiento en 
aguei territorio. 

Cornienzan las operaciones contra territorio 
de la Cuba revolucionaria, mediante incendios de 
caiiaverales por medio de aviones y avionetas con 
base en el Estado de Florida, con el propósito de 
desestabilizar al gobiemo de Fidel Castro. 

1960 
Marzo. Allen Dulles recibe autorización dei 

presidente Eisenhower y el vicepresidente Nixon 
para preparar un ejército mercenario a finde inva
dir Cuba y liquidar su proceso revolucionaria. Se 
pone en ejecuci6n el proyecto con participación 
directa de miembros de la CIA y la colaboracióo 
de los gobiemos dictatoria.les de Guatemala y Ni
caragua. 

Mayo. A1 abatir la Unión Soviética en su es
pacio aéreo un avión U-2 espía, queda mundial
mente en descubierto la existencia de ese tipo de 
intervención sobre una nación soberana. Eisen
hower asume la responsabilidad pero el premie, 
Nikita Jruschov se niega a asistir en París a una 
cita cumbre preparada con antelación. 

1961 
Abril. Ruidoso fracaso de la expedición mer

cenaria de Playa Girón, financiada, adiestrada y 
despachada por la CIA. El presidente Kennedy 
aswne la responsabilidad pero separa semanas más 
tarde al jefe Allen Dulles, vista la incapacidad 
"técnica" demostrada en el episodio. 

Kennedy autoriza la creación de la Defense ln
telligence Agency (DIA) y azuza aún más la inter
vención de Estados Unidos en el Sudeste asiático. 

La CIA interviene, con autorización de Ken
nedy, en el ex Congo belga encontra del naciona
lista Patrice Lumumba, a quien hace asesinar. 
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Patrice Lumumoa es capturado 

Aviones B-26 apoyan a mercenarios belgas y de 
otras nacionalidades para fortalecer el régimen 
pronorteamericano de Mobutu y Adoula. 

Septiembl'e. En Argentina, intentona de golpe 
contra el presidente Arturo Frond.izi, previamen
te desestabilizado utilizando cartas f:raguadas en 
dependencias de la CIA con ayuda de oposito
res internos. 

Noviembre. El presidente populista José Marja 
Velasco Ibarra es desplazado en Ecuador, a ins
tancias de la CIA, asumiendo el cargo su vice, 
Carlos J. Arosemena, derrocado a su vez a instan
cias de la inteligencia norte americana en 1963. 

1961-... 
Adiestramiento y apoyo permanente a exilia· 

dos cubanos para labores de hostigamiento y te· 
rrorismo, que incluyen proyectos - fracasados
de dar muerte a Fidel Castro y otros líderes dei 
Tercer Mundo. Por lo menos en un caso, se con
trata para el proyecto a elementos de la mafia es
tado unidense. 

1962 
Intervencíón desestabilizadora en Guyana, 

contra el gobiemo dei primer ministro izquierdis· 
ta Cheddi J agan. 

1962-1 963 
"lnversión" de no menos de veinte millones 

de dólares para apoyar a centenares de candidatos 
de derecha en elecciones para gobemadores, con
gresistas y munícipes brasileiios, con el propósito 
de impedir la consolldación política del presiden
te João Goulart. 

1963 
Septiembre. En la República Dominicana Juan 

Bosch es derrocado por un golpe inspirado y di
rigido por la CIA. 
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1964 
La CIA "ubica" aJ general de aviación René 

Barrientos como presidente de Bolívia, mediante 
un golpe militar. 

''lnyecci6n" de no menos de veinte milloues 
de dólares en favor dei candidato democristia
no Eduardo Frei, on Chij_e, frente a su opositor 
Salvador AJlende, con aplicación de la llarnada 
"Campana dei terror". De nuevo la CIA impone 
en Chile a su candidato. 

Activa participación de la CIA en los proleg6-
menos del golpe militar dei 31 de marto en Bra
sil, con el derrocamiento dei presidente consti
tucional Goulart. Por separado, el presidente 
Johnson orden6 que ciertas naves de guerra de 
Estados Unidos estuvieran en las cercanias de Río 
de Janeiro, "por si hacía faJta ·. 

Inciden te fraguado en el Golfo de Tonkin, que 
facilitarã a Johnson la escalada total en la guerra 
contra el pueblo de Vietnam. 

Escalada definitiva en el secreto apoyo béli
co a 35,000 "meos" o tribeiios de Laos, así como 
a otros 17,000 tribeiios de Taila11dia, en contra 
de los movirnientos de izquierda en los respecti
vos países y contra Vietnam. 

196S 
Se desata incontroladamente en Vietnam la 

política dei "contraterror", que culminará anos 
después con la "Operación Phoenix", que estará 
a cargo de un tal William Colby, luego jefe direc
tor de la CIA. 

Mayo. Insurrección popular en la Repítblica 
Dominicana que es liquidada por la intervención 
abierta de 40,000 soldados de tierra, mar y aire. 
En ese número no se cuentan · 10s agentes de la 
CIA, la DIA y el FBI, que compitieron entre sí 
para asegurar el poder a otro hombre de Estados 
Unidos, Joaquín Balaguer. 

Septiembre-octubre. Bano de sangre en lndo
nesia. Los muertos y desaparecidos se estiman en 
más de un millón, en represión ideológicopolí
tica inspirada por las técnicas y tãcticas de la ClA, 
que compensa así su anterior fracaso de 1958. 
Por supuesto. cae Sukamo. 

1966 
Febrero. Con un golpe militar en Ghana, Ja 

CIA desplaza dei poder ai líder de la lucha anti
colonialista panafricana, Kwame Nkrumah. 

1967 
lntervención de la CIA y de las fuerzas espe

ciales contraguerrilleras de Estados Unidos en la 
sofocación de las guerrillas dei "Che" Guevara 
en Bolívia. 

La revista Ramparts y el New York Times 
compiten para poner ai desnudo gran parte de las 
actividades de la CIA, no sólo en las universida· 



des, sindicatos y organismos políticos de Estados 
Unidos, sino en el exterior. También sale a relu
cir el apoyo a revistas de fama mundial como L:"n· 
counrer y el sobomo a líderes estudiantiles y 
gremiales. 

Estallado el golpe de los coroneles en Grecia 
por gcslión de una empresa transnacional norte
americana, la CIA proporciona refuerzos a los 
militares para su permanencia en el poder hasta 
1974. 

1970 
Meses antes de las elecciones prcsidenciales en 

Chile, la CIA provee dincro en favor dei candida
to conservador Jorge Alessandri, como ya lo hi
ciera en 19S8 y J 964 contra Salvador Allen de. 
Pero esta vez el candidato de la Unidad Popular 
triunfa. La ClA, con autorización dei presidente 
Richard Nixon, emprende las operaciones "Track 
I" y "Track II", que incluyen sobomos, asesina
tos, apoyo a sectores de oposición y periódicos 
como E/ Mercurio, bloqueo económico en combi
nación con organismos financieros internaciona
les (Banco Mundial, Fondo Monetario Interna
cional, Banco I:nteramericano de Dcsarrollo), 
huelgas desestabilizadoras como las de los camio
neros, hasta la culminación dei golpe militar de 
septiembre de 1973, con apoyo de la DIA. 

El general Lon No!, agente de la CIA, derroca 
con apoyo norteamericano ai príncipe neutralista 
Norodom Sibanuk en Kampuchea. Se extiende a 
ese país la guerra dei sudeste asiático, que culmi
"aría para Lon No! el 17 de abril de 197S, cuan
do huyó á Hawaii ante el avance de los "khmer 
rojos". 

Santiago de Chile, septiembre de 1973 
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1970 
Llega a Montevideo, Uruguay, Dan Mitrione, 

quien instruye a la policía política en técnicas de 
torturas, asesinando a por lo menos tres personas 
inocentes en las sesiones de entrenamiento. Mi
trione fue secuestrado y ejecutado por el Movl
miento de Liberación Nacional ese mismo afio. 
Sin embargo sus enseiíanzas dieron frutos y en 
los afios siguientes por lo menos 40,000 personas 
fueron torturadas en Uruguay. 

1975 
Apoyo, durante el período de transición que 

condujo a la independencia de Angola, a los lide
res Jonas Savimbi, dei UNITA, y a Holden Ro
berto, dei FNLA, agentes ambos de la CIA; el se
gundo de los nombrados, desde 1958. Ya asumi
do el poder por Agostinho Neto en noviembre, 
apoyo renovadQ a Savimbi y Roberto, así como a 
mercenarios de origen europeo y latinoamerica
no, que cesará sólo_ con el retiro de la autoriza
ción de operaciones clandestinas, ordenado por el 
Congreso de Estados Unidos. 

Abril. Liquidación dei poder de la ClA en 
Vietnam, coo la derrota completa de las fuerzas 
invasoras de Estados Unidos. 

1976 
En Jamaica se denuncian reiteradamente in

tentos desestabilizadores de la ClA contra e! go
biemo de Michael Manley. 

1977-78 
Rotundo fracaso de la CIA en prever los acon

tecimientos revolucionarios en Irán. 
Gregorlo Sel,er 

Holden Roberto y Jonas Savimbi, dos agentes de la CIA 
contra la revoluci6n angolana 
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E/ espionaje 
norteamerica110 utiliza 
tmiversitarios negros 

para infiltrarse en A/rica, 
e/ Caribe y Sudamérica. 

Un llamado de alerta 
para los estudiantes 

extranjeros en 
Estados Unidos 

KembaMaish 

Unívtrsitarios negros celebran au gra
dueci6n en Harvard. Muchos son con
vocados por anuncios como éste, 
frecuente, en las universidades nor· 

teemericenes 



~ 
emba Maish es profeso
ra de psicología en la 
Howard University de 

la capital norteamericana. una 
institución en que la mayoría de 
los estlldiantes y docentes son 
negros. Es ademâs miembro de la 
Asociación de Psicólogos Negros 
y milita activamentc en las orga
nitaciones negras de los Estados 
Unidos desde la década de los 60. 

La profesora Maish fue con
tactada por la CIA, con una pro
puesta de trabajo para los servi
cios de inteligencia norteameri
canos. Ademâs de rechazarla, la 
denunció públicamente. Este es 
su testimonio, revelador de la ac
tuación de la CIA en las comuni
dades u'niversitarias, ex tractado 
de una entrevista que concedie
ra a CovertAction: 

Aproximadamente en abril 
de] ano pasado recibí una llama
da de un taJ Roy Savoy. Yo es
taba fuera y me dej6 varios men
sa1es. Naturalmente, traté de co
municarme con él. La primera 
vez que lo l!amé, la persona que 
contestó dijo: "Oficina de. per
sonaJ de la CIA". 

Quise saber por qué la oficina 
de personal de la CIA me busca
ba y cuando finalmente hablé 
con Savoy estaba nerviosa, pero 
decidi tranquilizarme y escuchar 
la propuesta. 

Me diJo que era negro y que 
dirigia una sección de la CIA 
encargada de reclutar negros, 
particulam1ente psicólogos ne
gros, para ir a Africa y "estudiar 
perfiles de extranjeros". Le pre
gunté qué entendfa por extran
jeros, si se trataba de estudiar a 
los africanos. Me dijo que no, 
que sólo estudiaría perfiles de 
comunistas en Afríca y que no 
tendría que espiar a los africanos, 
a mi propio pueblo. • Me habló 
de un salario fantástico, que se-

• Là autora as nacida en Estados 
Unidos, pero como es sabido, el mo 
vimiento negro norteamerlcano se 
identifica con la causa de los pueblos 
africanos. Par eso mismo, cuando se 
retlere a los "pueblos africanos" esa 
denominación incluye a las naciones 
negras de América Latina y a los ne
gros en Estados Unidos. 
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ria mucho mayor al de la univer
sídad. 

Sin que lc preguntara, pasó a 
decirmt1 cómo tenia mi nombrc. 
Dijo que se lo había dado Oscar 
Barbarin, de la Universidad de 
Maryland, quien fue profesor 
m ío. Barbarin trabaJ6 conmigo 
dos o Ires anos y conocía mi in
lerés por las luchas de liberación 
de todos los pueblos africanos. 

Cuando Savoy tem1in6. 1e· di
Je que era un traidor ai pueblo 
africano. Le hablé de la cone
xión dei FBI y la CIA, de lo que 
el FBI hi1.o en este país con los 
Panteras Negras, Fred Hampton. 
Mark Clark, Malcolm X y Martin 
Luther King. Le menciom~ cómo 
en Africa la CIA organizó un gol
pe contra Kwame Nkrumah y 
asesinó a Patrice Lwnumba. iCó
mo pucde usted hacer esto ah ora? 

La grabación desaparecida 

Me di.Jo que se disculpaba por 
haberme llamado si eso me mo
lesta ba. Le respondi que la lla
mada me había permitido decir 
lo que pensaba. Volvió a discul
parse y prometi6 no molestar 
más. 

Después comencé a preguntar
me por qué me habían contac
tado. Yo cstoy "quemada". i,Có
mo se atrevieron? O no conocían 
mis antecedentes, cosa que du
do, o pensaron que una psicólo
ga negra que conoce la historia y 
la política africana y que ha es
tado involucrada en organizacio
nes políticas seria la persona 
ideal para eUos. 

1.Por qué no podrian comprar
me? lian comprado a otros. Yo 
sólo era una persona más. Obvia
mente yo queria ir a Africa. TaJ 
vez me harian pensar que estaría 
ayudando a los africanos. De 
modo que sI tenía sentido. Y si 
me negaba, seguramente pensa
ban que me quedaría callada. Pe
ro yo sentía que era más impor
tante denunciarlo. Que si los 
pueblos africanos saben lo que 
pasa podrán defenderse. Eso es 
más importante que las conside
raciones personales. 

De modo que contacté la ra
dio de la universidad e hice una 
entrevista coo ellos varias sema
nas después, explicando lo ocu
rrido y las implicaciones para la 
comunidad negra. Howard es J.• 
principal institución negra de 101, 

Estados Unidos EJ hecho de que 
la usaran como centro de reclu
tamiento y enirenamiento debía 
ser conocido por los negros. La 
entrevista fue grabada y una pl'
q uefla parte se dio como adelan
to en el resumeo noticioso de las 
5: 1 5. A las seis,· cu ando iba a 
transmitirse completa, la cinta se 
perdió misteriosamente. Hasta 
donde sé, la radio nunca volvi6 
a encontraria. 

En busca de negros 
para ir a Africa 

Decidi entonces ir a Mary
land a hablar con la gente que, 
según Savoy, le había propor
cionado nombres. Roy Savoy se 
había graduado hace apenas un 
ano en esa universidad y como 
ex-estudiante se aproximó ai di
rector de uno de los programas 
de estudios africanos. 

i,Cómo pudo hacer eso?, le 
pregunté. Usted sabe lo que la 
CJA ha hecho a nuestros pueblos. 
Me preguntó si estaba cuestio
nando su compromiso y le dije 
que si, que lo que importan son 
los hechos y no las palabras. 

Su justificación era que de to
das maneras habrían obtenido 
los nombres. que no les había di
cl10 nada que no pudieran averi
guar por si mismos. Le dije que 
les estaba dando información y 
ahorrândoles el trabajo de recu
rrir a los canaJes oficiales donde. 
por otra parte, no tendrían una 
información tan detallada como 
él sobre los estudiantes africanos. 
Después de una larga discusión 
me dijo que había aprendido 
mucho, que ahora se daba cuen
ta de las implicaciones y no lo 
volveria a hacer 

Visité entonces a Oscar Barba
rin, quien habia dado mj nom
brc y me conocía bien. Me dijo 
que muchas agencias dei gobierno 
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le pedfan nombres y que él vt:ia a 
la CIA como una más de ellas. 
Despuês de repelirle el cuestio
namiento político, le pregunté 
qué criterio tenian al pedir los 
nombres. Me dijo que buscaban 
gente negra que quisiera ir a 
Africa. No pcnsaba que yo acep
tllI3, pero tal vez pudiera darles 
otros nombres. 

i Qué implica ser espia? 

.. NQ s6lo actúa como agente 
de la ClA le respondi- sino 
que también cree que yo haría lo 
mismo.·• Ese es el punto clave 
parti mi. Mucha gente no se da 
cucnta de lo que hace. Compli
ca a otros sin saber en qué los 
compromete. O cierran los ojos 
pensando que si no cooperan 
con la CIA ello puede perjudi
car sus becas, el presupuesto 
de sus programas. En fin, sus 
carreras. 

llamé luego a la Asociación 
de Psicólogos Negros. Savoy ya 
los había contactado. Discuti
mos lo peligroso que era para los 
pueblos africanos en todo el 
mundo. La CIA sabe que podría
mos entrar en cualquier lugar 
donde bay africanos - Africa, 
Sudamérica , el Caribe- con un 
poco de estudio dei lenguaj(\ y 
las costum bres. Ya han usado ne
gros de este país para infiltrar 
los movimientos de liberación y 
grupos progresistas en Africa y el 
Caribe, casi siempre utilizando a 
un grupo de africanos contra otro. 

En agosto, cuando la Asocia
ción hizo una conferencia en St. 
Louis encontré a Savoy instala
do en un cuarto, registrado co
mo miembro de la CIA y reclu
tando gente. Las comunicaciones 
eran malas y de alguna manera 
se les había escapado su presen
cia. Cuando les expliqué las im
plicaciones se deshicieron de él 
Pero ya había contactado a mu
cba gente. 

Es por eso que decidi revelar 
todo esto. Es muy importante 
que los africanos entiendan lo 
que implica. Qué ha hecho esta 
gente en el pasado, quiénes son, 
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cuáles son sus conexiones. Las 
grandes corporsciooes están vincu
ladas con la policia, la red de in
teligencia y los militares. 

Mucha gente ve la TV y cree 
que no hay nada maio en seres
pia, que se lleva una vida intere
sanle y se hace un servicio a la 
patria. La gente debe entender 
que no es un servicio para noso
tros, sino para las grandes cor
poraciones y el gobierno norle
americano. Todo lo que la CIA 
y el FBI han hecho a nuestro 
pueblo es destruir nuestras or
gani1aciones y matar nuestros Jí. 
deres, aqui y en todo el mundo. 
Y lo hacen a través de nuestras 
instituciones, de las organizacio
nes de los negros, nos reclutan 
a nosotros y nos creemos que 
estamos haciendo un servicio a 
nuestro pueblo, cuando en reali
dad ayudamos a destruirlo. 

Es importante que la gente 
entienda y trabaje contra esto, 
que lo divulgue. Conozco por lo 
menos diez personas que fueron 
contactadas y no dijeron nada. 
Hay mucha paranoia y sospechas. 
Debemos apoyamos mutuamente 
contra las represalias. 

Reclu tando " nacionales" 

Muchos psicólogos han ído a 
Africa y muchos más quieren ir. 
Hay una tendencia a estudiar psi
cologia africana y si se quiere sa
ber algo de eso, pues deben ir. 
La CJA puede aparecer como un 
camino para algunos. A veces lo 
hacen muy indirectamente y la 
gente no sabe quién auspicia su 
viaje. 

Y esto se aplica también a es
tudíantes ex tranjeros. La CIA 
tiene un programa para reclutar 
"nacionales" para que vuelvan a 
su país como agentes. Estos es
tudiantes necesitan ser alertados. 
Deben saber que no trabajarían 
en el interés de sus puebJos sino 
contra ellos. 

Este esfuerzo de reclutarnien
to es muy organizado y peligro
so, no sólo para los africanos si, 
no para todos los pue blos dei 
Tener Mundo. En el Tercer 

Mundo en general y en los paí
ses africanos (es dccir de Africa 
y dei Caribe) las masas se están 
levantando contra un orden ca
racterizado por siglos de colonia
lismo y neocolonialismo. La CIA 
'tiene una larga historia de inter
venciones en otros países, aplas
tando rebeliones populares, des
estabilizando gobiernos, desuu
yendo organizaciones, planean
do y financiando golpes, asesi
nando lideres, 

En el mundo africano encuen
tran más fácil hacerlo con agen
tes negros. Fueron agentes negros 
de la ClA. nacidos en Estados 
Unidos, quit:nes inslrumentaron 
el derroca1111cnto de Kwame 
Nkrumah en Ghana en 1966 y la 
invasión a Guinea en 1970. 

Un reinado 
que Jlega a su fin 

Este uso de negros contra ne· 
gros también se refleja en la po
sición que Andy Young ocupa 
como embajador ante las Nacio
nes Unidas. Como tal viaja por 
todo el mundo africano tratan
do de hacer más potable la poli
tica imperialista, presentada aho
ra por manos negras. Los lideres 
africanos son concientes de la 
estratagema y ya Je ban dicho 
que no funcionará. La revolu
ción africana no es igual que la 
lucha por los derechos civiles 
de los negros en Estados Unidos 
en los anos 60. Los pueblos no 
pueden ser aplacados ni compra
dos. 

Existe una mayor conciencia, 
no sólo sobre cómo fueron las 
agresiones pasadas sino también 
sobre la necesidad de vigilar a 
los agentes potenciales de la ClA. 
A partir del redente derroca· 
rniento dei gobierno opresivo y 
pronorteamericano de Eric Gairy 
en Granada, se puede esperar 
que la CIA intente intervenir en 
los asuntos internos dei nuevo 
gobiemo revolucionario. Pero los 
pueblos se organizan contra estas 
in tervenciones. E! reino de la 
CIA en el mundo está llegando a 
su fin. ________ • 
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ECUADOR 

''Af ianzar un gobierno 
popular'' 

E11 emre,•isla exclusiva. e/ presidente electo Jaime Roldós Aguilera a11ticipa 
los lineamientos de s11 fururo gobierno. analiza e/ papel dei populismo 

e11 4.mérica latina, defiende a la OPEP y e/ n11eJ!O orden eco11ómico intemacio11al 
y cond'ella a la dictadura de Somoza 

José Steinsleger 



~ 
n junio de J 970, tras cl 
triunfo de la oposición 
en los comícios parla-

mentarios de la Cãmara de Dipu
tados, cl quintuple presidente 
José Maria Velasco !barra rom
p1ó la Carta Constitucional de 
194 7 y asumió plenitud de po
deres en Ecuador. 

No obstante, un ano y mc
dio mãs tarde, se resolvió convo
car a elecciones presidenciales y 
otorgar vigencia a la Carta de 
1946 mediante plebiscito. De ha
ber seguido su curso regular, el 
proceso hubiera desembocado, 
probablemente, en el triunfo de 
la Concentración de Fuenas Po
pulares y su máximo dirigente 
Assad Bucaram ElmhaJim, ex-al
calde ·de Guayaquil. 

En febrero de 197'.!, las mis
mas Fuerzas Armadas que apo
yaron la ctictadura de Velasco 
!barra, interrumpieron su man
dato y proclamaron la instaura
ción de un gobierno militar "na
cionalist~ y revolucionario". En 
ese mismo ano de 1972. el Ecua
dor alcanzó sus máximos volú
menes de exportación petrolera. 
AI impulso de una comente de 
la Armada el país decidió incor
porarse a la OPEP, manüestán
dose por el reforzamiento dei 
sector estatal en la administra
ción de los recursos naturales. 

Otras medidas de corte refor
mista fueron. enunciadas por la 
Filosofia y Plan de Acción, pro
grama de gobierno dei general 
Guillermo Rodriguez Lara. La 
presión de las compafüas trans
nacionales y los sectores domi
nantes dei Ecuador frustraron 
sin embargo, la esencia de esos 
planteos nacionalistas. 

Ante la decisión del equipo 
dirigido por el entonces capitán 
de navio Gustavo Jarrín Ampu
dia, los intereses extranjeros no 
dísírnularon su afán intervencio
nista. La suerte fue echada ai 
margen de los intereses del pue
blo ecuatoriano. Las compafiías 
dei cártel petrolero consiguieron 
desplazar a Jarrín Ampudia y re
cuperaron posiciones aJ amparo 
de las vacilaciones de Rodríguez 
Lara. 

Esas circunstancias abrieron 
las brechas por las que un sector 
cívico-militar pudo maniobrar 
holgadamente. Así, el primero 
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de septiembre de 1975 el general 
González Alvear abrió fuego 
contra el Palacio de Caron!1elet 
en Quito en un episodio donde, 
según numerosas fuentes, tuvo 
participación la Em bajada de Pi
nochet en la capital ecuatoriana. 

Rodríguez Lara pudo contro
lar la situaciõn, pero pocos me
ses después (enero de 1976) fue 
reemplazado por una Junta Mili
tar íntegrada por el contraJmi
rante Alfredo Poveda Burbano, 
el general Guillermo Durãn Ar
cen tales y el brigadier general 
Leoro Franco. 

La primera proclama dei nue
vo gobierno comunicó ai país la 
intención de retornar aJ régimen 
de derecho. Para ello, encomen
dá ai general Richelieu Levoyer, 
mínistro de Gobiemo, la elabora
ción dei "plan de reestructura
ción jurídica dei Estado". Cier
tas actitudes políticas de Levo
yer, sumamente críticas a propó
sito dei papel intervencionista 
dei imperialismo en el Ecuador, 
le obligaron a presentar su re
nuncia dei Ministerio. 

En su lugar, el referido plan 
quedó en manos del general Bo
lívar Jarrín Cahuefias, quien en 
diciembre de 1978 debió re
nunciar también a causa de las 
denuncias multisectoriales que lo 
sindicaron como responsable in
telectual dei asesinato dei ex-can
didato presidencial, Abdón Cal
derón Muiioz. 

El Plan de Reestructuración 
Jurídica dei Estado se prolon
gó tres anos y siete meses, y con
sagró a Jaime Roldós Aguilera y 
Osvaldo Hurtado, de la Concen
tración de Fuerzas Populares 
(CFP) y la Democracia Popular 
( democracia cristiana) respecti
vamente, a la presidencia y vice 
dei Ecuador para el período 
1979-1 984. El próximo I O de 
agosto asumirãn sus cargos. 

En sus oficinas del "Coman
do" cefepista en la ciudad de 
Guayaquil, el presidente- electo 
Jaime Roldós accedió a una en
trevista exclusiva con CUadernos 
del Tercer Mundo que reproduci
mos a continuación: 

- Este es un aiío significativo 
en la historia republicana dei 
Ecuador. ,Cómo sintetiza usted 
e/ acontecimiento, tan lleno de 
singularidades, que posibilitó el 

triunfo de su candidatura? 
- Esta es una victoria no sola

mente de nosotros mismos sino 
también de América Latina. Le 
decía hace poco a unos compa
fieros del partido y a otros mi
litantes de la juventud que en 
América muchagenteseha muer
to y se está muriendo por la de
mocracia y que nosotros, que he
mos triunfado dei modo como lo 
hemos hecho, no podemos lan
zar por la borda este proceso. 
Vamos a salir de la dictadura pe
ro debemos afianzar un gobierno 
popular. 

El nuestro no será únicamen
te un régirnen de derecho sino 
también un gobiemo popular 
materializado por la vía popular. 
No podemos caer en los errores 
de otras latitudes americanas, 
porque en caso-contrario estaría
mos no solamente frustrando ai 
pueblo y a la juven tud ecuatoria
na sino que sería una frustración 
para muchos países latinoameri
canos. 

Frente a lo que está ocurrien
do en Nicaragua o en EI Salvador 
y lo que ha pasado en varios paí
ses dei continente debemos ser 
muy concientes en que los pasos 
que demos a partir de la victoria 
deberán ser pasos firmes, de afir
mación democrática y plenitud 
soberana. 

l Y los mil itares? 

- Cuando se decretó la ley 
Orgánica de las Fuerzas Arn·a
das, el ex-presidente Velasco· /ba
rra expresó que se había "dero
gado" la presidencia de la Repú
blica. Esa ley dispuso que la car· 
tera de Defensa Nacional debia 
ser ejercida por el oficial en ser-
11icio activo con mayor antigüe· 
dad. La Constínición aprobada 
en el referéndum de 1978 sin 
embargo, faculta ai Jefe dei Es
tado a nombrar la titularidad de 
los Ministerios. Esta suerte de 
contradicción en el aspecto legis
lativo dei Ejecutivo y las Fuer
zas Armadas, ,no adelanta la po
sibilidad de con[lictos entre am
bas instituciones a corto p/azo? 

- Yo pienso que se trata de 
un conflicto resoluble. El ánimo 
existente en las Fuerzas Armadas 
dei país, como lo hemos podido 
constatar en momentos trascen-
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dentales dl! los últimos meses. ha 
sido el de afianzar el proceso de
mocrático. 

Lo dije momentos antes de la 
elecciones y momentos después: 
han existido minúsculos círculos 
golpistas, de eso no tengamos 
duda. Hay otro sector civil que 
también juega ai golpismo y que 
hoy pretende de un modo en
cubierto insistir en este juego. Es 
posible que ambos sectores con
tinúen manifestándose. lncluso 
anadiiía el de una vieja guardia 
política enfrentada generacional
men te en el Ecuador a las jóve
nes corrientes dernocr.íticas. No
sotros pl!nsamos que hay que 
tomar conciencia de pueblo y 
movilización popular organizada. 
No acordarse dei pueblo única
mente en los momentos electo
rales, que es y ha sido el gran fra
caso de los movinúentos partidis
tas de América. 

,; P1e11sa usted que el meca
nismo legislatfro es suficiente 
para neurralizar ai sector golpista 
que se ha expresado de un modo 
sumamente elocuente en los últi
mos tiempos? 

-Nos aguardan todavia horas 
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Suburbio de Gua
yaquil. "Dar nts· 
puestas • 1>robl•· 
mas inmedi1to, 
y planificar I lar
go plaro" 

críticas en el país. Hemos avan
zado rnucho, pero resta afianzar 
el triunfo popular. En ello tiene 
un papel determinante tanto el 
presidente de la República como 
la actuación dei futuro Congreso 
Nacional. 

Aprender de la experiencia 

Algunos pol(ricos dei espec
tro partidario coi11c1de11 en des
tacar la abrumadora presencia de 
la CFP en las Gamaras, lo que a 
su juicio dificultarfa el cjercicio 
demoCrO(ÍCO. I (',10/ CS SU Opi-

MOYillzaci6n cam· 
pesina an Quito. 
"EI cambio d•· 
berá darse • par
tir de nuestru 

realidades" 

nión en torno a esos temores? / 
- Las contradicciones se están 

dando de un modo mucho más 
amplio y no sólo a partir de la 
mera presencia de un sector polí, 
tico en las Câmaras. El Ecuador 
está Uegando a un proceso de de- 1 
finiciones ante problemas medu
lares dei país. Desde mi punto de 
vista eso tendrã que debatirse en 
la esfera democrática, afianzan· 
do el régimen de derecho. 1 

No creo que las alternativas 
deban buscarse violando la le} 
para encontrar una salida popu· 
lar. l..a amarge experiencia de l 
América Latina debe damos una 
lección y por más que el refrán 
diga "nadle experimenta eo ca· 
beza ajena", sí debemos expe
rimentar en la vida de miles de 
latinoamericanos. 

Debemos caminar de acuerdo 
"ai piso que tenemos debajo de 
los pies", ser muy firmes en e! 
presente pero mirando el mana· 
na. Lo reafirmo en las tesis de 
cambio. Lo fundamental dei pro-1 
ceso es el cambio de acuerdo 1 
las condiciones dei país. No es 
un cambio radical: es un prímer 
intento de un proceso de cambio 
que avanzarâ según lo permitan 
esas condiciones históricas cultu· 
rales y económicas del Ecuador. 

- Docror Roldós, ai parece, 
podemos distinguir tres perio· 
dos en la historia de su movimíen· 
co, la Concentración de Fuerzas 
Populares: EI primero, protago· 
nizado por su fundador Carlos 
Guevara Moreno; el segundo en 
el que descubrimos la figura dt 
Assad Bucaram y en la actllali· 
dad ,acepta usted que nos ew 
contremos en el período de Rol· 
dós? 

- De un tiempo a esta parte, 



la CFP atraviesa un natural pro
ceso de transición. Sin temor a 
equivocamos, la CFP nac10 
como movimiento populista. ln
cusive diria que aún se mantiene 
como un gran movimiento popu
lista. Yo no creo que el popu
lismo en sí, y no me refiero a lo 
peyorativo dei término, sino a la 
respuesta histórica, haya sido ne
gativo. 

Porque frente a la crisis de 
los partidos tradicionales y a la 
incapacidad de otros sectores po
líticos para poder canalizar una 
situación de cambio, el populis
mo recogió la desesperación, la 
angustia de los sectores margi
nados y comenz6 a plantearle 
medidas concretas. Lo negativo 
dei populismo radica en quedar
se solamente en las respuestas 
coyunturales, en las respuestas 
inmediatas a los problemas inme
diatos. 

El futuro dei populismo 

1,Esa era la poli'tica de Ve· 
lasco ]barra? 

- Exactarnen te. Yo creo que 
hay que caminar por una doble 
via: dar respuestas inmediatas a 
problemas inmediatos que no es
peran para maiiana, pero junto a 
la solución inmediata planificar 
la solución duradera y a largo 
alcance. 

Ahora bien, esta solución du
radera no puede ser jamás una 
respuesta- puramente emotiva. 
Debe ser una respuesta de toma 
de conciencia. En el populismo 
hay una conciencia genérica, y 
una identidad de cotnún deno
minador. El trânsito de la toma 
de oonciencia (parte emotividad 
Y parte común denominador g,e-
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EI corresponsal 
de Cuadernos dei 
Tercer Mundo en 
Ecuador conver
sa con el presi· 
dente electo Jai
me Rold6s 

nérico) de los problemas hacia 
una racionalización de los mis
mos, profundizará las soluciones 
permanentes. 

La CFP está en esa transición: 
de un gran movirniento popular 
a un gran partido político. En 
tanto la CFP se vigorice como 
partido político los cam bios serán 
trascendentales. En caso contra
rio estaríamos oscilando en una 
verdadera gama de sítuaciones, 
que implicarían las propias oon
tradicciones internas y serían 
causa quizá de una aniquilación 
dei movimiento. 

Rápido crecl
miento de la zo
m1 bancaria en 
GullVlqUII. "Ecua• 
dor as um ,oc:ie
dad aemi,oligár
quice, semi-teu, . 
dai y dependlen· 
te" 

,Será posib/e alcanzar 1111a 
m t"nima situatión de cambio 
considerando justamente esas 
contradi,'ciones fntemas que de
berán enfrentarse a un Ecua· 
dor radicalmente dfridido en lo 
económico y en lo social? 

- Nosotros partimos de la de
finición estructural de nuestro 
país. Somos concientes de que el 
Ecuador es una sociedad semioli
gárquica, semi-feudal y depen
dien te. Pensamos que partiendo 
de un diagnóstico cabal de lo 
que es el país podremos dar so
luciones. Por eso hablamos de 
cambio. 

No estamos de acuerdo con 
esta situación. El cambio deberá 
darse a partir de nuestras propias 
realidades: sus recursos humanos, 
la tecnologia que el país dispone, 
el avance político-cuJturaJ, la or
ganización popular, la capacidad 
de movilizar esa organización po
pular, etcétera. En caso contra
rio vamos a encontramos con un 
abismo entre lo que esternos 
pensando y lo que podemos ha
cer. La idea debe ir acorde con 
lo que se puede hacer, empujan
do el hacer. 
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,,lmp11lsari11 su gobil!mó en 
co11sec·11encia 1111 l:'c11ador agro-i11-
ú11srriaJ? 

Yo me he definido como un 
progresista social para responder 
a los ~ncasillamientos que nos 1 

han quendo uplicar. La aspira
ción mínima a la que debernos 
arribar es la de poner u1 Ecuador 
en el siglo XX, modernizar la so
ciedad ecuatoriana, hacerla vivir 
la hora de la humanidad, el últi
mo cuarto dei siglo XX. 

Reforzar 
las organizaciones 

populares 

~ J>ero Jos responsabJes de la 
crisis perma11e11u: en la que se ha 
dese111•11elto el Hrnador, rolcra
rúm la posilnltdad de 1111 t:,·ua.; 
dor 111dustrial autó,iomo, con 
cierta ,·apaddad de negociadon 
en los mercados internadonales' 
,.No crce ustea que eso desatana 
la irritadón de los circulas de 
poder in temado11ales? 

- Los conflictos se van a pro
ducir. Llegarán momentos mãs 
críticos que los conocidos hasta 
hoy. Oespués de nueve anos de 
dictadura, nada fãcil tendremos 
por delan te. Lo importante es 
ser concientes de los problemas 
que se nos avecinan. Vamos a 
plantear soluciones a esos proble· 
mas, planificando el Estado ecua· 
toriano en su movilización para 
conlrarrestar esos conflictos en 
la perspectiva: 

Todo esto lo queremos desen· 
volver en términos de ley y por 
eso fue que nosotros propicia
mos la nueva Constilución, una 
estructura que responde mejor a 
la hora actual dei Ecuador. 

Doctor Roldos, en estas 
momentos el movimiento obrero 
ecuatoriano contimia luchando 
por la 1111ificación de sus tres cen· 
trales sindicales en una organiza· 
cfón úni<:a de trabajadores. A mí 
juicio, los rrabajadores ecuatoria· 
110s se están enfrentando a esos 
mismos enemigos que tiene la 
CFP. Sin embargo. mientras las 
bases obreras apoyan a la CFP 
los dirigentes de las centrales, 
êxcepto una rama de e/las, se 
muestran reticentes a apoyar pie· 
namente a la CFP. G Cuál serti su 
política hacia esros sectores? 

-Hay que fortalecer las diver· 



sas organiiaciones populares. En
tre ellas, obviamente, las diversas 
orgsnizaciones de trabajadorcs. 

Pero en el movimiento obrero 
ecuatoríano se da una doble mi
litancia. Una mililancia dentro 
dei sindicato y otra fuera. Aden
tro, siguen los lineamienlos de 
las directivas de 1os grandes par
lidos marxistas. fuera del sindt
cato los trabajadores siguen los 
lineamlen tos de otros partidos, 
básicamente los que ha impulsa
do en nuestro país la CFP. 

La CFP no ha tenido una fuer
te organización popular tratán
dose de movimientos laborales. 
Ha sido más bien un movimiento 
c1lectoral que ha tomado plantea
mientos y problemas de sectores 
urbanos y marginados de las ciu
dades y también de la cla&e me
dia y algunos sectores 111 telec
tuales. 

No divid ir aJ Tercer Mundo 

En relación ai petróleo, re
curso fu11da1'1ental por excelen
cia en e/ J.fruador durante los til· 
tlmos cinco aiios, las delegacio
nes ecuatorianas en la OPJ:,'P han 
1·emdo desempenando una acti· 
tud contradictoria en sus proce
dimientos. Durante la celebra
ciàn de las reuniones periódi
cas de ese organismo, e/ Ecuador 
vota fa11orapleme11te las medi
das que aseguran la soberania na
cional en torno ai recurso. Pero 
en los hechos se ejecutan poli· 
ticas contrarias ai principio de 
resistencia a las compafiías trans· 
nacionales. ;,Podria adelantarno:r 
algunas ideas en cuanto a la polí
tica de su gobierno en el seno de 
la OPEP y la explotación petro
lera en el paú 'J 

- En primer lugar, estamos 
decididos a mantener ai Ecuador 
dentro de la OPEP. En segundo 
lugar, no solamente dentro de la 
OPEP sino dentro de la pol ítica 
internacional del país manten
dremos una consecuencia con lo 
que nosotros estamos diciendo. 
En numerosas ocasiones hemos 
expresado que el Ecuador es un 
país del Tercer Mundo. Dentro 
dei Tercer Mundo debemos en
contrar una voz para América 
Latina que cada vez más va per
diendo el papel protagónico, sin 
que esto signifique que guerra-
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mos alcanzar el de liderazgo. Pe
ro si la actuaclón histórica ne
cesaria. 

Dentro dei Tercer Mundo, 
América Latina también debe 
hacer prevalecer sus propios inte
reses, sus pro pias posiciones jun
to a los países asiáticos y africa
nos. En caso contrario, se produ
cirían contradicciones de una na
turaleza sumamente crítica. 

Hoy por ejemplo, Costa Rica 
plantea, y es la que inicia, una 
política en contra de la OPEP en 
relación ai precio dei petróleo. 
Pero ni la OPEP, ni el precio del 
petróleo pueden juzgarse por se
parado, porque ahí sí van a ge
nerarse las contradicciones en
tre los países productores de pe
tróleo y los países consumidores 
dei Tercer Mundo. 

Todo esto solamente puede 
ser considerado dentro dei nuevo 
orden económico internacional, 
en el cual lo que estamos defen
diendo nosotros es un recurso 
natural que en ningún caso si~
nifica la solución de todos nues
tros problemas. Y si no lo defen
demos frente a las transnaciona
les, estas cornpanías serán las fa. 
vorecidas. Debemos bablar en 
términos mucho más amplios. Si 
comenzamos a discutir en térmi
nos aislados van a desencadenar-

... 

