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Desde el mes de meyo de 1979, cuadern01 dei 
terce, mundo se publica simultáneamente en trei 
ediciones. en espai'lol, portugués (cedemos do 
terceiro mundo) e inglés (third world). 

Este esfuerzo de Period,stas dei Tercer Mundo. 
una asociación civil sin fines de lucro con sede en 
México, es parte de un provecto mlb amplio destinado 
-<:0mo dica la carta ai lector dai primer número de 
third wortd- "a proveer lnformac16n alternativa v 
un instrumento Que contrlbuya a establecer un nut· 
vo orden informativo interneclonat". 

Periodistas dai Tercer Mundo, A.C. se propone: 
-Informar sobre la realldad y tas aspiraciones dr 
los pa{ses emergentes 
-promover la concíencia de los puablos dei Tera, 
Mundo sobre las causas dei subdll$arrolfo y las formas 
de superarlo 
-promover la cooperaclón entre los puablos y go
biemos de, Tercer Mundo y entre éstos y los sectores 
progresistas de los países industrializados. 

c:uademos dei tercer mundo as una publicación moo
suai de Periodista dei Ttrc:er Mundo, asociación ci
vil sln fines de lucro, dedicada a la producción y dl· 
fuslón de lnformación alternativa sobre la realided 
v tas asplraclones de los pa Ises emergentes. T (tulo 
registrado en la Dlrecclón General de Oerechos de 
Autor, mediante certificado expedid6 ai 11 de dl· 
ciembre de 1978, lnscrlpto con el número 4 76-78 en 
los llbros de aquelie dlrección de la Secretaria dt 
Educación Públlca. Permlso provisional como co
rrespondencia de segunda clase concedido por 11 
Dlreccíón General de Correos segúo oficio 21212 de 
fecha 21 de febrero de 1979. 
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LAS NUEVAS TARIFAS 

En el último mes el precio dei papel subió un 25 por ciento. El correo para el 
exterior. 70 por ciento. Otros aumentos se registraron en un período relativamen
te corto. Esas alzas en los precios crearon nuevos problemas para la situación fi
nanciera de Cuademos del Terccr Mundo, obligando a nuestra administratión a 
hacer un difícil equllibrismo entre el clehe y el haber. 

Sin embargo. los nuevos aumentos no nos dejaron otra allemativa que aumen
tar el precio de la revista y el de las suscripciones para el exterior. Por ahora fi
jamos la tarifa de venta de Cuadernos dei Tcrcer Mundo en 30 pesos, mantenienc.lo 
los precios anteriores para las suscripciones en México. 

El precio para las suscripciones dei exterior se puede encontrar detaUado por 
áreas en las páginas interiores. Este aumento será absorvido casi totalmente por las 
nuevas tarifas del corrco. Pero aún así intentaremos mantcnerlo el máximo ticm
po posible sin una nueva alza. 

Estamos preparando ya la edición de la Guía dei Terccr Mundo 1980. Hemos 
recibido muchas cartas, desde diferentes países,. sobre este suplemento anual. En 
general son elogiosas. Algunas apuntan a nuestros errares. Este tipo de observa
ciont:s son sumamente importantes para nosotros. Y ahora que estamos preparan
do la nueva edición agradeceríamos que nuestros lectores nos escribieran con sus 
críticas y sugerencias para que no cometamos los mismos errares que en la e<lición 
de 1979. 

Como los lectores observarán, el número 32 de Cuadernos dei Tercer 7\tundo es, 
como no podría dejar de serlo, una ediciôn especial básicamente dedicada a Nica
ragna: el maravilloso y estimulante carnino recorrido por un pueblo que no mi
dió ni el tiempo ni los sacrificios para conquistar su liberación. 

Complete su colección de 
Ya están a la venta los ejemplares encuadernados desde el número 1 
hasta el 32. Lujosamente presentados con cubiertas de tela e inscrip
ci6n dorada, los tomos de cuademos dei 11!rcer mundo le permitirão 
preservar en su biblioteca esta revista, fuente permanente de consulta. 
Solicítelo~ ai Apartado Postal 20-672, México 20, D.F. o directa
mente ai teléfono: 559-3013 

r Por correo de superfície Tomo 
(certificado) 

México, América Latina, Resto dei 
Caribe, EEUU mundo 

y Canadá 

1 (números dei 
1 ai 9)• $2,000 U$ 100 U$100 

Tomos 2, 3. 
4y 5 .. $ 300 U$ 14 U$ 18 

lerei._ 
mU11UU 

Por correo aéreo 
----(certificado) 

América Latina, Resto dei 
Caribe. EEUU mundo 

y Canadá 

U$104 U$106 

1 U$ 15 U$ 21 

• EI tomo 1 comprende los nueve primeros números de la revista, entonces llamade "tercer mundo", edita· 
dos en Buenos Aires. Argentina. entre 1974 y 1976. Sólo disponemos de cincuente colecciones completas de 
esta primara etapa y todos estos números están absolutamente agotados y fuera de clrculeción. Estos pedidos 
se atenderán. por lo tanto, por estricto orden de llegade. 