" La CFP ha to· 
ma do plantea
m ientos y proble
mas de los mar
ginados" 

se contradicciones irreales en e! 
contexto de la globalidad de 
nuestros problemas. 

Condenar a Somoza 

JCuál será la actitud de su 
gobíemo frente a la 11iolación de 
lo.s Derechos Humanos en Amé
rica Latina, especialmente en el 
caso de Nicaragi1a? 

- Estamos estudiando las refe
rencias en tomo ai rornpimiento 
de relaciones con Nicaragua (a1u111-
cfado pocas horas después de es
ta en trei•ista) y la política a seguir 
dentro de los lineamientos inter
nacionales que dictará nuestro 
gobiemo. Uno de los presupues
tos ratificados permanentemente 
es el de la defensa de los derechos 
humanos. 

En lo particular he sostenido 
la igualdad jurídica de los Esta
dos, el principio de no-interven
ción y libre determinación de los 
pueblos, pluralismo ideológico y 
respeto a los Derechos Humanos. 
Y en esta parte, necesariamente 
y ai rnargen de las medidas de ín
dole diplomático que puedan to
marse frente a Nicaragua y que 
están siendo analízadas, lo que si 
puedo hacer como hombre de
mócrata es condenar las atroci
dades dei régimen de Somoza. J 

'-
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PANAMA 

'' EI primero de octubre 
entraremos en · la zona '' 

EI presideme Adstides Royo declara que Panamá usará todas las formas de lucha 
que sea11 11ecesarias para hacer valer sus derecl,os. En entrevista exclusiva con 

Cuadcrnos dei Tercer Mundo e/ joven Presidente panamerio define 
s11 política y las perspectivas dei proceso Iniciado 1,oce 1111a década 

por e/ ge,>eral Omar Torrijos 

Paulo Cannabrava Filho 



~ 
uando hacíamos la pre
sente entrevista la cá
mara de d iputados de 

Estados Unidos discutia las leyes 
que deberán concretar la ejecu
ci6n de los Tratados Torrijos
Carter por parte de los norte
americanos. Esos tratados, que 
constituyen un programa de des
colonizaci6n a plazo fijo, además 
de revertir tierras y bienes de la 
llamada Zona dei Canal de Pana
má, prevén la transferencia a este 
pais de fuertes sumas en dinero 
para que Panamá pueda operar el 
canal y también algo como com
pensación por los largos aõosque 
Panamá se vio privado dei usufruc
to de su principal recurso natu
ral. AI inlciarse la discusión en 
la cámara, los· sectores más reac
cionarios de Estados Unidos de
sataron una campana en contra 
de los tratados y enrniendas 
pidiendo que el Tesoro estado
unidense no haga desembolsos 
por cuenta de la aplicación de 
los tratados. Pretenden además 
que el Pentágono siga mantenien
do un rígido control sobre la d i
recci6n de la nueva entidad, que 
deberá asumir la Zona y el ca
nal. 

Pensando en todo eso le bi
cimos a1 doctor Aristides Royo, 
presidente de la República de Pa
namá, la primera pregunta de 
una larga entrevista que acce
di6 conceder a Cuadernos dei 
Tercer Mundo : 

- Doctor Royo, l CÓmo defi· 
ne usted las relaciones Panamá· 
Estados Unidos en este preciso 
momento? 

- Ahora mismo yo las defino 
como unas relaciones políticas 
en expectativa. Expectativa por· 
que, por un lado, tenemos allá 
una administración con deseos 
de cumplir con los tratados. Por 
otro lado tenemos una corriente 
dentro dei Congreso que trata 
que los Estados Unidos no cum
plan con los tratados. Por eso 
nuestra posición, ahora mismo, 
es reclamar que se cumplan los 
tratados, asegurar que nosotros 
no vamos a aceptar su incumpli
miento y vamos a entrar en la 
Zona del Canal el primero de oc
tubre. Ahora mismo no sabemos 
si van a ser cumplidos los trata
dos. Estamos en la expectati· 
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Marines en Pan.m6 a comieruos da 1fglo . "Aquí no puede haber un criterio 
derrotista" 

va. Pero si sabemos que Panamá 
hará uso de todas las formas de 
lucha que sean necesarias para 
hacer valer sus derechos. 

- En e! caso de que se aprue· 
ben en la câmara estadouniden· 
se enmiendas como la presenta· 
da por e/ congresista Murphy, 
por eíemplo, que anula los com· 
promisos de pagos a Panamá por 
la operación dei canal. ,Cómo 
afectaria eso la econom ía pana· 
mefia? 

- Más que la economia pana
meiia afectarfa el mantenimien
to y ( a operación del canal. Real
mente eso no afectaría la rever
si6n de los bienes de la zona ca
nalera (tierras, aguas e instala
ciones) ni a Panamá, sino la ope
ración misma del canal. Si es 
esto lo que los Estados Unidos 
quieren, allá ellos. Nosotros se
guiremos luchando para que ese 
canal opere y se mantenga bien. 
Pero, también vamos a luchar pa
ra que todo lo que se derive de 
los tratados sea cumplido, aqui, 
allá y en todos los foros intema
cionales habidos y por haber. 

- Pero, ,es concreta la posibi· 
lidad de que no se cumplan con 
los compromisos de pagos de 
-anualidades y otras transferen· 
cias de dinero que fueron acor· 
dadas en los tratados? t;n este ca· 
so, ,cómo afecta eso la econo· 
mia dei pais? 

- Sí, hay esa posibilidad. No 
obstante nuestros problemas eco· 
nómicos no se resuelven sola-

mente con lo previsto en la eje
cución de los tratados. Panamá 
no es s6lo un canal. Ni aqui 
puede haber un criterio derro
tista de que si los norteamerica
nos no articulan los tratados ade
cuadamen te no entramos en la 
Zona. Nosotros entraremos en la 
Zona. Los tratados no significan 
la salvación de nuestros proble
mas económicos. Lo que va a ve
nir por eso no es un desquicia
miento económico. Lo que suce
derá es un gran defasamien to 
político. 

Torrijismo y partido 
de la revolución 

- En varias ocasiones usted se 
ha proclamado torrijista. t Cómo 
se puede definir el torrijismo? 

- El torrijismo es una con
densación de las luchas estudian
tiles de varias generaciones de 
panamefios. Es la reafirmación 
de lc, que debe ser un gobiemo 
honesto. Es el haber reaogido las 
banderas de la lucha contra el 
enclave colonial, de las luchas 
para que todos los pueblos dei 
mundo respeten nuestra lucha, 
respeten a nuestro sistema polí
tico que es un sistema que da ca
bida a la participación popular; 
en el cual el campesino, el veci
no dei barrio pobre, el obrero de 
la industria y el maestro de la es
cuela, juntamente con el empre
sario, con el ganadero, deciden la 
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i; suer tc de este pais. Es un proce
so que no se define como sociaa 
lista, pero tampoco como capita-

• lista. Un proceso que camina por 
- el medio, recogiendo lo bueno 

que pueda tener cada sistema. 
;" Un proceso que respeta la pro
~ picdad privada pero que a là vez 

trata de darle tierra a los campe
g smos, que respeta la inversi6n 

privada y ai mismo tiernpo se da 
~ cuenta de que el Estado tiene 

.:S que im-ertir, pues, si nosotros 
nos sentáramos a esperar que la 
inversiôn privada haga casas para 
los pobres nos vamos a morir de 
tmpaciencia. Un gobiemo de 
equilibrio. Un gobierno que sien
te que las mayorias lo apoyan y 
que consulta a los sindicatos, 
convel'l:ia con los estudiantes. Un 
gobiemo que no reprime y que 
no recibe sus dictados desde 
afuera. Eso es el torrijismo. 

,. } el PRD quê es' ,.Es e~ 
partido dei ro"ijismo ? t Q11e 
plantea el PRD' 

- EI Partido Democrático Re
volucionario recoge las banderas 
dei torrijismo. Pero el partido 
debe estar vigilante, mirando ha
cia dóncte va e! proceso, marcan
do pautas políticas. sei'ialando 
derroteros. pues un partido es 
una escuela. El PRD es un parti
do que tiene que ir adelante del 
gobierno No es un partido que 
se constituye en gobiemo. 

La misme Asamblea que eligió a 
Aristides Royo presidente aprobó las 
leyes que conforman las nuevas regias 
dei juego político ahora vigentes 
an Panamá. Según esas regias serán 
inscritos legalmente los partidos que 
logren por lo menos 30 mil adheren
tes y que previamente hayan presen
tado ante el Tribunal Electoral sus 
estatutos y programa. EI primer paso 
en asa sentido lo dio el PRD, presen
tando ante el tribunal un documento 
programático que tipif_ica un parti~o 
a la izquierda delassoc1aldemocrac1as 
más avanzadas de Europa. Ese docu
mento configura un partido que pre
tende ser ideológico. EI PR D logr6 
inscribirse a los pocos dias con más 
de 150 mil adherentes. Luego ai Par
tido Liberal se inscribi6 con el míni
mo requerido. Aceptaron las regias 
de juego y 8$tán en proceso de ins
crlpción el Partido Frente Amplio 
Popular (de apoyo ai proceso), el 
Partido dei Pueblo (comunista), V ai 
Partido Laborirta Agrario (daredlis
ta). Otros partidos tradicionales, co
mo el Panamei'iista, de corte fascista, 
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no 1ceptaron las regias dei juego y 
contestan ai 1'gimen. Con este cua
dro en mente le hlcimos ai presidente 
Royo las tres preguntas siguientes: 

G.Vo hay ,·ontradiccio11 cm· 
rre el plallleamienro dt· ser 1111 
partido de milira11cía. que se l'e 
e11 los doc11111e11ros programari· 
cos, y el partido de masas que 
resultó ser e/ PRD' 

Yo creo que no. Creo que 
hubiéramos hecho mucho dano 
si hubiéramos constituido un 
partido elitista. EI partido va a 
ser manejado democráticamente 
por aquellos que resulten más 
aptos. Los que se scntian simpa
tizantes dei proceso se mscribie
ron en el PRD, pero hay muchos 
más, que también son simp~ti
zantes dei proceso y que se ms
cribieron en otros partidos. EI 
PRD es un partido de masas, es 
cierto, pero es un partido que v11 
a tener disciplina, que debe tener 
una orientaciôn política muy 
clara. 

<· Que alcance tiene para us· 
redes el pluralismo que funda· 
menta las nuel'as regias de jue· 
go dicradas por su gobiemo? 

- El pluralismo está abierto 
en Panamá. Nuestras leyes per
miten toda clase de partidos, con 
los ismos políticos que los carac
tericen. Sin embargo, yo creo 
que el único partido que noso-. 
tros no debernos permitir es un 
partido fascista: un partido que 
atente contra las li bertades de
mocráticas y que se fundamente 
en la discriminaci6n. Estamos 
abiertos a1 pluralismo. No obs
tante nos hemos sorprendido, 
los partidos que se están ins
crib1endo no tienen una tipolo
gia política o un irmo por el cual 
tú los puedas definir. En la ma
yoría son los clásicos partidos 
que se dieron en este país duran
te muchos anos: partidos con. 
duei'ios. Sin embargo, creo que el 
panorama se está aclarando y 
con el tiempo nos encontrare
mos con partidos que represen
ten cosas nuevas, corrientes polí
ticas y que traten de atraer a la 
gen t; por la mayor o menor sim
patia a esas cosas. 

- El hecho de que algunos 
partidos que representall u11 cau· 
dai de masos no acepren las re
gias de juego, inO in11a/ida el 
proceso político? 

Yo creo que no tienen nin
gím caudal de masas como para 
invalidar al proccso. Esos parti
dos que no se están inscribiendo 
vru1 a jugor la carta dei cambio 
dei sistema político. Pero como 
el partido mayoritario, el PRD, 
apoya ai proceso y como la ma
yoría dei pueblo apoya al proce
so y no a un cambio dei sistema 
político, nosotros no tenemos 
por quê cambiar. Cuando los par
tidos se den cuenta de eso van a 
aceptar las regias porque sino la 
historia política de este país los 
va a dejat atrás. En tonces van a 
tratàr de conquistar votos para 
ganar la asamblea, para ganar el 
ejecutivo. 

Somoza es un peligro 
para la paz 

en Amrrica Central 

EI proceso paname1ío se amo· 
define tomo. pluralista. ,cuál es 
el alcance dei pluralismo en la 
e1ecución de la polin'ca exterior 
de Panamá ' 

- Buenas relaciones con todos 
los países dei mundo, intercam
bio comercial ·y apoyo mutuo. 
Eso significa el pluralismo para 
nosotros en materia de política 
exterior. 

Sin embargo Panama no 
ma11rie11e reluciones con muchos 
pa,·ses sodohstas. . 

- Hay países socialistas que 
nos han apoyado. Otros han ido 
al Movimiento de los Países No 
Alineados a apoyar la causa ca
nalera. En otras palabras, hemos 
tenido apoyo de los distintos 
sectores y toda clase de países 
con los cuales mantenemos todo 
tipo de relaciones.Ahora, mante· 
ner relaciones no estriba sólo en 
tener embajadas. Nosotros man
tenemos relaciones con esos paí
ses, pero no hemos abierto emba
jadas. Sin embargo hay in tercam
bio, misiones que van y que vie
nen. Es cuestiôn de t iempo para 
tener esas embajadas. 

As, que hay intenciôn de es
roblecer relaciones con esos pai· 
ses ... 

- Nosotros hemos pensado 
esa posibilidad pero todavía no 
hemos tomado decisiones, las 
que dependen de consultas a ni· 
vel interno dei gobierno. Pero 
vendrán. Bfectivamente vendrán. 



Un país con un canal sobre el 
cual pende un tratado de neutra
lidad, es un país Que debe estar 
en buenas relaciones con el mun
do entero y nosot,ros vamos a 
procurar que así sea. 

Convlene recordar que Panam6 ya 
mantione releciones diplomáticas con 
la RDA, Hungria, Polonia, Yugosfa
via, Vletnam e incluso con la joven 
República Saharaui, pero no tiene ase 
tipo de relaciones con le Unión So
v"tlca ni con China. En la siguiente 
preguntil buscamos aclarar la poslción 
panameila frente a los no alíneados. 
Royo, en horas de la mailana, en dis
curso ante ai prlmer Congreso Nacio, 
nal de Afcafdes habia reiterado la vo, 
cación tercermundista y no alineada 
de Panamá. Pe ro, fal taba saber si ese 
compromiso signlficaba su pr8$encla 
en La Habana an la V Cumbre de los 
No Allneados, a raaflz:arse en agosto/ 
septiembre próximos . Se lo pregun• 
tamos. Su respuesta : 

- Definitivamente que iré. La 
razón es muy sencilla. Si Torrijos 
fue a Sri Lanka cuando teníamos 
un problema y todavia no tenía
mos un tratado, ahora que tene
mos el tratado el presidente de 
Panamá tiene que ir. Porque aliá 
recibimos mucho apoyo. Y allí 
seguiremos teniendo apoyo para 
nuestras dificultades, y Panamá 
seguirá dando apoyo a aquelJos 
pueblos que luchan por causas 
nobles. 
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Hablando de causas nobles. 
,, ,·ómo están las relaciones entre 
Panamá I' Nicaragua? 

Yo creo que no hay oportu
nidad de hacer ningún tipo de re
laciones en la práctica, porque 
con Nicaragua no funciona el co
mercio, no funciona la econom ía, 
la industria ni hay intercambio 
educativo, mercan til o de otro ti
po. Pese a eso, nosotros mante
nemos relaciones diplomáticas en 
este país. Tenemos n uestra em
bajada en Managua y la mante
nemos all f por rázones humani
tarias. Yo creo que toda la gen-

Omer Torrijos. 
" EI torrijismo, 
une lucha antico · 
lonial apoyada 
por las mavorias" 

"Seguiremos lu
chando para que 
el canal opere v 
se mantanga bien, 
pero también va
mos e luchar pa
ra que III cum
plan los tratados" 

• 

te sabe bien el apoyo moral que 
ha recibido la actitud dei pueblo 
de Nicaragua frente a una dinas
tia que tiene 4 5 anos de estar en 
el poder y que lucha desespera
damente por seguir en é!. 

Somoza acusaba ayer ai go
bierno de Panamá de estar rei:1-
biendo a1>io11es de países extran· 
jeros con armas y combatientes 
sandinistas. , Qué hay de cierrn 
en eso? 

- Eso es falso. Somoza nos 
acusa desde hace ra to y nosotros 
no lo acusamos a é!. Porque el 
único que acusa de verdad a So-
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g moza es Somoza. Yo creo ademãs 
g que La opinión pública ya se es
::i tá cansando con las invectivas de 
EJ Somoza, no sólo contra Panamá 
51 sino contra todos los gobiemos 
;:., democráticos dei continente. 
~ - tCómo afecra la crisis nica
~ ragüense a los países de Amcrica 
i3 Central en su co11ju1110 ? 

pueda dividirse entre regímenes 
que apoyan al pueblo nicaragüen
se y regímenes que apoyan a So
moza. Esta es la mayor dificul
tad por las consecuencias que 
puedan surgir. Sobretodo los apo
yos a la permanencia de Somoza 
en el poder. 

do por e/ general Torrijos? 
El balance está en los Trata

dos Torrijos-Carter. Además está 
también en que hemos doblado 
el número de carreteras que rue
ron hechas en 65 anos. Hemos· 
duplicado el número de es
cuelas y prácticamente el núme
ro de maestros. El balance está 
en que ha sido un gobiemo que 
se dedicó a darle obras a su pue
blo. El balance está en que hay 
ahora una autêntica participación 
popular en las tareas y en las de
cisiones dei gobiemo. 

-::::i -Mal. Mal en el sentido de 
.:S que pueden haber regímenes que 
-.,, estén apoyando la causa de So
~ moza, la permanencia de Somo-

El balance dei proceso: 
democracia y desarrollo 

za en el poder. Yqueel panorama 
de los países oentroarnericanos 

-,Cual es e/ balance que se 
puede hacer de los nueve afiós de 
proceso revolucionario, conduci-

Hacia la recuperación económica 

Durante los últhnos 1iios P1nam6 sufri6 un tStln
camientD en 1I crecimiento económico con gl"IV9S efec. 
tos en 11 economí1 domêstica, en el empleo y los pre
cios de los productos. Sobre 11 dimensión de 11 crisis 
y c6mo ti gobierno piensa superaria escuchamos a 
Pmz 81llld1m, ministro de Economia, principal ese
sor p1n1 asuntos econ6micos y fiscales ,n ai interior 
gobierno dtl genenil Tomjos. 

-Lo que el gobierno está tntando da hacer es su
pmr una crisis econômica que esumos viviendo desde 
li ailo 74. En ese sentido los indicadores económicos 
dei primer trimestre dei Mio soo positivos, lo que indi
ca que es1amos experimentando un cracimiento real de 
11 economia. 

En el aspecto microeconómico estamos tratando da 
aminorar los efectos de l1 crisis. La Comisión de Pre
cios y Salerios sigue elaborando planes de trabejo pa
ra, dentro de ése proceso de recuperación, m1nt1ner 
cierto nível eceptable de la tua de lnflaci6n. De tal 
forma que no sigamos, e trlYés da los precios inflados 
-muchas vaces importados- golpeando los bolsillos 
populares. Y1 dimos un paso en ese sentido cuendo 1 

mediados de mayo coneedimos un 1umanto de salarios 
y congelamos los pracios de los productos de consumo 
esenciales. 

En el aspecto macrouonômico, desde ai inicio dei 
ano estamos haciendo un i,an esfuano por reactivar 11 
inversión privada en 1I país. Claro que la inversión pú
blica y el Estado continúan con sus planes de inver
si6n, sus planes da desarrollo. Sin embargo, pan pro· 
ducir l1 riqueza nueva que estamos buscando se necesi· 
ta tnblfn de la perticipaeión de 11 empma privada. 

· Con esa política esperamos reactivar el crec:imien
to de la econom(a. lo que espiramos I conseguir t.s· 
te aiio es que el c:recimianto experimentado en ti pri· 
mer trimestre sa m1n1Jllnga, de tal fonne que no hey1 
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un retroceso de las tlSls negatives que tuvimos, por 
•itmplo, en 1974 y 75. 

La tasa da cracimiento real, o sea, después de des
contar ai afecto de la tasa de inflaci6n, para la se
gunda mitad dei 1ilo pesado, estuvo elredador dai 2.7 
por cientD. En el primar trimestre de este aiio los in
dicadores estin 1lrededor de 4 1 5 por ciento da cre· 
cimiento real. 

Si podemos m1ntener esa tasa da 4 a 6 por cianto 
de crecimiento real eso v• sería muy bueno, pues ya 
significarie un despunta de 11 aconomf11 nícional. 
Es cierto que no es el ideal porque P1nam6 h1 estado 
experimen11ndo, en otros tiampos, tasas s0s18nidas de 
crecímiento da elrededor de sietll por ciento anual. 

- Siendo la deuda externa de Panamá una de las 
mâs altas dei mundo, y teniendo que pagar altas ta, 
ses de interés, lcômo afecta aso el programa de recu
peraci6n econômica? 

-Si, es cierto, pero esto tiene une expllcación. Es 
un 1sunto muy sencillo. Todos los estados tlenen dos 
fórmulas pera financiar sus provectos: por medio de 
la rec1udación, o see ingresos fiscales, o por 11 vía de la 
emisión bancaria, o s11, crear moneda. Hacer el dine
ro. EI caso de Panam6 es muy sui géneris: Panamá no 
tiene un Banco Central emisor. Entonces, la única for
ma de financiar las inversiones dei Estado y los progra· 
mas de desarrollo es por medio de 11 recaudación fis· 
cal o por medio de 11 financiación extBrna. 

Esta concepto ha sido muy bien entendido por 111 
1ntid1des internacionlles, de tal fonn1 que esos cri· 
1Jlrios usuales como 11 relación de endeudamiento/pro
ducto in1Jlrno bruto, o endeudamianto/servicío de la 
deuda, no se 1plic1n en Panem6. Ellos tienen otro cri· 
tario para Panam6 porque saben que sa treta de un 
cao muy atípico da une economia que no puede ser 
companda con 11 de Costa Rica o de Venezuela, por 
1jemplo. 



Concretame11te, en lo eco· 
11ó111ico, JQué es lo positivo que 
arroja el proceso? La oposición 
centra sus criticas en la conduc· 
cion económica . .. 

- Bien, es cierto que tenemos 
una deuda externa bastante alta: 
2.4 a 2.5 millones de dólares. 
Pero nosotros nos sentimos orgu
llosos porque esa deuda es el di
nero que hemos empleado en las 
obras hidroeléctricas en nuestro 
país, es el dinero que hemos em
pleado para dotar a1 país de una 
serie de estructuras y bienes que 
antes no tenia. Un dinero em
pleado en el desarrollo, no en ar
mas. No lo hemos empleado ni 
en tanques ni en caiiones, ni pa
ra dirigirlo contra ninguna otra 
nación, ni mucho menos para di
rigirlo contra el pecho dei pue
blo. Ese es el balancé t:i;onómi
co: una buena administración, 
un buen sentido de las inversio
nes. Hay una que no ha salido 
muy buena, pero que yo no la 
critico: e] azúcar. No la criti
co porque en el futuro serã ren
table. 

Sin embargo, la oposición 
en su cr(tica considere muy alto 
el costo social de ese desarrollo. 

- Nosotros no estamos de 
acuerdo con ese criterio. Cuando 
esa misma oposición era la que 
gobemaba, aquí no había casi 
inversiones estatales. Entonces el 
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Estado no contraía deudas 
porque el Estado no realizaba 
obras. Pero de repente el Estado 
decidi6 hacer el cemento, y deci
di6 procesar el azúcar en inge
nios propios, y decidió dar elec,
tricidad al país, lo que ya hace 
anos imelica un gran "ahorro en 
com bustible dei ex tranjero. 

Este es un gobiemo atrevido, 
con iniciativa, un gobiemo que 
acepta retos. Es un gobiemo que 
programa y que ha hech.o más 
cosas en esos diez anos que en 
ninguna otra década. 

- Pero los críticos dicen que 

e/ gobierno no programa, que no 
hay un proyecto nacional defini· 
do ... 

- ;.Cómo que no?Tenemosun 
Plan Nacional de Desarrollo bien 
elaborado, con asesoría interna
cional. Bien sabemos lo que que
remos y estamos ejecutando 
nuestro proyecto de desarrollo 
con· algunas innovacíones que van 
surgiendo sobre la marcha. En el 
80 concluímos nuestro plan quin
quenal y ya estamos trabajando 
en la elaboracíón dei siguiente, 
que va hasta e) 86. Todo con un 
gran sentido estratégico de uti-
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"Mi formaciõn m1 dio un sentido antimperialista" 

li1aoión óptima de nuestros re
cursos humanos y naturales. 

- Hasta dónde afecta el na
âonalismo pa11ame110 la i1111er
fiôn e\·tranjera en el pa1s 1 t. r có
mo afecta és1a ai nacionalismo 1 

En nada, en tanto y cuanto 
las empresas ex tranjeras respe
tcm nuestras leyes, nuestro siste
ma politico, nuestras estructuras 
y nuestra manera de ser. Nuestro 
sistema permite. efectivamente 
que aqui vengan esas empresas, 
que 10viertan y tengan una 
serie de beneficios que muchas 
veces no tienen en otros países. 
_ASlmi.smo no hay nada en las lu
.chas panamei'ias que se haya 
visto intranquilizado por la pre
sencia de la inversión extranje: 
ra en Panamá. Así que en eso no 
afecta nuestro nacionalismo. 

-Rec1enteme11te la OEA ha 
dÍl'ulgado un informe diciendo 
que aqill en Panamá se 1•iolan 
los Derechos Humanos. ,Como 
está la situación en ese aspecto? 

-Nosotros no tenemos un so
lo derenido político. No tene
mos un solo asilado que no de
jemos regresar. Los opositores 
salen a la caJ!e todos los d ías, o 
con mucha frecuencia. Dicen lo 
que les da en gana en las emiso
ras. No estamos violando los 
Derechos Humanos. Además te
nemos una actitud muy solidaria 
con todos los perseguidos de 
esos países en donde sí se vio-
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Perfil de un presidente 
de 39 anos 

EI doctor Aristides Royo es quizás el presidente más joven que 
tiene América Latina. EI 14 de agosto próximo cumplirá 39 anos. Na
ció en una población cercana a Panamá, La Chorrera, en "una casa muy 
pequenita, de madera", donde vivió hasta los tres aiios de edad. 

"Mí padre trabajaba en Panamá. Viajaba todos los dias. Mi madre 
era maestra, paro no ejercia. Estaba dedicada a tener hijos. Tuvo seis, 
pero sólo tres sobrevivieron. 

Cuando tenia tres anos nos trasladamos a Panamá. Luego a la edad 
escolar me metieron en la Escuela Pedro J. Sosa, en Calidonia, un barrio 
muy popular, con muchos niorenitos de origen jamaicano y ahi ampe
cé a aprender un pot1uito de inglés. 

De ahí, ingresé ai Instituto Nacional, porque mi gran ilusión era ser 
"insti1utor'', pertenecer a'ia escuela de una generación que sa había en
frentado a los grandes problemas de los tratados con los Estados Uni
dos. Era el colegio donde funcionaba incluso la Universidad. De allí sa· 
lían los grandes dirigentes dei país. Estuve ahí, seis anos. Milité en po
lítica estudiantil desde el cuarto grado. Soy producto de la genaración 
dei 58, que dio varios mãrtires a la patria. En una manífestación que SI· 

lió para ver ai presidente Ernesto de la G uardia, hubo una gran repre
sión y ahí murieron José Manuel Arauz y varios otros estudiantes. A 
rafz de eso es que surge el Pacto de la Colina, un entendímiento para 
que la Gua_rdia Nacional respetara la libertsd de manífestacíón y ~prt
sión. Yo estaba muy metido en política V en ese momento santí que te
nía que optar: o hacía política o estudiaba. V decidi seguir los es111dios. 

Escogí entonces irme a Espaiia, a la Universidad de Salamanca, uDJ 
univenidad pequena de provincia, con mucha prosapia, donde la gen11 



T*Mlofo fl......it ,4NI Panam6: "Uno paut,111 edol11C1tnd1 escuchendo historia de intervenclones" 

• dldllah fanitiCIMtllll • Ili fl!ltdra. Ahí pui cinco allos. Cuando mt 
anal..- una"-'" 1ofltino ltllllM pua un posgnda ,n detecba 
de an,aci6n y d1neli1 me~lfttlt. 

De 11gmo a P1111111i tn•IJ6 an la Procuraduría Genffll de 11 Nllcf6n 
1111110 •l'ltlrlo, dn,ris en III ltuftta de abogados. Pl'lpm un proyec-
1D D c6dlgo penal que se YI • pr.tft11r • la Asamblea d, Representan-
11si ln1"Yln1 ,n la reforma A 11 Cons1itucf6n d, 1972, fui para la Co-
1111i6n de l1gisJ1el6n, lu91n fwl Ministro de Educacl6n y despu6s pre
lldllnt. 

Toú mi formecl6n ft1111ll111t11 tn Panemi me d, un gran sentido 
mtfm,eriallsta. Uno ,mba la adolasctncla ascvchando de intamn
llonn de est1 sfglo, dei sitio i,audo, de lista negm y bianca, d1 quiín 
podf1 o no ar dlputado. 

Vlendo un hombre como Ouffltrmo Andmt, que st ltl'8Vi6 1 decir 
qu, 1• cl11t1 no se iban I suspenda, el 4 de Jullo (día nacional da Esta
das Un1dor) y que ln ttcUllas fban, taner 111s b1nderas ondeando I me
dia 1111. Un hombre con 1S1 conft que no s6lo tuvo que renunciar sino 
qii, nunca m,a,pudo lnanw la cabua; Todo 110 me hlzo pensar que 
la 1111 PIÍS ISO ttn(a que tlffllln.-, 

En ai aspecto filoa6fico, yo dirit quem, h1n Influenciado mucho las 
corrt1n11s de Ortega y Otsset, li pensamltnto de Miguel Unamuno y los 
llfllldes hombres de mi peís como Carlos A. Mendoza, Guillermo An
dme, Belisario Porras. Una filosofía nacionalista de autodetanninací6n, 
de independancia. • 

Yo mo tambi6n que h1 frrftuido macllo la historia, el ver c6mo se 
n 11mndo un moYimlln.to dt países qu, decidieron no partenacer a 
1ing6n bloque y tratan d1 1191 se ln tome en cuenta por su propia con
sld1raci6n. Me 1'11flero a hemln,i como Nehru, Tito de Yugoslavía, me 
nflero I N1mr da Egipto que cencntamenta han influído mucho en 
111I formacl6n. 

MI gran hobby es 11 fectun. l.to algo todos los dias. Y como ejer
lfclo, corro unos cuatro kH6nittros todas 111111'81nas a las cinco." 

lan los Derechos Humanos. 
-,Entonces no es cierto que 

haya asilados polílicos? 
-l,Qué asilado~? Lo que hay 

son unos emigraíites. No hay 
asilados y sí algunos que no qui
sieron regres ar, porque piensan 
que les ha ido mejor en el ex
tranjero. 

- ,Qué es lo que usted desea 
para Panamá? 

-Un país coo más desarrollo, 
un país con más habitantes, un 
país con más democracia, pero 
una democracia con mucho res
peto. Un país donde vengan más 
inversiones extranjeras, donde la 
empresa privada invierta más. 
También un país en que haya 
menos pobres, donde la gente 
tenga mejores salarios y mejor 
capacidad para adquirir los bie
nes necesarios para subsistir. Pa
ra eso se requiere de la inversión 
internacional, la inversión priva
da y la inversión estatal. Un país 
con un gobiemo justo que atien
da las necesidades populares. Un 
gobiemo que sea democrático, 
que consulte a las mayorías y 
que procure que en Panamá haya 
paz. 

- Para concluir, 1,desearía us
ted decir algo más? 

- Sí. Transmita mis saludos a 
los compaiieros de la revista Ter
cer Mundo. Dígales que soy un 
lector asiduo, que están haciendo 
un buen trabajo. • 
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ARGENTINA 

La moderada 
oposición partidaria 
Ante la crisis económica y la creciente movilización sindical ha 

aumentado e/ margen de maniobra de las fuerzas pollticas tradicionales. 
Su posició11 es moderada, pero Stl sola existencia obstaculiza e/ proyecto 

poli'tico de la Junta Militar 

ili más de tres anos del es
tablecinúento del go
biemo de la Junta Mili-

tar surgida de la ruptura del or
den constitucional el 24 de mar
zo de 1976, la realidad político
partidaria se manifiesta en un 
proceso de lenta recomposición 
crítica. Esa recomposición se 
produce en el contexto de una 
recuperación notoria del movi
núento obrero. 

La huelga general del 27 de 
abril pasado lo corrobora. Aquella 
reconstrucción de fue;rzas se reali
za con la ausencia casi total de 

Jorge Luis nernetti 

L• lucha obrar• 1mp1í1n 11 mergen de manlobre de los pertldOI 

aquellas organizaciones de la iz
quierda peronista y no peronis
tas que fueran un sector prota
gónico dei proceso previo y pos
terior a1 desarrollo del gobiemo 
justicialista entre 1973 y 1976. 

Es necesario recordar para 
comprender la especificidad de la 
dictadura militàr argentina en el 
contexto de sus primas hennanas 
dei Cono Sur de América Latina, 
la peculiar disposición con que 
las fuerzas partidarias mayorita
rias se alinean frente ai llarna'1o, 
desde el poder, "proceso de reor
ganizaci6n nacional". En sensi-

ble diferencia frente a las fuerzas 
de izquierda en Chile o a la iz
quierda y el sector mayoritario 
del partido Nacional en Uruguay, 
estas fuerzas no se expresan co· 
mo opositoras globales al gobier· 
no militar. 

Desde el go!J>e militar., tan· 
to el peronismo derrocado co· 
mo la segunda fuerza nacio· 
nal, la Unión Cívicl} Radical, 
el partido Comunista, los diver· 
sos socialismos, las variantes d~-

1 

mocristianas, el partido lntrans1· 
gente, caracterizaron a1 régimen 
militar ç:omo inevitable. Esto, 



tanto por el funcionamiento dei 
gobiemo peronista de Isabel 
Martínez de Perón, en grave de
terioro por entonces, cuanto por 
el accionar de la guerrilla urbana 
y rural, peronista y no peronis· 
ta, a la que estas fuerzas se opu
sieron con vigor. Este hecho ex
plica que las principales figuras 
políticas de estas fuerzas no se 
encuentren en el exílio como en 
el caso de Chile y Uruguay, que 
los partidos no se encuentren 
formalmente disueltos sino "sus
.pendidos", que el exilio argenti
no sea, centralmente, el exílio de 
la derrota de aquella guerrilla y 
sus frentes de masas. 

Críticas a la conducción 
económica 

Los partidos actúan, básica
mente, con declaraclones públi
cas emitidas por ciudadanos. Es
tos son, en realidad, sus dirigen
tes formates y reales que opinan 
sobre la realidad nacional. Cada 
tanto, el gobiemo aplica, con cri
terio variable en cada caso, la ley 
de suspensión de la actividad po
lítica y arresta a los grandes po
pes de las fuerzas partidarias 
para recordarles la vigencia de su 
poder. 

Pese a esta formalidad dei 
proceso, los partidos mayorlta
rios que cubren dél centro a la 
izquierda reformista, censuran 
casi todos : los aspectos concre
tos de la política oficial. En pri
mer lugar, la critica se dirige a 
la política económica del minis
tro J ose Alfredo Martínez de 
Hoz, orientación ultra-conserva
dora por la cual el sector hege
mónico de la oligarquia agraria, 
intenta reformular en su prove
cho la estructura capitalista de
pendien te. En segundo lugar, sin 
abandonar un alinearniento en 
"la lucha contra la subversión", 
las declaraciones y reuniones de 
los partidos insisten en la necesi
dad de terminar con el estatuto 
represivo de las desapariciones, 
secuestros y torturas, vigorosa
mente existente en la Argentina 
dei último lustro como mecanis
mo de respuesta 41 movimiento 
popular. 

La crítica a la política econó
mica y las demandas del cese de 
la represión que enarbolan 1os 
partidos, responden a un amplia-
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mente mayoritario sentimiento 
del amplio espectro de las capas 
populares argentinas. Los parti
dos, además, reclaman la plena 
vigencia de su legalidad y prerro
gativas, exigiendo el restableci
miento pleno de la actividad po
lítica, pero - nota importante
sin reclamar un calendario elec
toral. De hecho, buscan alentar 
el "desemboque democrático" 
dirigido por las Fuerzas Armadas. 

Tanteos de Videla 
En el período comprendido 

entre el final dei ano 197 8, cuan
do culminaba el tenso conflicto 
de limites con Chile y el 27 de 
abril de 1979, en momentos en 
que se produjo el primer paro ge
neral de labores en la vigencia 
del gobiemo militar, los partidos 
acentuaron su actividad política. 

Hasta el propio gobierno de 
Jorge Videla busc6 iniciar una 
ruta de tanteo para medir el 
grado de apoyo a que podría as
pirar de parte dei espectro polí
tico. En esa tarea, el gobiemo de 
Videla, via su 'ministro del Inte
rior, general Albano Harguinde
guy, no pudo hacer grandes des
cubrimientos·. Sólo pequenas 
fuerzas de la, partidariamente 
dispersa y electoralmente reduci
da, derecha argentina, se mani
fiestan con aspiraciones a formar 
un partido oficial. Las Fuerzas 
Federalistas Populares (FUFEPO), 
una coalición de pequenos parti
dos provinciales que apoyaran en 
1973 la candidatura derechista 
de Francisco Manrique a la Pre
sidencial se mueven en esta direc
ción, junto con sectores dei casi 
desaparecido tronoo conservador. 
Formar o no un partido oficial, 
entrar en un juego "democráti· 
co" o no, constituyen también 
matices diferenciales de la políti
ca de militares duros y blandos 
en la estructura de poder militar 
vigente. 

La filosofia oficial de la Jun
ta sostuvo siempre su apego a 
una democracia formal, duradera 
y restaurada, sin el peso negati
vo dei "populismo". En la prác
tica, el gobiemo militar ejecuta 
un proyecto de poder absoluto 
que reemplaza a1 antiguo monar
ca por las Fuerzas Armadas co
mo tutelares dei actual orden ca
pitalista dependiente. Los duros, 

particularmente vigentes en sec
tores del Ejército y en la Fuer
za Aérea quieren, en primer 
lugar, postergar toda definición 
política, ganar tiempo. El pro
yecto videlista parece navegar en 
una variante dei esquema brasi
leiio de dos partidos, con su cuo· 
ta de proscripoi6n de las actuales 
fuerzas políticas y de sus dirigen
tes. 

En la Armada, su ex-coman
dante, el almirante retirado Emi
lio Massera, que desarrolla una 
intensa actividad política, ha 
asumido ya la tarea de convertir
se en el auto-candidato dei previ
sible MDB. Es decir, mientras Vi· 
dela y su equipo navegan en el 
territorio de las fuerzas liberalcs 
derechistas, Massera trata de ubi
carse como la "oposición a su 
Majestad" con la búsqueda de 
apoyos en el peronismo. 

El gobiemo no ha formulado 
ninguna definición precisa acerca 
de lo que constituye su "propues
ta política". Su actitud parece 
ser la de durar lo más posible. 
En tanto, las críticas dei almi
rante Massera a la política eco
nómica, lo ubican cada vez más 
en terrenos cercanos a los de as 
grandes fuerzas partidarias en 
cuanto a su actitud crítica res
pecto del poder. 

Habla la oposición 
En noviembre de 1978, preci

samente el día l 9, las fuerzas 
partidarias mayoritarias realiza
ron, a través de un documento 
público, el que quizás haya sido, 
el acto declarativo opositor más 
fuerte desde rnarzo de 1976. 
En una declaración de 18 puntos, 
los dirigentes Felipe Bittel y 
Eloy Camus (peronistas), Vicen· 
te Solano Lima (del partido Con
servador Popular), Raúl Rabana
que Caballero (partido Intrans.i
gente), Simón Lazara, Victor 
García Costa (partido Socialista), 
José Antonio Allende, Enrique 
de Vedia, Martin Dip y Francis
co Cerro (partido Democráta 
Cristiano), Rubens lscaro y Fer
nando Nadra {partido Comunis
ta) y Alejandro Molina Zavalía 
(Unión dei Pueblo Argentino), 
hicieron una amplia manifesta
ción crítica de la política oficial. 
Estas fuerzas comprenden las an
tiguas coaliciones Frente J usticia-
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lista de Liberación (FREJULI), 
que Uevara a la presidencia a 
Héctor Câmpora y Juan Domin
go Perón y a la Alianza Popular 
Revolucionaria (APR). 