• • Cade tomo incluye seis ejempleres de la revista. EI 2 comprende los números dei 1 O ai 15, el 3 dei 16 ai 
21, el 4 dei 22 ai 27 vai 5 dei 27 ai 32. 

Los pagos pued1n hacene por cheque o giro postal dirigido a P1riodist• dttl Tercer Mundo A.C. 
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La política "post Vietnam", según la cual Es
tados Unidos absorbía las ensenanzas de su fra
casada intervención bélica en el sudeste asiático 
y renunciaba a nuevas ingerencias en el teatro ex
terior, es ya cosa dei pasado. Es precisamente el 
hombre que encarnó aquel cambio de orientación 
-el presidente James Carter- quien en muy bre
ve plazo reniega de sus reiteradas declaraciones 
no intervencionistas y prepara el dispositivo de 
eventuales aventuras militares. Esta contradicción 
suprema es reveladora de la crisis que afecta a la 
superpotencia: es ante todo una crisis de su ca
pacidad de controlar un mundo en cambio, de 
mantener su hegemon(a a escala mundial y con 
ella un domínio económico que le consienta una 
expansión incesante. 

Este retorno a la "política de las canoneras" 
se pusa en evidencia en dos frentes, casi simul
táneamente: Nicaragua y Golfo Arabe. 

En · relación ai pequeno país latinoamericano, 
Estados Unidos optó por gestionar una cober
tura para enviar sus tropas. Durante la sesión de 
la organización de Estados Americanos (OEA) 
que en junio pasado se celebrá para buscar una 
solución a la guerra civil nicaragüense, la delega
ción norteamericana propuso el despacho de una 
fuerza "de paz" bajo el marco de la OEA. Los 
efectivos militares norteamericanos compondrían 
el grueso de esa fuerza, cuyo cometido sería de
tener la vigorosa ofensiva sandinista y escamotear 
la victoria popular a través de un "somocismo sin 
Somoza". 

La propuesta de Washington fue derrotada 
-hecho inusual dentro de la OEA y revelador de 
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la relación de fuerzas que se está verificando den
tro dei continente americano- y con ello se privó 
de cobertura a la pretendida ingerencia norteame
ricana. Pero aún después de este revés, los voceros 
dei gobierno Carter se negaron a descartar la hipó
tesis de una intervención unilateral de los Estados 
Unidos. 

Es indudable que la votación de la OEA tor
naba muy dificultosa - y de altísimo casto polí
tico- una invasión norteamericana a Nicaragua 
para mantener los intereses de la superpotencia 
en este país. Pero es igualmente cierto que ante 
la perspectiva de ver amenazados esos intereses 
Washington manifestá su voluntad de interven
ción. EI que ésta no haya !legado a concretarse 
por circunstancias políticas desfavorables no 
constituye un atenuante de esa vocación impe· 
rialista. 

La segunda evidencia fue proporcionada por 
el s'ecretario de Defensa de los Estados Unidos, 
Harold Brown, el 6 de julio pasado. Se tratá de 
una declaración en la cual, además de confirmar 
que el pentágono ultima la constitución de una 
"Fuerza de lntervención rápida" de 110,000 
hombres, expllcitó los casos en que la misma se
ría enviada a otros países. 

La existencia de estos preparativos había 
sido anticipada por diversas fuentes. Por otra par· 
te, es sabido que aun sin organizar este cuerpo, 
Estados Unidos tiene capacidad de movilizar nu
merosas tropas de ocupación. Por ello lo más sig
nificativo de estas declaraciones es el hecho de 
haberse proclamado ante la opinión públíca mun
dial que existe un preciso desígnio intervencionis-
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ta que pone fina la política "post Vietnam". 
Si bien el marco de esta amenaza es extenso, 

pues contempla ai Tercer Mundo en su conjunto, 
su punto focal se encuentra en los países expor
tadores de petróleo y más precisamente en el 
Golfo Arabe. Estados Unidos intervendrá si ve 
amenazados sus "intereses vitales" dijo Brown, 
quien anadió que los aviones de la fuerza llega
r (an ai Medio Oriente en dos o tres dfas. 

Por lo tanto, es muy claro el brusco giro de 
una política que hasta hace muy poco prometía 
el cese dei intervencionismo. Sin duda el esta
blishment norteamericano hubiese preferido se
guir esa política y ai mismo tiempo mantener 
intactas sus esferas de influencia. Tal aspiración 
constituye una ilusión, desde luego, pero resultó 
necesaria como intento para superar el trauma 
dejado por el fracaso en Vietnam. 

Pero si Estados Unidos necesitaba después de 
aquella guerra una tregua, ella no seria concedida 
por los movimientos de liberación ni por las as
piraciones nacionales de los pueblos sometidos 
por el imperialismo. EI auge de la lucha antico
lonialista prosiguió con la misma intensidad en 
Africa y Asia, logrando victoria tras victoria. En
tre ellas, dos fueron las que mayor inquietud cau
saron entre las potencias occidentales y determi
naron la vuelta declarada ai intervencionismo: 
et derrocamiento dei sha en lrán y la insurrec
ción popular en Nicaragua. 

La cafda dei imperio persa y el abandono por 
parte de lrán de una dependencia global frente a 
los Estados Unidos, puso en acción el mecanismo 
más sensible de la superpotencia: su exigencia de 
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tener acceso a mercados petroleros en la medida 
de sus exhorbitantes requerimientos. En una es
cala más amplia ello significa que Washington 
está dispuesto a acudir a la fuerza para obtener 
materias primas según sus apetencias, que es la 
base de la relación imperial entre centro y peri
feria, entre países capitalistas avanzados y paí
ses subdesarrollados. Por su lado, la rebelión de 
Nicaragua implica un riesgo para su control de la 
esfera de influencia inmediata, que hace a su vi
sión de sus intereses estratégico.s. 

No hay entonces ningún cambio con relación 
a la vieja concepción hegemónica de los Estados 
Unidos, pues siempre, por uno u otro medio de
terminado por las circunstancias, esta potencia 
procuró aquellos objetivos. Han sido los cambios 
en las relaciones de fuerza a nível internacional 
los que indujeron a Estados Unidos a renunciat a 
las formas más directas y violentas de domina
ción. EI hecho de que tales relaciones, en el fu
turo, le dificulten sus aspiraciones intervencionis
tas, se debe precisamente a modificaciones en un 
cuadro internacional que seguirá produciendo 
mudanzas desfavorables para la hegemon ía estado
unidense, a la vez que acentuará su crisis interna. 

En razón de lo anterior "Cuadernos dei Ter
cer Mundo" alertó desde el inicio acerca de las 
erróneas es11eranzas que en muchos suscitaron las 
promesas liminares dei presidente Carter. Y en 
efecto, así como quedó ayer claro que su campa
na en pro de los Derechos Humanos estaba guiada 
por el oportunismo, el mismo calificativo cabe 
hoy para su efímera política de no intervención. 

• 
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Tuomo Melasuo, 
Turlcu, Finlandia 
Esta semana tuve el placer de re
cibir uno de los úllimos núme
ros de "CUadernos dei Terccr 
Mundo" y lo encontre sumtt'llen
te interesante, sobre todo por
que trata los asunto:, intcmacio
nales desde el punto de vista de 
los países dei Tercer Mundo y 
nos suministra una visión progrc
sista de las informaciones más 
importantes de cada pais. 
En el Instituto de Historia Polí
tica de la Unh-ersidad de Tu.rku, 
en Finlandia, tenemos un grupo 
de jóvene:s investigadores que dc
sean trabajar seriamente sobre el 
Tercer Mundo. Este grupo. natu
ralmente, necesita información 
que venga directamente de los 
países dei Tercer Mundo}' es por 
eso que nosotros decidimos en
trar en contacto con ustedes. 

Daniel Moore. 
Estocolmo, Suecia 
(Fack. S-102 30 StockholmJ 
En el número de marzo pasado 
en la página de correspondencia, 
la lectora Celeste Ortiz, de Méxi
co, alude a una entrevista ai li
der opositor paraguayo Juan Do
míngo Laino. sobre la ingeren
cia brasilena en Paraguay. Mucho 
Jes agradeceré enviarme a la bre
vedad ese artículo así como otros 
anteriores de ustedes en los que 
se baga referencia ai expansio
nismo brasileiio. Dei mismo mo
do a través de .. Cuademos dei 
Tercer Mundo" solicito a otras 
publicaciones que hayan aborda
do el tema que se pongan en 
contacto con nosotros. Quisié
ramos tam bién recibir la Gu íá 
1979 para nuestra biblioteca, 
que es frecuentada por muchos 
suecos, escandinavos y también 
latinoarnericanos exiliados aqui. 
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Hmilia110 R ioJ, 
Chihuallua, Mé1;ico 
Siempni me he interesado por el 
tema de las minorias nacionales, 
tal vez porque en nuestro pais 
éste es un problema que aún no 
ogramos encarar correctamente, 

por falta de conocimiento de 
otras experlendas históncas se
mejantes, entre otros motivos de 
fondo. Es cn este sentido que me 
dirijo a ustedes, ya que por 111 
scriedad con que abordan los di
ferentes temas que la revista ana
uza deduzco que tam bién el de 
las minorias lo podrían enfocar 
con hone:.tidad. 
En esios momentos cn que lrán 
la los primeros pasos hacia una 