En la declaración citada se de
rlaraba entre otros puntos: "Los 
problemas socio-económicos y 
culturales no tendrán solución 
m1entras no se resuelva el 
problema político institucional .. 
( ) "Hay que restablecer de m
mediato el estado de derecho 
que es algo más que la simple 
vigencia de las instituciones poli
ucas Es ni más ni menos resta
blecer el prestigio de la ley como 
marco que condicione, sin ex· 
tepciones, la conducta de gober
nantes y gobemados" ( ... ) "Hay 
que afirmar el monopolio de la 
:;eguridad y el orden en manos 
dei Estado y bajo concreta res
ponsabilidad, poniendo fin a la 
acc16n de grupos que actúan a1 
margen de todo control legiti
mo.·· 

·'( ... ) De be procederse sin va
cilaciones a una revisión integral 
dei plan económico que sólo 
exhibe fracasos, a fin de trans
formarlo en un programa de raiz 
nacional y popular en beneficio 
dei pueblo y de la Nación" ( ... ) 
EI principio de subsidiaridad es 
respetable pero no cuando se 
pretende desconcentrar el poder 
económico de manos dei Estado 
para transferirlo en unas pocas 
manos privadas. Este proceder 
alienta una tendencia monopoli
zadora con grave perjuicio para 
la producción nacional (. .. ) En 
Argentina e! sentimiento demo
crático es tan fuerte que aun en 
las crisis que llevan a la quiebra 
dei orden constitucional y a la apa
rición dei gobierno de facto, la 
democracia como objetivo final 

no ha podido dejar de ser- sin 
excepciones anunciada por todos 
los gobemantes. De ahí que, a 
poco de andar, la nostalgia demo· 
crática comienza a cobrar una 
fuerza que la vuelve irreversible 
para el futuro (. .. ) En una so· 
lución institucional nadie puede 
estar ausente (, .. ) Por consi
guiente, debe pensarse en un 
proceso sin exclusiones ( ... ) To· 
do plan de restauración institu
cional - si es serio - debe fundar
se inexorablemente en el sistema 
electoraJ que surge de la Consti-

tución. Una cosa es atribuir a las 
elecciones un fin en si mismas y 
otra subestimar este modo de 
consulta y de búsqueda de la ver
dadera voluntad política del pue
blo. No es democrãtico negar 
este instrumento que ni a nivel 
de doctrina ni de realidad, ha 
podido ser sustittlido". 

Los radicales sin programa 

Esta declaración multipartida
ria no contó coo la firma de la 
Unión Cívica Radical. La UCR, 

Las crítica, 1 11 
conduccl6n eco
n6mlca respon
den a un •nti• 
mlento de las m1-
yorías 

bajo la conducción de su vete
rano líder Ricardo Balbín, ha de
firúdo una estrategia de no en· 
frentamiento abierto con el go
biemo y, sobre todo, de no em
blocamien to con Las otras fuer
zas partidarias., en especial, el pe
ronismo. Esta orientación mode
rada es cuestionada por un am
plio sector dei partido, entre los 
que figuran la llamada "línea 
Córdoba'' y los sectores que 
orienta el ex-senador Luís León. 

Precisamente, el ritmo de la 
oposición moderada (caso de la 
multipartidaria) o dei acompa,ia-

111i<'1110 c·n11C o ( UCR de Balbin) 
provocó una crisis en el seno de 
la reunificada Democracia Crls
tirul!I. A partir de la firma a prin
cipios de ano de un nuevo doi.:u
mento crítii.:o de tono similar ai 
resci\ado en noviembre de 1978, 
se plantcô una divisiôn en la DC. 
Su ala derecha encabe1.ada por el 
ex-presidente dei Senado, José 
Antonio Allende, cuestionó a la 
conducci6n partidaria encabeza
da por el ex-diputado Enrique de 
Vedia, suscriptor de la nueva 
requisitoria antioficial. Allende 
criticó la unidad con el peronis-

mo y el aislamiento respecto dei 
radicalismo, posición duramente 
contestada por el sector de Ve
dia. El hecho continuó a la mis
ma disputa democristiana respec
to de si concurrir o no a la co
mida de fin de ano convocada, en 
diciembre pasado, por el Círculo 
de ex-legisladores, adonde con
curri6 el presidente Videla. EI ra
dicalismo participó en pleno, el 
peronismo se abstu"o y la DC 
marchó dividida en aquella cir
cunstancia. 

Es necesario destacar que las 
fuerzas políticas mencionadas no 



han realizado, hasta el momen-
10, más que diagnósticos de emer
gencia acerca de la si tuación po
litica nacional. Más allá de los 
planLeos cuestionadorcs de la ca
rencia democrática, la violación 
de los derechos humanos, ·ta evi
dente injusticia social y posición 
desnacionalizadora dei plan eco
nómico, no se advierte en sus 
planteos ningún examen renova
dor de su programática que les 
permita enfrentar las nuevas con
diciones socio-económicas im
puestas por el programa de Mar
tinez de Hoz. 

H6ctor C6mpora. LOI partidos que lo 
llevaron a la presidencia se reorgani· 

zan an la oposici6n 

Las otras fuerzas 
En el peronismo, a la puja sin

dical entre la "Comisión de los 
25" y la "Convención Nacional 
dei Trabajo" (CNT), se suman 
también luchas en el plano polí
tico entre diversas fracciones 
pa.rtidarias, referidas sobre todo a 
cuestiones de procedimiento o ai 
mayor o menor énfasis puesto en 
el reclamo de la libertad de Isa
bel Perón o la amplitud de las 
alianzas multipartidarias. 

Prosigue la tarea de constitu
ción de una corriente socialde· 
mócrata, alentada por la Interna
cional Socialista, tanto a través 
de Ia Confederación Socialista, 
donde se recogen los sectores 
mayoritarios dei por largos anos 

disperso tronco partidario y dei 
partido Intransigente encabeza
do por otro veterano político 
Oscar Alende. Ambas fuerzas 
son frecuentes participantes en 
todos los cónclaves in ternaciona
les de la l .S. 

fuertes críticas al accionar inter- ' 
no dei MPM, pero no definió una 
línea claramente diferenciadora 
de su práctica política. 

Massera y Cardei 

EI partido Comunista que Retomando a los juegos tácti 
con tinúa sin variantes en su posi- cos superestructurales, se verifi 
ción de "apoyo crítico" ai go bier- can gruesos contrastes entre sec 
no militar, muestra ya ciertos tores militares. En tanto, el gene 
efectos de descontento interno ral Luciano Benjamín Menéndez, 
ante esta política. Esta reacción comandante dei poderoso Cuer-' 
se plantea, de manera más noto- po III dei Ejército, afirma que 
ria, en ciertos sectores intelec- "continúa la vigília contra el 
tuales y artísticos estrechamen- marxismo" y sostiene las "opera

- ciones" aotiguerrilleras en los 
montes de la província de Tucu
más, donde desde bace más de 
dos anos no se ve ni la sombra de un 
guerrillero. Otros son los proce· 
dimientos del almirante Massera. 
Este no ha desdeiiado hablar con 
exiliados políticos argen tinas 
residentes en Europa y México. 

Respecto a la incesante acción 
dei marino retirado, circula una 
risuei'ia apreciación atribuída a 
un dirigente sindical peronista 
ortodoxo: "Massera tiene la pin
ta (aspecto) de Gardel, pero le 
falta su voz". En los sectores dei 
peronismo con los que trabaja e! 
ex-miembro de la Junta, notoria
mente encabezados por el e x
diputado Luis Sobrino Aranda, 
se estima que Massera, imposi
bilitado ahora para decidir en la 
cumbre militar, servirá como fac
tor de oposición. El antiguo je-

Rlcardo Balbín. Une estrategla de no fe de la Armada se imagina a sí 
enfrentemlento mlSlTlo como jefe populista. Olvi

te vinculados a su línea. En cuan
to a las an tiguas formaciones 
guerrilleras, e! Ejército Revolu
cionario dei Pueblo-Partido Re
volucionaria de los Trabajadores 
(ERP-PRT) y los Montoneros, 
que auspícian ahora políticas de 
retorno a la democracia, han ex
perimentado disenciones inter
nas. En e! PRT en la formación 
de dos sectores: uno reivindica
dor de las prácticas tradiciona
les de aquél y el otro, alentadqr 
de políticas democratistas y fren
te-populistas. En el Movimiento 
Peronista Montonero (MPM), se 
verificó la renuncia de Rodolfo 
Galimberti y Juan Gelman a su 
consejo superior, encabezando una 
fracción constituyente dei MPM 
Auténtico. Este grupo plante6 

da, sin embargo, entre otras cuen
tas de su pasado, su responsabi
lidad máxima en los actos repre· 
sivos ejecutados por la fuerza 
cinco anos bajo su mando. 

Con una economia recalenta
da ( l 00 por cien to de tasa de in
flación prevista para 1979) y la 
"pérdida de respeto ai rey" que 
supuso e! paro general de abril 
pasado, el margen de maniobra 
de las fuerzas políticas mayori
truias argentinas ha aumentado. 
Pero no puede esperarse que su 
posición de moderada oposición 
se modifique en el futuro inme
diato. Sin embargo, su sola exis
tencia constituye un escollo a los 
planes de la Junta que sólo po
dría ser eliminado por una nueva 
y drástica apelación ai recurso de 
la fuerza. - -------• 
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BRASIL 

V ahora 
el resto 

los árboles ... 
ya fue vendido 

Las transnacionales madereras afilan sus dientes 
para atacar la selva amazónica. E/ régimen de Brasilia 

es cómplice de la devastación ecológica e11 marcha 

~ 
on tres millones, doscieri
tos mil kilómetros cua
drados de selva. 1.Cuán-

to valdrá toda esa madera? O 
mejor: i,tiene precio la selva? 

En medio de los árboles y las 
plantas fluye un caprichoso labe
rinto de rios: veinte por ciento 
de toda el agua dulce del mundo 
que corre rumbo al mar, está 
allí, en la Amazonia. Debajo de 
la selva, debajo de la tierra, estã 
el misterio de las reservas de bie
rro, estaiio, oro, bauxita, uranio. 
Hasta ahora se desconoce la ver
dadera dimensión de dichas re-

Eric Nepomuceno 

servas. Apenas se sabe que, en la 
peor de las hipótesis, serían "im
portantes". 

La selva esconde el suelo, pe
ro deja perfectamente a la vista 
la madera, los árboles gigantes
cos. Y eso es lo que será negocia
do en primer lugar, la inmensa 
dimensión verde liricamente..lla
mada "pulmón dei mundo". 

Dueiío de una deuda externa 
que ya superó los 40,000 millo
nes de dólares, el régimen mili
tar brasileiio - que en este ano 
conmemora quince anos de po
der absoluto- no oculta su firme 

intención de transformar por lo 
menos una buena parte de la se~ 
va amazónica en una nueva fueo· 
te de recursos. Mientras los mill· 
tares deciden la manera más ráp~ 
da y eficaz de poner en venta la 
selva, los brasileiíos se preparan 
para acompaiiar, impotentes en 
la prãctica, la entrega de una 
nueva parcela de la riqueza nahr 
ral de su país. 

EI proyecto de transformar 11 
selva amazónica en un negocio 
rentable no es nuevo. El saqueo 
indiscriminado de la región se 
viene realizando de manera siste· 



mática y con la pasividad oóm
plice dei régimen militar desde 
hace por lo menos diez anos. 

En la primera quincena de 
enero pasado surgieron en Brasí
lia las primeras directrices oficia
les. Es cierto que cl general Er
nesto Geisel prefirió dejar a su 
heredero, el también general 
João Batista Figueiredo, la res
ponsabllidad de llevar adelante la 
idea. En todo caso algo es real: 
ya no se discute más, en la cú
pula dei régimen, si la opción 
es usar o no la selva. El problema 
es encontrar la fórmula para des
truir la selva de la manera más 
rentable posible. 

Para entregar la Amazonia a 
las empresas transnacionales dei 

ramo, el primer paso dcl gobier
no tal vez sea reabrir la exporta
ción de madera en troncos. Esa 
seria, es verdad, la política fo
restal mãs colonialista que un 
pais podría adoptar. Reabriendo 
la exportación indiscriminada, 
las grandes empresas madereras 
formarían, gracias a la Arnazo
nia, enormes stocks estratégicos 
y tendrían así la posibilidad de 
controlar los precios intemacio
nales. Además de devastar en 
gran esciila, por supuesto. 

Hace seis anos, en 1973, los 
principales puertos europeos es
taban abarrotados de madera y 
el gobierno brasilei\o decidió 
prohibir las exportaciones de 
troncos. Otros países adoptaron 

Los índios brasilellos 90n v íc:timn de un c,enocid lo sllencloso 

modernizar e! proceso produc
tivo, sin introducir ninguna in
novación tecnológica en el pais 
Se aprovechan de la madera exis
tente y disponible en los bosques 
vecinos sin realizar o realizando 
poquísimas modificaciones en la 
forma secular de explotación 
maderera. Sin embargo, esas em
presas no pueden exportar la ma
dera antes de aserrarla - lo que 
implica un mínimo de inversión, 
o sea el montaje de sierras. 

iCómo funcionan esas com
paiíías? 
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Básicamente utilizando al ha
bitante nativo de la región. Es 
el caboclo, por ejemplo, quien va 
ai matorral a derribar el árbol. 
Después echa el tronco al rio y 
lo conduce hasta el aserradero, 
donde recibe un pago que ape
nas permite que vuelva a la sel
va. La Georgia Pacific, la mayor 
maderera nortearnericana, instala
da en el estado de Paré, comien
za a enfrentar la arnenaza de des
abastecirniento de algunas espe
cies de madera. Pero ni siquiera 
por eso intentó desarrollar un 
proyecto de reforestación ya que 

la misma medida. Malasia ins 
lar, por ejemplo. Malasia cont , 
nental continuó,sin embargo, e 
portando madera a Singapur 
Japón. Recién este aiio cua 
do faltan apenas quince para 
fecha prevista en que se agot 
rán sus reservas forestales pr 
tende adoptar la prohibició 
Una medida tal vez tardía p 
salvar sus ocho millones de he 
tãreas de bosques. 

Aunque la exportación 
troncos continúe prohibida . v 
rias empresas madereras se insti 
laron en los últimos anos en 
Arnazonia Allí estãn la Geor 
Pacific, la Bruynzee/, la Tay 
menka que montaron fãbric 
sin llevar a cabo estudios, 

ello implicaria un mínimo de · 
versión. Y la Georgia Pacific 
parece dispuesta a colocar ni 
dólar más en Brasil - aunque 
haya remitido varias veces a l 
Estados Unidos su capital, q'-l 
en 1977 era de unos modestc 
150,000 dólares. 

i Y el hombre? 
l Y la naturaleza? 

M uchos países desarrollad 
están preocupados por su abaste 
cimiento de madera, que e 1 
hecho principalmente por , 

cuademos dei tarcer mundo 
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; Sudeste Asiático y que hoy, por 
~ una serie de factores políticos, 
~ económicos y aun ecológicos, 
; tiene su continuidad amenazada. 
0 Permanentemente cruzan la Ama-

zonia misiones comerciales ex
J tranjeras encargadas de evaluar 
~ las posibilidades locales. 

~ Uno de los países más ansio-
sos parece ser J apón, plene,men

J te dispuesto a la conquista de la 
' Amazonia. Una firma japonesa, 

la Eidai consiguió convencer a1 
rég.imen militar brasileiio de esta
blecer un "acuerdo de coopera
ción técnica" con la Japan Inter· 
national Cooperation Agency (H
CA), con el objetivo de finan
ciar un "proyecto forestal". El 
Banco Mundial àprobó el pro
l ecto y concedió un préstamo 
por seis millones de dólares. Re
sultado: una empresa de econo
mia mixta instalará cuatro ase
rraderos en la región amazónica 
y la ITCA llevará a Brasil sus 
técnicos japoneses para aplicar, 
sin mayores cambios, el modelo 
forestaJ introducido en el Sudes
te Asiático. Si la experiencia fun
ciona, es muy _problable que Ja
pón cambie la agotada Malasia 
por la Amazonia. 

~iento cr,uco 
T·ARIFAS DE 

SUS,CRIPCION 

En Estados Unidos: 

Sea cual fuere la cifra en dóla
i;es que el régimen militar brasi
leno pida por la selva amazónica, 
eJ precio más alto ya está siendo 
pagado por sus habitantes, los 
pequenos propietarios expulsa
dos de sus tierras por grupos de 
pistoleros que actúan confiando 
en el silencio de las autoridades. 
Y sobre todo pagan los indios. 

Las reservas de tierras perte
necien tes a los· indios son devas
tadas mientras los militares insis
ten en su política de "defensa" 
que, en la práctica, se traduce en 
el asesinato silencioso de miles 
de seres humanos. Destruidos en 
su cultura original, los indios bra
silenos visten hoy uniformes de 
futbol, reciben equipos para la 
pesca submarina en los rios, sus 
mujeres usan vestidos viejos, sus 
hijos se contaminan con la pre
sencia de los bJancos. Una sim
pie gripe, ya se sabe, es capaz Qe 
destruir en pocas semanas a me
dia tribu. 

Uno de los métodos mâs efi
caces para alejar a los indios de 
las tierras disputadas es disemi
nar rãpidamente enfermedades 
venéreas entre sus mujeres, o el 
sarampión entre sus hombres. El 
contacto con el "mundo civili-

zado" bace que e1 alcoholismo, 
las enfermedades y todo tipo de 
degrndación cundan entre los 
'indios. 

Bn los estados de Mato Gros
so y Goiás, los. blancos regalan a 
los indios mantas infectadas con 
el . virus de la vi.ruela, o envían a 
al~en con tu berculos.is para 
conversar con los hombres de las 
trious. 

Pero eso es otra historia: Lo 
que interesa, actualmente, es ver 
cómo se puede obtener dinero 
de la selva. 

Después de quince aflos de 
autoritarismo desenfrenado y de 
implantación de un sistema de 
«capitalismo salvaje", de mala ad
ministración y de corrupción, los 
militares tienen apuro. Ya no 
hay mucho mâs que entregar a la 
voracidad de la deuda externa, 
que continúa creciendo,. ipor 
qué no la selva? Devastar los 
montes será, en todo caso, un 
buen medio de abrir camino a la 
explotaciõn del subsuelo. 

Y la preocupación por e! 
hombre y su medio ambiente no 
fue - ni será jamás- la caracte
rística de regímenes como el que 
ahora hereda el general Figu~ 
redo. ----------• 
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NICARAGUA 

La ofensiva final 
Ante la inminencla 

de la victoria popular, 
Washington intensifica sus 

esfuerzos por imponer 
una solución "moderada" 
que mantenga en e/ poder 

a la Guardla Nacional 
y ai partido de Somoza 

Diego Achard . 

~ 
l día, la hora y las con
diciones en que Somoza 
abandonará definitiva-

mente su bunker probablemente 
ya sean conocidas cuando el lec
tor tenga estas líneas en sus ma
nos. En el momento de escribir
las s6lo se puede afimar que ello 
ocurrirá en un futuro próxi
mo. . . de no medíar una inter
venci6n drástica de los Estados 
Unidos que cambie, una vez más, 
el curso de los acontecimientos, 
en una reiteración de sus inten
tos de detener la marcha de la 
hist6ria. 

Los sandinistas 
constituyen un gobierno 

A mediados de junio, con de
cenas de ciudades y poblados 
nicaragüenses bajo su control, el 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional convocó a cinco perso
nalidades del país a constituir 
un Gobierno de Reconstrucción 
Y Unidad Nacional, como alter
nativa al régimen de Somoza, 
qUien ya se confesaba políti
camente derrotado y se aferra-
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ba a la resistencia de su Guardia 
Nacional para prolongar la agonía. 

Los acontecimientos en Nica
ragua han polarizado de tal ma
nera las fuerzas en los últimos 
dos aiios que el llamado de la di
rección guerrillera tuvo una aco
gida inmediata. El 18 de junio la 
Junta de Gobiemo brindaba su 
primera conferencia de pren.sa en 
Costa Rica (ver recuadro). 

Los cinco miembros del Go
biemo de Reconstrucción repre
sen tan las diversas tendencias del 
abanico político nicaragüense. 
La composición de la Junta reve
la tam bién la correlación de fuer
zas entre los sectores que han en
frentado realmente aJ general 
Anastasio Somoza: 

El doctor Sergio Ramirez 
-quien probablemente encabece 
esta junta de gobiemo-es miem
bro del Grupo de los Doce y 
son conocidas sus simpatias por 
la lucha de la guerrilla sandinis
ta. Prestigioso escritor e historia
dor de 38 anos de edad, Ramirez 
participó activamente en las nego
ciaciones auspiciadas meses atrás 

por los Estados Unidos -a través 
de la OEA- para encontrar una 
"solución política" a1 conflicto. 
Su pârticipación fue en esa opor
tunidad decisiva para evitar que 
se concretara el proyecto de Wa
shington de desplazar a Somoza 
conservando intacta su estructu
ra ·de poder, según una fórmula 
que la burguesia opositora no re
chazaba claramente. 

La seiiora Violeta Barrios de 
Chamorro, viuda dei periodista 
Pedro Joaquín Chamorro (cuyo 
asesinato en febrero de 1978 
motiv6 la primera huelga general 
contra la dictadura), es miembro 
del equipo directivo dei periódi
co La Prensa, destruído durante 
la guerra. Mantiene estrechas vin
culaciones con los sectores mo
derados del Frente Amplio Opo
sitor y dei Partido Conserva
dor. Su hija, su hijo y su yer
no están combatiendo en las filas 
dei Frente Sandinista. 

El ingeniero Alfonso Robelo, 
dirigente dei Movirniento Demo
crático Nicaragüense (grupo po
lítico formado por empresarios 
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Jóvenes) representa oficialmente 
en la Junta al Frente Amplio 
Opositor (FAO}. 

El doctor Moisés Hassan, ma
temático de renombre interna
cional y prestigioso dirigente 
uruversitario, representa ai Movi
miento Pueblo Unido, coalición 
de fuerzas progresistas formada a 
mediados de 1978 como alterna
tiva de izquierda ai FAO. 

Finalmente, el quinto miem-
bro de la Junta es el comandan
te Daniel Ortega Saavedra, miem
bro de la Dirección Nacional 
Conjunta dei Frente Sandinista. 
Tanto Hassan como Ortega Saa
vedra están luchando en Nica
ragua. Si la Junta no se anunció 
a la prensa en el interior dei país 
(pudo haber sido en la prop1a 
Managua, entonces con muchos 
barrios bajo control sandinista) 
fue solamente para evitar una 
escalada de represalias contra la 
población civil. Sin embargo, rá
pidamente se constituyeron go
biemos locales en las ciudades 
liberadas, organizando la distri
bución de alimentos (escasos tras 
varias semanas de huelga gene
ral), la atención a los heridos, la 
lucha contra la amenaza de epi
demias y las primeras actividades 
de reconstrucción. La Junta ha 
anunciado su intención de esta
blecerse en territorio liberado, 
probablemente en León o en Ri-

vas, tan pronto lo permitan las 
condiciones militares y políticas. 

La formación de este gobier
no aceleró el aislamiento de So
moza. Bolivia, Ecuador, Brasil, 
Perú y Panamá secundaron a Mé
xico y Costa Rica en la ruptura 
de relaciones diplomáticas con la 
dictadura. Panamá y Granada re
conocieron de inmediato ai Go
biemo de Reconstrucción. 

La composici6n progresista 
de la Junta suscit6 receios por 
parte dei gobiemo norteameri
cano, que sostuvo que debería 
ser "ampliado" a otros sectores 
politicos, insistiendo particular
mente en la integración de re
presentantes dei Partido Conser
vador (único con representación 
en e! Parlamento dominado por 
el Partido Liberal Nacionalista 
de Somoza) y del empresaria
do. Sin embargo, el propio Con
sejo Superior de la Iniciativa 
Privada nicaragüense expres6 su 
total acuerdo con la Junta en su 
integración actual. 

Derrota de Washington 
en la OEA 

El 22 de junio se celebr6 en 
Washington, a pedido de Estados 
Unidos, la 1 7 Reunión de Con
sulta a nível de cancilleres de la 
Organizaci6n de Estados Ameri
canos, con un único punto en la 

agenda: la crisis en Nicaragua, 
La victoriosa ofensiva sandi

nista puso en jaque a la diplo
macia norteamericana. El secre, 
tario de Estado Cyrus Vance, fue 
el primer orador en la sesión 
inaugural. En los términos más 
ambíguos que encontró en su fé, 
xico, Vance - quieo jug6 un pa
pel activo en la invasión a la Re
pública Dominicana en 1965-
propuso la formación de una 
fuerza interamericana de paz pa
ra intervenir militarmente en N~ 
caragua, expresando al mismo 
tiempo la convicción del gobier
no de Carter de que mientras 
Somoza estuviera en el poder no 
seria posible solucionar la crisis. 

La "Fuerza de Paz" tendría 
como objetivo separar a ambos 
bandos - como si fuera lo mismo 
el ejército del dictador que bl 
insurrecci6n popular- y supervi
sar la creación de un "Gobierno 
de Reconciliaci6n". 

Varios países latinoamerica· 
nos, encabezados por México,se / 
opusieron categóricamente a lt 
intervención. La cancillería brasi
leiia dio una respuesta ilustrati-, 
va: Ante las presiones norteame
ricanas, el representante de Ita
m aratí contestó que tenía "muy 
malos recuerdos de Santo Domi
go", donde en 1965 Brasil y 
otros países latinoamericanos se
cundaron con tropas la invasiót 
de los marines. 

El discurso del canciller mex~ 
cano Jorge Gastaiieda, de un enér· 
gico y claro contenido antimpe
rialista impi'di6 - según obser· 
vadores diplomáticos- una in
tervenci6n unilateral de Estad01 
Unidos en Nicaragua, posibilidad 
que era impulsada por los sec
tores más reaccionarios dei Dt-1 

partamento de Estado y que eal 
ese momento se manejaba como 
inminente. 

Vance qued6 en el aislamientol 
más total. Un hecho sin duda in
sólito en un organismo que mu· 
chos latinoamericanos conoctll 
como "el ministerio de colonias 
de los Estados Unidos". Revel1·1 

dor de que una nueva correlació1 
de fuerzas se estã gestando en d 
hemisferio. 

Luego de breves negociaclo
nes, México y los países dei Pa~ 
to Andino (Bolivia, Colombi~ 
Ecuador, Perú y Venezuela) tt-



dactaron una moción común de 
rechazo a toda intervención, 
convocatoria a la formación de 
un gobiemo representativo de la 
oposición (que deja abierta la 
posibilldad de reconocer como 
tal a la Junta de Reconstrucción) 
y afirmación de que "la solución 
aJ grave problema de Nicaragua 
corresponde exclusivamente al 
pueblo nicaragilense" y que ésta 
debe tener entre sus bases el 
"reemplazo inmediato y definiti
vo del régimen de Somoza". 

Por primera vez una resolu
ción de la OBA exigia sin lugar 
a dudas el reemplazo de un go
biemo miembro. Y no sólo de 
un gobemante, sino también de 
su "régimen", con lo que se pro
nuncia también contra la conti
nuidad de un "somocismo sin 
Somoza". 

A la hora de votar hubo 
sorpresas. El delegado nortea
mericano, subsecretario de Es
tado Warren Christopher ( tras 
su infortunada intervención 
Cyrus Vance no se asomó más 
por la sede de la OEA), se sumó 
a último momento a la resolu
ción mayoritaria, que obtuvo así 
17 votos a favor, cinco absten
ciones (las de Uruguay, Chile 
y los países vecinos Guatemala, 
BI Salvador y Honduras) y dos 
encontra: Nicaragua y Paraguay. 

Con este "salto mortal", la 
diplomacia de Washington trató 
de evitar su definitivo aislamien
to en la búsqueda de una solución 
"moderada" para Nicaragua. Pos
teriormente la prensa norteame
ricana se esforzaría - tergiversan
do descaradamente la realidad
en presentar la resolución de los 
cancilleres como un triunfo de la 
posición de la Administración 
Carter. 

El sacerdote Miguel D'Escoto, 
embajador del Gobiemo de Re
construcción fijó ante la OEA 
una posición clara, ha blando des
de la banca de la representación 
panameii.a que así permitió que 
los revolucionarios estuvieran 
presentes: "En Nicaragua la in
surrección popular sólo terminará 
cuando se vaya Somoza y no que
de un vestigio del régimen". 

En relación a la eventual in
tervención norteamericana, el 
padre D'Escoto reafirmó la opo
siciôn de su gobierno a cualquier 

En conferencia de prensa realizada en San José, Costa Rica, el Go
bierno de Reconstrucci6n y Unidad Nacional de Nícarague dio a cono
cer, el 18 de junio, su primara proclama, dirigida "ai heroico pueblo de 
Nicaragua, a los pueblos harmanos dei mundo y a los gobiernos demo· 
crãticos". 

Este gobierno, afirma la proclama, "habrá de devolver a nuestra pa· 
tria la libertad, la justicia y la democracia". La Junta de cinco miem
bros "se constituye con el pleno respaldo dei Frente Sandinista de Li
beraci6n Nacional y de las, demás fuerzas democráticas dei país, com· 
prometidas todas de manera beligerante en la lucha final contra la dic· 
ta dura". Su primer objetivo es poner en marcha "un plan de recons
trucci6n nacional orientado fundamentalmentB hacia el fortalecimien· 
to de nuestra soberania y autodeterminación, la recuperaci6n econó
mica dei país y la organización de un verdadero sistema democrático 
en Nicaragua". 

"Para iniciar esta tarea -expresa más adelante- se procederá a la 
recuperaci6n de todos los bienes e intereses que por medio de la ex
torsi6n y la rapina han acumulado la familia Somoza y sus cómpli
ces. ( .•. ) EI Gobierno de Reconstrucción Nacional se propone la or
ganizacióo de un ejército nacionalista que encarne los intereses dei 
pueblo nicaragüensa y defienda nuestra integridad y nuestra sobera· 
nía. Aquellos militares que aún sirven en las filas de la Guardia Na
cional y que de inmediato abandonen sus filas corruptas para pasarse
al lado de la causa de nuestro pueblo, tendrán cabida en este nuevo 
ejército y, desde ahora, la garantia de su integridad personel y el res
peto de sus derechos fundamentales." 

"EI Gobierno de Reconstrucción Nacional ejerce ya la autoridad 
sobre amplias zonas liberadas dei territorio nacional y organiza, con el 
respaldo de la poblaci6n, gobiernos civiles locales en las ciudades ya 
bajo control dei Frente Sandinista." 

Finalmente, el documento expresa respeto, como parte beligerante, 
a las normas establecidas en la Convención de Ginebra de 1949, se 
propone "hacer honor a todos los compromisos contraídos (respecto 
a la deuda externa), an un plan de reconstrucción financiera", y llama 
a "todos los gobiernos democráticos de América Latina y el mundo" 
a que le extiendan su reconocimiento diplomático. 

AI cierre de esta edición, la Junta ya había sido reconocida por Pa
namá y Granada, en América Latina y por Viatnam, lrak y Libia. Asi
mismo, técnicos procedentes de toda Amárica Latina, particularmen
te mádicos, arquitectos e ingenieros se han puesto a las órdenes dei nua
vo gobierno y colaboran con sus colegas nicaragüenses en la prepara· 
ción de planes de emergencia en sus respectivas ramas para iniciar la 
reconstrucci6n inmediatamente despuás de la Yictoria. 
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g maniobra de este tipo y la reso
-?lución dei pueblo nicaragilense 
5 de Juchar hasta el último hombre· 
·:=contra cualquier invasor. 

~ Un intento 
i"' d e recuperar posiciones 

Luego de esta derrota en la 
OEA. Cyrus Vance, el subsecre
tario para asuntos lannoamerica
nos Byron Vacky. y el encarga
do de América Latina en el Con
seJo de Seguridad acional Ro-
bert Pastor. decidieron imple
mentar con urgt'ncia una cnsis 
diplomática para recuperar el te
rreno perdido. 

Una ve1 más el vertiginoso de
sarrollo de las operaciones mili
tares cn Nicaragua y la. masivi
dad de la insurgenc1a popular pa
recen tomar de sorpresa a los 
analistas dei Departamento de 
Estado, que pocas veces han de
Jado trascender públicamente un 
desconcierro tan grande 

El embajador Lawrence Pez
zullo dejó su cargo en Montevi
dco para asumirlo en Managua. 
Recién debía presentar canas 
credenciales en agosto, pero ade
lantó su viaJe para entrevistarse 
con Somoza. Pero no "j,resentó 
las cartas y declará a la prensa 
que su rnisión era implementar la 
resolución de la OEA . . . dando a 
entender que volveria con la ca-
beza de Somoza. 

Esta insólita actitud, tan ale
Jada de las normas diplomáticas, 
fue justificada por el vocero dei 
Departamento de Estado como 
producto de la "situación anor
mal" en Nicaragua. 

Si el embajador PezzuJJo pi
dió o no la renuncia de Somoza 
probablemente recién se sabrá 
cuando alguno de los dos publi
que sus memorias. Es más plau
sible, sin embargo, pensar que en 
esa reunión se negociá la salida 
de Somoza en una forma taJ que 
permitiera salvar aJgo dei aparato 
burocrático-militar de la dictadu
ra. Este fue el primer paso dei 
Departamento de Estado, procu
rando mantener su capacidad de 
maniobra con el general Somoza 
sin tener que romper por ello 
con una opos1c1àn que se torta
lece d ia a día. 

Mientras Pezzullo se reunía 
con Somoza, William Bowdler, 

Jefe de inteligencia dei Departa
mento de Estado, se reunia en 
San José con el Gobiemo de Re
constmcc1ón. EI delegado norte
americano presionó cn negocia
ciones secretas - para que la Jun
ta fuera ampliada a elementos 
"moderados" e, inclusive, repre
sentantes dei partido de gobier
no y la propia Guardia Nacional. 

La Junta respondió enérgica
mente que el Gobierno de Uni
dad y Reconstrucción Nacional 
cuenta con el apoyo de Lodos los 
nicaragüenses y que el dia ante
rior había hecho pública la crea
ción de un organismo de treinta 
miem bros para cumplir funcio
nes consuJtivas y legislativas, con 
participación de todos los parti
dos que se opusieron ai régimen . 

Poco margen de maniobra 

Aunque los embajadores nor
teamericanos que atienden la c;i
sis nlcaragilense insisten en que 
están en condiciones de hacer re
nunciar a Somoza en cualquier 
momento, los observadores di
plomáticos opinan que su mar
gen de maniobra es reducido. 
Los Estados Unidos habrían per
dido efectividad en sus esfuer
zos por mediatizar una salida 
progresista y radical. Somoza es, 
en efecto, una figura insosteni
ble para Washington. Pero los 
esfuerzos norteamericanos se di
rigen a man tener parte de su 
aparato institucional (Guardia 
Nacional y Partido Liberal Na
cionalista). En otras palabras, se 
exige que los derrotados reasu
man el poder a través de inter
mediarios menos "quemados". 

Pero las opciones norteame
ricanas son pocas. Estados Uni-

dos tiene cn Nicaragua intere
scs económicos mucho menores 
a los que tenia. por t!jemplo cn 
l rán . Pero los estrategas dei Pen
tágono li! men que la revolución 
nicaragilense sirva como deto
nan te cn la ex plos1va área cen
troamericana. muy cerca de sus 
fronteras y en el istmo sobre el 
que proyectan construir un canal 
a nivel que sustituya ai de Pana
má para cl ano 2000. 

Mientras Somoza bombardea 
con napalm y fósforo blanco a 
sus ciudades en un intento dt!· 
scsperado de ganar tiempo, los 
Estados Unidos hacen en los 
cír'éulos diplomáticos lo mismo 
que el genocida en el campo de 
batalla . Ante la firme actitud de 
la Junta d~ Reconstrucción de 
no aceptar las propuestas ''mo
deradoras", Waslúngton presiona 
persistentemente a los gobiernos 
de Costa Rica, Panamá, Vene
zuela y República Dominicana 
para que acepten el esquema 
"conciliador" noneamericano. 

Amenazan ai mismo tiempo 
con la 1ntervención militar unila· 
tera! si este nuevo gobierno - co
mo diJo un alto mando dei ejér
cito estadounidense - " no es ca
paz de mantener el orden y la 
pai' social·· en la etapa postso
moc1sta. 

1:.1 domingo 8 de julio - al en· 
- trar en prensa esta edición- ate· 
rr"kaban en el aeropuerto Llanos 
Grandes de Liberia, Costa Rica, 
dos helicópteros y un.avión Hér· 
cules norteamericano proceden
tes de la Zona dei Canal. Otros 
transportes están estacionados 
en la base Howard de la Zona Y 
barcazas norteamericanas estãn 
estacionadas en el litoral caribe· 
iio de Costa Rica. 

Esta movilización no puede 
estar destinada, como se adujo, 
ai eventual traslado de civiles 
norteamericanos, ya que estos 
fueron evacuados hace varias 
semanas. No se pudo confirmar 
el rumor de que un grupo de mo· 
rin<'s aterrizó con los aviones, 
pero sí que éstos contenían equi· 
po de comunicaciones que even· 
tualmente podrá servir para coor· 
dinar un desembarco en gran es· 
cala en Nícaragua. 

Si tal intervención se concre· 
tase, ya lo advirtió Cuba, Nicara· 



gua se converlirá cn "un Viel
nam en América Latina", De no 
mediar ella, es indudable que cl 
triunfo político ya logrado por 
los sandinistas deberá conducir 
a una derrota militar dei somo
dsmo. clla será menos dolorosa 
y mãs rápida si se manuene fir
me la solidaridad latinoamerica
na y mundial. 

La garantía: 
EI pucblo en armas 

i,Córno será el futuro de Ni
caragua? Los gérmenes de la fu
tura estructu ra administrativa y 
política postsomocista ya se es
tãn creando en las áreas li bera das. 

EI gobierno de reconstruct:ión 
nacional cuen ta ya con cl apoyo 
diplomático de varios países la
tinoamericanos, asiáticos, africa
nos y árabes, lo que le permite, 
desde ya, negociar sobre otras 
bases con los enviados de Wa
shington. El pueblo nicaragüen
se no dependerá exclusivamente 
de los dólares norteamericanos 
para la reconstrucción de su país. 

Los pasos inmedialos dei nue
vo go biemo estarán determina dos 
por la trágica realidad de un país 
con decenas de miles de muertos, 
graves carencias aümenlicias y 
medio millón de personas (una 
de cada cualro) con sus vivien
das destruídas por los bombar-
deos. · 

Dos principios básicos dei 
nuevo gobierno han sido reite
rados desde e! comienzo de la 
insurrección: la nacionalización 
de todos los bienes de Somoza y 
su familia - aproximadamente 
el 40 por ciento de toda la eco
nomia nacional - y la formación 
de un nuevo ejército, integrado 
por los combatientes sandinistas 
y por aquellos militares honestos 
de la Guardia Nacional. 

Ambos obJetivos si son cum
plidos cabalmente - marcarán a 
la revolución nicaragüense con 
un signo progresista y anticapi
talista. Hay una única garantia 
para que este proceso no sea des
viado o mediatiJ:ado: el pueblo 
en armas, vanguardilado por e! 
Frente Sandinista, que no di.::Jará 
que su sacrifício sea robado a la 
hora de la victoria por los geno
cidas y las estructuras internacio
nales que los alirnentan. 

No. 31 / Julio de 1979 

EI puno se cierra 
l a ofensiva final en el plano militar 

Roberto Remo 

~ 
1 Frente Sandínista apren
dió muy bien las leccio
nes de la ofensiva gene-

ral de septiembre de 1978, de
satada durante la segunda huel
ga general organizada por e! 
F AO, y ahogada en sangre por la 
aviación somocista: Era necesa
ria una dirección única dei mo
vimien to civil la huelga- y el 
militar - la toma de ciudades - y, 
por otra parte, la insurrecc1ón 
armada requeria un comando 
unificado. 

Así, desde el momento mis
mo dei repliegue (en el que no 
hubo derrota, pese a lo afirma
do por Somoza, sino por el con
trario un notorio crecimiento de 
las filas sandinistas), el Frente 
consolidó su unidad interna, reu
niendo bajo una Dirección Na
cional Conjunta a sus tres ten
dencias (la "insurreccional" - ma
yoritaria - y las denominadas 
"guerra popular prolongada" y 
"proletaria "). Se impulsó la or
ganización popular a través dei 
Movimiento Pueblo Unido y se 
depuraron las filas opositoras 
con la creación dei Frente Pa
triótico que excluy6 a aquellos 
miembros dei FAO que aspira
ban a la sustitución dei dictador 
pero no ai cambio de las estruc
turas de la dictadura, confian
do todavia en rescatar la Guar
dia Nacional. 

Paso a paso se preparó pa
cientemente la nueva ofensiva. 
Miles de combatientes fueron en
trenados en áreas liberadas cerca
nas a la frontera con Costa Ri
ca, y la opinió~ pública inte~na
cional fue mov1hzada <::n solida
ridad con e! pueblo nicaragüense. 