re\'olución que construya una so
ciedad digna en aquel país so
metido por "nuestro huésped", 
cl sha Reza Pahlevi, he tomado 
conocimiento que aflora el pro
blema de las minorías kurda y 
árabe, y tal vez otras. La Unión 
Soviética tam bién conoce el pe
so de las minorias raciales, en 
Etiopfa todos hemos leído sobre 
la lucha de los eritreos; en lrak, 
en V1etnam, en China, el proble
ma existe. ;,No seda posible que 
ustedes planearan un artículo 
documentado sobre la situaci6n 
de las minorias en distintas par
tes del mundo? 

F::srela Monra,iéz, 
Guayaquil, J::cuador 
He visto a través de los anuncios 
hechos en la edición en espaiiol 
que ustedes empezaron a editar 
la revista también en inglés. Pri
mero quiero hacerles Uegar mis 
felicitaciones porque no tengo 
c •nocinúento de que en América 
L.itina otra publicaci6n haya 
dado un paso semejante. Pero qui
siera en funci6n de esta noti· 
eia hacerles llegar un pedido con
ci eto: que publiquen un artícu
lo sobre las actividades reales dei 
Instituto Lingüístico de Verano 
cn nuestros países para que los 
1 ·ctores gringos conozcan nues
tro punto de vista sobre el asun
to. 1,Ellos ignoran las activida
des dei IL V? Bien, a través de la 
edici6n en ing)és que ustedes han 
comenzado a editar pueden em
pezar aenterarse. Muchasgracias. 

l 'ah•ntino Sandifortl 
,\101•/mienrv de lu Juiw1tucl 
Paname,lu, Dirección General 
pura el Desarro/lo de lu 
Com1111iJad, Colón, 
Republica de Pa11am<i 
Reciban ustedes un cordial saiu
do a nombre dei Movimiento 
Juventud Panameiia, programa 
juvenil que viene colaborando 
con el bienestar y orientnci6n de 
nuestra juventud. Con la finali
dad de mantenernos informados 
de la actuaUdad del Africa, Asia 
y América Latina nos dirigimos 
a ustedes. Su contribución coad
yuvará sin dudas, al refor1.amien
to informativo de nucstros jóve
nes por lo cual estaremos alta
mente agradecidos. 

Miguel Fieiras, 
Tegucigalpa, Honduras 
Releí hoy después de los acon
tecinúentos en Nícaragua que a 
todos nosotros, centroarnerica
nos, nos llenan de orgullo y de 
esperanza- la nota publicada en 
el número 19 de "Cuadernos" 
(marzo de 1978) sobre la contra
ofensiva popular en América La
tina. Aqui en los medios univer
sitarios, principalmente, ese ar
tículo fue objeto de críticas por
que no creiamos que estuviéra
mos realmente en una contra
ofensiva. Iloy muchos estamos 
de acuerdo en que sf, hay un 
gran ascenso de masas en nues
tros países, que conúenzan a 
producir cam bios en nuestro 
continente, Fue correcta la nota 
de su revista. 



Medio siglo después, la revolución nicaragiiense triunfante 
consagra e11 sus dos gra11des vertientes 

- la guerra ai imperialismo norteamericano y la luc/1a co11tra las oligarquías cipayas
la victoria de los ideales dei Ge11era/ de Hombres Libres 

omentos después que 
Anastasio Somoza De
bayle anunciara su re-

nuncia, Nicaragua fue dominada 
por una explosión de júbilo sin 
paralelos. En la madrugada dei 
1 7 de julio conseguimos captar 
en México, en la banda de 41 
metros, las transmisiones de Ra
dio Sandino, cuyos locutores 
proclamaban eufóricamente la 
victoria esperada durante casi 
medio siglo. 

Marchas marciales, canciones 
populares y e! impactante hirnno 
sandinista se altemaban con con-
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Neiva Moreira 

signas revolucionarias. Las pri
meras instrucciones dei Gobier
no de Reconstrucción Nacional, 
reclamaban ai pueblo disciplina 
y vigilancia, exhortándolo a no 
hacer justicia con sus propias 
manos, lo que violaria el códi
go revolucionario. 

Vefute anos atrás, en una casa 
de la zona sur de Rio de Janeiro, 
acompai\ãbamos con exiliados 
cubanos -deportados a Brasil 
por la dictadura de Fulgencio 
Batista- las transmisiones de ra-· 
dios de Cuba cuando, descendien
do de la Sierra Maestra, las co-

lumnas dei Che y de Camilo Cien
fuegos ganaban la batalla de San
ta Clara y avanzaban sobre los 
últimos bastiones de la tirania. 