Comienza la ofensiva 

En los últimos días de mayo 
se anuncia oficialmente el co-

mienzo de la "ofensiva final ' ' 
En pocas horas com balien tes 
sandinistas entran en decenas de 
poblados y, con el apoyo actívo 
de los simpatizantes, los toman. 
Incapaz de pelear en tantos fren
tes simultâneos, la Guardia debe 
replegarse. Uno ~ uno caen los 
cuarteles y las armas "recupera
das" engrosan e! arsenal sandi
nista. 

Una semana después, el 4 de 
junio, el Frente Sandinista con
voca a la huelga general. En ese 
momento ya conj:rola 25 pobla
dos y ciudades del interior. E! 
Frente Sur .Benjamin Zeledón 
toma Piedras Biancas, en la fron
tera con Costa Rica y avanza ha
cia el norte, peleando cada cen· 
tímetro de terreno contra las 
tropas de elite de la Escuela de 
Entrenamíento Básico de !nfan
tería, comandadas por Anastasio 
Somoza Portocarrero, híjo .dei 
dictador. Pronto llega a las afue
ras de Rivas, sobre la Carretera 
Panamericana, a la que mantie
ne sitiada al cierre de esta edi
ción. 

EI Frente Norte Carlos Fonse
ca Amador, comandado por Ger· 
rnán Pomares, toma Estelí, Chi
nandega y finalmente León, la 
segunda ciudad dei país. Otros 
frentes son abiertos en la selváti
ca y poco poblada región dei Ca
ribe y en la propia capital, don
de toda la zona oriental es toma
da y defendida en barricadas ca
llejeras. 

Es ahi cuando, derrotado en 
el terreno y con sus oficiales re
plegándose incluso contra sus 
propias órdenes, Somoza recu
rre a la aviación. Los Arava israe
líes, los tristemente famosos 
"Push and Pull" (turborreactores 
de· carga y pasajeros acondicio
nables para fines militares) co
mienzan a bombardear indiscri-
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los vietnamitas sobre Saigón en 
abril de 1975. 
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Es por ello que la toma y de
fensa de Masaya (a apenas 26 ki
l6metros de Managua) y el ase
dio a Rivas (a 1 O~ .kilómetros de 
la capital), donde probablemente 
se instale el Gobierno de Recons
trucci6n, son elementos centra
les de la actual ofensiva, mien
tras que los combates en los su-
burbios de Managua de fines de 

.. ,. junio sólo culnplían un papel 
complementa rio. .. 

minadamente. La población civil 
indefensa es la mãs castigada por 
estos operativos, de efecto mili
tar reducido una vez superado 
el temor dei primer encuen tro. 

Pilotos asqueados por el geno
ci<lio y ante la posibilidad de 
tener que bombardear a sus pro
pias familias huyen a Costa Rica 
con sus aviones. En los primeros 
dias de julio ya no se usan explo
sivos sino que se bom bardean las 
ciudades con napalm y fósforo 
blanco. La desmoralización cun
de en filas de la Guardia Nacio
nal, en medio de rumores de gol
pes y la inminente renuncia dei 
"jefe". Muchos altos oficíales co
mienzan a poner a sus familias 
-Y sus fortunas- en un lugar se
guro: Mia.mi. 

La batalla de Managua 

En este marco se produjo el 
2 de julio el repliegue de los san
dinistas de Managua hacia Masa
ya. Somoza anuncia que inicia 
su contraofensiva. Sin embargo, 
a pesar de la superioridad de su 
armamento - que le continuó ne
gando ininterrumpidamente en 

esta fase de la guerra, a pesar dei 
repudio internacional- el dieta
dor no ha logrado articular una 
estrategia victoriosa. 

En realidad la batalla en los 
suburbios de Managua no era un 
aspecto clave de la estrategia san
dinista. Su principal objetivo era 
fijar en la capital a las tropas de 
elite que defienden el bunker y 
aliviar la presión en otros fren· 
tes. Así, mientras la Guardia Na
cional se desgastaba en Managua 
las batallas decisivas se libraban 
en la consolidación de los fren· 
tes norte y sur. 

Cuando estas tropas avanza
ron de Managua a Masaya, de
fendida por varios miles de san· 
dinistas, la presión de los rebel
des se intensificõ sobre Rivas en 
el sur y desde Leõn y Diriamba 
el Frente Norte comenzõ a marJ 
char sobre la capital. 

En la concepción militar san
<linista, la toma de Managua de
berá ser el último episodio de la 
ofensiva, cuando se concentren 
sobre la capital las columnas pro-' 
cedentes de todos los frentes, en 
una estrategia de puno cerrado 
que recuerda la ofensiva final de 

Tierra arrasada 

También fue militarmente se
cundaria, pero de gra'p impacto 
psicol6gico, la aparici6'n en esce
na de la Fuerza Aérea Sandinis
ta: Se trataba de avionetas de 
tipo Cessna, que con los colores 
rojo y negro de la bandeta san
dinista sobrevolaron la capital y 
el propio bunker, descargando 
granadas sobre blancos militares. 
El bunker está construido para 
resistir bombas de hasta quinien
tos kilos, que requerirían un po
derio aéreo (e infraestructura de 
pistas, combustible, municiones 
y abastecimientos) muy superior 
al que actualmente tienen los 
guerrilleros. Y si bien no se des
carta que el resultado de la bata
na final puede ser acelerado por 
algún bombardero sandinista, 
parece evidente que los comba· 
tes decisivos son los que libran 1 

sobre el terreno. 
En éste, la · táctica de "tiem 

arrasada" que practica Somoza 
al reducir sus ciudades a ruínas 
cumple mãs la fu nci6n política 
de ganar tiempo que la de iniciar 
una verdadera contraofensiva 
militar. 

Cada hora así conquistada 
por Somoza significa una mayor 
cuota de sacrifícios que debe 
pagar el pueblo nicaragüense. Pe· 
ro también implica un mayor ais
lamiento de la dictadura, que dia 
a día pierde aliados e interlocu· 
tores y cava así su propia fosa, ai 
ser cada vez menos concebible 
una solución "negociada", lo 
que deja como única alternativa 
su derrota total. Y los sandinis· 
tas saben muy bien_que ninguna 
victoria será definitiva hasta que, 
al decir de Brecht, no sea extir· 
pada "la matriz que engendró ai 
monstruo". 



Turquia 
• qu1ere ser europea 

Con una brusca devaluación, e/ premier Ecevit alinea su poh'tica 
económica co11 la de los capitalistas industrializados. AI mismo tiempo 

reafirmó su fidelidada la OT AN, aunque también impulsa 
una aperlllra diplomática hacia la URSS, los paz'ses árabes e Trán 

John Roberts 

.. ' -En un barrlo marginal da la a uar• da Estambul, la madra v • ropu tradiclonalas mlant,.. que 1us hijos ya as1'n 

~ 
a libra turca fue devalua
da en junio en un ma
sivo 47 por ciento, vir-

tualmente rebajando a la mitad 
el precio de las exportaciones y 
duplicando el de las importacio
nes. 

La medida, anunciada por el 
premier Bulent Ecevit después 
de una sesión de ocho horas del 
gabinete, fue la condición para 
poner en marcha una de las ma
yores operaciones jamás monta
das por las naciones industriales 
occidentales para salvar la econo
mía de un importante país en 
desarrollo. 

La operación se hizo necesa
ria después de tres anos de fiebre 
importadora y de ebriedad de 
gastos llevados adeJante por el 
anterior gobiemo derechista bajo 
el premierato de Suleimán Demi
reJ, de 1974 a 1977. 

La dramática amplitud de la 
devaluación, que reduce el valor 
oficial de la libra turca práctica
mente a su nivel previo en el 
mercado negro, sólo perdonó a 
unos cuantos productos princi
pales. 

Así, por ejernplo, la tasa de 
cambios para importaciones de 
petróleo y fertilizantes, y para 

"occidentalizados" 

las exportaciones agrícolas, sólo 
ha sido devaluada en 35 por cien
to. 

Suponiendo que esto sea acep
table para los clientes de Tur
quia, que le abastecen con crudo 
y le compran cereales, ello signi
ficará un gran beneficio para el 
país. 

Más importante que eso, la de
valuación facilitará de inrnediato 
un acuerdo de ayuda por el Fon
do Monetario Internacional de 
mil quinientos millones de dóla
res. Este se sumará a un acuerdo 
de los países industriales de occi
dente representados en la Orga-
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11izaci6n para la Cooperaciõn Eco-
1 nômica y el Desarrollo (OCED) 
para proporcionar una ayuda de 

1
1,400 miilones de dólares, inclu
yendo 900 millones destinados a 
financiar irnportaciones urgentes. 

Las deudas heredadas 

Significativamente, durante 
! la negociaciones, el gobiemo so

cial-demõcrata de Ecevit puso ! gran énfasis en la aceptación ofi
cial de las deudas comerciales 
acumuladas durante el filtimo 
período de Dernirel como primer 
ministro. 

El ministro de Finanzas de 
Turquia, Ziya Nuezzinoglu, bus
c6 en reciente reunión de la 
OCED arreglar estas "deudas 
''encidas no garantizadas" que 
incluyen débitos a Brasil por im
portaciones de café. 

AI mismo tiempo que abre ca
mino a la redenci6n económica 
de Turquia -o por lo menos a la 
continuidad de su integraciõn en 
la economia mbcta de estilo eu
ropeo occidental- la devalua
ciôn tiene un papel político fun
damental. 

La devaluación fue i.mpuesta 
con pesar por el propio Ecevit, 
que temia que elevara la infla
ción. Pero el volumen de los cré-

lnformación 
sistemática 

ditos econômicos, y la ayuda mi
litar que se espera los acompa
ne, le dio poco margen de elec
ción. 

Ahora tiene que hacer acep
tar la devaluación a1 pueblo, en 
moment"s en q~e tiene ya ano y 
med.io de gobiemo, con pocos 
signos tangibles de beneficio eco
nómico. 

Bl problema de Ecevit es que 
tiene que poner en orden los 
asuntos de Turquía frente a la 
agresividad de una oposición que, 
cuando estuvo en el gobiemo, 
ganó popularidad subsidiando las 
importacíones gracias a présta
mos. Los créditos que él ha soli
citado para sacar al país de la 
crisis económica se destinarán, 
en gran parte, a pagar esas deu
das. 

Armas para el "enfermo" 

En términos políticos, esto 
significa que Ecevit tendrá pro
bablemente que ser más naciona
lista que nunca en asuntos no 
financieros -tales como el de 
Chipre y las relaciones con Gre
cia- para compensar la impopula
ridad de sus medidas económicas. 

Además de la ayuda multi
lateral ya concertada o en pro-

REVISTA MENSUAL 
sobre la realidad económica 

y polluca nacional 
y lalinoamericana 

UNICA 
con informac,ón procesada 

de 1 o d1arios 
Con índices de personas. 

instiluciones, lugares. 
temas y fuerzas soc,ales 

ceso, aparte de cientos de millo
nes de dólares que se están acor
dando con bancos comerciales, 
Ecevit busca una ayuda de los 
Estados Unidos por mil rnillones 
de dólares anuales. 

Esta ayuda seria tanto militar 
como destinada al desarrollo, y 
es significativo que cuando el se
nado estadounidense aprobó re
cien temente la Ley de Ayuda Mi
litar y para el Desarrollo por 
4,500 millones de dólares, una 
décima parte se destin6 a Turquia. 

En una entrevista concedida 
al New York Times, Bcevit re
afirmó su adhesión a la Organi
zación dei Tratado del Atlánti
co Norte (OT AN). 

Pero ai mismo tiempo dijo 
que deseaba que los Estados Uni
dos se unieran a Turquia en em
presas mixtas para ayudar à su 
país a desarrollar su propia in
dustria de fabricaci6n de armas. 

"También deberíamos coope
rar en la industria de la defensa", 
declaró. "Turquia ha sido dejada 
de lado en los planes de copro
ducci6n de la OTAN." 

Funcionarios de Washington 
han computado las necesidades 
de ayuda militar de Turquía en 
una cifra entre 2,500 y 3,500 
millones de dólares. Ello, suma
do a la asistencia económica que 
Turquia está !)uscando, hace que 
la ayuda solicitada por Ecevit 
para cinco anos equivalga a más 
de mil millones de dólares anuales. 

Ecevit parece haber tenido 
éxito en obtener ayuda. Pero al 
mismo tiempo, después de dos 
generaciones en que Turquía se 
ha despla.zado activarnente hacia 
Occidente, el premier está ac
tuando rápidamente para estimu
lar sus relaciones con sus vecinos 
musulmanes del sur y el este, 
así como con la Un.ión Soviética 
y sus aliados fronterizos por el 
norte. 

Los resultados de los esfuer
zos de Ecevit están por verse. 
Turquia ha sido durante mucho 
tiempo "el hombre enfermo de 
Europa", la mayorfa de los occi
dentales olvidan que el gobiemo 
turco se considera parte de Eu
ropa occidental. 

AI devaluar la libra tan drásti
camente, Ecevit ha dado un paso 
gigantesco hacia la transforma
ci6n de su país sobre los linea
mientos occidentales. • 



COREA DEL SUA 

'' Milagro económico'' y 

derechos humanos 

U11 i11forme dei Co11sejo Mundial 
de lglesias seííala que la eco11omla está 

e11 crisis y que crece la oposició11 
ai gobierno de Park Chung Hee 

'Çl"\l~os costos del crecimien
to económico de Corea 
dei Su.r han superado 

sus beneficios, afectando espe
ciaJmen te la situaci6n de los de
rechos humanos en ese país", 
afirma un extenso informe dado 
a conocer recientemente por el 
Consejo Mundial de lglesias. 

El informe dei "Grupo de tra
bajo por los derechos humanos 
en Corea", avalado por la Comi
sión de Asuntos lntemacionales 
dei Consejo Mundial de Igleslas, 
cubre el período de enero de 
1978 a enero de 1979 y relata 
más de 200 casos de violaci6n de 
los derechos humanos, incluyen
do una lista con los nombres de 
540 personas afectadas por esos 
inclden tes. 

"Represión sistemática" 

El documento contradice di
versos informes publicados coo 
anterioridad, en los que se habla
ba de un mejoramiento de la si
tuación de los derechos huma
nos en Corea dei Sur, afirmando 
que, por el contrario, durante el 
último ano se puede comprobar 
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"una intensificación de la repre
si6n sistemática contra el pueblo 
de Corea". 

Según el departamento de co
muokaciones dei Consejo Mun
dial de lglesias, las informaciones 
de febrero y marzo de este ano 
confirman las aseveraciones dei 
informe. Muy pocos prisioneros 
políticos han sido puestos en li
bertad, y en los pocos casos en 
que esto hasucedido, lasenteocia 
se man tiene "en suspenso·•. 

A fines de marzo de este ano 
fue deteoido Wong Yong Kan, 
un miembro de los comités cen
tral y ejecutivo dei Consejo 
Mundial de lglesias. Seis miem
bros dei equipo directivo de la 
Academia Cristiana de Corea han 
sido acusados, aplicando eo su 
contra la "lcy anticomunista", 
una de las numerosas leyes repre
sivas enumeradas eo el informe, 
las que soo empleadas "en nom
bre de la seguridad nacional y el 
desarrollo económico". 

Aumenta la rcsistencia 

EI documento, que el director 
de la comisión internacional dei 
Coosejo Mundial de lglesias, 

Park Chung Hff 

Leopoldo J . Nillus, considera co
mo "el más detallado y comple
to" de los últimos anos, rebate 
la afirmación gubernamental so
bre los supuestos benefícios que 
habría acarreado el desarrollo 
económico a las masas rurales y 
urbanas. Agrega que el "milagro 
económico" enfrenta una grave 
crisis, caracterizada por el enor
me aumento de la deuda exter
na, una creciente dependencia de 
las inversiones extranjeras y una 
"inflación galopante". 

Uno de los sectores más afec
tados por la represión es la igJe
sia cristiana de Corea, importan
te "centro dei movimiento por 
los derechos humanos", aumen
tando progresivamente el control 
sobre las actividades internas de 
la iglesia "por diversos medios", 
incluyendo la censura de sermo
nes, la prohibición o interrup
ción de reuniones eclesiásticas y 
las detenciones arbitrarias. 

AI mismo tiempo, el informe 
registra un "notable aumento de 
la resistencia contra la represión ", 
que "comprende a sectores cada 
vez más amplios y diversos de la 
población ". • 

cuadernos dei tercer mundo 65 
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NAMIBIA 

La etapa actual 
de la guerra de liberación 

66 cuaderno, dei tercer mundo 

Sam N ujoma, líder dei SWAPO, nos habla 
en Luanda sobre los avances de los 

namibianos en s11 luclla por la i11depe11dencia 

João Belisario 

j 
1 



,cuando y en ({rté condiclo· 
nes comenzó la lucha de libera
ción dei pueblo namibiano ? 

El SWAPO, vanguard1a de 
los intereses dei pueblo oprimido 
de Namíbia fue formado cn abril 
de 1960. El objetivo era luchar y 
liberar a Namibia dei colonialis
mo y de la ocupación ilegal de la 
Unión Sudafricana. 

Cuando fundamos nuestro 
movlmiento teníamos la esperan
za de que a través de manifesta
ciones, huelgas y boicots contra 
la administración ilegal sudafri
cana lograríamos la libertad y la 
índependencia tal como sucedió 
en Tanzania, Camerún, Burundi, 
Ruanda y Togo que fueron co
lomas alemanas hasta la Primera 
Guerra Mundial ai igual que Na
míbia. Después de la derrota ale
mana estos territorios twieron un 
estatuto especial como mandato 
de la Sociedad de Naciones y des
pués de la Segunda Guerra Mun
dial quedaron bajo la tutela de las 
Naciones Unidas. Teníarnos toda 
la csperanza de que la racista 
Sudãfrica, que ocupó Namíbia 
en 1915, ante la presión de ma
nifcstaciones y huelgas, entrega
se el poder ai pueblo. 

Sin embargo, para nuestro 
disgusto y decepción, nuestras 
acciones pacíficas se enfrentaron 
con la fuerza bruta. Por ejemplo, 
en 1959 bicimos una manifestación 
contra las autoridades de Namibia,' 
que pretendían implantar en el 
país la diabólica política de dis
criminación racial, el apartheid. 
Decía, entre otras cosas, el en ton
ces primer ministro Verwoerd 
que debía existir una zona ta
pón de cerca de 500 yardas en-

Guerrilltros dei PLAN, brazo armado dei SWAPO 

tre las zonas residenciales para 
blancos y negros. Ordenaron en
tonces que abandonâramos nues
tras antiguas âreas residenciales 
en la capital Windhoek con el fin 
de poder materializar la política 
dei apartheid. 

ResJStimos ai cambio y en con
secuencia, los tanques y los blin
dados sudafricanos abrieron fue
go contra los manifestantes des
armados y pacíficos, resultando 
1 2 namibianos muertos y más de 
50 heridos de bala. Esto fue el 
10 de diciembre de 1959. 

Fui preso y delenido, ai igual 
que muchos camaradas. Como 
resultado tuvimos que pensar 
dos veces. Estábamos enfrenta
dos a una situación con un ene
migo que usaba métodos bruta
les, que tiraba y mataba a san
gre fría a la población civil, y 
no teníamos siquiera una pistola 
para responder, para defender a 
nuestro pueblo. Por lo tanto co
menzamos a huir dei país bus
cando asilo en los entonces po
cos países africanos independien
tes. 

Escapé de Namíbia el lo. de 
marzo de 1960 y con algunos ca
maradas más fuimos capaces de 
entrenar a algunos "fedayines" 
en el uso de armas y en 1966, 
-precisamente el 26 de agosto 
iniciamos la lucha armada de li
beraci6n nacional. Hemos lucha
do desde entonces con resulta
dos progresivos. Hoy tenemos 
áreas liberadas en la zona norte 
y este, y estamos extendiendo 
nuestras acciones militares hacia 
el centro y regiones dei sur. Se 
han producido ataques guerrille
ros en Windhoek, la capital y en 
otras ciudades de la regi)n central. 

El ejército popular 

, Por qué y cuándo fue for· 
mado e/ Ejército Popular de li
beración de Namibia PLAN-? 
4C11âles son sus objeth•os y qué 
progresos han conseguido efec
tuar en el terreno ? 

- EI SW APO fue creado como 
ti;" movirniento de liberación pa
cifico, pero ante la opresión y 
los métodos fascistas de la ad
ministración ilegal de Pretoria 
fuimos forzados a entrenar a 
nuestros miembros en el uso de 
armas de fuego. Por esa razón 
el 26 de agosto el SW APO lan: 
zó la lucha armada a través de su 
ai~ mili!ar, el Ejército Popular de 
L1berac1ón de Namíbia (Peoples 
Liberation Army of Namibia, 
PLAN). Desde 1966 luchamos 
contra las tropas fascistas de Pre
toria y reconozco que durante 
esta lucha ganamos una conside
rable experiencia sobre cómo 
responder ai enemigo en el fren
te de com~ate. Ya somos capa
ce~ de_ dernbar cazas a reacción y 
amquilar fuenas de infantería 
dei enemigo en el terreno. Y 
ahora que tenemos las áreas 11-
beradas, como ya dije, nuestro 
objetivo es extender esas áreas 
con el fln de derrotar ai enemi
go y declarar un gobierno popu
!ar en Namíbia que vele por los 
mtereses dei pueblo namibiano 
~ consideración de color, reli: 
gion, o lugar de origen. Ese es 
el principal objetivo dei PLAN, 
brazo armado dei SWAPO. 

Nosotros valoramos la ayuda 
brindada a1 pueblo de Namibia a 
través de nuestro movirniento 
por el camarada presidente Agos
tinho Neto y por los camaradas 
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~ revolucionarios angolanos;y tam
~ bién el apoyo en términos de 
E una asistencia material concre
:!::> ta concedida por otros pai
~ ses de la Línea dei Frente, 
~ Zambia, Mozambique, Tanzania 

y de todos los miembros de la 
OUA. Apreciamos y agradece
mos también la ayuda de los paí
ses socialistas que apoyan a los 
movimientos de liberación en el 
Africa Austral en general y de 
Namibia en particular; como así 
también la colabora,ción de otras 
fuerzas democráticas del mundo 
capitalista y países como Suecia 
y Holanda, cuyos gobiernos con
tribuyen coo una parte del dine
ro de sus presupuestos naciona
les para la asistencia humanitaria 
a nuestro movimiento. 

A pesar de las maniobras y 
las intrigas dei régimen fascista 
de Pretoria para frustrar la revo
lución del pueblo namibiano, no
sotros continuaremos la lucha y 
venceremos. 

El PLAN se ha comprometi
do, de hecho, cada vez más en la 
guerra de liberación y no hay du
das de que en un futuro próximo 

nuestras fuerzas armadas conse
guirán la victoria definitiva. 

Hemos llevado a cabo coo 
éxito oi,>eraciones militares. Si 
bien, como es natural, hay difi
cultades en la lucha, éstas scrán 
superadas. 

Walvis Bay 

- Arm antes dei comic11 zo de 
las com•ersaciones propuestas 
por las Nacio11es Unidas. Sudáfri· 
ca habia manifestado la inten
ciõn de a11exar Wa/vis Bay, pun· 
co estratégico para e/ comercio 
exterior de Namibia. ,Cuál es la 
posiciõ11 dei SWAPO con respec· 
to a este problema? 

- De hecho, hay una agresión 
ai pueblo de Namibia, cuando 
Sudáfrica decidió anexar Walvis 
Bay. En lo que respecta ai SW A
PO, esa agresión es condenada, 
rechazada y considerada inacep
table por el pueblo namibiano. 
Nosotros luchamos por liberar a 
toda Namibia, incluyendo Walvis 
Bay, ocupada ilegalmente por el 
enemigo, ai igual que el resto dei 
país. 

La lucha diplomática 

ef Podria hacer ttn resumen 
de como se ha desarrollado la lu· 
cha por la liberació11 de Namibia 
en e/ campo diplomático, sus par· 
ticipantes y la situación actual? 1 

- Desde La fundación de las 1 

Naciones Unidas, en 1946, en 
San Francisco se tomaron resolu
ciones y más resoluciones por la 
Asamblea General pidiendo el 
fin de la administración colonial 
de Sudáfrica sobre Namibia. Sin 
embargo, infelizmente, todas 
esas resoluciones fueron ignora
das. 

La más significativa de ellas 
fue la Resolución 2145 dei 27 de 
octubre de 1966 que da por fina
lizado el mandato sudafricano 
sobre Namibia, y la Resolucibn 
2248 dei 9 de mayo de 1967 que 
creó el Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia. 1 

Este Consejo fue encargado 
de administrar Namibia hasta la 
obtención de su independencia. 
Sin embargo, no fue capaz de de· · 
sempenar sus tareas debido a la 
falta de cooperación del régimen 
fascista de Pretoria. Se hicieron 
igualmente tentativas por el Con
sejo de Seguridad aprobando en 
septiem bre dei ai\o pasado la Re· 
solución 435 endosando el plan 
dei Secretario General de Ia ONU 
para la descolÕnización de Nami· 
bia. Según este plan se deberia 
conseguir una solución negocia· 
da entre el SWAPO por un lado 
y e! régimen fascista y racista 
de Sudáfrica por otro, bajo la 
coordinación y asistencia de las 
Naciones Unidas, que instaurarían 1 
el cese dei fuego destacando una 
fuerza de paz de las Naciones 
Unidas para poner en práctica un 
armisticio entre las fuerzas gue· 
rrilleras del SW APO y las fuerzas 
armadas represivas de Pretoria. 
Este plan establecía también que 
las fuerzas sudafricanas serían 
evacuadas de Namíbia perma· 
neciendo 1,500 hombres en la 
base Grottontaine y Othivelo Y 
Oton body. Las fuerzas guerrllle
ras del SWAPO también se acan· 
ton~.ían en Namibia con miras a 
encontrar la via política que 
conduzes a la independencia 1 
través de elecciones libres. 



"Nu111ro objetivo • 11· 
wer a Namibla dei CX> · 

lonlallsmo Y la ocupa· 
c16n Ilegal POI' parte de 
Sud6frlca" 

La alterna tiva dei SW APO 

El SWAPO aprobó esu: plan 
de descolonización dando garan
tías al Secretario General de las 
Naciones Unidas de que respetará 
estrictamenle el cese dei fuego y 
adherirá estrictamente a la imple
mentación de las resoluciones 
dei Consejo de Seguridad. 

Sin embargo, aunque en un 
primer momento el régimen ra
cista de Pretoria estuvo de acuer
do con el plan de descoloniza
ción, posteriormente retiró su 
apoyo, argumentando que las 
fuerzas guerrilleras dei SW APO 
deberían ser" retiradas de Nami
bia por las tropas de las Nacio
nes Unidas y acantonadas en An
gola y Zam bia. Por supuesto que 
esto no forma parte dei infor
me dei Secretario General de las 
Naciones Unidas y por eso fuc 
condenado y rechazado por el 
SWAPO. 

La guerra de liberación conti
núa tenazmente. Sudáfrica pro
porciona diariamente datos esta
dísticos al Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre el nú
mero de combates y soldados 
muertos. 

En lo que respecta al SW APO, 
no fuimos nosotros los iniciado
res de esta Resolución 435. Sí 
lo fueron las potencias occiden
tales: Estados Unidos, Gran Bre
taila, Francia, Alemania Occiden
tal y Canadá, quienes afirmaban 
desear una solución negociada. 
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Primero contactaron a Sudãfrica 
y después hicieron lo mismo con 
nosotros. Manifestamos alegria 
por una solución negociada y es
tamos dispuestos a participar en 
genuinas y justas elecciones li
bres y democráticas, siempre y 
cuando dichas elecciones se lle
varan a cabo bajo la supervi
sióo y control de las Naciones 
Unidas. 

A pesar de esa buena volun
tad y de la aceptación de Preto
ria dei acantonamiento de los 
restantes 1,500 bajo control de 
las fuerzas de las Naciones Uni
das, también deberán ser entre
gadas todas las armas que apro
visionaron a los fantoches dei 
ejército negro boer, a los ejérci
tos tribales y a los civiles blancos. 
Estas armas tendrán que ser reu
nidas y entregadas a la fuerza de 
Paz de las Naciones Unidas. 

El SW APO no tenía otra al
ternativa más que intensüicar la 
lucha armada de liberación na
cional, expulsar al enemigo de 
Namibia y tomar el poder. Esos 
son nuestros objetivos y estamos 
dispuestos a implementar l\ls re
soluciones de las Naciones Uni
das, el programa y la exigencia 
dei pueblo de Namíbia de una 
libertad e independencia genuí
nas. 

Apoyolàtinoamericano 

- Muchos gobiernos latino
americanos no pusieron en prác
tica las resoluciones de las Nacio-

nes Unidas sobre Namíbia. con
tra el con trol racista. t Qué es· 
pera el SWAPO de los gobier
nos y pueblos de América Latina? 

- Nosotros pensamos que la 
liberación de Namíbia, es prime
ro y sobre todo, responsabilidad 
dei pueblo namibiano. El pueblo 
inició la lucha, la lleva a cabo y 
tiene que pasar por sacrifícios y 
sufrimientos. Estamos prepara
dos para hacer aún mayores sa
crificios. Estamos dispuestos a 
luchar, 5, 10, 25, ó hasta 100 
ai\os más con el fin de construir 
una base revolucionaria sólida 
sobre la cual las futuras genera
ciones de Namibia se fortalece
rán y se protegerán a si mismas y 
a la integridad territorial de su 
país. 

Recibimos apoyo y asistencia 
de países latinoamericanos como 
Cuba Jamaica, Guyana y otros 
que han apoyado las resolucio
nes de las Naciones Unidas so
bre Namíbia. Las manifestacio
nes de solidaridad y simpatia a 
nuestra lucha provenientes de 
América Latina nos complacen y 
estimulan. Valoramos la ayuda 
proporcionada a través de nues
tro movimiento al pueblo de Na
mibia, sea ella material, políti
ca o diplomática, pero somos no
sotros quienes asumimos la res
ponsabilidad de liberar a nuestro 
país. Apreciamos al mismo tiem
po contribuciones tales como la 
de los periodistas progresistas 
que denuncian la conspiración 
imperialista y a los que colabo
ran con el régimen racista. __. 
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KENIA 

Movimiento laboral 
empantanado 

Privados de sus lideres más representativos, los sindicatos 
kenianos son inefectivos para contrarrestar la alianza 
de sus patrones - las transnacionales- y e/ gobiemo 

Biamuei Njururi 
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~ 
a segunda década de la 
Kenia independiente no 
fue un per1odo feliz pa-

ra el otrora influyen te movimien
to laboral de este país. Con las 
buelgas prohibidas, y dirigentes 
relativamente débiles, los trabaja
dores kenianos han observado de
saniparados cómo la inflación y 
la política gubemamental cerce
naron sus conquistas dei pasado. 

Pero la situación keniana no 
es única en Africa. Varias na
ciones emergentes han sacrifica
do los derechos de los lrabaja
dores en favor de ganancias ex
cesivas para las companías trans
oacionales y, en el caso de Sudá
frica, de los intereses de la mino
ria bianca, respaldada por esas 
corporaciones. 

El movimiento laboral kenia
no se desarrolló lentamente bajo 
las duras realidades ecnni)tnicas 
de la época colonial. No t ue sino 
hasta la década dei 50 que se 
creó una organización de traba
jadores. 

Sus promotores fueron unos 
pocos jóvenes alarmados por las 
condiciones de trabajo y las for
mas de servi cio a que sus padres 
y familiares eran sometidos bajo 
el régimen britânico. 

La figura dominante dei mo
vimiento laboral keniano fue Jo
seph Tom M'Boya, un llamativo 
y astuto poütico que bien po
dría haberse transformado en el 
líder nacional, de no haber 
sido asesinado en 1969 cuando 
se desempeftaba comp ministro 
de Finanzas y Planificación Eco
nómica, tras haber conducido 
exitosamente el movimiento la
boral hacia su más preciado lo
gro: La poderosa Central Obrera 
Keniana (COTU). 

En la actualidad, COTU re
presenta unos 50 sindicatos, pese 
a que los trabajadores públicos 
se mantuvieron independientes, 
a mitad de carnino entre la ünea 
dura del gobierno y el activismo 
de los sindicatos. No obstante, 
COTU es portavoz de casi tres 
millones de trabajadores de di
versos ramos. Cuando éstos pre
sentan una posición común, esa 
voz se hace sentir. 

En los últimos anos COTU no 
ha podido cambiar la línea dei 
gobierno, cuyas resoluciones 
afectaron severamente a la clase 
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trabajadora en estos períodos 
inflacionarios. Esta debilidad dei 
movirniento laboral se explica 
por la represión practicada en 
1975, cuando una ola de huelgas 
originadas en los bancos y ex
tendidas a las universidades y 
otros sectores amenazaba con in
terrumpir la actividad ecónómica. 

El presidente Jomo Kenyatta 
hizo frente a la situación decla
rando ilegales las huelgas. Aun
q ue dicho decreto no fue hecho 
ley, aún hoy son pocos quienes 
se atreven a desafiarlo. 

La falta de un llderazgo enér
gico contribuy6 a esta sombría 
suerte de la COTU. En los dias 
de M'Boya el gobierno hubiera 
pensado dos veces antes de pro
hibir las huelgas. 

M'Boya fue sucedido en CO
TU por Denis Akumu, un hom
bre capaz que hoy es secretario 
general de los Sindicatos Afri
canos, con sede en A~cra, Gha
na. También él ejerció un lide
razgo enérgico y llevó al gobier
no y los trabajadores a convenir 
un plan de reclutamiento gremial. 

Ayudó tam bién a fijar linea
mien tos salariales, aunque éstos 
se ven obsoletos en virtud dei au
mento dei costo de la vida. 

Ak.umu partió dei país en 1974. 
Fue reemplazado por una con
ducción extremadamente débil, 
que sólo mínimamente contradi
jo los deseos de los patrones y 
dei Ministerío dei Trabajo. 

A medida que la inflación de
terioraba el nivel de vida de los 
trabajadores, COTU se iba mos
trando cada vei más inactiva. Ca
da tanto lanzaba alguna amenaza 
de huelga nacional, pero la mis
ma quedaba en la nada y los au
mentos salariales no mantenían 
proporción alguna con los au
mentos de los precios. 

Tampoco a título individual 
tuvieron los sindicatos tiempos 
fáciles. Düícilmente pasa un mes 
en el que no se registran convo
catorias de huelga, o por lo me
nos amenazas, porque los patro
nes hacen caso orniso a los dic
támenes de las cortes industria
les sobre aumentos salariales o 
ignoran acuerdos previos con sus 
empleados. 

Cuando sindicatos y patrones 
de un sector específico no lo
gran llevar a la prâctica un acuer-

do conjunto o algún dictamen 
judicial, el Ministerio de Trabajo 
actúa como mediador. En alga
nas oportunidades se alcanzan 
acuerdos satisfactorios, pero se 
han denunciado casos en que los 
funcionarios dei gobiemo fueron 
comprados o intimidados para 
que ignoren los reclamos de los 
trabajadores. 

La Corte Industrial es el últi
mo árbitro y sus decisiones no 
admiten apelación. Tam bién en 
este caso, soo muchos los tra
bajadores que piensan que dicha 
Corte a menudo presta más 
atención a los argumeutos de los 
patrones sobre el aumento de los 
costos de producción y los pro
blemas en la obtención de circu
lante que a los alegatos de los 
trabajadores. 

En el presente, la Corte dedi
ca buena parte de su tiempo a 
escuchar casos sobre trabajado
res despedidos ilegalmente o sin 
compensaciones. 

Como consecuencia de todo 
lo apuntado el movimiento labo
ral keniano se encuentra empan
tanado desde hace cinco anos y 
sin demasiadas perspectivas de 
mejorar su situación. Los sindi
calistas más combativos son per
seguidos por sus patrones, o pro
movidos a posiciones más altas. 

Además, son muchos los afi
liados a sindicatos que prefie
ren evitar cualquier acción que 
los lleve a la corte o a la cárcel, 
lo que contribuye a aumentar La 
debilidad dei movimiento. __ • 
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Una '' 

MOZAMBIOUE 

Moamba: 
machamba'' estatal 

U11 proyecto mozambica110 que se propone responder a las necesidades 
alimem arias dei país. por la dime11sió11 dei área que abarca, por la organizació11 

racional de los recursos l111111a11os y materiales. basado en 11110 profu11da 
tra11sformació11 de las relaciones de trabajo y producción 

Altair Campos 

Una nueva realidad. lrrigacl6n y organízacibn femenina en la machamba de Moambl 

~ 
1 viajero que llega a Mapu
to no puede dejar de ad
vertir que todas las áreas 

dísponibles, que todos los terre
nos y jardines dentro dei períme
tro urbano de la ciudad, están 
cultivados. Cada uno de ellos os
tenta con orguUo el nom bre de 
"machamba" (huerta), así como 
de la entidad o Grupo Dinamiza
dor responsable de su creación 

e:g y mantenimiento. 
@ Preguntamos sobre el sentido = de la existencia de "jardines" tan 
@'s particulares en las zonas más bo
~ nitas y residenciales de la ciudad. 
~ 
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La respuesta fue que, además 
de ser un mecanismo para la 
satisfacción de las necesidades de 
consumo, las machambas colecti
vas eran la consecuencia casi in
mediata de la consigna lanzada 
en l 976: la producción libera al 
pueblo. En plena capital encon
tramos machambas colectívas de 
las más variadas dimensiones y 
localizaciones, con cultivos di
versificados de productos hortí
colas, que iban desde la col, has
ta la batata y la cebolla. La aten
ción a estos cultivos es por cier
to más esmerada que la que reci-

bían los jardines de la época co
lonial. Cumplen además la fun
ción de traer al centro urbano el 
espiritu de la nueva organización 

1 

social y económica dei agro mo
zam bicano, cuya base son, preci· 
sarnente, las machambas. 

Moamba 

la Machamba &tatal de Moam· 
ba, distante solamente setenta 
kilómetros de Maputo, en la pro
víncia del mismo nombre, es una 
de estas nuevas unidades. 

La Machamba de Moarnba, 



como otras de la zona, fue esta
blecida en terrenos de un an tiguo 
latifundio, abandonado a partir 
de 1974 en vísperas de la inde
pendencia. 

Fundada el lo. de mayo de 
1976 - la tercera machamba crea
da por el Estado, nos aclara uno 
de sus administradores- , Moam
ba está dividida en diez blogues, 
con un área total de aproxima
damente I O mil hectáreas. Esta 
división obedeció a criterios de 
racionalízación de los medios 
existentes, tales como construc
ciones ya levantadas, terreno más 
o menos accidentado, calldad de 
la tierra para los posibles culti
vos, planes futuros de irrigación, 
etcétera. En algunos blogues, se 
practica solamente la agricultura, 
otros son agropecuarios. E! blo
gue 2, por ejemplo, po~ee cerca 
de setecientas cabezas de ganado 
vacuno. 

Organización dei trabajo 

Asi como la machamba está 
dividida en blogues, los trabaja
dores están organizados en briga
das y pelotones, caça uno con 
un responsable que ejerce su fun
ción en base a su capacidad pro
fesional y a la aceptación por 
parte de los trabajadores. Las de
cisiones son tomadas por el Co
lectivo de los Blogues y por el 
Colectivo de la Machamba. 

La dirección de la Machamba 
se compone de dos miem bros de 
la administración central, y un 
responsable por cada uno de los 
blogues, lo que suma un total de · 
doce trabajadores. En cada blo
gue, a su vez, existe una Comi
sión Administrativa y responsa
bles por la producción, ligados a 
varios sectores, tales como sanea
miento, hidráulica, horticultura, 
topografia, mecanización, obras, 
veterinaria, y otros. Es común, 
por razones de formación profe
sional, y por la propia neoesidad, 
que un mismo trabajador sea res
ponsable de uno o dos sectores. 

Gran número de trabajadores, 
incluyendo algunos que ocupan 
cargos de dírección, no son mili
tantes dei FRELIMO, aungue la 
machamba es una empresa esta
tal. En este punto, se siguen las 
directrices dei Tercer Congreso 
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Bastlno .leque Si
mone. La Juventud 
en los puesto1 de 
responsabil íded 

dei Partido, que indican que en 
los órganos de dirección deben 
estar tanto los representantes de 
la organización de los trabajado
res como los miem bros de la es
tructura dei partido. El secreta
rio de la célula dei FRELIMO en 
la machamba, se reúne regular
mente con la dirección. 

El Blogue uno 

Comenzamos la visita por el 
Bloque 1. Nuestro guía, Bastino 
Jegue Simone, capataz agrícola 
y responsable administrativo del 
Blogue cumplía ese dia 22 aiios. 
Acostum brados a los procesos 
gerontocráticos europeos, nos 
sorprendió la afirmación de la ju
ventud en puestos de decisión y 
responsabilidad, y reconocimos 
una vez más el valor de su vitali
dad dentro de un proceso revo
lucionario. 

En el Bloque I existen 595 
trabajadores, de los cuales 74 
son mujeres. La unídad de pro
ducción ya tiene 44 tractoristas. 
Los trabajadores consumen gene
ralmente lo que producen, inclu
yendo la leche. Lo que no pro
ducen, lo compran en la canti
na, abierta a partir de las 17 ho
ras; estas compras, por lo regu
lar, consisten en arroz, narina, 
aceite y azúcar, a su vez adqui
ridos en un almacén de Maputo. 

E! horario normal de trabajo 
es de ocho horas diarias, cinco 
dias y medio por semana, lo que 
da un total de cuarenta y cuatro 
horas semanales. Los salarios 
están bastante nivelados, habien
do una diferencia máxima de 
tres mil escudos. La diferencia 
valorativa entre el trabajo inte
lectual y e! burocrático está bas-

tante atenuada. Un tractorista 
puede, por ejemplo, ganar más 
que un miem bro dei personal ad
ministrativo. 

"El Hombre Nuevo -expresó 
Sergio Vieira, miembro dei Con
sejo de Ministros- no ve contra
dicción entre el trabajo intelec
tual y el trabajo manual. Sobre
pasó esa contradicción y los hizo 
complementarios. La realización 
intelectual acompafta a la pro
ducción manual e intelectual El 
cu~rpo participa en la creación, 
y la inteligencia gobiema y vive 
a través de la creatlvidad." 

La planificación 

Entre las resoluciones de la 
cuarta Sesión dei Comité Central 
dei FRELIMO, se destaca la im
portancia de la Planificación en 
la victoria de la Revolución: "Es 
en base a un proyecto, que los 
ritmos de crecimiento, las ramas 
más importantes, las principales 
produccíones, los benefícios so
ciales, deben ser calificados y 
orientados para el mejorarniento 
constante dei nível de vida dei 
pueblo". 

La planificación de la produc
ción agrícola, "se debe estable
cer donde las condiciones lo per
mitan, evitándose la produccíón 
competitiva que aún se verifica 
entre las empresas estatales y 
cooperativas agrícolas, y estable
ciendo la necesaria especializa
ción ". Estos princípios han sido 
aplicados, en la medida de lo 
posible en la Machamba Estatal 
de Moamba, que apoya a la coo
perativa agrícola de producción 
existente en las proximidades de 
su estacíón de regadio. 

La planificación da sus frutos. 
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En el primer ano de funciona
l miento, sólo fueron aprovecha

das cien hectáreas de las mil que 
· comprende el Blogue 1. El área 
.?.i cultivada ha sido progresivamen
~ te aumentada, y hoy ya supera 

las cuatrocientas hectáreas. 
En el área de la irrigación, 

se han logrado conquistas impor
tantes. Ya existen cinco represas 
en el Blogue l, y una sexta cons· 
lruida con el auxilio de técni
cos chinos, entrará pronto en 
funciones. Se trata de la represa 
de mayor capacidad de la ma· 
chamba - cerca de 20 mil me
trf>s cübicos lo que permitirá 
la extensión de la zona irrigada. 

La estación de bombeo, que 
comenzô a ser montada en ju
nio de 1976, concluyó sus obras 
en mayo de 1979. Actualmente 
solo tiene en íuncionamiento 
una moto-bomba (diesel), pero 
estão por temlinarse tres conjun· 
tos elécnicos. 

La utilización planificada de 
los medios disponibles, y el de
sarrollo de los métodos de tra
bajo, permítieron aumentar la 
productividad y la producción. 
De las 106 hectáreas donde el 
aiio pasado se sembró maíz, se 
obtuvo una cosecha de 318 to
neladas de granos; en las 50 hec-
ráreas destinadas a la batata, se 
recolectaron 500 toneladas; en 
las 30 hectáreas plantadas con 
tomates se obtuvieron casi 900 
toneladas en dos cosechas. Y se 
ha experimentado con éxito el 
cultivo de frutas, tales corno 
melocotón, manzanas, piiias, pe
ras y otros. 

Tratândose, además, de un 
sector agropecuario, el Blogue 1 
tiene 62 vacas lecheras, que pro
ducen un importante excedente 
de leche, después de satisfecho 
el consumo dei propio blogue. 

Un problema 

Hay, sin embargo, díficulta
des que sobrepasan la capacidad 
de respuesta dei blogue. Es el 
caso de los tractores. 

El parque de la machamba 
cuenta con ochenta tractores, de 
los cuales cincuenta y seis están 
en el Blogue 1. Pero allí sôlo 
son utilizados diez . . Aunque hay 
mecánicos especializados en el 
mantenimiento de las máquinas, 

74 cuadernos dei tercer mundo 

no todas pueden ser aprovecha· 
das debido a la falta de neumáti· 
cos, de aceites lubricantes, y, por 
increíble que parezca, por falta 
de cemcnto para remendar los 
neumãticos ponchados. 

Son problemas inhcrentes a 
las carencias generales dei país, 
muchas veces cautivo de provee
dores internacionales que, como 
ya es costumbre, hacen dei man
tenimiento, un segundo negocio 
a través de la "asistencia técnica". 

Crcccr en colectividad 

Si se considera a la Macham
ba Estatal no sólo como un cen
tro de producción, sino como 
una base de formación dei Horn· 
bre Nuevo, existen aún caren
cias evidentes en el plano social 
y cultural. 

La organización de una guar
dería infantil, por ejemplo, se 
presenta como una necesidad 
creciente. Luego de los sesenta 
dias de licencia por parto, de
recho inalienable de la mujer tra
bajadora mozambicana, las ma· 
dres se enfrentan al problema de 
tener que llevar a sus h.ijos ai tra
bajo. Normalmente, los ninos 
son vigilados bajo supervisión dei 
;efe de brigada, lo que, eviden
temente no constituye una solu
ción definitiva.. 

Existe un puesto médico con 
socorristas para primeros auxí
lios y tratamientos en todos los 
blogues. Semanalmente, un mé· 
dico cooperante chino, que atien
de toda la machamba, recorre los 
blogues y en caso de necesidad, 
puede ser localizado coo rapidez. 

Hay una escuela primaria en 
el Blogue 1, y está en estudio un 
proyecto para la instalación de 
una biblioteca. La alfabetización 
de los adultos continúa, con 
aulas construidas por los propios 
trabajadores. Pero, sin embargo,. 
no se han alcanzado los niveles 
deseados. 

Más aliá de la convivencia 
normal de las horas de descanso, 
cl canto y el baile de los trabaja
dores y la visita esporádica de 
algün grupo artístico, todavía no 
hay una prograrnación cultural 
regular. 

En cuanto a la activídad de
portiva, se practica con entusias· 
mo el tradicional fútbol, que 

tanto apasiona a los mozambica
nos. 

Casi todos los trabajadores vi
ven fuera de la machamba. La 
d.ispersi6n empieza a crear varias 
problemas, entre ellos el dei 
transporte. De ahí surgió Ja idea 
de concentrarse en una aldea co
munal, lo que ha dejado de ser 
un proyecto para empezar a ser 
una realidad. 

Son estos algunos de los pro
blemas, y algunas de las solucio
nes, no siempre satisfactorias, 
que concretamente existen. Pero 
el segundo paso sólo puede darse 
después dei primero. Luego se
guirân el tercero y el cuarto. Y 
cn el caso de Moamba, estos pa
sos son siempre largos, y hacia el 
frente. 

Presente difícil, 
futuro " construir 

i,Qué papel juegan actualmen
te las empresas estataies, como la 
Machamba de Moambll, en la 
economía dei país? 

Volvamos una vez más a las 
resoluciones dei Tercer Congre
so, donde éste fue definido: "Las 
empresas estatales son la forma 
mâs rápida para responder a las 
necesidades dei país, por la di
mensión de las áreas que abar
can, por la organización racional 
de los recursos humanos y mate
riales, y por la disponibilidad in
mediata de los medios de produc
ción mecánicos." 

En cuanto a su futuro en la 
transformación de las relaciones 
de trabajo y producción, la res· 
puesta tam bién es clara: "Ellas 
constituirán centros de investiga
ción y desarrollo de la técnica 
y ciencia agrarias. En las empre
sas estatales mâs estructuradas y 
avanzadas, los campesinos orga
nizados deben efectuar breves 
etapas de aprendizaje, convirtién
dose asi en agentes difusores de 
métodos cada vez más avanzados 
de producción". 

Salimos de la Machamba Es
tatal de Moamba, satisfechos y 
motivados. Dejamos a sus traba· 
jadores y responsables nueva
men te sumergidos en la tarea 
que se han propuesto cumplir, 
en nombre de un Mundo Nuevo, 
y en la que ellos mismos se trans
forman en Hombres Nuevos._. 



MAURITANIA 

EI gobierno en la encrucijada 
AI asumir su cargo e/ sucesor de Ajmed Buceif en e/ Prernierato afirma 

que continuará la política dei arflfice dei diálogo con e/ Frente Polisario. 
Podría estar próxim o un tratado de paz en e/ sur dei Sahara 

;

\ 

Mohamed Salem 

Tanques en les calles de Nuakchott, la capitel mauritana. Un golpe tras otro y une d1clsi6n, la de f irmar la paz, to: 
macia pero no cumplida 

~ 
l nuevo pri.mer ministro 
mauritano, teniente co
ronel Muhammad Uld 

Haidallah, en sus pàmeras decla
ciones tras asumir el cargo ;i. prin
cipias de junio, afirmó que rea
nudará las conversaciones con 
los dirigentes del Frente Polisa
rio para concretar un acuerdo 
respecto a la regi6n de Rio de 

1 Oro, la parte meridional dei Sa
nara Occidental, bajo ocupaci6n 
militar de su país. 

Asimismo expresó que Mau
ritania proseguirá sus esfuerzos 
p_or restaurar relaciones diplomá
ticas con Argelia, rotas tras el 
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reconoci.mien to de la República 
Arabe Saharaui Democrática por 
parte dei gobierno de Argel. 

La importancia de estas decla
raciones radica en que, tras la 
muerte del premier Ajmed Uld 
Buceif, e! 27 de mayo, se pensó 
que Mauritania podda rever el 
proceso de negociaciones inicia
do por éste. Buceif fue el artífi
ce de la política de reacercamien
to hacia Argelia y de diãlogo con 
el Frente Polisario. Las confusas 
circunstancias de su muerte hi
cieron que la prensa internacio
nal manejara la hip6tesis de un 

asesinato, como parte de un 
complot destinado a hacer abor
tar las negociaciones. 

Ajmed Buceif había salido de 
Nuakchott, capital mauritana; 
con destino a Dakar donde de
bía participar en una reunión 
cumbre de la Comunidad Econó
mica dei Africa Occidental. El 
avión en que viajaban Buceü y 
otros miembros dei Gobiemo de 
Salvación Nacional mauritano, 
desapareció - según la versión 
oficial por causa de una tormen
ta de arena- y posteriormente 
sus restos fueron encontrados en 
las costas de Senegal. 
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Buceif habia sido gobernador 
-::, de Zuerat - la zona minera más 

importante de Mauntania tras 
haber regresado de sus estudios 
militares en Francia. En 1973 
había apoyado con discreci6n el 

2) nncimiento dei Frente Polisario, 
..., que se disponia entonces a lu
~ .:har contra la presencia espai\ola 
::' en el Sahara Occidental. Cuando 

1
-:---' tras los acuerdos de Madrid la 
· parte sur dei territorio fue en

tregada a Mauritania, el Frente 
Polisario continuQ la lucha arma
da contra los nuevos ocupantes. 
Buceif, quien ocupaba ya el car
go ele Jefe de Estado Mayor, de
bió rever sus pos.iciones respecto 
ai movimiento de liberaci6n sa
haraui. 

Golpes } más golpes 

Cuando en Junio de 1978 un 
golpe depuso al presidente Uld 
Oaddah, Buceif no tuvo ningu
na participaci6n importante. Fue 
s10 embargo, nombrado ministro 
de Pesca para que, sm aleJarlo 
dei gob1emo, si fuera apartado 
de la esfera militar. 

Ante el golpe de Estado en 
Mauritan1a, el Frente Polisario 
declaró unilateralmente un cese 
dei fuego con Mauritania , a fin 
de facilitar un diálogo con el 
nuevo gobierno. Aunque Uld Sa
lek - el nuevo presidente - habla
ba de la necesidad de establecer 
la paz con el Frente Polisario, 
nunca concretó esa política con 
medidas efectivas. Frente a esa 
intrínseca contradicci6n, un "gol
pe dentro dei golpe", ahora si 
protagonizado por Buceif, insta
la el pasado 6 de abril un nuevo 
gobiemo. 

Ya como primer ministro, Bu
ceif dio pasos significativos ten
dientes a entregar la parte dei 
Sahara ocupada por Mauritania 
ai control dei Frente Polisario. 
Viajó a Francia, Espafia y Ma
rruecos y también inició el pro
ceso que llevaria a establecer re
laciones con Argelia. En fecha 
reciente pocos días antes de su 
muerte- ante el foro de las Na
ciones Unidas, Buceif reafirmó su 
decisión de entablar un diálogo 
cqn el Frente Polisario tendiente 
a asegurar la autodeterminación 
de los saharauis. Todos los ob-
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servadores comcidian en que la 
firma 'dei tratado de paz era in
minente. 

El grnn pcrJudicado con ln po
lítica de Buceif era Marruccos, 
que empenado en rctener la par
te septentrionnl dei Sahara (la 
que posee los más ricos yncimien
tos en fosfatos de todo el mun
do), cada día sufre mâs el aisla
miento internacional y comienza 
a sentir el deterioro interno, tras 
varios aiios de guerra. 

Por otra parte, desde el cese 
dei fuego con Mauritania el Fren
te Polisario concentra todas sus 

La posición al'gclina 

EI gobiemu mauritano - que 
en el accldente perdi6 siete fun
cionarios, entre ellos el coman
dante de las Fuerzas Armadas 
N'Oaw Wali y el capitân Diak 
Ndiaye, miembro dei Comité Mi
litar de Salvación Nacional , de
cretó cuarenta días de duelo. 
Mustafã Uld Mohamed Salek 
(actualmente s61o presidente ho
norífico) anunci6 que iniciará 
una investigación para precisar 
los detalles dei accidente. 

Ciuded meurlt1na. Los gastos de la guerra obllgeron I posponllf muchos pro· 

yectos da daserrollo 

fuerzas contra Marruecos, que en 
los últimos meses ha tenido pér
didas significativas en material 
bélico y vidas humanas. 

Era pertinente, pues, sospe
char que el régimen de Hassan 
II no fuera dei todo ajeno a la 
muerte de Buoeif, mâs sospecho
sa si se menciona e! hecho queen 
el aeropuerto de Dakar donde 
aterrizaría el avión del premie, 
mauritano se encontró una car
ga explosiva, justamente en el 
área destinada a los jefes de Esta
do que Uegaban a la cumbre de 
la Comunidad Econômica dei 
Africa Occidental. 

Las declaraciones dei sucesor 
de Buceif en el Prernierato en el 
sentido de que la política de 
aquél se mantendda inalterada 

. parecerían confirmadas. En prin· 
cipio, por el hecho que el pasado 
12 de junio, a escasas tres sema· 
nas dei accidente en DaJcar, una 
delegación mauritana de alto ni· 
vel llegaba a Argel. 

En esa delegación se encon· 
traban Hamed Salem Sidi, coro
nel vice-presidente dei Comité 
Militar de Salvaci6n Nacional, el 
teniente coronel Uld Abdallah. 
ex-jefe de Estado Mayor y ac· 
tua! canciller, el comandante 



Espana reactiva 

su diplomacia africana 

Dos viajes consecutivos ai norte del Africa - el primero a 
inícios dei mes de mayo, dei primer ministro Adolfo Suár'ez 
a Argelia, y el segundo del rey Juan Carlos en la segunda quin
cena de junio a Marruecos- parecen insinuar que Espafia pre
tende volver a temer un papel activo en la diplomacia de aquella 
reg.i6n. 

Sln embargo, mientras el viaje de Suárez a Argelia y su 
entrevista en aquel país con Mohamed Abdelaziz, secretario 
general dei Frente Polisario, indicaría una política de apertura 
a la causa saharaui, la presencia dei rey Juan Carlos junto a1 
monarca Hassan II de Marruecos podría sefialar lo contrario. 

~n todo caso, este segundo viaje despertá en los círculos 
progresist11s espafioles algunos reparos importantes, como fue el 
caso del dirigente socialista Felipe González, para quien la visi
ta a Marruecos fµe "enormemente delicada". "Pienso que el 
rey tendría que cuidar sus desplazamientos", seãa16 el líder 
dei PSOE. 

Por otra parte, la situación militar precaria de Marruecos 
preocupa a algunos sectores espaiioles que no ven con buenos 
ojos los avances dei Frente Polisario. Las declaraciones de 
algunos parlamentarios catalanes a su regreso dei Sahara Occi
dental en el sentido que ' 'el Polisario es duefio dei terreno", 
les mostraron a los defensores del Acuerdo de Madrid que divi
dió ai Sahara en dos partes (entre Marruecos y Mauritania), que 
a cuatro anos de aquel Tratado, oi los marroquíes ni los mauri
tanos lograron consolidar su presencia en el territorio ocupado. 

La posición de Espaiia no es fácil. AI margen de las diferen
cias de apreciación de las diferentes corrientes políticas. pende 
sobre la corona la espada de Damocles que siempre saca a relu
cir el rey Hassan li cuando Espafia da senal de avanzar en su 
diplomacia africana eo contra de sus intereses: la cuestionada 
soberania espaiiola sobre los territorios marroqufes de Ceuta y 
Melilla. Y más aún, la posibilidad de prohibir a barcos espa
fioles la pesca en las fecundas aguas dei litoral de Marruecos. 

No es previsible, pues, una ingerencia abierta dei gobierno 
espanol en el caso del Sahara, a pesar de que lo que hoy ocu
rre en la ex-colonia espai\ola dei norte de Africa es herencia dei 
franquismo. Como sucede con las Islas Canarias cuyo movi
miento independentista es apoyado por Argelia, las posesiones 
de la corona espaiiola en Marruecos son una limitante para su 
actuación diplomática concreta. El rey Hassan Jl no dudaría en 
recurrir a esta carta, una de las pocas que todavia puede jugar. 

El comunicado conjunto suscrito por los ministros de Rela
ciones Exteriores marroquí y espaiiol aboga por una solución 
pacífica en el Sabara Occidental "en el marco de la resoluoión 
de las Naciones Unidas". Y esa declaración fue interpretada en 
los medios políticos espanoles como una leve modificación de 
la diplomacia marroquí, aunque restaría por definir cuál es la 
interpretación de Marruecos de las resoluciones de la ONU. 

Por parte de Espai\a esta posición podría indicar que no se 
resigna a una diplomacia prescindente pero que tampoco pre
tende asumir mayores responsabfüdades sobre el destino de su 
antigua colonia. 
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Mulay Uld Bukreiss, ministro de 
Planeamiento y de Pesca, y un 
comandante de ape!Jido Sumaré. 

Los argelinos se han manifes
tado dispuestos a facilitar un en
cuentro de los dirigen tes mauri
tanos con el Fren te Polisario, 
siempre que los primeros reafir
men su intención de buscar sali
das a la situación actual y man
tengan su decisión de discutir la 
autodeterminación saharaui. EI 
presidente Benjedid Chadli lo ha 
manifestado así aJ afirmar recien
temente que su país no tiene 
ninguna hostilidad particular res
pecto a los mauritanos o marro
q u íes. 

Ultimátum 
dei Frente Polisario 

La posición dei Frente Polisa
rio respecto a un even tua! acuer
do con Mauritania fue explici
tada en Espana por Ajmed Buja
ri, miembro dei Buró Político 
dei Frente. Bujari lanzó un "lla
mamiento urgente" a Mauritania 
para que "en el más breve lapso" 
negocie la devolución dei terri
torio saharaui que ocupa. 

"Toda maniobra dilatoria de
be ser asumida por el gobierno 
mauritano", continuó Bujari en 
lo que se interpretó como un ul
timátum dei Frente Polisario a1 
régímen de Nuakchott. AI recor
dar que la propuesta de paz dei 
movimiento de liberación saha
raui sólo tuvo por respuesta ma
nia bras dilatorias, Bujari afirmó 
que "Mauritania demostró que, 
ai fin, su concepción de la paz es 
belicista,." 

En esa misma conferencia de 
prensa el dirigente saharaui citó 
a las Naciones Unidas como el 
foro adecuado para procurar una 
solución al conflicto, seiialando 
que a nível de la Organización de 
Unidad Africana la solución está 
bloqueada por e! chantaje y la 
interferencia de Marruecos y de 
".una potencia extraafricana", 
que posteriormente aceptó que 
es Francia. 

Finalmen te el represen tante 
en Madrid del Frente Polisario 
expresó que es de enorme impor
tancia el papel que Espafia pue
de jugar en el conflicto "en su 
calidad de ex-potencia adminis
tradora del territorio". • 
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Armas y biblias 

E/ antisemitismo reaparece cua11do ge11erales israelles visitou pat'ses 
de A/rica y de América Latina e11 la perspectiva de lograr vender dos 

·productos" e11 principio a11tagó11icos: material bélico y libros religiosos 

Mario Offenberg 

... 

~ 
l periodista britânico 
Nick Rose regresó de un 
viaje de reconocimiento 

a varios países africanos en los 
que recogió, para la BBC, mate· 
rial de información sobre los mo
vimientos de liberación de Zim
babwe. AJ ll.egar a Londres, y 
conversando con un colega israe· 
lita, exclamó: "1,Sabes cuáles 

• son los países más odiados por 
' los negros rhodesianos? jGran 

13retaiia e Israel!" 
El interlocutor no tuvo düi

cultad en percibir por qué ln· 
glaterra: "la hipocresía inglesa, 
olaro". 1,Pero Israel? i,Cuál es la 
razón? 1,Será que los negros odian 
a los judíos? i,Serán antisemi
tas? No. No fueron éstas las ra-
zones dadas a Rose por un jefe 
guerrillero rhodesiano, Yoshua 
Obote, de quien los periódicos 
israeUes dicen es ''un joven edu· 
cado" que estudió en Inglaterra 
y es "perfecto conocedor de la 
situción internacional". 

Alambre de pú8$ de fabric;aeión israel í para contener a los pueblot dei Ter
cer Mundo 

"Cuando luchamos contra el 
ejército de Smith - dice Obote-, 
nos encontramos ante armas is· 
raelíes. Yo sé que hay otras, de 
distinta procedencia, pero el ar· 
mamento suministrado por Israel 
desempena un papel decisivo. 
Muchos de mis camaradas fueron 
muertos per ametralladoras UZJ ... 
Tarnbién sé que no son israelíes 
los que disparan, pero para las 
víctimas de esta guerra no hay 
gran diferencia entre quien las 
utiliza y quien las fabrica". 



En América Central 

Algunos dias después ln pren
sa israelita dio a conocer un pro
blema semejante a través de Ben 
David, corresponsal en América 
Latina dei diario Davar, de Tel 
Aviv. 

EI art fculo se refeda a las "ten
dencias antisemitas" de la pobla
ción de Nicaiagua que según 
el periodista están siendo inci
tadas por el Frente Sandinista 
de Liberaci6n. 

Los dos ejemplos, Zimbabwe 
y Nicaragua, hablan por sí mis
mos y se complementan. Si el 
antisemitismo, como actitud ra
cista y reaccionaria contra los 
judíos, no existiese, Israel y sus 
propagandistas ya lo hubiesen 
inventado. 

Pero estas maniobras para, 
por un lado, desacreditar la lu
cha de los movimientos de libe
ración acusándolos de antisemitas 
y, por otro tratar de desvirtuar 
la crítica antirnperialista a las 
alianzas israelíes con los regíme
nes mãs reaccionarios, son tan 
claras como inútiles. 

La pobt'ación nicaragüense no 
se volvi6 antisemita para ganar 
adeptos. El Frente Sandinista no 
necesita de semejantes argumen
tos para ser popular. 

La raz6n dei odio de los nica
ragüenses ai régirnen de su país, 
así como a sus protectores, es 
muy simple: la crueldad y la co
rrupci6n dei régunen de Somoza. 
Y a medida que aumente el nú
mero de combatientes y civiles 
que caen bajo las armas "made 
in Israel", más frecuentemente 
se oirã de las bocas de este pue
blo oprimido palabras similares a 
las pronunciadas por los revolu
cionarios rhodesianos. 

El diario neoyorquino Narion 
decia, a principios de marzo, 
que gracias al refuerzo armamen
tista enviado por Israel, Somoza 
estaba en condiciones de prepa
rar a su Guardia Nacional, en 
un tiempo mínimo, a fin de 
combalir más eficazmente el le
vantamiento popular. Las vfcti
mas de la ofensiva dei dictador 
en Estelí, a mediados de abril 
pasado, son el resultado directo 
de esta ayuda. 
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De acuerdo con inforrnacio
nes de Managua, los transportes 
aéreos israelíes, sin identificación 
nacional, aterrizan durante la no
che para descargar atmas y muni
ciones contra el movirniento de 
liberaci6n y contra Costa Rica, 
en provocaciones fronterizas. 

Israel provey6 también a Gua
temala de diez aviones de trans
porte, tipo "Arava", pertrecha
dos con canones y bombas. 
Otros "bucnos clientes" de Israel 
son Honduras y EI Salvador que, 
así como Guatemala, ayudan ac
tivamente con sus tropas a la 
Guardia Nacional de Nicaragua. 

Cooperación israelí 

Las relaciones entre Israel y 
las dictaduras latinoamericanas 
se pueden dividir en tres campos 
distintos: 

1. Aprovisionamiento de ar
mas. Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, y El Salvador, recí
ben la mayor parte de su equipo 
militar de Israel. Es de destacar, 
también el gran aumento en las 
ventas a Argentina y Nicaragua y 
cl envio reciente, en proporcio
nes menores pero también consi
derables, a Bolivia, Haiti y Co
lombia. 

Un género de artículos que 
parecen ser de gran utilidad a los 
regímenes de estos países y que 
Israel provee en grandes cantic!a
des son el alambre de púas y las 
cercas de alambrc de púas elec
trificadas, llamadas "cercas elec
trónicas" fabricadas por la "Air
craft lndustry", de Israel y anun
ciadas, con fotos, en publicacio
nes tales como A viaton Week 
o el Bulletin of Israel. 

Tamblén las cercas de alam
bre de púas levantadas entre 
Rhodesia y Mozambique fueron 
producidas y vendidas, con asis
tencia técnica, por Israel; las 
ametralladoras UZ I son fabrica
das en Rhodesia bajo licencia is
raelí y con marca comercial RU
ZI; los cascos del ejército chileno 
de Augusto Pinochet son fabri
cados por una empresa que se 
autodefine como "socialista", la 
Mapán-Kibbutz "Mishmar Ha'
emek", aunque este sionismo 
"socialista" suscite muchas dudas. 

2. Policía secreta y auxilio 
"antiterrorista". Este tema que-

da enteramente ejemplificado si 
leemos la prensa israelí. En elL 
proliferan los anuncios ofrecien
do óptimos salarios y condicio
nes de trabajo atractivas a los 
que quisieran desempenar estas 
actividades. Un anuncio típico 
ofrece cerca de I O mil libras is
raelíes (que, ai cambio de 1978, 
eran unos mil dólares) exento 
de impuestos, con una parte pa
gada en dólares, un bono luego 
de un ano de trabajo, y vacacio
nes pagadas en Europa. Si se ha
ce una suma, se puede compro
bar que esto es cuatro veces más 
de lo que gana un obrero espe
cializado israeli. 

3. Propaganda interna y exter
na. La propaganda israelí en los 
países latinoamericanos se com
plementa con visitas, como la rea
lizada por altos funcionarias is
raelíes a la Argentina, en julio y 
agosto dei ano pasado. En Wa
shington, el lobby pro Israel 
trata los pedidos de ayuda a So
moza con extrema devoci6n ob
teniendo un éxito considerable. 
Ejercen también, aunque con dis
creción y menos éxito, cierta 
presi6n sobre varias organizacio
nes que apelan por los derechos 
humanos, a fin de que ataquen 
con menor intensidad a los regí
menes dictatoriales que, sin nin
gún escrúpulo, mantienen a sus 
opositores encerrados con alam
bre de púas "made in Israel". 

No es necesario hacer notar 
que algunos de estos "humanis
tas" -sean ellos grupos o indiví
duos- justifican sus relaciones 
"muy especiales" con Israel, co
mo compensación ai "holocaus
to" antijudio de la Segunda Gue
rra Mundial. Ante esta brillante 
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· moral, sólo se puede preguntar: 
1~ i,quién será el más hipócrita? 

Visitas a América dei Sur 

:, Bajo el título de "generaJes 
~ israelitas en América dei Sur", 
;;, \1arcel Zohar, corresponsaJ dei 
~ matutino israelita Ha'Aret: en 

1 ê,} Buenos Aires. escribi6 el l O de 
:... agosto de 1978 que tres genera
~ les israelies visitaron Argentina 

en un período de seis semanas. 
EI general Hail Laskov, antiguo 
Jefe dei Estado Mayor llegó a 
Buenos Aires en la vispcra dei 
Ola de la lndependencia de Is
rael (14 de mayo). Se entrevist6 
con el jefe dei Estado Mayor ar
gentino, manteniendo conversa
ciones con otras personalidades. 

Laskov fue recibldo con gran
des honores por los altos mandos 
y abri6 el camino de Aménca dei 
Sur para otros generales israelíes, 
como Mordehai Hod, ex-coman
dante de la Fuerza Aérea, y ac
tual director general de las líneas 
Aéreas israelitas "El-Al". 

"Su visita no fue anunciada 
por la prensa argentina", escribe 
Marcel Zohar. "El general Hod 

escribe el periodista- me dijo 
que vino a la Argentina para ver 
las iostalaciones de El'Al, y apro
vechar la oportunidad para estre
char aún más las relaciones entre 
las líneas aéreas israelies y Aero
líneas Argentinas. El correspon
sal de Ha'Aretz continúa dicien
do que ''solamente después de 
que él dejó Buenos Aires, supe 
que se había entrevistado con el 
general Agosti, comandante de la 
Fuerza Aérea argentina, quien 
tarn bién es miem bro de la Junta". 

A Hod se le pidló que hablase 
para los generales de la Fuerza 

Aérea, y su visita finaliz6 con un 
banquete en su honor, ofrecido 
por el embajador de Israel, Ram 
Nirgard y concurrido por oficia
les argentinos de alto rango. 

Una semana después lleg6 el 
general Mordehai Mota Gur, q uien 
hab{a dejado el cargo de coman
dante en jefe de las Fuerzas Ar
madas israelíes aJgunas semanas 
antes. Llegó aJ Río de la Plata 
directamente de Chile, donde 
fue recibido por Aug.usto Pino
chet, y se entrevistó con diversas 
personalidades. 

"Sé que el ejército chileno es
tli habituado a las victorias y que 
siente apetito por ellas" dijo 
Gur a Pinochct. Estas palabras 
causaron pánico en Argentina, 
donde se teme que Israel contri
buya ai fortalecimiento dei ejér
cito chileno, en momentos en 
que los dos países están envuel
tos en una disputa territorial, y 
existe entre ellos un clima prebé· 
lico. Es posible que las motiva
ciones de Israel hayan sido más 
irnparciales y concretas: reforzar 
la competencia armamentista en
tre los dos países latinoarnerica
nos a fin de incrementar el nego
cio de la venta de armas, y acre
centar su influencia político-mi
litar en la regi6n. 

"Festival" Mota Gur 

Como relatara el periodista de 
Ha 'Aretz, la embajada de Israel 
en Buenos Aires organizó, con 
éxito, el "Festival Mota Gur": 
EI general apareció en la televi
si6n, fue entrevistado por el dia
rio de mayor circulación dei país, 
EI Clar,'n, y tuvo los honores de 
un Jefe de Estado Mayor. La irna-

gen fue reforzada por el hecho 
de presentarse siempre acompa
iiado por Moshe Peled, agregado 
militar israelita, que también es
tuvo con él en Chile. 

En la entrevista, J::I Clarin qui
so saber si la visita dei generol te
nía alguna relaci6n con la venta 
de armas a Chile. La prcgunta 
fue evitada mediante una respues
ta poco clara. Confirm6, sin em
bargo sus in tenciones respecto 
de Argentina, declarando que 
"estamos muy interesados en 
vender armas a Argentina y re
forzar los Jazos comerciales a ese 
nível. .. " Afíadi6 que los víncu
los militares israelíes más fuertes 
se daban con ese país, lo que hi
zo que el corresponsal dei lia' 
Aret: se viese en la obligación de 
explicar que "esto no es ningún 
secreto". Es de público conoci
miento que Israel gan6 la licíta
ción internacional para venta de 
armas a Argentina, aunque el mis
mo periodista haya omitido de
cir que Israel no s6lo vende ar
mamento, sino también otros 
"instrumentos" para la policia 
secreta y otras organizaciones re
presivas dei país. 

En una entrevista dada a un 

periódico israelí, en jutio de 1978, 
el ministro de Relaciones Exte
riores argentino, vicealmirante 
Oscar Montes, confirmó que su 
gobierno no dejaría de comprar 
armas y aviones a Israel, sin per
juicio de la excomuni6n árabe o 
de cuaJquier otra. 

En conclusión: Es posible 
aventurar que la colaboración 
mantenida anteriormente entre 
Israel y Argentina fue "ajustada" 
con el encuentro dei general Gur 
y dei general Viola, jefe dei Es
tado Mayor, y con otras perso· 

Un c:au Kflr is,-lí. 
"Traficar arm• no • 

una vergUenz:a" 



nalidades de alto rango. jOime 
con quién andas, y te diré quién 
eres! 

Los misioneros en acción 

Un grupo de personalidades 
israelfes compuesto por el gene
ral Rehavam Gadi Ze'evi, anti
guo "consejero dei primer minis
tro de Israel para el combate ai 
terrorismo", por Chaim Topo!, 
artista de cine y teatro, Betzalel 
Mizrahi, dueno de la red de ho
teles "Ganey Shulamit" , y un 
antiguo miembro de la "Mosad", 
cuyo nom bre "por razones de se
guridad no puede ser publicado", 
visitaron varios países de Amé
rica Latina, incluyendo el Ecua
dor, ofreciendo a esos gobiemos 
"el abastecimiento de material 
sofisticado y servicios de .consul
ta para la guerra contra activi
dades internas y de terrorismo". 

Parece que el grupo, para ser 
eficaz, mantiene una división de 
trabajo bien defmida: Topo! y 
Mizrahi están encargados de los 
"prolegómenos" de los negocios ; 
Ze'evi y el senor Anónimo son 
los responsa bles dei negocio, 
propiarnente dicho. 

La experiencia de Ze 'evi co
mo antiguo asesor dei antiterro
rismo dei primer ministro israeli
ta no necesita de comentario al
guno: basta apenas con recor
dar que a fin . de com batir el te
rrorismo el gobiemo de Israel 
íue "forzado", durante los últi
mos treinta anos, a medidas anti
terroristas tan obvias como cua
tro guerras, la expulsión de más 
de un mlllón y medio de pales
tinos, la ocupación de territorios 
árabes y la opresión permanente 
de los habitantes de esos territo
rios, íncluyendo la destrucción 
de sus casas y la expropiación 
de sus tierras. Esto para mencio
nar sólo algunas medidas. 

EI cuarto socio de Ze'evi, co
mo dice el corresponsal de Ha' 
Aretz. dejó de trabajar para e! 
gobiemo hace algún tiempo y 
íormó una companía para pres
tar "servicios de protección ar
mada a gobiemos extranjeros". 

Los colaboradores de este 
individuo son, de acuerdo a la 
misma fuente , hombres de nego
cio israelíes que mantuvieron ac
tividad en Africa durante muchos 
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anos, y que estuvieron ligados a 
varias empresas nacionales e in
temacionales. 

Según el periodista Matty Go
lan, los servicios de seguridad is
raelí estimulan al grupo "anti
terrorista" encabezado por el ge
neral Ze'evi, para socorrer a va
rios Estados de América dei Sur. 
Esta acci6n no se limita a la lu
cha contra el "terrorismo árabe", 
sino que abarca "grandes esferas 
de seguridad". Las autoridades 
israelíes comprenden que el asun
to es muy delicado y tiene un 
"significado político", especial
mente si se trata de regímenes 
militares. 

Objetividad 

El general Ze'evi, ai ser entre
vistado por el periodista israelí 
Bashán dio algunas respuestas 
bastante in teres antes: ''Pretendo 
servir como consejero de seguri
dad de todo el mundo, a condi
ción de que esto no vaya en con
tra dei estado de Israel. Quiero 
decir con esto que ayudaré a los 
países que consideren necesaria 
nuestra ayuda, siempre que eso 
esté a nuestro alcance". 

"Me pregunt6 - continuó el 
general - si quiero convertirme 
en un traficante de armamento. 
Puedo responder abiertamente: 
no considero que eso sea una 
vergüenza, y tal vez coo el tiem
po lo logre. Mi intención básica 
es tratar asuntos de mi especia
lidad, esto es, seguridad, aconse
jando para su mantenimiento e 
incluyendo la recomendación y 
el envio de equipo israelita sofis
ticado. Es un hecho que quere
mos exportar armamento. En mi 
opinión, estamos interesados en 
llegar a un nível en que más y 
más Estados en lucha contra el 
terrorismo, lo derroten con m.ies
tra ayuda". 

A la pregunta de si es verdad 
que formó una companía para 
"consultas de seguridad" fuera 
de Israel, el general Ze'evi res
ponclió: "Este asunto está por 
ser analizado seriamente. En casi 
todo el mundo existen proble
mas como la seguridad interna, 
de fronteras, de líneas aéreas y 
de puertos. Anarquistas y terro
ristas actúan libremente, por eso 
es que e! mundo está sediento de 

soluciones adecuadas y equipo 
eficaz." 

Palabras muy claras y signifi
cativas: los pueblos !ocos de Ar
gentina, de Chile, de Nicaragua, 
que luchan contra los benditos 
y populares regímenes de Videla, 
Pinochet y Somoza, deben ser 
llamados a la cordura por los 
peritos de Israel mediante "solu
ciones adecuadas y material efi
caz". 

Se debe agradecer ai general 
Ze'evi su explicación clara sobre 
el carácter y la climensión dei 
compromiso militar de Israel en 
América dei Sur, aliado a las 
fuerzas más nefastas dei siglo 
contra movimientos democráti
cos y populares que luchan por 
sus derechos humanos y sociales. 

Esta imagen es coherente con 
la ideolog1:1 11ue representa: el 
lenguaje de Ze'evi es igual ai que 
usaba Eichman, en sus clirecti
vas burocráticas cuando se refe
ría a la "solución final' y ai "ma
terial de Auschwitz". 

En lo que respecta a su cole
ga de negocios, Haim Topo!, di
ce e! general Ze'evi: "Aprecié los 
Jazos que Topo! tiene en Sudáfri
ca, la estructura de su negocio 
de distribución de películas bí
blicas". Esta relación entre los 
negocios tampoco debe extranar. 
Muchos misioneros de siglos pa
sados fueron traficantes de escla
vos o amigos de esclavistas. La 
Biblia fue usada más para de
fender el esclavismo que a la li
bertad. 

Cuando le preguntaron si no 
teme que el Consejo de Seguri
dad envuelva a Israel en los con
flictos entre los estados milita
ristas, la respuesta dei general fue 
"los regímenes de los distintos 
países son de la exclusiva compe
tencia de los países que los de
tentan. Lo único que me intere
sa es su actitud coo Israel. Qu.ie
ro recordar que una parte de 
esos regimenes han apoyado al 
Estado de Israel desde su crea
ción ". 

El general Ze'evi tiene razón 
en un ciento por ciento. Su po
sición es la dei sionismo de la 
década dei 70: "Ayuden a matar 
a los niiios de Soweto y de Ma
nagua porque el régimen dei apar
theid y Somoza apoyan ai Esta
do de Israel"·-------• 
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PETROLEO 

Las maniobras 
de las Siete Hermanas 

La escasez. de petróleo en el mercado 110 se debe a la boja 
de la producción de la OPEP si110 ai despilfarro de los poises capitalistas 

y a la especulación de los monopolios. Los illfentos para someter 
a la OPEP ha11 fracasado. Pero los miembros de la OPEP 110 cwnplen 

sus obligaciones con el Tercer Mundo 

~ 
1 precio dei petróleo au
menta, su demanda tam
bién pero la oferta no 

basta. Vislumbra el fantasma de 
la falta de energia, la paraliza
ción o el freno de su estructura 
productiva. Soo hechos, senala
dos a cliario en la prensa de todo 
el mundo "occidental" . Lo que 
no se indica es quiénes son los 
responsables de estos riesgos. O 
bien se quiere sugerir que los 
causantes de estos problemas 
-en_ especial el encarecimiento 
del petróleo~ son los miembros de 
la OPEP (Organizaci6n de Países 
Exportadores de Petróleo). Si en 
efecto se analiza el tipo de in
formación que recibe el lector de 
un país importador de hidrocar
buros - sea desarrollado o sub
desarrollado- se verá que el grue
so de esa información está diri-

82 cuadernos dei tercer mundo 

Pablo Piacentini 

gido a crearJe esa impresión, a 
asociar el fantasma con la OPEP. 