En realidad, la historia no se 
hace con fechas fijas ni la lucha 
de los pueblos oprimidos se ouen
ta por semanas o meses. Entre 
ambas transmisiones median dos 
décadas. Y si de ello se puede 
extraer una lección, ésta es que 
la liberación de nuestros pueblos 
del yugo imperialista, es un pro
ceso duro y costoso, pero posi
ble. En veinte ai'ios la revolución 
cubana enfrentó muchas dificul-

cuadernos dei tercer mundo 7 • 
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tades, pero se consolid6, y la ges
ta sandinista -iniciada hace me
dio siglo- venció. , 

La población civil nicaragüen
se manifestó siempre un cariiio 
infinito por sus combatientes, a 
quienes familiarmente llarnan 
''muchacnbos". Muchos de esos 
muchachos muneron en la gue
rra. El numero total se descono
ce todavia pero sólo en la etapa 
final de la guerra perdieron la 
vida más de cíncuenta mil per
sonas, entre civiles y guerrille
ros según estimaciones muy mo
deradas. Decenas de miles de ca
sas fueron destruidas o danadas, 
noventa por ciento de la capaci
dad productiva dei pais afectada, 
las cosechas arras11das, medio mi
llón de personas desplazadas de 
sus hogares por los bombardeos; 
el fósforo blanco y el napalm. 

Pero detrás de los rostros ju
veniles, algunos todavia imber
bes, de los combatientes hay un 
proyecto bien implantado. Una 
revolución que triunfa en el co
razón mismo · dei sistema de do
minación dei enernigo, que desa
fia el poder de inmensos intere
ses económicos y estratégicos 
con escasos recursos militares y 
una insuficiente estructura diplo
mática, que enfrenta y derrota 
una dictadura cruel, mantenida 
por las transnacionales y apoya
da por Washington, no es pro
dueto de una improvisación o 
golpe de suerte. 

La resistencia a1 somocisrno 
nunca cesó en Nicaragua y los 
combatientes que contínuaron la 
lucha dei General de Hombres 
Libres -<:orno fue conocido Au
gusto C. Sandino- nunca arria
ron las banderas de la libtración 
n:i dieron tregua ai enemigo. 
Cuando iniciaba su lucha guerri
llera contra eJ invasor norteame
ricano dijo Sandino: "Es preferi· 
ble rnorir como rebeldes y no vi-
11ir como esc/avos". Sus seguido
res así lo entendieron. 

Realismo y unidad 

c.Córno fue posíble esta victo
ria?, preguntamos a una comba-
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tiente Sandinista que recién Uega
ba dei teatro de operaciones. 
"Acwar sobre la realidad y con 
unidad Ji,eron los factores deci
sfros y tal vez la contrlb11ció11 
mas importante que nuestra ex· 
periencia puede aportar a otros 
procesos revoludonarios que ro
da1•1a 110 alcam:an la 11ictoria ", 
nos respondló. 

Según esta militante, durante 
decenios los grupos de resisten
cia cometieron errores, sin con
seguir forjar una estrategia co• 
n-ecta, que se basara en la reali
dad del país: "Cuando, después 
de muchos fracasos, consegui
mo. comprender esa realidad y 
sobre ella traiamos nuestro pro· 
yecto de lucha y reconstrucción, 
entonces el camino quedó abier
to. Sólo faltaba que nos uniéra
mos." 

El proceso de unidad fue len
to, complejo y düicil. Los sandi
nistas se dividieron en tres ten-

Euforia popular en el dr, de la vlatorla 

dencias, la que preconizaba la 
"guerra popular prolongada" co
mo táctica guerrillera basada 
prioritariamente en la montaiia, 
la "proletaria" que negaba vali
dez a las alianzas con la oposi
ci6n burguesa y la "insurreccio
nal" o "tercerista", que siempre 
fue mayoritarla y cuya línea de 
acción - que incluyó el traslado 
de los combates a las oiudades y 
la formalización de acuerdos con 
otros sectores de la oposición 
fue decisiva, superando las limi
tacones de concepciones dema
siado rígidas. 

En la larga marcha hasta el 
bunker de Somoza, una parte 
importante dei tiempo de la iz
quierda fue empleado en la dis
cusión ideológica y muchas veces 
ésta degeneró en choques perso
nales y de grupos. En la guerra 
estas discrepancias se relativiza
ron y finalmente se redujeron a 
un mínimo, pennitiendo un 
acuerdo global. 

Desde que el sandinismo se 
reunificó, la lucha tomó un nue
vo curso. La creaci6n de un co
mando unificado permitió un de
sa.rrollo acelerado de las activi
dades políticas y las operaciones 
militares. 