Sin embargo, el estallido de la 
crisis de este ano ha producido 
fuertes contraclicciones entre los 
países industriales, los mayores 
consumidores dei producto, y 
las grandes transnacionales dei 
petróleo. Y asi han surgido a la 
luz pública nuevas pruebas de 
que los responsables de la grave 
situaciôn son las potencias capi
talistas avanzadas (en primer tér· 
mino los Estados Unidos) y las 
grandes corporaciones. Quizás el 
foro que más aportó en tal sen
tido fue la reuni6n de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), 
que concluyó en París el 22 de 
mayo pasado. La AIE fue creada 
en 1974 por el en tonces secre
tario de Estado norteamericano 
Henry K.issinger como una répli-

ca a la OPEP. Así como ésta 
representa a los exportadores, la 
Agencia buscó unificar a los con· 
sumidores; o sea, controlar el 
mercado petrolero por el lado de 
la demanda. En efecto están en· 
globados en la AIE los veinte 
países más ricos de occidente 
(con excepción de Francia). 

En marzo de este afio la Agen
cia, aJ confrontar lo que enton· 
ces calificó como una baja en la 
oferta del producto y la consi· 
guiente perspectiva de aumento 
dei precio, determinó lo que 
pareció la única salida para afron· 
tar el eroblema: medidas para re, 

ducir el consumo, rebajando en 
un cinco por ciento Jas importa· 
ciones. De haberse producido la 
reducción se hubiesen ahorrado 
unos dos millones de barriles 
diarios. 



No se reduce el consumo 

Es sabido que los gobiernos 
capitalistas tienen diversas solu
ciones para lograr ese fin, co
mo las que fueron aplicadas 
durante la crisis anterior (1973-
74). Por ejemplo la prohibición 
de utilizar automóviles privados 
ciertos dfas, o el aumento dei 
precio de la gasolina. 

Sin embargo, no sucedió así y 
ello dio lugar a un encendido 
- revelador- debate. Los minis
tros de Energía comprobaron 
que casi ningún país habfa dis
minuido en nada sus consumos y 
que el mayor exportador, Esta
dos Unidos, por el contrario ba
hia aumentado sus importacio
nes de petróleo en 7 por ciento 
durante el primer cuatrimestre 
dei aiio. Quedó en evidencia que 
era falso que hubiese caido la 
oferta proveniente de la OPEP. 
Lo que sucedi6 fue lo contrario. 
El consumo creci6 más allá de la 
capacidad de los exportadores 
para atender la mayor demanda. 
La reacción ~el presidente de la 
Comisión de la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE), el ale
mán Guido Brunner fue lapida
ria: "la reducción de fas impor
taciones no se ha logrado porque 
los Estados Unidos no han hecho 
nada . .. La sociedad dei despílf a
rro ha terminado . . . A largo pla
zo ni la economia mundial en 
su conjunto ni el Sistema Mone
tario Internacional estarán en 
grado de soportar importaciones 
norteamericanas de petróleo de 
tal dimensión ". 

Brunner puso el dedo en la 
llaga. En este momento el petró
leo que se está produciendo no 
alcanza para satisfacer una de
manda que seguirá en ascenso. 
Según estimaciones de la Organi
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
que agrupa a los países capitalis
tas ricos, éstos, para mantener 
una tasa moderada de crecimien
to - 3.5 por ciento anual- des
de ahora y hasta 1985 requieren 

un incremento de 5.6 millones 
de barriles ai día; algo imposi
ble. Lo que ha qu.edado claro es 
que las sociedades capitalistas 
avanzadas, con su modelo coo: 
sumista, han puesto en peligro 
el sistema de abastecimiento 
mundial de energia. Ese mode
lo exige un crecimien to vertical 
.de la producción, o sea lo opuesto 
de lo que interesa a los exporta
dores: hacer una política conser
vacionista de este producto no 
renovabJe para financiar con él 
su desarrollo a largo plazo. Aten
der las exigen cias occiden tales 
significaría quemar rãpídamente 
las reservas, con un agravante: 
no está aún asegurada la provi
sió,i de energías alternativas al 
petróleo, de modo que aq\Jella es 
una dirección suicida e irrespon
sable. 

La economia dei despilfarro 

Lo anterior se refiere al mo
delo económico capitalista y al 
comportamiento de gobiernos 
que no han hecho nada para de
tener el despilfarro de energía. 
En cuanto a los Estados Unidos, 
ello se debe a que elplan de ener
gía del presidente James Carter 
ha sido neutralizado por la pre
sión de las grandes compaiiías, y 
así se sigue ofreciendo gasoli
na a precios baratos (aproxima
damente un tercio de lo que se 
paga en Europa), es decir que ob
jetivamente no está incentivando 
un derroche inmenso. El afio 
pasado, EU importó petróleo 
por valor de 42,200 millones de 
dólares, una suma superior a las 
exportaciones anuales, totales de 
Irán, Irak y Líbia. 

En cuanto al precio del fluido 
fue fijado en el último encuen
tro de la OPEP en poco más de 
14 dólares por barril. Pero poco 
después el mismo crudo se ven
día en el "mercado libre" de 
Rotterdam a más del doble de 
dicha cifra, pasando en algunos 
casos los 30 dólares por barril. 
4Que había pasado? Hasta el afio 

pasado el mercauo de Rotterdam 
era marginal, y el grueso dei co· 
mercio estaba sujeto a contratos 
bajo los precios OPEP. Pero como 
no es fácil preve.r con exacti
tud el consumo anual, o bien su
ceden accidentes, o las necesida
des suplementarias suelen nego
ciarse a través de Rotterdam. 

Así era hasta que se produje
ron !&Egas huelgas en las refine
rías de Italia, Francis, Bélgica y 
Holanda. Después 11eg6 un invier
no particularmente rígido en Eu
ropa y los Estados Unidos. Y por 
último se produjo la crisis de 
lrán, donde durante un tiempo 
la producción, de unos seis mi
llones de barriles diarios, bajó a 
700,000 barriles. Como vimos, el 
consumo entretanto no disminu
yó, sino que aumentó. Así es que 
los importadores se lanzaron con 
desenfreno a competir en los 
precios en Rotterdam. 

Allí operan filiales encubier
tas de las grandes compaiiías 
(por más que ellas lo nieguen) y 
especuladores individuales. La 
complicidad de las compaiiías ha 
permitido que fluyan hacia Rot
terdam grandes cantidades de 
petróleo, en modo doloso o sea 
sustrayéndolo a contratos hechos 
sobre el precio OPEP (aduciendo 
que por la baja - inexistente- de 
la existencias de crudo se ven obli
gados a limitar las entregas). De 
tal manera las agencias de Rot
terdam disponen de grandes can
tidades que venden con ganan
cias increíbles. 

La ganancia 
de los intennediarios 

Los países de la OPEP se en
con traron ante la evidencia de 
que los mayores dividendos los 
realizaban los especuladores, y 
el fluido se vendia a no menos 
del doble dei precio fijado por 
ellos. La reacción fue realizar di
versos aumentos que con todo 
no llegan ni de cerca a los nive
les de Rotterdam. 

"Existe una situación que lle-
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PETROLEO 

ga ai limite dei esconda/o", ela
mó el ministro de Relaciones Ex
teriores de Francia, François 
Poncet. Pero en la reunión de 
ministros de la Comunidad Eu.ro
pea, a comienzos de mayo, su 
propuesta de controlar el merca
do de Rotterdam fue descarta
da, asi como lo fuera en la se
si6n de la AIE un pedido seme
jante de Italia. Las leyes de la 
economfa capitalista y los intere
ses de las compaiiías petroleras 
han conseguido que el escánda
lo prosiga. Como consecuencia 
de esta nueva crisis las ganancias 
de los monopolios son asom bro
sas. He aqui los datos: las gran
des compaiiías manejaron el ano 
pasado ventas por unos 300 mil 
millones de dólares (una cifra 
bastante mayor que el total dei 
endeudamiento acumulado por 
todos los países del Tercer Mun
do); unos 230 mil millones de dó
res fue lo comerciado por las lla
madas "Siete Hermanas", los 
mayores monopolios: Exxon, 
Shell. ,~fobil. Texaco, British Pe
troleum, Standard de Califomia 
y Gulf. Las grandes compaiiías 
declararon haber realizado en 
1978 provechos netos por más 
de 10,000 millones de dólares 
(y se supone que en realidad ga
naron más). 

La posición 
dei Tercer Mundo 

La crisis que ellas han con
tribuído a crear las beneficia 
en primer término. Lo prueba 
el que sobre aqueUas ganancias, 
durante el primer trimestre de 
este ano se registraran los siguien
tes aumentos: Exxon 31 por 
ciento más, Gulf 60 por ciento, 
Texaco 91, Marathon 108, la 
Continental batió el récord con 
343 por ciento. Los monopolios, 
sin duda apuestan a lo grande: 
con tal acumulación de riquezas 
los mayores monopolios desvían 
grandes recursos a fin de disponer 
de tecnologia y financiamiento 

para controliu- y explotar las 
fuentes alternativas de energia, 
desde los esquistos bituminosos 
hasta la energia nuclear. 

Con trotar la energía es de al
gún modo controlar el mundo y 
para Uegar a tal fin los monopo
lios demuestran que no les im
portan los medios. A los produc
tores, por el contrario, les inte
resan una provisi6n regulada dei 
producto, precios remunerativos 
y refinar o transformar el pro
dueto en mayor medida, no que
marlo como combustible. Para 
ello la OPEP se ha revelado co
mo un instrumento sumamente 
eficaz. La AIE, creada como anti 
OPEP, ha demostrado su inviabi
lidad. Por lo tanto los países 
miem bros de la OPEP han au
mentado sus ingresos y están en 
capacidad de desarrollar sus eco
nomias. Si bien esto es plausi
ble, lo cierto es que esos aumen
tos, si hacen pagar un precio 
remunerador a los consumidores 
ricos, conUevan una carga muy 
pesada para los países pobres dei 
Tercer Mundo, cuyas exportacio
nes pierden valor mientras au
menta el costo de sus importa
ciones industriales y petroleras. 
Los países de la OPEP tienen en
tonces una responsabilidad fren-

Las ventas de 
las muJtinacionales 

(en dólares) 

Exxon 
Shell 
Mobil 
Texaco 
B.P. 
Standard 
(Califomia) 
Gulf 
Standard 
(Indiana) 
ENI 
Atlantic 

60,334,527 ·ººº 
44,054,400,000 
34,736,045,000 
28,607,521,000 
27,390,915,000 

23,232,413,000 
18,069,000,000 

14,961,489,000 
12,500,000,000 
12,298,403 ·ººº 

te ai Tercer Mundo. Sin embargo, 
ésta no ha sido asumida sino 
en muy escasa medida. Por ello 
el Tercer Mundo corre el riesgo 
de dividirse con beneficio para 
tos países capitalistas. La Quinta 
Conferencia de la UNCT AD, ce
lebrada en Manila, denotó que 
ese riesgo está muy cerca y que 
el Tercer Mundo no petrolero 
tiene serias exigencias frente a 
los países de la OPEP. Estos sin 
embargo, pueden hacer mucho. 
En primer término deben esta
blecer precios y condiciones di
f erenciales para la venta de pe
tróleo a los países pobres. De
ben aumentar sustancialmente el 
Fondo de Asistencia de la OPEP. 
Y sobre todo deben concurrir 
al financiamiento de fondos 
de las demás asociaciones de pro
ductores, de modo que éstas 
puedan sustraerse ai control de 
los monopolios y de los centros 
capitalistas, que manipulan los 
precios y la provisión de sus ma
terias primas. Por último, deben 
utilizar su peso para obligar a los 
países industrializados a hacer 
concesiones ai Tercer Mundo, 
tendientes a establecer un nuevo 
orden econômico internacional. 
S61o así el arma petrolera adqui
rirá legitimidad. 1 

Los grandes 
importadores en 1978 

(en dólares) 

Estados Unidos 42,200,000,000 
Japón 23,900,000,000 
Alemania 14,100,000,000 
Francia 11,100,000,000 
Italia 8,000,000,000 
Espaiia 4,400,000,000 
GranBretana• 4,200,000,000 
Brasil 4,100,000,000 
Holanda 2,500,000,000 
Suecia 2,500,000,000 

• Por razones de convenienclageo
gráfice en los trensportes, Gren Bre· 
tai'la exporta e Importa petróleo. 



La ONU y el 
control tecnológico 

de las transnacionales 

Se multiplican las conferencias internacionales y no surgen soluciones 
concretas para los problemas dei subdesarrollo. Frente a las nuevas 

co"elacio11es de fuerzas entre las naciones, cobran mayor 
importancia los mecanismos de dominación y control basados 

en la supremacia tecnológica 

Maurice Jacques y Ma.rio Osava 

\ 
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Li erminó la t'ase prepara
toria de la Conferencia 
de las Naciones Unidas 

sobre Ciencia y Tecnologia para 
el Desarrollo (UNCSTED en su 
sigla utglesa). que tendrá lugar en 
Viena. en agosto de este a.no. 
Los gobiemos de los países par
ticipantes ya enviaron sus docu
mentos nacionales a la Sede dei 
Secretariado de la Conferencia, 
en Nueva York, donde ahora los 
funcionarios tratan de seleccio
nar las frases. los pasajes de cada 
documento nacional, que confor
marãn un gran documento único 
elaborado por un ComHé Prepa
ratorio. De esa manera, las decla
raciones de buenas íntenciones y 
la fraseologia internacional que
darán armonizadas en un asépti
co texto más. 

EI documento dei gobiemo 
ctuno Uegó a Nueva York cuan
do el vicepresidente Deng Xiao
ping paseaba en una base norte
americana. dentro de un vehicu
lo blanco para la exploración lu
nar, muy sonriente tomando 
Coca-Cola. EJ documento propo
ne una imitación acelerada de la 
ciencia occidental y la absorción 
de la tecnologia norteamericana, 
sin más preocupaciones previas 
que las que Deng Xiaoping tuvo 
para saborear la Coca-Cola. 

Tampoco los representantes 
dei "Grupo de los 77" (al cual 
pertenecen hoy 1 19 países "en 
desarroUo", con las más diver
sas ideologías) consiguieron pro
poner temas concretos para la 
discusión, y apenas lograron 
modificar los títulos de los ca
pítulos de un "Programa de Ac
ción " , en verdad un puro progra
ma sin "acción''. 

Las revistas de los medios 
científicos continúan discutien
do los méritos de una futura Con
ferencia cuya fase viva ya pasó. 
La prensa internacional sigue ig
norando el tema. Mientras a1gu
nos países del Tercer Mundo uti
lizaron el período de preparación 
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de sus documentos nacionales 
para generar una discusión sobre 
tecnologín y desarrollo entre ad
ministradores y técnicos, las 
àn tiguas metr6polis coloniales, 
como Inglaterra y Francia, sólo 
hicieron trabajar a sus redac
tores de los ex-ministerios de ul
tramar. 

El documento norteamerica
no impulsa la creación de un or
ganismo internacional más, de 
acuerdo a una propuesta dei pre
sidente Carter, que se llamarfa 
Fundación para la Cooperación 
Tecnológica Internacional. 

"Transf erencia 
y Annonización ·• 

Como parte de! gran bagaje 
mistificador del Nuevo Orden 
Económico Internacional, los 
tecnócratas supranaciona1es con
tinúan proponiendo "transferen
cia" y "arrnonización". Para el 
Tercer Mundo, la transferencia 
de tecnologia no es más que la 
práctica de las empresas capitalis
tas de transferir sus fábricas a 
países donde no existe aún un 
fuerte movimiento ecológico o 
una legislación adecuada. 

Esta transferencia sirve tam
bién para eliminar conflictos la
bora1es en países del "centro", 
donde los trabajadores tienen 
sindicatos poderosos y pueden 
exigir salarios decentes. Las fá
bricas son fácilmente cerradas y 
transferidas a algún país del Ter
cer Mundo, donde los trabaja
dores no estén aún organizados 
y cuesten peco. Así, la US Steel 
Corporation (una compa.nía side
rúrgica transnacional con sede en 
los Estados Unidos), instala su 
fábrica más moderna en Corea 
dei Sur, de donde exporta el 
acero para los Estados Unidos, 
mientras los obreros siderúrgicos 
norteamericanos han sido lanza
dos a1 desempleo. 

Bl concepto de transferencia 
de tecnologia fue inventado en 
"Occiden te". Cualquier transfe. 
rencia implica la pasividad de 
q\lien recibe y la superioridad 
de quien hace la donación. To
do lo que se puede recibir es lo 
que los proveedores deciden en
viar. Aceptar una mera transfe
rencia tecnológica es ponerse en 
la misma situación que un alum-· 
no de enseiianza convencional 
que respeta lo que dice el pro
fesor, anotando palabras sin di· 
gerir conceptos. En esta ense
nanza, que Paulo Freire Uama 
"enseiianza como depósito en un 
banco", el alurnno es simple
mente un receptor pasivo hacia 
el cual se pretende transferir 
conocimientos. Lo mismo suce
de en el concepto de transferen
cia de tecnología. 

iA quién slrve esta "arrnoni
zación" de los desarrollos de que 
tanto se habla? Se trata de ar
monizar el mundo dependiente 
con el mundo dominante en una 
relación económica satisfactoria 
para el "status quo", y que por 
lo tanto favorece a los domina
dores. Este lenguaje permite di
luir los conflictos de intereses 
entre países desarrollados y sub
desarrollados. 

Los tecnócratas del capitalis
mo central pretenden que la dia
léctica opresor-oprimido no exis
te más, así como otros ideólo
gos occidentales afirman que Ue
garon "al fin de las ideologias", 
disolviendo todo eso en la suave 
neblina de la "armonía". Bl do
minador desea siempre que cada 
uno se habitúe a su condición, 
de manera de poder proceder a 
su "armonización". 

Rumbos enganosos 

Existe una ideologia dominan
te que consiste en las ideas de los 
dominadores. Identifica el desa
rroUo con el progreso de la cien-



eia, con el nivel ya alcanzado por 
Europa y Estados Unidos, cuyos 
rumbos son presentados como el 
único camino, la única vía a ser 
recorrida por los demás. Toma 
como patrón el desarrollo cien
tifico y sus adeptos proponen 
una visión filantrópica para ayu
dar a los pobres: "Es necesario 
disminuir las diferencias escanda
losas que existen. Nueve déci
mos de la ciencia es hecha en los 
países industrializados, donde vi
ve apenas un cuarto de la pobla
ción mundial. Tal situación no 
debe continuar porque conduce 
a complejos de inferioridad en 
los pobres su bdesarrollados y los 
hace dependien tes en ciencia y 
tecnología." 

En ese esquema, las Naciones 
Unidas y sus agencias serían na
da más que distribuidores filan
trópicos que atenúen las diferen
cias "exageradas". La prensa 
burguesa difundió las ideas de 
cientistas norteamericanos y de 
sus imitadores, sobre la necesi
dad de los países subdesarrolla
dos de tener laboratorios de 
ciencia de avanzada y cientistas 
de élite. Entendían que era sufi
ciente que-la investigación cien
tífica progresara en un país para 
que hubiera desarrollo. Mientras 
tanto, los temas de investigación 
eran definidos por las modas de 
los países dominantes y no se re
lacionaban con los problemas 
técnicos que cada país debe re
solver. Transplantar corazones 
era el sim bolo del progreso, mi en
tras nadie se preocupaba por la 
salud pública o la medicina pre
ventiva. 

La creación de centros de in
vestigación avanzada en varios 
países dei Tercer Mundo, duran
te la década del 60, no dejó be
nefícios visibles a sus pue blos pe
ro formó -a costa de equipos 
sofisticados y carisimos- una 
éllte privilegiada, aliada a la bur
guesía local que aplaude sus es
fuerzos imitativos. lnstruidos en 
el ideal de los grandes centros, 
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de los mejores laboratorios, gran 
parte de los científicos, insatis
fechos con las pocas condiciones 
que el Tercer Mundo ofrece a su 
carrera académica o técnica, emi
gra hacia los países desarrollados. 
De ahí el "robo de cerebros" 
que retira a Los "mejores" técni
cos de los países más necesitados, 
en una paradoja que demuestra 
que la formación de técnicos y 
científicos en el Tercer Mundo 
es casi siempre más apropiada 
para los países industrializados 
-de donde proviene el mqdelo
que para los propios países donde 
ellos se forman, en una universi
dad proporcio • lmente más caru. 

Monopolio de las patentes 

La dependencia continúa, 
particularmente en el caso de la 
adq uisición ele tecnologias. Los 
dueiios de las tecnologias moder
nas construyeron un sistema in
ternacional de leyes que asegu
ra su monopolio. Nos referi
mos a1 sistema de patentes que 
garantiza la propiedad de los 
métodos técnicos de producción, 
y a1 sistema de derechos (ro
yal ties) que se paga por la utili
zación de esas técnicas. 

Roy, la mayôría de los 3.5 
millones de patentes en el mun
do son propiedad, no de inven
tores individuales, sino de corn
panías transnacionaJes. La mayo
ria de patentes está concentra
da en pocas compafiías; por ejem
plo, veinte transnacionales con
trolan la mitad de las patentes 
obtenidas a partir de investiga
ciones costeadas por el gobier
no norteamericano en los quin
ce anos que siguieron a la Segun
da Guerra Mundial. 

Las compaiiías registran sus 
patentes en cuantos países quie
ran. Así, en un país dei Tercer 
Mundo no se puede ni siquiera 
reinventar una técnica, porqu.e 
ya está patentada en su propio 
país. Las transnacionaJes estu
dian el desarrollo tecnológico de 
cada país del Tercer Mundo y 
registran en él una patente cuan
do saben que esa técnica en par
ticular se ha vuelto necesaria en 
ese lugar. 

Pocas patentes tienen su pro
piedad registrada en un país dei 
Tercer Mundo. En 1972, apenas 
200,000 patentes, o sea el 60/o 
dei total mundial, eran registra
das en aJgún país en desarrollo. 
Y el 8 50/o de ellas era propie-
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dad de extranjeros, en su mayo
ría compa.ii.ías transnacionales. 
Con el correr dei tiempo esta 
desnacionalización dei control 
de las patentes aumentó: por 
ejemplo el porcentaje de paten
. tes de origen ex tranjero regis
tradas en Chile pasó dei 660/o 
en l 937 al 95º/o en 1967. 

Las compaiiías utilizan la es
trategia de patentes "defensiva
mente" en los países en desarro
llo, lo que s.ignillca registrar sus 
patentes antes que otros, nacio
nales o extranjeros, lo hagan, pa
ra proteger sus planes de produc
ción y de exportación a largo 
plazo. Esta estrategia explica por 
qué tantas patentes registradas 
en los países en desarrollo no es
tán siendo utilizadas; en Perú, 
de las 5,000 patentes útiles para 
sectores activos de la economia 
y registradas entre 1960 y 1970 
apenas 55 estaban siendo utili
zadas. 

E! prirner estudio global de 
esta situación fue hecho para la 
reunión de la UNCTAD (Confe
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y el Desarro
llo) de 1972, que tuvolugaren 
Santiago de Chile. El documento 
de la UNCT AD decía: «La falta 
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de utilizaci6n de las patentes en 
los países en desarrollo contribu
y6 básicamente para preservar 
los mercados de importación de 
las compa.ii.ías transnacionales, li
mitando en k> posible la compe
tencia por parte de otras compa
iiías, ya sean extranjeras o nacio
nales. Las repercusiones de esta 
falta de competencia podrian 
implicar aumentos significativos 
de precios, que causarfan efectos 
negativos en las áreas de renta y 
de la balanza de pagos de los paí
ses afectados." 

De hecho, el sistema interna
cional de patentes no sólo limi
ta la capacidad industrial y tec
nológica de los países dei Tercer 
Mundo, sino que también repre
senta ím costo monetario directo 
a través dei sistema de derechos 
a ser pagados. Mientras los Es
tados Unidos, Francia e Inglate
rra recibían 5,400 millones de 
dólares en 1974 por el uso de 
sus patentes en otros países, Mé
xico pagaba al exterior 250 rni
llones de dólares por los derechos 
de usos de patentes, lo que repre
sentaba más dei I QO/o dei valor 
total de sus exportaciones. Hoy 
el Tercer Mundo paga aproxima
damente 7,000 millones de d6-

lares por ano para utilizar paten
tes extranjeras. 

Ademâs de otros costos direc
tos que sobrecargan a los países 
en desarrollo, todo tipo de res
tricciones y de costos extras re
sultan de la O\anera como las 
compaí'iías transnacionales nego
cian los contratos que i.ilcluyen 
la utilizaci6n de sus patentes 
exigiendo, por ejemplo, la no ex'. 
portación del producto final ma
nufacturado. 

Controles rect,azados 

La situación polltico-econb
mica internacional pocas veces 
permitió una rebelión abierta de 
los países del Tercer Mundo fren, 
te a estas prácticas. 

El 29 de abril de 1967, Fídel 
Castro declaró: "Consideramos 
que los conocimientos técnic06 
deberían ser patrirnonfo de toda 
la Humanidad. Según nuestra 
manera de pensar cualquier crea· 
ci6n de la inteligencia humana 
debería ser patrimonio de todos. 
iQuién paga derechos a Cervan· 
teso a Shakespeare? iQuién paga 
aJ inventor dei alfabeto? iQuién 
paga a1 inventor de los números, 
de la aritmética, de la matemáti· 
ca? (. .. ) Declaramos que cons!· 
deramos todo e! conocimiento 
técnico como herencia de toda la 
humanidad y particularmente de 
estos pueblos que fueron explo
tados. Porque, idónde hay haq1· 
bre, subdesarroUo, ignorancia, 
falta de conocimientos técnicos? 
Exactarnente allí, en todas estas 
regiones dei mundo donde los 
pueblos fueron criminalmente 
explotados durante siglos por el 
colonialismo y por el imperíalis· 
mo ( ... ) En los Estados Unidos 
existen muchos, miles de libros 
técnicos. Comenzamos por anun· 
ciar el fin del pago de los dere· 
chos de propiedad intelectual 
para todos los libros técnicos de 
los Estados Unidos, y proclama· 
mos nuestro derecho inequívoco 
de reproducir todos los libros 



técnicos que consideramos útiles 
para nosotros." 

Pero diez anos después, Cuba 
firm6 la convención internacio
nal sobre copyrights. Un país so
lo no podia modüicar todo el 
andamiaje. 

La confrontación toma, por 
lo tanto. una forma diplomática. 
En los Comités de las Naciones 
Unidas estã siendo negociado un 
''código de conducta" para la 
transferencia de tecnologia. Des
de 1976, cada vez que se a borda 
el tema en conferencias y reunio
nes, se confrontan dos versiones. 
El "Grupo de los 77", en nom
bre de los países en desarrollo, 
propone un código que elimina
ria las restricciones a las expor
taciones, los precios arbitrarios 
exigidos para equipamientos adi
cionales, los compronúsos de ex
cesiva duración y otras exigen
cias abusivas por parte de las 
transnacionales. 

Los países capitalistas desa-

rrollados se agrupan bajo el nom
bre de Grupo B y no aceptan el 
establecimiento de regias de cum
plimiento obligatorio. Mientras 
el "Grupo de los 77" retoma el 
concepto enunciado por Fidel 
Castro, de que la tecnologia for
ma parte de la herencia universal 
de toda la bumanidad, a la cual 
tienen derecho a acceder todos 
los países, el "Grupo B" decla
ra que el Tercer Mundo debe ver 
su acceso a la tecnologia "faci
litado" en condiciones "mutua
mente aceptables y mutuamente 
ven tajosas". 

Todas estas discusiones sirven 
principalmente para hacer viajar 
a los peritos internacionales (a 
México y Colombia en 1976; 
Kuwait, La Haya y Siena, en lta
lia, en l 977; Buenos Aires y 
Ginebra, en 1978); pero también 
permitieron llamar la atención 
dei público mãs amplio sobre 
ciertas verdades acerca dei fun
cionamien to monopolista en to-

s 
if 

Centro de c:apacltaci6n en TúnH. "Lo, conoclmlento1 t6cnlcoa dtberlen l tr 
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dos los niveles de las transnacio
nales. 

Incluso estos esfuerzos para 
debatir la ética de las multina
cionales están siendo duramente 
atacados por los países colonia
listas. En la última reunión dei 
Comité Preparatorio de la UNCS
TED, el delegado britânico obje
tó su inclusión en el programa de 
la futura Conferencia argumen
tando que el tema ya estaba sien
do debatido en otros órganos de 
las Naciones Unidas y que las 
propuestas en elaboración no 
eran aceptadas por su gobiemo. 
Pero la voz dei Tercer Mundo es 
hoy mucho mãs fuerte en las 
Naciones Unidas que en los tiem
pos de la I UNCSTED, 16 afios 
atrás, y el diplomático brasile
fio, Frank Joao da Costa, secre
tario general de la Conferencia 
recordó que la cuestión dei "có
digo de conducta" había sido le
vantada por varlos países en sus 
Documentos Nacionales y que. 
por lo tanto, tenía que permane
cer en la agenda para la Confe
rencia en Viena y en el esbozo 
dei programa de acción. 

Represalias y conciliación 

Estos conflictos y la existen
cia de una mayoría del Tercer 
Mundo en la ONU ya han provo
cado varias represalias norteame
ricanas. 

El Congreso de Estados Uni
dos aprobó reducciones de las 
contribuciones de ese pais a va
rios organismos internacionales, 
como la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), la F AO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alirnentación) y la UNESCO (Or
ganización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Cien
cia y la Cultura). El total de los 
cortes fue de 27 millones de dó
lares, lo que representa el 1 Sº/o 
de las contribuciones nortearne
ricanas. La OMS fue la más afec
tada, con un corte dei 430/o de 
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la contribución estadounidense. 
Los cortes ya habían afecta

do anos antes a la Organización 
Internacional dei Trabajo. El 
Congreso de los Estados Unidos 
aprobó, además, una ley que es
tablece que ninguna contribu
ción de su país puede ser usada 
en Asistencia Técnica, lo que 
contradice las normas internacio
nales. 

Hay dos tipos de aporte a los 
organismos de la ONU: los com
pulsivos y los voluntaiios. Esta 
segunda forma permite el con
trol por el país contribuye.nte de 
la utilización de su dinero. Los 
Estados Unidos prefieren contri
buir "voluntariamente" a través 
dei Banco Mundial, bajo su con
trol. Como el fondo de la ONU, 
distribuído en gran parte por el 
PNUD - Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo
no permite esa man.ipulación, ya 
que está bajo control de la ma
yoría de los países, un congre
sista ultrarreaccionario clasificó 
la contrlbución compulsoria co
mo un impuesto a las naciones 
desarrolladas, en favor de las me
nos desarrolladas, lo que iiria 
en contra dei espíritu de la ONU 
de "atender igualmente a todos 
los países"! 

Los cortes y las restricciones 
-veto a la utilización en la asis
tencia técnica- no pueden inci
dir sobre los fondos obligatorios, 
pero a pesar de eso el Congreso 
norteamericano votó la ley y 
Carter la promulgó, en un con
flicto en que a la mayoría devo
tos se contrapone el peso finan
ciero. Es que la ONU ya no se 
presta tan bien a los desígnios 
norteamericanos, como hace 
veinte anos atrás. Y todas las ar
mas son utilizadas para limitar 
cualquier "autonomía". 

Las represalias por los rumbos 
qu.e toman los foros intemacio
nales son también una forma de 
presión para neutralizar la actua
ción antimperialista de la mayo
ría dei Tercer Mundo. Y eso pe-
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sa también en las resoluciones 
sobre Ciencia y Tecnología. La 
UNCSTED podría concluir en 
una condena clara a la utiliza
ción imperialista .de la Ciencia y 
la Tecnologia. Pero los documen
tos nacionales sobre la cuestión, 
en su gran mayorfa, contienen 
apenas declaraciones generales o 
de buenas intenciones. 

Un becho nuevo, bacia el cual 
apuntan varias reuniones correla
tivas, es Ja resolución de inten
sificar la cooperación entre paí
ses dei Tercer Mundo, lo que al
gunos llaman cooperación Sur
Sur, en contraposición al diâlogo 
Norte-Sur, entre países opuestos 
en la "escala" de desarrollo. 

En septiembre dei ano pasado, 
Buenos Aires, Argentina, fue ~de 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Cooperación Téc
nica entre Países envias de De-

sarrollo. Una reunión importante 
que, excluyendo a los países in
dustrializados (el "Norte"), es un 
marco en la búsqueda de nuevas 
orientaciones en Ias relaciones de 
los países subdesarrollados, co
mo alternativa ai estéril diálogo 
Norte-Sur. La revista de los me· 
dios científicos britânicos, Nature 
(12-10-78), comentaba que la 
conferencia significó un cambio 
en la discusión. Sobresaltos de 
ese tipo llevan a los monopolis
tas de la tecnologia a contraofen· 
sivas conciliadoras, donde ideas 
de "transferencia y armonía" 
son constantes. 

Pero lo que está en juego es 
el "para q ué", "para q uién" y 
sobre todo "quién controla" la 
tecnologia que será transferida y 
las propias regias del estableci· 
miento de nuevos acuerdos. 

---------· 
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Los No Alineados 
en Sri Lanka 

Sesi6n Inaugural dei Buró Coontlnedor en Colombo 

A En la primera quincena de ju
W nio tuvo lugar en Colombo, 

Sri Lan ka, la reunlón dei Buró de 
Coordinación dei Movímíento de Paí
ses No Alineados. 

"La historia dei Movimiento No 
Alineado es la historia de la evolu
ción de un importante aspecto de las 
relaciones internacionales en I os últi
mos veinticinco aíios", declaró en la 
sasión de apertura el presidente Jaya
wardene de Sri Lanka, subrayando 
que el Movimiento No Alíneado es 
"la coalición política mâs amplia" 
que se conoce. 

Varias cuestiones de gran impor
tancia afloraron en esta reunión pre
paratoria de la cumbre de la Habana 
dei próximo mes de septiembre. Uno 
fue el de la doble representación en 
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el caso de países en los que tuvieron 
lugar cambios políticos en los últi
mos meses. 

Kampuchea estaba representada 
en reunionas anteriores dei movlmien· 
to por el régimen depuesto de Pol 
Pot. Desde el exilio sus representan
tes reivindican ahora el derecho a 
mantener su asiento mientras que 
la delegación dei actual gobierno de 
Pnom Penh también reclama ese lu
gar. Otro problema que aflorá y 
también deberá ser resuelto en La Ha
bana es el de le intervención militar 
por parte de miembros dei movimien
to en otros países. Es el caso de ln
lonesia, que ocupó Timor Oriental, y 
le Marruecos y Mauritania que se 
epartieron el Sahara Occidental. 

Es casi seguro el reconocimiento 

en la cumbre de la Habana dei Frente 
Polisario como único y legítimo re
presentante dei pueblo de la ex-colo
nia espaíiola. La posición dei movi
miento de liberación saharaui se ve 
reforzada por las últimas declaracio
nes dei régimen mauritano en el sen
tido de que desocuparía la parte sur 
dei territorio. 

Pero si bien nadie ignora que en 
el seno de los No Alineados hay al
gunos problemas -y que éstos son 
serios-, todas las evaluaciones de la 
reciente conferencia de Colombo han 
sido positivas. Se destacá, por ejem
plo, la clara democratlzación que es
tá viviendo el movimiento y el cre
ciente interés de los miembros por 
sus actividades. Aunque el Buró 
Coordinador está integrado sólo por 
25 países, 81 concurrieron a la reu
nión. 

EI canciller cubano Isidro Mat
mierca comentó que "las decisiones 
dei Buró Coordinador tenderán a for
talecer la unidad". Sostuvo que aun
que el Movimiento no está alineado 
en ningún bloque militar "no es una 
fuena neutral puas desde su creación 
en 1961 en Belgrado definió con mu
cha claridad sus principios y objeti
vos". Citó, entre éstos últimos,el apo
yo a la lucha de tos pueblos por su in
dependencia, contra la dominación 
imperialista, contra el ~partheid ~ toda 
forma de racismo, incluido efsionis
mo, así como la contribución ai es
tablecimiento de un nuevo orden 
económico internacional y el forta
lecimiento de la paz y la distensión 
internacionales. 

En esta reunif>n solicitó su ingreso 
como miembro plend el régimen is
lámico de lrán y la misma voluntad 
mostró Pakistán. Sin embargo, mien
tras que para 01 mgreso ae lrán hay 
gran s1mpatía, el caso de Pakistãn 
cuenta con algunas reservas, en espe
cial de parte de su vacino Afganistán. 
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EI gobierno de Cabul argumenta, en
tre otras cosas, que Pakistán no revo
có su pacto de defensa mutua con los 
Estados Unidos, firmado a comienzos 
de los anos cincuenta. 

EI tema que generó las mayores 
polémicas en Sri Lanka fue la pro
puesta de los países árabes (Si ria, lrak, 
Organizacion para la Líberación da 
Palestina, Yemen Democrático, libia, 
Jordania). de suspender a Egípto en 
su calidad de miembro pleno dei mo
v,miento. 

Tanto esta cuestión de Eg1pto co
mo la de Camboya fueron aplazadas 
para discusión en la sexta cumbre de 
La Habana. EI Buró entendió que ca
rece de mandato para concretar san
ciones o expuls1ones. 

EI documento final de Colombo 
abordá la cuestión económica sena
ando los " resul tados decepcionentlls" 
de la IV UNCTAD realizada en Ma
nila, apoyó a los regímenes de Argen· 
tina en su reivindicación sobre las is
las Malvinas y ai de Panamá en cuan
to a la necesidad de que sean ratifica
dos los Tratados dei Canal, solicitó ai 
levantamiento de las sanciones contra 
Cuba y el retiro de la base de Guantá
namo y condenó la exlstencia de te
rrítorios coloniales en América Latina. 

Senala, además que las solicitudes 
de ingreso ai movimiento en calidad 
de miembros plenos por parte de Su
rinam, Bolívia y Grenada - que serán 
analizadas en La Habana- constitu
ye un gran paso en el fortalecimien to 
de la política de no alineación en el 
área. Se estima que el nuevo gobierno 
ecuatoriano de Jaime Aoldós tambíén 
solicitará su ingreso en La Habana 
y seguramente lo haría un gobierno 
democrático nicaragüense tras la de
rrota de Somoza. Ademãs, el cancíller 
mexicano Jorge Castaiieda -consulta
do por Cuadernos dei Tercer Mun· 
do- anunció que su país concurrirá a 
Cuba con una delegación de alto ni· 
vel y que se estudia la posibilidad de 
cambiar el status actual de observa
dor por el de miembro pleno·-- • 
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China: 
Reforma económica 

Une ffbrlca en Shangai 

A La revista china "Investiga· 
W, ción Económica" propone en 

su último número una reforma radi· 
cal dei sistema económico y la euto
nom ía de empresas, en tanto unida
des productoras de bienes y servicios. 
cios. 

"EI punto de partida de 11 refor
me econbmict china ha de ser el res
peto dele autonomia de 11 empresa", 
senala la revista. 

Anade que el punto central de la 
reforma dei sistema actual debe con
sistir en que el estado se libere de la 
carga de administrar la economía. 
"Si reconocemos la producción para 
ai mercado deberemos admitir tam· 
bián que las empreses seen unidades 
autónomas productoras de bienes y 
servicios", acentúa la citada revista, 
afirmando que se trata de un proce
so gradual que "podrá llevarse a cabo 
en armoní1 con las condiciones y po
sibilidades existenm, solamente paso 
e paso". 

La publicación sostiene que la em
presa debe actuar con autonom fa en 

los siguientes cuatro sectores más 
importantes: 

1) Producción y pl1nific1ci6n, 
Aprobarán con autonomía sus nispet· 
tivas planes en concordancia con las 
necesidades dei mercado y sus pro
pias posibilida'des. 

2) Abes1acimiento y mercado. 
Tendrán derecho de comprar direc
tamente (ll&terias primas y comercia
lizar por sí mismas la producción. 
Podrán firmar contratos con empre
sas extranjeras así como con otras 
empresas nacionales. 

3) Financiación. Tendrân el dert
cho de crear y manejar los fondos de 
expansión, de reinversión, amortiza, 
ción, etcétera, lo mismo que el de 
contratar créditos, incluídos créditos 
extran1eros. 

4) Fueru de trabajo. Las emprt
sas decidirân con autonom ía sobre la 
admlsión de trabajadores, el número 
de éstos y su estructura cualificacio
nel. Podrán eleglr y revocar a los di· 
rectivos. etcétera. 