El asesinato de Chamorro 

El nuevo comando político 
actuó con gran flexibilidad, per
mitiendo la arnpliaci6n de la ba
se antisomocista. Cuando man· 
dó matar a1 periodista Pedro Joa
quín Chamorro, director del dia
rio La Prensa, que sus esbirros 
habrían de incendiar posterior
mente, Somoza crey6 que con 
ello consolidaria. su poder. Pen
saba que Chamorro sería el hom
bre de recambio apoyado por 
Washington, capaz de subtituir
lo e implantar un régimen de es
tilo socialdemócrata, con respal
do de sectores del Partido Con
servador. 

Somoza se equivocó. El asesi
nato de Charnorro convenció a la 
oposici6n :_y dentro de ella a 
gran parte dei Partido Conserva
dor (único con representaci6n 
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parlamentaria, además dei oficia
lista Partido Liberal Nacionalis
ta)- que ya no había posíbili
dad de un tránsito pacífico a la 
democracia. En vez de capitula,, 
se unieron los sandmistas en ar
mas, no sin intentar sin éxito ser 
ellos los dirigentes del movimien
to antisomocista. 

Los sandinistas, por su parte, 
dieron muestras de una ejemplar 
capacidad política, priorizando 
la construcción de un gran frente 
popular por sobre las especualcio
nes ideológicas en tomo ai "mo
delo" de sociedad a construir. 
Ello permitió que, en la lucha, el 
conjunto de la oposición se radi
calizara, llevando a cuestiona
mientos profundos sobre el siste
ma que engendró e! somocismo 
incluso a aquellos que no partian 
de una perspectiva socialista. 

Así se lanzaron las bases de la 
gran coalición que desembocaria 
en e! Gobierno de Reconstruc
ción Nacional, cuya Junta está 
integrada por e! comandante san
dinista Daniel Ortega Saavedra, 
e! dirigente dei Movimiento Pue
blo Unido (organización de ma
sas impulsada por el sandinismo) 
Moisés Hassan; un intelectual es
trechamente ligado ai FSLN y 
miembro de] Grupo de los Doce, 
Sergio Ramirez; la seiiora Violeta 
Barrios de Chamorro, viuda de! 
periodista asesinado y Alfonso 
Robelo, dirigente de la organiza
ción de empresarios que enfren
tó ai somocismo. 

Bsa misma fórmula de alian
zas se refleja en la composición 
dei gabinete ministerial, donde 
hay representantes dei sector 
empresarial, dei Grupo de los 
Doce -como el sacerdote Miguel 
D,'Escoto, nuevo canciller- y 
sandinistas "puros y duros" co
mo el comandante Tomás Borge, 
único sobreviviente dei grupo 
fundador dei FSLN, ahora minis
tro del Interior, y el nuevo minis
tro de Cultura, el padre Ernesto 
Cardenal cuya cabellera bianca, 
valiosa producción literaria e in
sobomable posición ideológica 
lo han hecho internacionalmente 
conocido. 
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Relaciones con Washington 

El nuevo gobierno no tiene 
dudas de que los problemas y di
ficultades a enfrentar serân in
mensos. El programa de recons
trucción demanda recursos supe
riores a los 2 mil 500 millones de 
dólares. Más de mil millones ape
nas para iniciar la tarea de recons
trucción y preparar una modes
ta base de despegue económico y 
cambio de estructuras. 

Los Estados Unidos intenta
rán ganar la paz después de ha
ber sido derrotados en la guerra. 
Envueltos en una crisis interna 
de inocultable gravedad y atrave
sando el peor período en sus re
laciones con América Latina 
-donde se enfrentan incluso con 
gobiemos tradicionalmente dóci
les como los de Brasil, Venezue
la, Bolivia y otros- los Estados 
Unidos ven fracasar todas sus 

Mi.mbros dt la Guardla Nac:lonlll in
ttntan huir en avlones dt la Cruz Roja 

tentativas de intervenir para sal
var lo esencial dei sistema e im
poner un "somocismo sin Somo
za". El episodio final, con el 
gobiemo títere dei doctor Urcu
yo quíen anunció que "gobema
r!a hasta 1981 ", no fue apoyado 
por Carter y el Departamento de 
Estado, pero sí tuvo el beneplá
cito del Pentágono y dei inmen
so "lobby" somocista en e! Con
greso norteamericano. 

Cuando el triunfo sandinista 
ya era inevitable, Washington in
tentó infiltrarse a través de un 
embajador hábil en el manejo de 
las tramoyas diplomáticas, el se
iior Lawrence Pezzullo, quien se 
volviô famoso en Uruguay. Pe
zzullo aconsejó moderación y ol
vido a q uienes sufrieron en carne 
propia el peso de medio siglo de 
tirania. 

Sergjo Ramirez dijo claramen
te que no podían creer ahora en 
las promesas de Washington, que 
durante 50 ai"ios mintió y enga
iió ai pueblo nicaragüense. El to
no de las declaraciones de los 
principales dirigentes del nuevo 
gobiemo fue duro con los Esta
dos Unidos. 

"Lo pasado ya pasó -dijo el 
doctor Hassan- y deseamos te
ner buenas relaciones con Esta
dos Unidos. Pero no queremos 
amos. Ya hemos tenido dema
siado de esos. " 

Daniel Ortega recordó que los 
Estados Unidos apadrinaron ai 
régimen somocista y defendieron 
en la OEA la intervenciôn mili
tar. "Jamás aceptaremos una in
tervención, ya sea militar, polí
tica o económi"ca ". 

Buenos signos 

Por su parte el comandante 
Borge dejó claro: "no traiciona
remos a nuestro pueblo ". "La 
re11olución será de[ endida a todo 
precio ". Edén Pastora, el "Co
mandante Cero" coincidi6: "Te
nemos el ojo atento para que la 
revolución no sea trai cio nada". 

Los primeros actos de·1a Jún
ta no dejan dudas sobre la inten
ción de realizar cambios profun-
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Tomás Borge, ministro d•l lnt9rior, Instai• en L96n e la Junu de Gobiemo. De 
í2quimfe e dereche, Daniel Ortega, Serglo Remfrn, Vloltte Blrrlos de Chemo

rro v Alfonso Robolo, Moisês Hassan ya estabe en M.lnegua 

dos Los bi,mes de la familia So
rnoza (cuya producción represen
ta el 30 por ciento dd producto 
bruto del pais) fueron nacionali
zados, la Guardia Nacional, el 
Congreso títere, el aparato de 
"justicía" mãs injusto y servil 
que Aménca Latina ha conoc1-
do, todos íueron disueltos. Se 
anunci6 la nacionalización del 
comercio exterior y de la banca 
y las primeras medidas tendien
tes º una reforma agraria. 

Con tantos ejemplos presentes, 
los revolucionarios nicaragüenses 
no cometieron el error de convo
car a clecciones para el día si
guiente donde en nombre preci
samente de la democracia y la li
bertad por la que luchó todo el 
pueblo los aparatos de la reac-
ción y las maniobras de la CIA 
pudieran destruir las bases mis
mas de la revolución. 

EI porvenir 

"Qué futuro espera a este jo
ven proceso? No serã el suyo, 
por cierto, un camino florido y 
pacifico. Dentro dei conjunto de 
fuezas victoriosas hay revolucio-· 
nanos decididos a abrir un rom
bo al socialismo y sectores que 
desean no más que una moder
nízación dei capitalismo. La lu
cha antisomocista los unió a to
dos, pero es dable esperar en el 
futuro discrepancias en tomo a 
los alcances y limites de la re-
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volución. Lo csencial es que los 
verdaderos revoluc1onarios con
trolen firmemente los aparatos 
de poder y sigan contando con el 
apoyo virtualmente unânime que 
les otorga el pueblo. 

Washington va a seguir manio
brando para dividir a las fuerzas 
victoriosas. Hará todo lo posible 
para, a través de algunos de sus 
aliados en América Latina, pre
sionar ai nuevo gobierno a redu
cir el ritmo del proceso transfor
mador. Pero son muchos los ami
gos que. los nicaragüenses han 
conquistado en esa lucha. Y en
tre ellos José López Protillo, de 
México, Arístides Royo y Omar 
Torrijos, de Panamá, Rodrigo 
Carazo de Costa Rica, Carlos An
drés Pérez, de Venezuela y tan
tos otros líderes que fueron vi
toreados el d ía dei triunfo y que 
se debe esperar seguirán acompa
iiando el proceso que valiente
mente defendieron. A lo largo 
de América Latina el apoyo a la 
revolucí6n nicaragüense es cau
dal inmenso que, frecuentemen
te, desborda los parâmetros de 
las posiciones gubernamentales. 
Ese respaldo no cambiará. Lo 
fundamental es que una revolu
ción forjada en la lucha y la san
gre de su pueblo no renunciará 
fâcilmente a sus principios fun
damentales para preservar intere
ses económicos ajenos o entrar 
en componendas inspiradas por 
el enemigo histórico. 

En Centroamérica, mientras 

tanto, el miedo a las dictaduras 
particularmente las de El Salva

dor y Guatemala- se acentúa. 
Tal vez sea ese el primer impac
to latinoa • : ricano de la victo
ria: el ar 1 y el incentivo a las 
fuerias .>ulares de esos países 
que resu an dei triunfo sandinis
ta. 

Pero no será el único resulta
do: en todo el subcontinente 
amcric11,10 el triunfo sandinista 
fortalec10 la convicci6n de que 
las tiraniJ, pueden ser derribadas 
y que es posible abrir las vias de 
la revoluci6n en las propías puer
tas dei imperialismo norteameri
cano, que desde el siglo pasado 
ocupó el país, transformándolo 
en coto privado de las transna
cionales y lo peor de la oligarquia 
local, expresada en el somocismo. 