-----------· 



lrán 
nacionaliza la banca 

que también estudia la posibilidad de 
estatizar el sector petrolero, la ex
tracción dei cobre y carbón, y gran 
parte de la siderurgia; y analiza simul
táneamente la anulacibn de los dos 
tratados internacionales más impor
tantes de lrán, con los Estados Uni· 
dos y con la U nión Soviética. Estos 
tratados contemplan la posibilidad de 
una intervención militar estadouní· 
dense o soviética, respectivamente, en 
circunstancias especiales. 

A La primara naclonalízación 
W desde que en febrero el ayato

llah Jomeini instauró un gobierno is
lãmico en Teherán fue anunciada el 
pesado mes de junio en I rán. Se tra
ta dei control de la banca. 

La medida fue tomada por el go
bierno encabezado por Bazargán "en 
completo acuerdo con el CoPsejo 
Revolucionario Islâmico", según pai a
bras dei propio Primer Ministro. AI 

daria a conocer, el premier senaló 
que la decisi6n fue tomada a causa de 
la alarmante situacibn financiara de la 
banca privada y que así se podrá pro
teger, estimular y defender el ahorro, 
defender las fortunas nacionales y lu
char eficazmente contra la fuga de 
capitalas, a ta vez que la economía 
nacional será reactivada. 

Pocos d ías después de adoptar es
ta medida el gobierno iraní anunció 

De concretarse estas estatizacio
nes el régimen dei ayatollah Jomeini 
estaría inaugurando una nueva etapa 
en la economía dei país que podría 
complementarse con nuevas defini
clones en el plano político que debe· 
rán cristalizar en el texto de la nueva 
Constitución, aúna estudio, __ • 

EI comercio de la salud 
1 -~ 

A EI mercado de medicamentos 
W en América Latina está domi

nado en un 80 por ciento por menos 
de 30 corporaciones transnacionales, 
afirma un estudio publícado recien
temente por el SE LA (Sistema Eco
nómico Latinoamericano). Menos dei 
40 por ciento de la población latino
americana tlene acceso a medicamen
tos y vacunas como consecuencia de 
ello. Por tal motivo el SE LA ha 
encarado la creación de un Comi
tá de Acción de Productos Farma, 
céuticos de Alta Demanda. EI orga
nismo considera que la industria far
macéutica posibilita como pocas la 
creación de formas de cooperaciõn 
regional. 

Entre las distorsiones que el con· 
trol transnacional dei sector farma
céutico origina en nuestro continen· 
te se cita ai hecho que mientras el 
estrato social más alto disfruta de un 
sobra-consumo de medicamentos, en 
los sectores más pobres hay un sub-
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consumo -n-o-to-ri_o_. _E_n_a-lg_u_n_o_s -p-aí-se...Js t 
esta situacibn se traduce en porcen-
tajes significativos: el 70 por ciento '-" 
dei gasto nacional en productos far- '' ·= :u:r 
macéuticos lo efectúa sólo el 20 por 
ciento de la poblacibn. 

Por otro lado, mientras en fos 
países industrializados el consumo 
per cápita de medicamentos es en 
promedio de cincuenta dólares anua
les, en América Latina essólo de 13.25. 
Los países industrializados detentan 
el 80 por ciento dei consumo global 
de medicamentos mientras que los 
países en vías de desarrollo sólo ai· 
canzan el restante 20 por ciento. D i
cho en otras palabras: el 150/o de la 
población mundial consume el 550/o 
de la producci6n total an medicamen
tos. Particularmente marginal es el 
consumo de los pueblos de América 
Latina: sólo el 8.8 por ciento de las 
ventas mundiales totales se realizaron 
en este subcontinente, en el ano 
1977. 

Medicinas t1'11\$1\acionala1 

EI informe agrega otro dato alar
mante: los altos costos de los medi
camentos hacen que ellos lleguen a 
reprasentar más dei 50 por ciento dei 
gasto total en los servicios de salud. 
Esta alta incidencia se debe a que la 
mayor parte de los medicamentos son 
importados, a pesar de que Améríca 
Latina contribuye con 430 millones 
de dólares ai ano para la investigación 
y desarrollo de los medicamentos en 
el mundo. 

Lo que está por detrás de esta rea
lidad es el control transnacional de 
nuestras economías. La venta de de
terminados medicamentos se debe 
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TRICONTINENTAL Líbia: marcha de mujeres 

mâs a conceptos promocionales, tec
nolõgicos y comerciales que a facto
res médicos propiamente. Muchas de 
las innovaciones tecnológicas están 
concentradas en pocos países y gene
ralmenta son protegidas por patentes 
de productos que impiden a la indus
tria local el acceso ai "know-how". 

La propuesta dei SE LA para dar 
respuestas adecuadas a esta situación 
es el desarrollo de mecanismos de 
cooperaciõn que "penniun fort1le
c1r 11 capecid1d negociadora para la 
1dquisiciõn de insumos pera las in
dustrias nacionlles 1sí como pena 11 
negociacj6n 1n tánninos de trans
flnncia d1 tacnología". Asimismo 
sa recomienda '11 industrialización, 
no como medida d1 sustitución de 
importacionas sino ligada a las necesi
dades dei sector sâud de los pueblos 
lltinoamericanos". -----• 

A Las mujerts liblas lleveron e 
• cabo en junlo une marctie po

pular en la que participeron los cuar
pos revolucionerios, las orgenizacio
nes femenlnas y las colegielas de toda 
la Yamahirio libia para manifestar su 
total apoyo ai contenido da la tercera 
Plrtl dei Litiro Verde, racién publica
da, y el compromiso de aplicar sus 
mandatos. 

La mujares llavaban retratos dei 
coronal Muemmar Khedafi, bande
ras verdes y certllones en que 18 lefan 
citas de las tres partas dai libro Ver
de. 

Las manifestantes leyeron una de
clareción que confirma su fa en el 
papel de las mujeres en la Yamehiria. 
Declararon asimismo que las muje
res libias han encontrado finalmentB 
soluciones para los problemas fema· 
ninos. Esos problemas, declararon, 

que se arlgieron como un obst6culo 
para ai ejerclcio de los derechos de la 
mujar, axistieron durante anos y ei\os 
por falta de un enfoque honesto y 
una idaología clera. 

En su comunicado, las mujam 
subrayaron su voluntad de ajercer 
su papal como fuerza revolucionaria 
que busca conducir a las m8$1S ,.. 
meninas hacia la línea dei frenta en 
la Yamahiria y en todo el mundo. 

Las participantes repitleron los si· 
guiantes lamas: "Las mujeres salud• 
ai dfa de la Liberted", "Coronel: la 
ttrcera parta as la solución radical", 
"Ya no necesltamos ropas popul1ru, 
sino uniformes de combate". 

En fuentes de la Organizeci6n 
General de Ediciones dijeron que 111 

11 primera semana se vendieron mil 
de 135,000 ejemplares de la tercera 
parta dei Libro Verde 

BREVIARIOS 

M.I. Finley ~ ~~NDO ® 
tl'ilCULTURA 

~o U ECONOMICA 
El mundo de Odiseo 

LENGUA Y ESTUDIOS 
LITERARIOS 

Wilbur Marshall Urban 
Lenguaje y realidad 

• 
James Willis Robb 

El estilo de Alfonso Reyes 

REVISTAS LITERARIAS 
MEXICANAS MODERNAS 

Ediciones facsimilares completas. 
En venta los tres. primeros volúmenes: 

Gladios (1916) y La Nave (1916) 
Pegaso (1917) / San-ev-ank (1918) y 

Revista Nueva (1919) 

HISTORIA 
Leopold von Ranke 

Pueblos y Estados en la historia 
moderna 

SOCIOLOGIA 
Lewis A. Coser 

Las institudones voraces 
Jorge ~adua 

Técnicas de investigación aplicadas 
a las ciencias sociales • • Everett M. Rogers y Lynne Svennmg 

La modernización entre los 
campesinos 

• W.J.H. Sprott 
Introducción a la sociología 



• Sadat repnme a opositores 

las cosas también se complican para 
Sadat en meteria internacional. Si
guiendo las directivas dei encuentro 
de Bagda~. todas las instituciones ára
bes de las cuales participaba Egipto 
están expulsando a sus representan· 
tes. Egipto fue excluído dei Centro 
de Fomento Industrial Arabe; se ha 
recomendado el retiro de fon dos 
árabes de los bancos egipcios (sõlo 
Kuwait retirada -según se estima
cerca de mil millones de dólares), la 
Organización Arabe para Educaciõn, 
Cultura y Ciencia suspendiô a Egip
to como miembro y decidiô transfe
rir su sede de EI Cairo a Túnez; la 
Federación de Bancos Arabessuspen
derá también la participaciõn de 
Egipto, además de cortar toda ayu
da financiera técnica o administra· 
tiva a aquel país. Por su parte, el 
Fondo Monetario Arabe también sus
pendi6 a Egipto en resolución adop
tada en su reciente encuentro anual 
en Abu Ohabi dei que participaron 
ministros de Finanzas y Economia 
y directores de los bancos centrales 
de la región. La AFAT, ·Federación 
de Transportes Aéreos Arabes, adoptó 
idénticas medidas, después de su en
cuentro en Tripoli y el régimen de 
lraq reclam6 la expulsión de Egipto 
de la Organización de Solidaridad 
Afro-asiática, además de plantear la 
necesidad dei cambio de sede dei 
organismo de EI Cairo hacia otra ciu
dad árabe.-------• 

A Después de la firma de los 
W, acuerdos de Campo David y 

los de Washington se ha informado de 
crecientes disidencies en Egipto res· 
pecto de la política de Sadat hacia 
Israel. Esas críticas han tenido como 
consecuencia una ola represiva de sig· 
nificativa envergadura en todo el país. 

Se informó en el líbano que los 
servicios de seguridad egipcios - aho
ra asesorados por el ex-director de la 
CIA, Richard Helms- han arrestado 
a numerosos oficiales de la fuerza aé
rea. La acusación: que están inten
tando la formación de células secre
tas para derrocar ai presidente Sadat. 

EI periódico AI-Watan, de Kuwait, 
informa que las autoridades egipcias 
han extremado el estado de alerta e 
incrementado la represión ante lacre
ciente ' protesta popular por la firma 
de los acuerdos con Israel, una de 
cuyes consecuencias visibles para el 
hombre com(m de Egipto es el en
con trarse cara a cara con israelíes 
en las ciudades de su país, a las que 
ahora ingresan libremente, de acuer
do con los tratados vigentes. 

Mientras tanto, en EI Cairo ya 
comenzõ el juicio a nacionalistas opo· 
sitores. EI dirigente Abdul Aziz Ha
riri ya estaba enfrentando los tribu
nales, acusado de instigar el levanta· 
miento popular contra el gobierno de 
Sadat En la provincia de Suez fue 
detenido el candidato dei Partido 
Unionista Progresista Nacional, Mu
hammad Habitolah, mientras que en 
la capital la polida secreta continúe 
interrogando ai conocido ex-parla
mentario y candidato independiente 
Ahmed Taha, también bajo acusa
ción de formar asociaciones ilegales 
para derrocar ai régimen. 

Los arrestas de perlodistas, profe
sionales, militares y estudiantes, las 
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intimidaciones y la vigilancia de los 
pesos de los militantes opositores 
contribuyen a enrarecer aún más el 
clima político egipcio. La coordina
ciõn de acciones por parte de los sec
tores opositores se hace visible y por 
otra parte fue confirmada por el 
miembro dei Secretariado Permanen
te dei Congreso dei Pueblo Arabe, 
Ahmad Abdel AI, quien seiialô que 
las corrientes progresistas adoptan 
medidas comunes y tácticas unific'a
das frente ai capitulacionismo oficia
lista. 

Entre los dirigentes que estarían 
encabezando el movimiento popular 
egípcio se encontrarían los cuatro 
"ex-Oficiales Libres", Zakarieh Mo
hieddine, Kamal Eddine Hussein, Ah
dei Latif Boghdadi y Hussein EI-Cha
fel, quienes en fecha reciente dieron 
a conocer una denuncia común con
tra los tratados de paz con Israel. 

Simultâneamente con el deterio
ro de la situación interna en Egipto, 

Uruguay: 
corrupción ' represión y dependencia 

A Pese a los signos alentadores 
W, de redemocratización -o ai 
menos cierta apertura política- en 
otros países dei área, el Uruguay con
tinúa viviendo la más dura y sangrien
ta etapa de su historia, a cinco aiios 
de la instalaciõn formal de la dictadu· 
ra y once aiios de persecuciôn y esta
do de sitio. 

R ecientemente el dirigente obrero 
Rafael Cribari desde su exilio en Pa
namá identificõ a algunos altos ofi
clales dei ejército uruguayo especia-

lizados en la aplicaciõn de la tortura 
a presos políticos. EI citado dirigen
te sindical citó entre otros los nom
bres de los mayores Gilberto Vera, 
Lauro Rodríguez y Nieves, ai tenien
te Curuchaga -directo responsab le de 
la muerte por tortura dei dirigente 
azucarero Saúl Fazio y dei maestro 
Dante Porta, en la ciudad de Artigas
a los coroneles Linarte y Pérez, de 
la Primara Regiôn Militar, ai mayor 
Gavazo y ai capitão Méndez, éstos 
últimos dei OCOA (Organismo Coor-
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dinador de O peraciones Antisubversi
vas), responsables, - según los docu
mentos e los que aludió Cribari- dei 
secuestro de uruguayos en el exterior. 

También citó Cribari declaracio
nes efectuedas en Suecia por el ex
teniente dei ejército uruguayo Juan 
Carlos Cooper, actualmente asilado 
en aquel país, quien denunció que los 
militares uruguayos han transforma
dos sus funciones represivas en un ne· 
yocio. 

Según este ofícial desertor dei ejér
cito uruguayo, el general Ballestrino, 
director de la Escuela de Armas y 
Servicios de las Fuerzas Armadas, 
creó una empresa privada de seguri
dad que vende el servicio de protec
cion a sectpres industriales, por lo 
que se ha convertido en un excelen
te negocio para sus promotores. 

Ejemplificando el alto grado de 
corrupción de los militares de su país, 

Cribari citó que algunos oficleles co· 
bren hasta cien dólares pare garanti
zar a temillares de presos políticos 
que tlstos sean trasladados de un lu
gar de reclusión a otro, supuestamen
te más benigno. 

Mientras éste es el panorama en ai 
plano político-militar, en la econo
mia uruguaya es cada vez mayor la 
injerencia brasileiia. Según informes 
oficiales, el Brasil se ha convertido en 
el principal comprador dei U ruguay y 
en su primar vendedor en los últimos 
tres aiios. 

Con la firma y ratificación dei pro
tocolo de expansión comercial por 
parte de los presidentes de ambos 
países en 1976 y con la ampliación 
de la lista de productos desagravados 
en julio dei 78, comenzó una etapa 
de estrechamiento de vínculos econó
micos que se traduce en algunas ci· 
fras significatívas. Por ejemplo, exis
te un convenio entre Brasil y Uru
guay por el cual el Banco Central bra
sileiio otorga una línea de crédito por 
un total de 50 millones de dólares ai 
Banco Central dei Uruguay, principal-

de lunes a viernes 
a las 10.30 y 16.30 horas 

mente para el suministro de bienes rle 
capital. En 1977 ai Banco Central bra• 
sileiio amplió en otros 60 millones de 
dólares esa línea de crédito. 

Por otra parte, en fecha reciente se 
firmó otro acuerdo bilateral impor
tante de venta de carne uruguaya ai 
Brasil, ai precio de 1,100 dólares por 
tonelada, inicialmente y a 1,355 d6-
lares en una renagociación posterior. 

Entre las principales empresas bra· 
silenas inversoras en Uruguay figuran 
la Mendes Junior y la Consic Portua, 
ri. A cargo de la primara corre la 
construcción de la represa de Palmar, 
sobre el do Negro, por licitaci6n 
pública internacional. Por su parte, la 
Consic Portuari construye en La Pa
loma un puerto moderno que servirá 
ai complejo pesquero para exporta· 
ciõn que allí funciona con gran auge. 

Lo que se preguntan los observa· 
dores es en quê medida el proceso re
democratizador que vive el Brasil ac
tualmente se reflejará en su pequeno 
vecino. a la luz de la importancia cre
cíente de la dependencia económica 
uruguaya respecto dei aquel país._. 

la adaptación radiofónica 
de la obra de Martín Luis Guzmán 

EL AGUILA 
V LA SERPIENTE 

_i...&,, 
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third world 

A EI 21 de mayo pasado fue pre
W sentada en la sede de nuestra 

revista en México, el primer número 
de third world, la ediciõn en inglês de 
Cuademos dei Tercer Mundo. Fue ésa 
una buena oportunidad para recibir 
en nuestra casa a amigos y colegas, di
plomáticos, dirigentes políticos y gre
miales y lectores que de una u otra 
lorma nos han impulsado, alentado y 
estimulado. 

1:n nombre de la Federaciõn Lati
noamericana de Periodistas, FELAP, 
;lJ secretario, Hernán Uribe - en 
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EI lanzamiento de la edici6n en inglés 
de "Cuademos dei Terce, Mundo" 

se corivirtió en una gran reunión 
de amigos y colaboradores caracterizada 

por la reivindicaci6n de 
una información alternativa 

ausencia dei secretario 11eneral. Car
nero Checa- abriõ el acto. Recor
dá algunos aspectos significativos 
de la trayectoria de nuestra revista y 
mencionõ la estrecha colaboración 
que siempre existiõ entre la FELAP 
y nuestro equipo. Por "Cuadernos" 
hablaron Neiva Moreira, editor inter
nacional. Roberto Remo, jefe de re
dacciõn, y Fernando Molina, editor 
de third wortd, quienes reseiiaron los 
objetivos que nos han guiado en la ac
tividad profesional, y concretamente, 
en la edici6n de Cuadernos dei Ter
cer Mundo. Roberto Remo se refiri6 

específicamente a la historia de la 
Guia dei Ten:er Mundo, recordando 
que el equipo comenzó a trabajar en 
este libra de consulta hace cuatro 
anos, con ocasión de la reuni6n dei 
Movimiento No Alineado en Lima, en 
1975. Monogratías de cada país 
miembro dei Movimiento fueron pu
blicadas por el periódico Expreso, en
tonces en manos dei sector educati
vo, según el esquema propue.sto por 
el gobierno dei general Velasco Alva
rado. 

Fernando Motine, por su parte, 
calífic6 de salto cualitativo el tener 
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desde ahora también una edici6n en 
inglés, posibilitándonos llegar a tan
tos sectores y países con los que la 
barrera dei idioma no nos había per
mitido tomar contacto directo. 

En la misma reuni6n fue presen
tado también ai primor número de la 
revista América latina: Estudios y 
Perspectivas, editada por la Unidad de 
lnvestigaci6n Latlnoemericana (UI LA}. 
Hablando en nombre de su equipo 
editorial ai periodista chileno Luis 
Maira seiial6 que entni los ob1etivos 
dei equipo de UI LA está el hacer una 

"lectura de la historia de ayer y de 
hoy para ayuder a hacer mejor el 
maiiana". Oestac6 el deseo de brindar 
un material te6rico-polftico profun
do, pero ai mismo tiempo ligero y 
accesible. para llegar sin dlficu.ltades 
a los lectores. 

Cientos da compaiieros y amigos 
nos acompaiiaron en una damostra
ci6n de apoyo a nuestro proyecto 
editorial y ai esfuerzo por producir 
una informaci6n alternativa para el 
Tercer Mundo. 

EI reconocimiento 
de los periodistas 

A En la recionte reunión en Mé
V xico dei Comité Ejecutivo da 

la Federación Latinoamericana de 
Periodistas fue elevada a considera
ci6n de la asamblea de miembros 
una propuesta de reconocimiento ai 
trabajo de Cuadernos dai Tercer Mun
do. Este es el texto de dicha moción, 
aprobada por unanimidad: 

de sus páginas. un valioso trabajo de 
defensa de la libertad de prensa, 
da las libertades y de los derechos de 
los hombres y las causas progresis
tas de los pueblos. 

En el equipo editorial está el pe
riodista Neiva Moreira, ex-legislador 
brasilaiio y figura destacada de la 
defensa de la unidad de los pueblos 
dei Tercer Mundo, quien ha presti
giado las realizaciones de la FELAP. 

México, 7 de junio de 1979 

Juan Somavía, dlrector dei ILET, 
h1bla an 11 pres1nt.1d6n de th,rd 

world 

Y siguen las firmas de: 
Amado Escalante, Luis Jord6 G• 

leana y José Zaydén (México), Bald1>
mero Alvarez R íos (Cuba), Niet 
Schwartz (Uruguay), Alberto Mald1>
nado (Ecuadorl. Hernán Uribe (Chf 
te), Clarence Brodie (Jamaica), Jor, 
Calvimontes (Bolivia). José Góme1 
Tala rico (Brasil), Raúl Cuestas (Ar 
gentina), Elea·zar O íaz Rangel (Vent
zuela), Francisco Guzmán (EI Salvt 
dor) y Manuel Ouitario Cedeiio (Rt 
pública Dominicana). 1 

"Proponemos que el Comité Eje
cutivo de la FELAP haga constar en 
las actas de esta reunión en México, 
una manifestación de aplauso ai tra
bajo de la revista ·cuadernos dei 
Tercer Mundo', que además de tener 
desde hace dos anos una edición en 
idioma espaiiol y otra en portugués 
acaba de lanzar una edición en inglês 
y el libro de consulta 'Guia dei Ter
cer Mundo'., 

Somavfa: "todos nos sentimos 
aqui representados" 

Estas publicaciones constituyen 
instrumentos de mucha importancia 
ai vincular América latina, Asia y 
Africa de forma que los pueblos de 
lengua inglesa tengan una imagen ver
dadera de las respectivas realidades. 

Además, el equipo de compaiie
ros que conforma las publicaciones 
de "Cuadernos dei Tercer Mundo" 
realiza permanentemente, a través 

A Esta fue la intervención de Juan 
• Somavía, director dei Instituto 

Latinoamericano de Estudios Trans
naON>nales (I LET): Estaba pensando 
qué decir, y creo que dobemos co
menzar por preguntarnos por qué 
estamos aquí. En realidad, para este 
tipo de reuniones, aquí hay mucha 
gente. Y pensaba que cada uno de 
nosotros había hecho hoy la nota 
mental de que no podíamos faltar a 
esta reunión. 

Y creo que esto se vincula ai m& 
tivo por el cual estamos aquí. y 11 

que la revista Cuadernos dei Ttrir 

Mundo representa muchas cosas p111 

nosotros. Esas cosas ver 'Tlás all6 dt 
hecho concreto de una revista q~ 
materialmente se produce. Represe~ 
ta primero una esperanza. 

Porque el hecho que ta revisll 
exista, que se produzca y se 8$lé dit 
tribuyendo en muchísimos parse1-, 



yo personalmente la he visto en luga
res inusitados- es una indicaci6n de 
que estas cosas se pueden hacer, que 
algunas derrotas de las que hablaba 
Luis Maira no son definitivas ni per· 
manantes sino que hay miles de ma· 
neras de responder. Y 4sta es una ma· 
nera. 

Es una manera que, además, no 
está sola. Revistas como Cuadernos 
-aunque no con la dimensi6n nl la 
prasenc,a de Cuademos- pero revis· 
tas como ésta y otros esfuerzos de 
comunicaci6n alternativa, se están 
gastando en muchos de nuestros paí
ses. Son experiencias que a veces ni 
s1quiera conocemos, pero que impli· 
can que hay fuerias vivas con capacl
dad de reacci6n, que hay voluntad de 
sobreponerse a muchas de las situa
ciones que estamos viviendo y que, 
en consecuencia, reaccionar con otra 
forma de comunlcacl6n que no see 
11 industrializada, es posible. Cuadtr· 
nos, en síntesis, refleja a nlvel latino
americano y con la penetraci6n afri· 
cana que ha tenido su versi6n portu
guesa esa esperanza. 

Yo creo que el segundo motivo, 
tal vez implícito, para estar aquí es 
que de alguna manara esta revista nos 
representa. Representa un pensamien
to progresista v revolucionerio de 
América Latina. Representa algo que 
quisiéramos ver más grande y más im· 
portante en el futuro de lo que es 
ahora. 

De alguna manara con nuestre 
presencia vinimos a decirle a Neiva v 
a su equipo que queremos que esta 
revista no s61o salga en inglés, ahora, 
sino que mariana salga en francés y 
que se edite en árabe, quizá. Y que 
salga en una edici6n semanal. Quere
mos que tú, Neiva sepas, que el equi
po de Cuademos sepa, que este estuer· 
zo representa los estuerzos que por 
otros caneles se están haciendo en la 
misma direcci6n y que hace que cada 
uno de nosotros decidiera que ten ía 
que estar aquí en el momento que 
surgía la versi6n inglesa. 

EI tercar elemento importante es 

• 
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Entre ti público ulnente (abajol 

Enrique Gonúlaz Manet, Isabel Allen· 
da y Fayad Jamid 

que poder hacer estas cosas tiene un 
impacto internacional. A veces noso
tros no nos damos cuenta, pero és· 
ta, por la naturaleza de mis funcio
nes, es un área que me toca transi
tar y conocer. Muy seguido plantea
m os la necesidad de quebrar las es
tructuras transnacionales de informa
ci6n, sostenemos que es necesario ge
nerar otra informaci6n, que es nece· 
sario cambiar los patronos y valores 
con que nos vemos descritos nosotros 
en la prensa internacional. Y frecuen
temente nos dicen: "Sí, pero esto es 
lo único que hay. Este es lo único de 
calidad. Ustedes no tienen posibili
dad de gastar con la misma calidad 
que nosotros, comunicaci6n alterna
tiva." 

Yo creo que Cuademos es una res
puesta a esa visi6n unilateral, etno
céntrica, de cómo está organizado el 
mundo. Aqui hay mucha calidad pro
fesional. Y yo creo que es una res· 
puesta política, porque con capaci· 
dad y conocimlento se responde polí
ticamente a qu ienes nos impugnan. Es 
una respuesta política de que sí es 
posible hacer periodismo con calidad 
internacional. Neiva y su equipo lo 

Luil Maira present6 el prirner n6mero 
de América Latina: Estudios y pers
pectivas 

están haciendo. 
Y eso se vincula con otro tema, 

que yo creo importante. Y es que 
Cuidamos dei Ttrcer Mundo tiene 
un lenguaje que a mí me recuerda un 
comentaria que hizo un compaiier:i 
latinoamencano a propósito de la 
izquierda en nuestros países. De
eia que la izquierda tenía que apren
der a hablarle a la gente y no a las 
sectas. Yo creo que ese era un co
mentario muy válido y muy impor· 
tanta. Y pienso que esta revista ha 
sabido hablarie a la gente y no a las 
sectas. Este es un mensaje que tam
bién nos muestra la capacidad profe
sional y la percepci6n política dei 
equipo que está haciendo Cuadernos. 

Por todos estes motivos yo queria 
estar esta noche aquí. No porque está 
siendo presentada la edici6n en inglés 
-que es un reconocimiento ai hecho 
que hay que editar en esa lengua tam· 
bién- sino porque detrás dei esfuer· 
zo político, profesional y técnico que 
hay en esta revista, todos nos senti
mos interpretados y representados de 
alguns manera. Ese es el motivo por 
el que hemos decidido venir. Muchas 
gracias. • 
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Chile: Voces de 
alternativà 

"Hemos ganado la ,midad de la base. Hay que pensar 
a/tora en la unidad política que pueda dar/e ai pals 

w1 gobierno de emergencia" 

Beatriz Bissio 
A En el último ano la situaci6n 
W política ha evolucionado en 

Chile ante la creciente movilización 
de los sectores civiles, la reorganiza
ción de varios partidos políticos que 
actúan dentro de los marcos que la si
tuaci6n impone -v. a veces, los des
bordan- y las presiones ejercidas des
de el exterior. En este sentido, un paso 
significativo fue la disolución de la 
DINA (servicio secreto) y su sus
titución por un nuevo organismo, el 
SN 1 (Sistema Nacional de I nteligen· 
eia), que ha asumido sus funciones 
con los mismos objetivos pero mayo
res cuidados que su predecesora. 

Esas variantes en el clima de te
rror impuesto por la Junta Militar 
tras el derrocamiento sangriento dei 
presidente Salvador Allende generan 
reflejos en varios campos. Uno muy 
significativo y particularmente impor
tante es el de los medios de comuni
cación. la Junta Militar chilena traz6 
desde su instauración una política 
clara: clausura de toda la prensa de 
izquierda y censura férrea para la 
radio y televisión. 

Sin embargo, una mayor flexibi
lidad oficial en el campo de la prensa 
escrita, esbozada en los últimos meses, 
permitió enriquecer la labor periodís
tica con varias publicaciones oposi
toras nuevas, algunas de circulación 
más restringida y otras de alcance n~ 
cional, que están cump liendo un papel 
dentro dei terreno político chileno, 
fertilizado por la evolución interna 
dei ano pasado. 

También en el campo de los me
dias masivos (radio, TV) ha'f voces 
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disidentes. Un ejemplo es la experien
cia desarrollada por Radio Coopera
tiva y por Radio Chilena. La primera 
tenía une cadena en todo el país pero 
su autorizaciõn para emitir en provin
cia fue cancelada. Esta radio transmi· 
te un noticiaria diario, abiertamente 
disident11, de amplísima audiencia en
tre el pueblo. 

Radio Chilena, dei Arzobispado 
de Santiago, transmite en cadena con 
varias emisoras de província pertene
cientes a los arzobispados locales y 
órdenes religiosas. Es conocida la I Í· 
nea coherente dei Arzobispado de 
Santiago en la defensa de los Dere
chos Humanos y las libertadas demo
cráticas, linea que se refleja en las 
transmisiones de Radio Chilena. 

En la prensa escrita han surgido 
revistas como APSI, Solidaridad (que 
atiende a un amplio público de tra· 
bajadores y estudiantes), Análisis, Ha
ciendo caminos (dirigida ai sector 
campesino). Hoy (la de mayor circu
lación nacional) con clara tendencia 
opositora, independiente. 

Varias de ellas cuentan con el pa
trocinio de la lglesia Católica, que no 
se ha resignado a aceptar el decreto 
dei gobierno que regula la ediciõn de 
nuevas publica::iones y lo ha desa
fiado. 

UNA PRIMERA VICTORIA 

Sobre estos y otros temas tuvimos 
oportunidad de conversar con el jo
ven periodista chileno Juan Pablo 
Cárdenas, director de la revista Aná
lisis, presidente dei Círculo de Perio-

distas de Chile, ex-director de Debati 
Universitario, õrgano oficial de la 
Universidad Católica, y tambiên ex-di
rector de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad dei Norte, en Antofa
gasta. 

Cárdenas valora ampliemente el 
papel de esas expresiones de opo- 1 

sición ai sistema: "Facilitan el sur
gimiento de una alternativa polí
tica cuya ausencia en las etapas an
teriores explica que no se haya avan
zado más hacia la instítucionalidad". 

- Dentro de los plantaos de ese 
prensa alternativa, en el terreno polí
tico, lhay alguno que deje traslucir 
una estrategia nueva de los sectores 
opositores? 

- Los planteos tienden a integrar 
a la Democracia Cristiana, a un sector 
redllcido de los ·conservadores que ha 
cortado todas sus vinculaciones con 
el gobierno y a la Unidad Popular. Lo 
importante de este planteo es que res· 
ponde, a nivel de dirigencia, a la uni
dad real que se ha producido en las 
bases, fundamentalmente en las bases 
trabajadoras y estudiantiles, y que 
ahora se está reflejando en otras ins
tancias. 

Una de las primaras consecuencias 
de esa unidad de las bases fue el acuer
do político a que llegaron esos gru
pos para las elecciones de las direc
tivas de las distintas unidades aca
démicas en la Universidad de Santia
go. Son las unidades académicas las 
que eligen la directíva de la Federa
ciõn de Estudiantes. 

Resultado de esa elecciõn -la pri
mera a escala nacional desde 1973-



fue la victoria de la oposlci6n con un 
56 por ciento de los votos contra un 
30 por ciento, aproximadamente, dei 
llamado "gremialismo universitario", 
que es la fuerza oficialista. 

-lCómo sa desarrollaron esas 
elecciones? 

-Estuvo prohibida la propaganda 
política y las mesas receptoras estaban 
constituídas por gente dei gobierno. 
Pero aun así la victorla de la oposi· 
ción fue clara y ellos la respetaron. 

ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

la oposici6n chilena esta abrien
do múltiplas foros internos y actúa 
en los campos más diversos. la orga· 
n1zación dei Grupo de Estudios Cons· 
titucionales fue un paso importante. 
Este grupo está integrado por todos 
los partidos de oposición y su meta es 
elaborar un provecto de nueva Cons· 
tituciõn. 

-lCuíl ha sido la reacción da la 
junta 111 formación da esta Grupo? 

-EI gobierno se refiara constante· 
mente e sus actividades. lo denuncia 
Y ataca como ''grupo con fines polí
ticos", etcétera. Está integrado por 
dlsidentes dei Partido Nacional, el 
PC, el PS, la Democracia Cristiana 
Y grupos social-dem6cratas. 

la mlsme constituci6n pluralista 
se repite en los equipas editores y re
dactores de asas voceros de una pren
sa alternativa. No obedecen a parti
dos políticos. Tienen definición am· 
plia e incluso son auspiciados por la 
lglesia. Pese a las dificultadas econô
micas y de distribuci6n, poco a poco 
ellos están recibiendo una mayor aco· 
gida. 

-lCuil es la ttmhica que 1bor
dan? 

-AI principio se trataba de sim
ples expresiones de la política inter· 
na, y así, en un primara etapa, s61o 
se dedicaban a tomas locales. Pero en 
la etapa actual, la idea es integrar co
mo columnistas a chilenos que están 
fuera dei país. Se trata de quebrar el 
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aislamiento entre quienes estamos en 
Chile y los compatriotas que viven 
fuera. 

Chile está aislado de los proble
mas internacionales. Por los medias 
masivos de comunicación es práctica· 
mente imposlble saber qué pesa fue
ra. Recién hace algunos meses se le· 
vantó el bando que restringia la im· 
portación de revistas, pero aún hoy 
hay que pedir autorización previa 
para que las revistas extranjeras pue
dan circular. 

Un ejemplo de ese eislamiento fue 
ai caso dei conflicto con Argentina. 
Pese a la cercania e importancia dei 
problema, los sectores disidentes y la 
opinión pública en general estaban en 
una ignorancia casi total sobre las 
conversaciones que mantenían ambos 
gobiemos. En ese período se prohibió 
la circulaci6n de algunas publicacio
nes argentinas. 

LOS PERIODISTAS 
SE ORGANIZAN 

- Esos ejemplos de informeci6n 
alternativa a la da los grandes me
dias surgen 1n Chile cuando I nivel 
mundial está en discusi6n el tema dei 
Nuavo Orden Informativo Internacio
nal, o dicho en otras palabras, 11 de
mocratizaci6n de la información. 
lExiste en los periodistts chilenos 
que están colaborando en esas pu
blicac:iones opositoras y de resis
tencia una conciencia, en el sentido 
de que no estín solos sino que su tra

bajo se inscribe en ·11 corriente que 
quiere cambiar el sistema informativo 
transnacional? 

-No. En Chile se sabe muy poco 
dei Nuevo Orden Informativo Inter
nacional. Sin embargo, hacemos es
fuerzas para que esa dlscusión sea co
nocida. Por ejemplo, la Academia de 
Humanismo Cristiano, que agrupa a 
unas 160 periodistas democráticos 
desde hace un ano, ya realiz6 dos se
minarias con ai tema dei Nuevo Or· 
den lnform11tivo Internacional. 

EI primero estuvo patrocinado 
por el l lET (Instituto de Estudios 
Transnacionales) y el segundo, con
juntamente, por ILET y AlACOOE 
(Asociaci6n latinoamericana de Co
municadores para el Desarrollo). Esas 
fueron las dos primera.s oportunida
des en que este tema fue tratado 
con seriedad por el periodismo chi
leno, que ha estado básicamente aje
no a la discusión. Sólo EI Mercurio 
había hecho alguna mención a este 
debate internacional sobre un nuevo 
orden informativo, pero lo hizo para 
atacar a quienes lo defienden. 

-lSe puede decir que los perio
distas chilenos han recomenzado, de 
algun1 forma, a organizarse? i.Podrían 
interpretarsa estas publicaciones co
mo un esfuerzo también en ese sen
tido? 

-Sí, en Chile los periodistas he
mos comenzado a organizamos. Y es
tamos presionando para que en fecha 
próxima haya elecciones en el Cole
gio de Periodistas, dirigido actual
mente por gente que nombró el go
bierno y que por lo tanto, no quiere 
comícios. EI gobierno todavia impide 
la elecciones en los colegios profesio
nales, pero así como tuvo que admi· 
tirlas a nivel de estudiantes y gremios, 
pensamos que también llegará a tener 
que aceptarlas en nuestro sector. 

DEBATE CON LOS OFICIALISTAS 

- Usted es el director de te mista 
Análisis. lCómo la definiria? 

- Análisi.s se definió como une re
vista de opinión, porque así enten
di6 que debía ser. la lglesia la pa
trocina pero no es una revista oficial 
de la lglesia. Análisis es la primara re· 
vista que ha promovido el debate po
lftico en Chile. las otras más bien 
han incentivado la informaci6n. 

La experiencia de 13 números, 
con colaboraciones de más de 130 ar
ticulistas, todos ellos significativos en 
el espectro político chileno, es posi
tiva. No nos hemos cerrado a entrar 
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en un debate con los sectores oficia
listas, más bien hemos tratado de in
cen1ivarlo. Pero por ahora son ellos 
los que se oponen a estar presentes en 
medios que no controlan. 

-LCuál as la expariencia dei pe· 
riodisrno de estos anos de dura resis
tencia? 

-Nuestra lucha hoy no es por vol
ver e lo que tenismos, sino a una 
prensa diferente. La politización ex
trema en la prensa en gran parte per
mitió la quiebra institucional dei 73. 

-i.Valoran como negativa 11 politi
nc:ión de la pr1nsa? 

-Sí, cuando esa politización se ra
dicaliza a los extremos dei 73. Lo 
que ahora reivindicamos es que junto 
ai desarrollo de ta gran prensa -que 
los profesionales no controlan- haya 
empresas period ísticas controladas 
por los profesionales. Por otra parte 

los periodistas estamos aprendiendo 
a escribir de una forma diferente, 
sin calificar con adjetivos ai adversa
rio. Estam9s aprendiendo a destacar 
las cosas sustantivas y dejar da lado 
las calificativas. Y creo que lo que ha
cemos hoy en d ia es benéfico para 
una eventual salida polhica. 

-Esa nueva modalidad en el pe
riodismo chileno alternativo parece 
ser la consecuencia da una dura auto
crítica ... 

-Hubo, efectivamente, una auto
crítica muy fuerte. En eso ha evo
lucionado mucho la izquierda chilena 
en estos anos. No tenemos vergüen
za de reconocer los errares. Gran 
parte de los artfculos escritos por la 
gente de izquierda en las publicacio
nes alternativas han sido de autocrí
tica y a la vez de drástica oposición 
ai régimen. 

Ci ~ E0ICIONES OE CULTURA POPULAR 

CANTO A UN PAIS QUE NACE 

Ernesto Cardenal 
Edllori•I do I• Uni-d.d 
Aut6noffUI M ,.uebb 
Oiftribvido,, Edicl.,_ d~ 
Cultura Popul.u 

Además, ahora hay una estrategia 
común. Existe una relación estracha 
entre todos los profesionales que n 
tamos en la prensa alternativa. Los 
que participamos dei Círculo de P~ 
riodistas nos reunimos y allí trazamo1 
una estrategia común, aunque luego 
cumplamos papeles diferentes. Asf, 1 
mucha cosa que ha publicado la pre11-
sa alternativa fue recogída por 11 
prensa grande y, por supuesto, res-
pondida. ~ 

LOS G RANOES MEDIOS 1 
ESTAN POR CREARSE 1 

-LQué futuro tienen las publia- ' 
cionas alternativas actualas? lConnr
tirse en grandes medios, tal vez? 

-Esencialmente responden a 11 
etapa actual. No tienen grandes asp} 
raciones para el futuro. Pero los p• 1 
riodistas sí aspiramos a entrar en Cht 
le en los grandes periódicos, los gra11-
des medias de comunicación en ge
neral. Pero en el campo de la prensa 
esos periódicos masivos dei futuro 
están por crearse, porque en Santit 
go hay actualmente sólo cuatro dit 
rios: tres de EI Marcurio (Ultimas No
ticias, La SegJJnda y EI Marcurio) y 
luego, el de mayor circulación, L1 
Tercera, de capitalas privados. 

Santiago llegó a tener diez dlarios 
de circulación infinitamente mayor 1 
todos éstos juntos. (Sólo EI Mercu· 
rio bajó de 350 mll a 120 ejemplares.l 

-Como conclusión de esta charta 
queda la sensacíón de que Chile 197! 
tiene poco que ver con Chile 1976, 
y 1977. lEs así? 

' -Chile 1979 está evolucionando 
rápidamente y está hoy más cerca de 
una alternativa política. Lo que resta 
es ofrecer un programa común de 
quienes pueden constituir esa alterna
tiva. Hemos ganado la unidad de la 
base, hay que pensar ahora en la un~ 
dad política que pueda darle a Chile 
un gobierno de emergencia que no 
sólo sirva para superar esta etapa d· 
no que brinde una cierta estabilidadf 



EI Nuevo Orden 

en peligro 

Las tra11snacio11ales cambia11 de estrategia y proponen 

ahora la 1ra11sfere11cia masiva de tecnología. EI desa"ollo 

de la i11formática genera 11uevas formas de depe11de11cia, 

a las que se debe contestar con políticas cohere11tes 

Enrique González Manet * 

A Aunque el Nuevo Orden Inter· 
W nacional de la lnformaci6n 

no es una realidad concreta y su im
plementaci6n práctica exigirá aún un 
prolongado esfuerzo, su concepto 
y principios - confirmados en la Reu
nión de Cancilleres de Belgrado, 1978-
han sido universalmente reconocidos 
en la ONU y la UNESCO y están re
lacionados con la Oeclaraci6n de 
Principias Fundamentales sobre los 
Medios Masivos, aprobada por ambos 
Organismos lntemecionales. 

Esta eceptaci6n mundial represen
ta un triunfo de no poca magnitud 
para el Movlmiento de Países No Ali
neados. Habla de su prestigio y fuer
za crec,entes; de la identificaci6n de 
intereses comunas entre el campo so· 
cialista, el Tercer Mundo y algunas 
naciones progresistas; de la u ni6n, 
en fin, contra situaciones de desigual
dad y dependencia que es preciso 
erradicar. 

Esta justa aspiraci6n - la de infor
mar y ser informados de modo equi· 
librado y objetivo- suscitá las más 
encanadas y viofentas campailas de 
rechazo por parte de los grupos im
perialistas de poder a partir de su 

• EI autor es Re$1Jonsable de Re
deccl6n dei Boletín Unesco, editado 
por la Comlsl6n Nacional Cubana de 
la UNESCO. 
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proclamaci6n por la IV Cumbre de 
Jefes de Estado de Países No Alinea
dos, en Argel, 1973. En la V Cumbre 
de Colombo, 1976, el concepto se 
profundiz6 ai relacionarse con los 
postulados dei Nuevo Orden Econó
mico Internacional. 

Su mera formulación provocó una 
"declaración da guerra" por parte de 
los grandes consorcios transnaciona
les, interesados en mantener el status 
quo y el "libra flujo de intormación". 

Voceros oficiales de Estados Uni
dos como Henry Kissinger, Daniel 
Moyniham y Nelson Rockefeller, ha
blaron en foros internacionales de la 
necesidad de destruir ai Movimiento 
de Países No Alineadost y, con ello, 
eliminar de raíz el Nuevo Orden In
ternacional de la lnformecibn. 

AVANCES 

No obstante, en los últimos tres 
anos se ha avanzado. Nacido como 
cuerpo de princípios defensivos y anti· 

1 Selser, Gregorio y Rafael Ron· 

cagliolo. "Trempas de la lnformaclón 
y Neocolonlalismo: las agencias de 

noticias frente a los Países No Alinea
dos" , México, Instituto Latinoameri
cano de Estudlos Transnacloneles, 

1979. (Págs . 201-202.) 

Reyes Heroles, Jesús. 
MEXICO. HISTORIA Y 
POLITICA. Madrid, Tecnos, 
1978. 320 p. (Colección; de 
Ciancias Sociales. Serie de 
Ciencia Política.) $540.00. 

Las libertades en el llberatismo 
mexicano. Economía y polítice 
en ef liberalismo mexicano. EI 
sentido de la Reforme y su signifi
cado. Aspectos socieles dei llbe· 
reiismo mexicano. Las ideas de· 
mocrétlcas en México. lndepen
dencia y Reforma. La sociedad 
que forjó la Reforme. Fernández 
de Llzerdl, profeta ermedo da Mé· 
xlco. Federalismo v centralismo. 
La vida es inconceblble sin la li
bertad. Temes políticos. Creemos 
en el valor y le efi~ia de la po
lítica. Nuestres terees. Reflexio· 
na y perspectivas. Soluciones a 
lo, problemas, no salidas. Hacie 
una democracia real . Plan Básico 
de Goblerno. Ensavos. 

Dos Santos, Theotonio. 
CONCEPTO DE CLASES 
SOCIALES. Mbico, Ediciones 
Quinto Sol, s/a. 105 p. $30.00. 

Concepto de clases sociafes 
0rígenas históricos dai concepto. 
Críticas ai rigor conceptuef de 
Marx. Cómo captar ai concepto 
de Marx. Los niveles dei concepto 
de clases. La conclencla de clase. 
Intento de conceptualiiación. Có
mo investigar las clases. Anexos: 
Texto, lo. y 2o. de EI Capital de 
Cario, Marx. Texto 3o. De la 

ldeología Alemana, de Carlos 
Marx y Federlco Engels. Texto 
4o. Dei Prólogo a contribución a 
la crítica de la economia política 
de Cario, Marx 

Galkin, Alejandro. FASCISMO, 
NAZISMO, FALANGISMO. 
México, Libl9r(as Allande, s/1, 
137 p. (Enciclopedia Popular, 
No. 1.) $40.00. 

l0ué se entiende por fascis
mo, nazismo y falangismo? La 
ldeología dei fascismo. Surgimien· 
to dei prlmer estado fascista, Hitler 
proclama el "Tercer lmperio" 
EI fascismo como fenomeno inter
nacional. Espel'la en la lucha con· 
tra el fascismo. La política de 
tolerancla r on los fascistas. Cómo 
fracasó el inténto fascista de do
minar ai mundo. EI fascismo ac· 
tual. Amenaza para el futuro. 
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nomias descriptivas, el Nuevo Orden 
se configura ya como un sistema de 
positiva validez internacional, orien
tado hacia la acciõn para el cambio. 

En este corto plazo han quedado 
organizados el Pool de Agencias de 
Noticias, ai Bur6 de Coordinación de 
Radio y Telavlsiõn y las asociaciones 
regionales de periodistas, incremen
tándose los centros de formaci6n téc
nica e investigeciõn. 

Más recientemente, en ocasiõn de 
la 111 Reuniõn dei Consejo lntergu
bemamental sobre la lnformaci6n, 
celebrada en Lomé, Togo (25-26 
Abril/1979), se precisaron medidas 
pare la unidad de acción en la Confe
nmcia Mundial Administrativa da 
Radio y otros eventos internacionales, 
se constituyõ un Buró de Coordina
ciõn de las Asociaciones de Periodis
tas, fue aprobada la craación de un 

centro de documentaciõn computeri
zado via satélite en Sri Lanka, y se 
respaldó la urgente necesidad de adop
tar políticas nacionalas de comuni
cación, capaces da contribuir ai desa
rrollo da las infraestructuras de ín
formaciõn y de prevenir los noci
vos efectos de una incontrolada 
transferencia de tecnología barata de 
telecomunicaciones. 

EI reconocimiento actual dei Nue
vo Orden Internacional de la lnfor
maciõn por parte de los países capita
listas industrializados constituye, sin 
duda, un paso adelante impuesto por 
la unidad dei Movimiento de los No 
Alineados, heterogéneo por su com
posici6n pero coherente por su 
identidad de principias. 

Pero esta concesiõn también re
presenta -debemos analizarlo deteni
damente- un brusco cambio táctico 

comercio 
exterior 

r 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A 

Ediciones dei BANCOMEXT 
e Dei centnlí,mo 

proteccionim ai regímen 
liberal (1837-1872} 
Nota, selecci6n y comentarios 
de Luís Córdova 
350 pp. $ 60.00 

e Miguel Lerdo de Tejada 
Comercio exterior de M6xico 
(desde Is conquista hasta hoy} 
Edición facsimilar 
350 pp. 
$60.00 

· e Jorge Wltker v e M6,cico 1976: 
Leonel Pereznieto 
A,1pectoi jurfdlcos dai 

/4ctt, fígures, trendç 
(edición en espallol agotada) 
488 pp. 1:q comercio e,cteríor de Mhlco 

374 pp. 135 ilustraclones a color 
$250.00 $ 150.00 

e comercio e,ctsrior 
Organo oficial dei Bancomexl 
PublicaciÕl'I mensual 

'-- DíWibuci6n gratuita 
Envie correspondencia, cheque o giro postal a nombre dei: 

Banco Nacional de Cc•mercio Exterior, S.A. 
Departamento de Public.ciones 
Av. Chapultepec 230 · 2o. piso 

México 7, D.F. 
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dirigido e neutralizar ulteriores avan
ces y crear condiciones convenientes 
para subvertir el Nuevo Orden y de
bilítar ai Movimiento. 

la nueva tãctica se inscribe bajo 
el rubro de la "concillaci6n". Esta 
objetivo se pretende logra( mediante 
un proceso de informatización global 
de la sociedad, apoyado en el mono, 
polia de los sistemas de telecomuni
cación y en la transferencia masiva de 
tecnologfa barata. 

En el momento en que los No 
Alineados saborean un triunfo, un 
gran peligro - como nunca antes
se cierne sobre los dos tercios de la 
humanidad. Se trata, si no se previene 
a tiempo, de una mayor dimensión de 
la dependencia y una más aguda pro
fundización de la desigualdad, capaz 
de conducir a la homogeneización de 
las culturas, ai predomínio universal 
de ciertos idiomas, la aplicación de 
nuevos modelos de división interna
cional dei trabajo e, incluso, la su
bordinación de las soberan ías nacio· 
nales.2 

LA INFORMATICA: 
NUEVAS FORMAS 
DE DEPENOENCIA 

Esta posibilidad está en marcha: 
forma parte de la estrategia de domí
nio de los centros de poder imperia
listas. Su clave es la informática, que 
ha rebasado el marco de la transmi· 
sión de noticias para ser aplicada i 

todo tipo de actividad social basada 
en el saber y el procesamiento de 
datas. 

l as innovaciones más recientes en 
el campo de la microelectrónica han 
desplazado a la energia para conver· 
ti r a la información en la mataria pri
ma esencial dei futuro inmediato. Es-

, 
2 Centro de lnvestigaci6n sobre 

la lnformaci6n. "Medios de Difu· 
si6n Maslva: Tecnología, Dependen
cia y Movilizaci6n", la Habana, 
1978. (Págs. 1-5.) 



te sector, por factura de ventas, ocu
pa ya el tercer lugar en las finanzas 
internacionales y pasarã ai primar lu
gar en el decenio de 1980. De acuar
do con investigaciones de la Universi
dad de Stanford (Informe Parker-Po· 
rat), el 500/o de los obraras norte
americanos están vinculados a esta 
área de trabajo.3 

Mientras se discute sobre la des
proporciõn dei flujo informativo o la 
menipulaciõn de contenidos, sobre la 
selectividad negativa o la descontex
tualizaciõn de mensajes provenientes 
de o dirigidos a países subdesarrolla
dos, corporaciones transnacionales gi
gantes monopolizan a nível mundial 
la tecnología de microprocesadores, 
transmisiõn por satélite y fibras óp
ticas, bancos de datas, fabricaciõn de 
computadoras e instrumental logís
tico. 

Así, las transnacionales pueden 
permitirse aprobar conceptualmente 
un Nuevo Orden Informativo Inter
nacional que aún no existe en la prãc
tica. Pueden incluso proporcionar 
equipamiento obsoleto, porque con
trolan la fabricación de los medias 
técnicos y lós canales de circulaciôn 
de mensajes impresos y audiovisua
les. 

Esta situaciôn - apenas discernible 
por su novedad misma- entraila un 
gran peligro para el Tercer Mun
do. De hecho, los más importantes 
países Industrializados de Europa Oc· 
cidental ya se han declarado oficial
mente dependientes de Estados Uni· 
dos en este campo, e incluso de una 
sola emprasa privada, la IBM, como 
expresa un editorial de la prestigiosa 
revista inglesa Wireless World (N ov/ 
78). 

Ya no se trata simplemente de la 
asimetría en el íntercambio de noti· 

3 UNESC0-1B1, "Estrategias y Po· 
l íticas en Meteria de Informática", 
documento principal de trabajo de la 
Conferencia SPIN/78, Torremollnos, 
Espaila, 28 Ago-6 Sept/78. 
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cias, sino de un salto cualitativo en 
los mecanismos de la dependencia: el 
dei imperialísmo cultural basado en el 
monopolio dei saber y las técnicas de 
transmisión instantânea. La nueva es
trategia de penetración y contrai 
está estrechamente relacionada con 
las últimas lnnovaciones en el campo 
de la informática, que desde 1978 re
basaron los limites de costeabilidad 
industrial que impedían hasta enton
ces la expansión masiva dei mercado 
de la electrónlca. 

UN CAMBIO DE ACTITUD 

Esto explica, en cierto modo, el 
cambio súbito de los países capitalís· 
tas desarrollados que, después de va
rias anos de intransigente hostilidad, 
aprobaron por consenso en la XX 
Conferencia General de la UNESCO 
la Oeclaracíón de Princípios Funda· 
mentales sobra los Medios Masivos y 
acordaron no oponerse a la Resolu
clôn sobra el Nuevo Orden Interna
cional de la lnformaciõn. 

EI Nuevo Orden fue respaldado 
por ai Movimiento de Países No Ali
neados y el Grupo de los 77, con el 
apoyo dei campo socialista y de al
gunos países progresistas, coo el re
sultado de 89 votos a favor y 12 abs
tenciones. La explicaciôn dei voto, en 
ambos casos, mostr6 una convergen
cia de posiciones entre estas países, 
así como una aguda divisíón interna 
en el oampo "occidental". 

La votaciõn dei Nuevo Orden ln· 
formativo constituyô un triunfo sín 
precedentes, pues se lográ bloquear 
en el curso de las negociaclones el in
tento de los intereses transnacionales 
de introducir el concepto dei "libra 
flujo informativo", lo que hubiera 
distorsionado la fundamentaeiõn an
timperialista y antimonopolista dei 
Nuevo Orden Internacional de la ln· 
formaciôn. 

A pesar de ello, no se produjo un 
rechazo por parte de los países capi
talistas desarrollados. La explica· 

)J((l siglo 
veintiuno 
editores 

LOS LIBROS DELMES 
MEXICO HOY 
Pablo González Casanova 
v Enrique Florescano 
(coordinadores) 

et marxismo y ta cuestión 
nacional 
LA CUESTIÕN DE LAS 
NACIONALIDADES Y LA 
SOCIALDEMOCRACIA 
Oito Bauer 

artes 
ESTETICA Y PSICOLOGIA 
OEL CINE 
Jean Mitry 
Vol. 1. Las estructuras 
Vol. 2. Las formas 

LA PRODUCCION SIMBOLICA 
Teoria y método en 
sociologia dei arte 
Néstor Garcia Canclini 

psicologia 

NEUROSIS Y LUCHA DE 
CLASES 
Michael Schneider 

sobre las crisis económicas 
REGULACIÕN Y CRISIS 
OEL CAPITALISMO 
La experiencia en 
Estados Unidos 
Mlchel Aglietta 
PyP 79 E~SAYOS SOBRE 
LA TEORIA DE LAS CRISIS 
Henryk Grossmann 

sociologia 
TEORlA CRÍTICA Y 
SOCIOLOGiA-::.__ 
José Enrlque Rodriguez 
lbáilez 
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ción 16gica es que le no oposici6n 
a estos documentos fundamentales es 
ímprescíndible para poner en prâctica 
un vasto esquema de trensferencia 
tecnológica barata. Tal actitud tiende 
a lograr que el Tercer Mundo ecepte 
más fácilmenta lo que pudiera cali· 
fícarse como un "Plan Marshall de 
telecomunicaciones", ofrecido por el 
jefe de la delegaci6n norteamerica
na a la XX Conferencia de la UNES· 
CO y director de la Agencia Interna
cional de Comunicaciones (ICA), 
John Rheinhardt. 

CONFLUENCIA PARA 
LA TRANSFERENC IA 

TECNOLOG ICA 

La transferencia incontrolada de 
tecnología constituye un nuevo es
quema de penetración que s61o puede 

actuar como factor condicionante en 
las actuales circunstancias dei Tercer 
Mundo, incapaz de oponer un con
texto racional a la exportaci6n de 
técnicas sofisticadas. 

Existe una confluencia de posicio
nes en diverses instancias nacionales, 
regionales e intemacionales. para con 
siderar positivo un acercamiento a los 
países capitalistas desarrollados y 
concebir la transferenc,a de tecno
logia como ún,ca vía posible pera so
lucionar la desigualdad informativa 
de los países subdesarrollados. 

Esta tendencia aparece rafle1ada 
en el lnfonne Preliminar da te Comí
sión Internacional para el Estudio de 
los Problemas de la Comunicación 
(Com,sión McBride), instituída por 
acuerdo de la XIX Conferencia Ge· 
neral de la UNESCO en Nairobi, Ke
nya, en 1976. Sus líneas generales 

NUEVA 
SOCIEDAD 

NUEV A SOCIEDAD es una revista ab1erta a todas 
las corrien tes dei pensamiento progresista, que 

aboga por el desarrollo de la democracia 
política, económica y social 

--------------
SUSCRIPCIONES: 

Aptdo. Postal 874 - San José - Costa Rica 
Seis números USS I O 

Redacción : Apartado 6 1. 7 12 
Chacao - Caracas 106 - Venezuela 

Tels. : 32-9975 - 32-0591 
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fueron criticadas por varlos países 
- Cuba entre ellos- durante la pie 
naria de la XX Conferencia General de 
la UNESCO (París, 1978), en el sen
tido de que adolece de omisiones fun. 
damentales, tergiversa conceptos y 

desinforma sobre la realidad objeti, 
va de los medios de difusi6n masiva, 
en tanto que promueve la transfe
rencia tecnológi ca.4 

EI ánfasis de dicho documento en 
los aspectos tecnológicos tiende a 

desconocer que otras causas mãs pe
rentorias que las de una débil infra 
estructura de comunicaciones son las 
que han provocado la necesidad de un 
Nuevo Orden ln111rnacional de la ln 
formaci6n, proclamado como lmpres
cindible por el Movimiento de Paf. 
ses No Alineados para el logro de un 
Nuevo Orden Económico Internacio
nal. 

Tanto en el documento primaria 
de la Comisión McBride como en sus 
dos anexos se promueve el acerca 
miento a los países capitalistas de· 
sarrollados para incrementar las infra
estructuras de telecomunicaciones y 

resolver de ese modo los problemas 
cuantitativos dei flujo de mensajes. 

Este enfoque general coincide con 
sorprendente coherencia con esque
mas sugeridos por expertos y aseso· 
res de Decidente, entre ellos, los da 
George Kroloff y Scott Cohen en su 
informe sobre el Nuevo Orden Mun· 
dial de la lnformaci6n a la Subco
misl6n de Operaciones lnternaciono· 
les dei Comité de Relaciones Exte
riores dei Senado Norteamericano 
(novlembre 1977); el de Edwin Per· 
ker y Mark Porat, de la Uníversidad 
de Stanford, sobre la informatizt 
ci6n de la sociedad (noviembre, 19771: 
y el de la American Educational O•· 
velopment (AEO), elaborado tres me· 
ses antes de la XX Conferencia Gene-

4 Reflexiones de la Comlsión N•· 
cional Cubana de le UNESCO sobre 
el Informe Provisional de la Comlslón 
McBrlde, La Habane, 1979. 



ral de la UNESCO, financiado por la 
Fundaciôn Ford a pedido de la Agen
cia Internacional de Comunicaclones 
OCA) y destinado a tomas de deci
si6n a nivel de Estado para la adop
ciõn de la estrategia a seguir en los 
debates de la UNESCO sobre la Oe
claraciõn de Princípios y el Nuevo 
Orden lnternecional de la lnforma
ciõn. 

El "PlAN MARSHALL" 
DE COMUNICACIONES 

Semejante homogeneidad se apre
cia más claramente en el ofrecimiento 
de ayuda masiva formulada por Esta
dos Unidos en la UNESCO. Este 
"Plan Marshall de telecomunicacio
nes" enuncia una nueva estrategia: la 
de la transferencia en gran escala, ba
sada en estaciones receptoras dei sis
tema de satélites lntelsat. 

Tal oferta se produce a unos me
ses de la celebraciõn de la Conferen
cia Mundial Administrativa de Radio 
(septiembre, 1979), en la que han de 
redistribuirse por primara vez en los 
últimos ZO aiios bandas de frecuencia, 
que constituyen un recurso natural 
limitado, y de cuyo espectro total los 
países dei Tercer Mundo sôlo tienen 
acceso ai 100/o. Evidentemente, aque
llos que acepten la transferancia in
controlada de tecnologia, no con
tarán con una posición sólida para re
clamar sus derechos de frecuencia. 

Este proceso tiene lugar en los 
mismos instantes en que pesa a pri- • 
merísimo plano econômico la tele
detección a distancia de recursos na, 
turales y la viabilidad de pronósti· 
cos mundiales de producción agrí
cola, así como la transmisi6n y venta 
de informacibn por computadora, vía 
satélite, que ya enlaza a las grandes 
transnacionales y a sus filialas en 
todo el mundo, como evidencian los 
sistemas "Swift" y "Globecom" dei 
Citibank de New York. 

la vía de la transferencia tecno
lógica abre el camino para el consen-
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so con los generadores de la depen
dencia y conduce a un callejôn sin 
salida si no se cuenta con políticas 
adecuadas de comunicaciõn. 

EI Informe Preliminar de la Co
misi6n McBride, que constituirá una 
referencia básica para los próximos 
diez aiios, consolida este camino equi
voco porque no menciona sus peli· 
gros ni la forma de prevenirlos. 

UN NUEVO CABAllO DE TROVA 

La lógica dei sistema mercantilis
ta obllga a rechazar toda aparente 
idea de generosidad o dádiva prove· 
niente de los consorcios transnacio
nales, estimulados por el cambio es
tructural dei mercado de la informá
tica. No olvidemos que los construc
tores de la tl!cnología de telecomu
nicaciones son los mismos que fabri
caron las armas sofisticadas con que 
se intentó inútilmente destruir a Viet
nam. Ambas tecnologfas proceden de 
los mismos laboratorios y pertene
cen e los mismos dueiios. 

la soluciõn no es tampoco la 
adopción de absurdas autarqu las, im
posibles en un mundo múltiple e in
terrelacionado. Ni tampoco la renun
cia a un instrumental tecnológico ne
cesario, que as ya patrimonio univer
sal y sin el cual no es posible concebir 
el desarroilo. lo que si resulta impres
cindible es volver la atencibn y ai in
terés de los pueblos hacia el contex
to y las circunstancias que deben te
nerse en cuenta para que la coope
ración en el campo de las teleco
municaciones y la información sea en 
verdad un factor de liberación y no 
de servidumbre. 

Para evitar que la transferencia 
tecnológica se convierta en un caba
llo de Trova generador de nuevas for
mas de alienaciõn, no existe otra vía 
que la de rechazar el criterio de que 
la llamada "brecha tecnológica" es 
imposlble de superar debido a la des
lgualdad creciente e irreversible dei 
desarroilo científico-técnico. Dei mis-

o~] 
Medio Oriente Informa q una pu

blícaci6n mensual dedicada a rese
ffar aspectos socio-pol íticos, eco
nómicos y culturales de los pai
dei Norte de Africa y el Cercano 

Oriente. Con una red de corres
ponsalí• en los países m6s impor
tantes da la zona, en Europa y en 
Estados Unidos, MOI le entrega 
mensualmente una visi6n actual 
de acontecimientos de interés ge
neral para los lectores de habla 

hispana que buscan informacíón 
confiable. 

Por suscripciones diriglrse a: 

EDIMO,S.A. 
INSURGENTES SUA 1722-204 
MEXICO 20, O.F. 
TE L. 534-68-S2 
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mo modo, es preciso impugnar la 
tesis de que no hay otra alternativa 
para el progreso en este campo que 
la de ser receptores pasivos en el 
marco de una colaboraciõn condi
cionada por la necesidad. 

los No Alineados - si es que se 
ha de buscar la cooperaciõn con los 
pa~es desarrollados- no pueden per
der de vista el origen antimperialista 
dei Movimiento ni dejar de reafirmar 
los principios fundamentales que lo 
unen. EI respeto que inspira esa fuer
za -y no la aceptaciõn irreflexiva de 
dádivas paternalistas- hará mucho 
más efectivos los términos de un po
sible acuerdo. 

URG ENCIA OE POLITICAS 
COHERENTES 

Esta actitud, cada vez más pronun
ciada, tiene una contrapartida que 

fue confirmada en le l 11 Reuniõn ln
tergubernamentel de lomé, Togo, y 
que será considerada en la VI Cum
bre en la Habana: la adopciõn urgen· 
te de políticas de comunicaciõn aqui· 
libradas, vinculadas a una adecuada 
estrategia de desarrollo. Según los tér· 
minos planteados en lomé, ello per
mitirá asumir posiciones autônomas y 
ayudará a discernir con seriedad qué 
tipo de tecnologia y cuándo resul· 
terá más conveniente el avance de 
los pueblos. 

Si no es posible Impedir e! dese
quilibrio y la desigualdad en el mun
do, una opciõn bãsica para enfren
tar la aslmetría es unir estrechamen· 
te ai Movimiento de Países No Alinea
dos contra la voluntad de dominio y 
los sutiles esquemas de seducciõn (las 
estrateglas de "low profile") puestos 
en práctica por las fuerzas neocolo
nialistas. 

AHORA EN UN SOLO VOLUMEN 
Pídala en las principales librerías o directamente a: 

Cuadernos dei Tercer Mundo 
Apartado Postal 20-572, México 20, D.F. 

EI libro 
de consulta 
qJJe hacfa falta 
Suplemento anu .. de 

México: $85.00, 

América Latina 
y Estados Unidos 
(por correo aéreo): 
U$6.00, 

Europa (_aéreo): U$8.00 

EI Informe Prelímlnar de le Co
misi6n Internacional no pravé estas 
poslbilidades. Antes bien, Insiste en la 
aceleración de la transferencia y la 
expansiõn dei sistema lntelsat. En su 
quinta sesiõn, celebrada en marzo 
pasado en Nueva Delhi, donde se 
trat6 sobre la "Evolución Tecnoló
gica de los Medios Masivos y su Im
pacto sobre el Desarrollo", se aprobó 
por consenso "promover la reducción 
de tarifas de telecomunicaciones, fa
cilitar ai acceso a los servicios de sa
télites de comunicaciõn y acelerar la 
transferencia de tecnología de los 
países ricos a los países pobres, así 
como que la setecci6n de los equi
pos no se efectúe s61o por los especia
listas sln tener en cuenta las direc
tivas de los gobie·rnos".5 

ili no se adoptan con urgencia 
políticas de comunicaciõn coheren
tes, lo que está en juego es la su
bordinación de la cultura, la educa
ción y la informaciõn de un gran 
número de países. Una situación de 
tal índole aumentaría el control ejer
cldo por un país que ya monopoliza a 
nivel internacional el 650/o dei flujo 
de noticias, el 900/o de los noticieros 
de televisiõn junto. con la Visriews 
inglesa, el 890/o de la información 
por computadora, el 750/o de los 
programas de televisi6n, el 500/o dei 
cine y el 820/o de la fabricaciõn de 
componentes electrõnicos para la 
comunicaciõn.6 

5 UNESCO Press, París,abrll 1979. 
6 Schiller, Herbert. "lnformaci6n 

por Computadora: lPor quié,\es y 
para qué7", La Habana, Boi. Comi· 
sión Nacional Cubana de la UNESCO, 
Vol. 17. No. 75-76, mayo-agosto 
1978. 

Harrols-Monin, Francoise. "Se· 
rons-nous Demain les Sauvagas d'un 
Monde lnformatisé7", Science et Vle, 
No. 731 , Ao0t/78, Paris, 1978. P.80. 

Nordenstreng, Kaarle and Tapio 
Varis. "TeleviMon Traffic: lA One 
Way Street7", Paris, UNESCO, Pa· 
pars and Documents on Communi· 
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Mercedes Sosa: 
'' ... y sigc;, cantando·,, 

Cristina Canoura 

Tantas veces me mataron 
Tantas veces me mor{ 
Sin embargo estoy aqui 
resucitando. 
Gracias doy a la desgracia 
y a la mano con pufial 
porque me mató tan mal 
y segui cantando. 
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Pese a la situacion ímperan· 
te en Argentina, usted pi:rmane
ciô alli hasta hace pocos meses. 
,Cômo fue toda esa etapa, dei 
76 hasta ahora, para usted como 
cantante popular' 

Ha sido para mi un duro 
ejercicio la Argentina. Un duro 
ejercicio de permanecer que yo 
elegi junto coo el que fue mi 
compa.i\ero. Pero a partir dei ano 
pasado, las cosas empezaron a 
hactrse difíciles para mi. Ya 
bace mucho tiempo que se me 
hace difícil cantar. Ya no se 
me invita a runguna televisión. 
Ya no se me hacen reporta.ies. 
Muy pocos diarios sacan noticias 
sobre m1 Ya directarnente m se 
me nombra. Todo lo pude aguan
tar A veces la gente estã en lis
ta negra. Yo me quise quedar y 
me qued6. Entonces empezaroo 
a prohibir nús actuaciones, direc
tamente. En Obras Sanitarias, 
me prohibieron el mismo día 
que yo iba a actuar. 

Después estuve presa, el 20 de 
octubre, sólo por el hecho de 
cantar "Cuando tenga la tierra" 
y "Canci6n con todos". Me de
tuvieron durante 18 horas en La 
Comisaría 2a. de La Plata, jun
to con 350 personas, las cuales 
fueron liberadas a medida. que 
se las identificaba. Si es doloro
so caer uno, es más doloroso 
caer con el público, porque uno 
se siente realmente culpable de 
lo que le está pasando a la gente. 

Supongo que lo hicieron para 
eso, para que yo me sienta cul
pable. Yo me senti mal. Muy 
:nal. Porque sé lo que signifíco 
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pare muche gente de este conti
nente lutinoamericano y todas 
las cosas que me estãn hecien
do último.mente: el llevarme pre
sa en Argentina, el haberme ne
gado la entrada a Brasil como si 
fuera una delincuente, son cosas 
que hacen mucho daâo a una ar
tista como yo. 

Uno piensa que ha puesto una 
semilla y algo maio o algo bue
no debe haber en estas cancio
nes que soo tan prohibidas y tan 
odiadas por esta gente. Induda
blemente, como decían los ná
huatl, una de las culturas de Mé
xico: 

Ya se oye 
Ya germina mi canto 
Está retonando mi transplante 
de pala bras. 

Nosotros hemos hablado de 
una bermandad de América Lati
na, hemos hablado de una can
ci6n que aunara todos nuestros 
sentimientos, todo nuestro deseo 
de lucha, de liberaci6n y esa can
ción ha tenido eco, la han mar
ginado, la han prohibido. Pero la 
canci6n continúa porque los ar
tistas siguen vivos y aunque ha
yan muerto hay gente que va a 
levantar esas canciones, donde 
sea, en cualquier lugar dei mun
do en que estén. 

No marginamos del pueblo 

Posiblemente, en un tiempo, 
yo pensé que el país de uno era 
el lugar de recepci6n. Ahora pien-

so que es importante estar y que 
nadie, nmgún ser humano uene 
derecho a humillar a los artis
tas hasta el punto que decir el 
nombre de un0 por tel6fooo 
significa vergüenza o miedo de 
que la persona que está dei otro 
lado corte la comunicación. 

Porque el fascismo también 
da eso. el miedo de los que eran 
valientes en un tiempo. Yo no 
acepto eso. Nunca he agredido 
con mi canto. Nunca me he que
rido marginar. Nunca he pensa
do que los vehículos de comu
nicaci6n llegaran a ser malos 
para nosotros y pienso que ellos 
deben estar ai servicio de los 
artistas dei pueblo. Y tenemos 
que luchar por tenerlos. Porque 
si no, nos van !l marginar a tea
tros o a pequenas salas de con
cierto y nos van a marginar dei 
proceso de la gente para quien 
nosotros cantamos, de la gente 
dei pueblo. Cantamos para ellos. 
Yo no canto en cenãculos. Yo 
quiero cantar a cielo ablerto pa
ra toda mi gente. 

-t Y cómo lograr eso cantan· 
do fuera de su pais? 

-Lo estoy logrando. En Co
lombia he tenido la mayôr canti
dad de público que pueda llegar 
a tener un cantante que interpre
te este tipo de canciones en Amê
rica Latina. En Brasil, en 1977, 
coando estuve en Ibirapuera, 
canté para 15,000 personas, can
tando conmigo en espanol "Vol
ver a los 17" de Violeta Parra. 

El amor es muy grande. Tam
bién es grande la represi6n, pero 
nosotros seguimos cantando. 



Mi manera de decir, 
de luchar, de conocer 

;.Como empezo a cantar? 
En Tucumán. Cuando tenía 

l 5 ai\os. Pero cantar uno canta 
siempre. Como lo hacía yo cuan
do era chica, que me ponía en 
medio de la rueda de todos mis 
amiguilos a imitar a los artistas 
que eran famosos en ese tiempo. 

Supongo que mi amiguitos en 
Tucumán, mis compai\eros dei 
colegio, síempre deben baber 
pensado que yo iba a cantar. 

Porque vivia cantando. Canta
ba en los velorios y hasta allí 
no podia dejar de cantar. Yo 
vengo de una familia muy cató
lica. Entonces, cuando morían 
~uestros parientes, no nos de
Jaban cantar. Ni siquiera bajito. 
Tenían que andar haciéndome 
callar a cada momento. 

En fin, as{ comencé a cantar. 
Con mis padres mirándome. Has
ta que gané un concurso en el 
ano 19 50 y me fui preparando 
lentamente para lo que iba a ser 
después mi vía de comunicaci6n, 
mi manera de decir, mi manera 
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de luchar, mi manera también 
de conocer distintos países, dis
tinta gente. Aunque si bien los 
países cambian por paisajes o 
por continentes, la gente es lu
chadora en todos los lugares. 

Así llegué al ano 57, ano en 
que conocí ai papá de mi hijo, 
Matus, con el que fundamos des
pués en 196 2, en el Centro de 
Periodistas de Mendoza, el Movi
miento Nuevo Cancionero, junto 
a Tejada Gómez, Tito Francia y 
Cedero. 

Como me iba muy mal y ya 
el agua me llegaba ai cuello en 

"Tenemos que lu
char por tener los 
medlos de comu
nicacl6n porque 
cantamos para el 
pueblo, para to-

da la gente" 

cuanto a problemas económicos 
y de trabajo en mi país, me fui 
a Uruguay. Llegué allí en los pri
meros dfas de mayo de 1963 y a 
partir de ese momento, la vida 
carnbi6 para mi. Me senti reco
nocida, amada, protegida, desde 
el mismo momento en que Uegué. 

Al ano siguiente volvi a Ar· 
gentina, con todas las ilusiones 
de retomar a mi país, sabiendo 
que la lucha tenía que estar allí. 

Ese mismo ano, con Tejada y 
Matus bicimos una actuación en 
el Teatro lf, de Buenos Aires y 
empezamos de a poquito a tener 

a nuestra gente. La lucha era tre
menda, porque gustaban mucho 
los Fronterizos y nosotros ape
nas teníamos público. Prâctica
mente éramos considerados )o
cos. Grabé entonces "Canciones 
con fundamento", que realmen
te gustó mucho. 

En los primeros días de ene
ro de 1965, fui al Festival de 
Cosquín. Allí me presentó Jorge 
Cafrune. Fue realmente un en
cuentro de La gente, del público 
conmigo. O mío con el gran pú
blico. Allí canté y grabé después 
con Sábato y Falú, la vidalita 
de Gabacita Boero "Vidala y 
muerte de Lavalle" . 

Eso me abrió las puertas de 
las grabadoras, porque si bien 
ellos sabían que yo había ven
dido muchos discos con "Can
ciones con fundamento" ellos no 
conocían mi trayectoria. Ellos 
nunca conocen la trayectoria 
de los artistas. La mia fue un po
co marginada de la gran industria 
cultural. Y recién volví a grabar 
en enero de 1966 "Zamba para 
no morir", junto con otras sie
te canciones. 

Pasé después mucho tiempo 
sin cantar, entre otras cosas por
que me quedé afónica hasta que 
me presenté nuevarnente en Cos
quín y nuevamente tarnbién re
gresé a Uruguay. 

Yo canto lo que amo 

t,Cómo fue esa tran:sición, 
ese paso dei canto folklórico tra· 
dicional, nativo a /.a incorpora· 
ción en su repertorio de cancio· 
nes nuevas, de autores e intérpre· 
tes latinoamericanos? 

- Por el hecho de andar tanto, 
uno termina por hacerse amigo 
de la gente y escuchando las can
ciones de otros pueblos. En ge
neral yo empecé con las cancio
nes de mi país. Nunca pretendi 
otra cosa. Pero vivi prilnero en 
Uruguay, después en Paraguay, 
en Bolivia. Y fui incorporando 
algunas canciones de esos lugares. 

- Usted ha afirmado que no le 
imponen el repertorio. Usted lo 
elige. ;.En base a qué criteríos 
hace esta elección? 

- Musicalmente. A mí me gus
ta mucho la música. Pero la gar
ganta de uno tiene una duraci6n. 
Entonces me gusta más que se la 
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estime diciendo cosas que signifi
can realmente algo para la gente. 

Yo canto lo que amo. Si no, 
no canto. 

iCómo recibe el público eu· 
ropeo su canto? 

-Estuve por úJtima vez en Eu
ropa en 1977 con los Calchaquies 
y nos oían multitudes: 10,000; 
15,000 personas. 

jQué cosa extra.na! Porque 
yo canto siempre coo una sola 
guitarra y siempre canto para 
muJtitudes. Y no nos da vergüen
za ru sentimos temor. Aprendi 
mos a ir bacia la gente. 

Hacer que participe de la can
ci6n, que la aprenda, que cante 
con uno. 

Claro, en Europa y en otros 
lugares falta la complicidad dei 
idioma, que se transforma en 
una barrera. c,C6mo se puede de
cir "Gracias a la vida" cinco o 
:;eis veces sin caer en la mono
ton ía? 

Pero siempre bay gente de 
buen sentimiento que nos qu.iere 
escuchar corno símbolo de un 
continente. · 

No hay dictadura 
que acalle la música 

-,Usted sintió alguna vez en 
todo este tiempo que e/ hecho 
de ser cantante popular mujer, 
la haya relegado en algo? 

-No, creo que no. Supongo 
que Mercedes Sosa, sólo puede 
ser Mercedes Sosa y mujer. Lo 
que sí pienso es que si no hu
biera tenido a mi compa:õero yo 
no hubiera hecho la carrera. Es 
muy difícil vivir esta vida como 
gitano, de un lado para otro. 

Los medios de comunica
ciõn juegan ahora con una nueva 
expresión de cantante popular, 
lanzando a Travo/ta, por ejem
plo. tPiensa que ese tipo de can· 
ción deforma o desarraiga la mú· 
sica f olklórica que la gente joven 
puede mamar en cada uno de sus 
países? 

-Nada camina como imposi
ción. Claro, que la maquinaria la 
tienen los norteameri.canos. Y en 
eJ caso de Travolta se montó una 
gran maquinaria de revistas y de 
discos, con música que es para 
bailar. Por eso la música tipo 
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Travolta no se impone fácilrnen
te en países como Brasil o los 
del Caribe, donde la música que 
el pueblo canta es también la 
música que se baila. Lo maio es 
que la gente joven tenga ese esca
pe y que no piense. Pero la músi
ca de los pueblos no termina así 
nomás. No hay dictaduras, no hay 
compaiiías disqueras que hagan 
morir en el hombre lo que ha es
cuchado desde nino. Por eso lo 
importante es que la formación 
se haga desde pequeõo para que 
maiiana no sea un hombre que 
escuche solamente música de dis
cotecas. 

-lCuál es el camino que v11 
a seguir recorriendo? 

-Próximamente voy a estar 
en Marruecos y Túnez. Ya en 
1976 había estado en Argelia. 
Me interesa llegar a todos los 
pueblos del mundo. Pero para 
mí el carnino más importante es 
América Latina. La misión de to
dos nosotros está en este conti· 
nente. Lo otro nos sirve induda
blemente para abrir nuevas bre
chas, para hacer conocer a los 
jóvenes nuest:ra música. La mi
sión más difícil, más dura, pero 
la más amada está aquí. Y en eso 
estamos. • 
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