Hay un becho histórico de ex
traordlnaria importancia cuando 
se analiza esa admirable gt·sta re
volucionaria y se intent;i escu
drii'iar su futuro: la pre~encia 
viva de Sandino. 

La lucha de ese revoluciona
rio, de profundas raíces popula
res y con un compromiso apa
sionado con la independencia de 
su patria y la unidad y liberación 
de América Latina, tuvo dos ver
ientes fundamentales: la 1i1uerra 
a los imperialistas norteameríca
nos y el combate sin tregua a las 
oligarquías cipayas que actúan 
como agentes dei enemigo ex
terno. 

Cincuenta anos después que 
Sandino levantara en las monta
nas de Nicaragua la bandera de la 
la lucha antioligárquica y an
timperialista, la revolución lati
noamericana no cambí6 de ban
dera~ ni tiene hoy otros enemi
gos .. · orítaríos. 

'r . s por cso que Nicaragua 
-y ella toda América Lati-
na ven en la victoría contra 
la , , mía somocista y sus amos 
non, ·;.unericanos, la hora de San
dino Un momento de euforia, 
pero tamb1én de compromi~o 
con la sangre derramada por nii
les de patriotas en la conquista 
de la independencia y la libera
ci6n. D 



La lucha de los muchacho:; 
contra e/ somocismo 

y su herencia 
se topa, directa o i11directamente, 

con e/ enemigo 
seiialado por Sandino: 

e/ filibusterismo norteamericano 

Grcgorio Sclscr 

Sandino con 1u • poA 

EI antimperialismo de Sandino 

[ID ice Richard Millett en 
su por muchas razones 
excelente llbro Guar· 

d1ans of thc Dynasty,1 que los 
motivos que Augusto C. Sandi
no tuvo para enfrentarse a Es
tados Unidos no se deb{an a anti
norteamericanismo elemental, 
puesto que a menudo expresó su 
respeto por Estados Unidos, sino 
que derivaban de un "ambiente 
fuertemente liberal", que le ha-

1 Richard Millett, Guardlans of 
tha Dynasty. A History of the U.S. 
Creat«J Gu,rdlll Neclonal d11 Nka
ragua and th11 Somoza Family. Or
bls Books, Meryknoll. New York, 
1977, pp, 64-66. Acaba de aparecer 
une edici6n en espallol, Guardiane, 
de /11 Dlns1tfe, EDUCA, Editorial 
Unlve11itaria Centroamericana, San 
José, Costa Rica, 1~79. 
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cía irritarse por el hecho de que 
se impusiera a su pueblo "un tí
tere conservador mediante la in
tervenci6n estadounidense". 

Cita en apoyo de esa sup~i
ci6n el hecho de qut: la primera 
proclama pública de Sandino, en 
la que anunciaba su decisibn de 
luchar contra el pelele Adolfo 
Díaz, un ex-contable de empre
sas mineras norteamericanas a 
quien el Departamento de Esta
do hab!a hecho presidente en 
dos ocasiones, atacaba mucho 
más a Díaz y a los conservado
res, que a los invasores estadouni
denses. 

Admite que aunque Sandino 
había reparado en los a.fios pre
vios a 1927 en "la amenaza dei 
imperialismo, era todav!a más un 

liberal que luchaba contra los 
conservadores por los derechos 
constitucionales de su patria", 
por lo que la mutaci6n en la di
rección dei patriotismo com ba
tiente en defensa de la soberania 
nacional ocurrió "gradualmente", 
a medida que los norteamerica
nos persistieron en ayudar a1 con
servador Diaz y a continuación 
ai ''traidor" liberal Moncada. 

La concientizacibn antimpe
rialista habria, pues, sobrevenido 
por carácter transitivo y como 
una derivaci6n de frustraciones y 
resentimientos originariamente 
localistas. De ahf que, según Mil
lett, s6lo en el decurso de sus 
a.fios guerrilleros habria compren
dido Sandino que para Nicaragua 
"el problema más grande era el 
imperialismo norteamericano". 

... 



Sandino "io 
a Zeledón ya cadá, er 

Crcemos que hay aqui un ex
ceso de reduccionismo en el mur 
intelit:en te investigador Millctt y 
una falta c.le análisis c.le gran can
t1dad de documentos que prue
ban que de~de mucho antes ha
bfo c.n Sandino una clara concien
c111 antimpcrialista. (Estas obje
ciones no empanm. s:n embargo, 
l'I gran valor de su muy reco
mendable libro. que contiene 
adenuis otros errores de poca 
monta). 

Por empezar, e~ dificil encon
trar en la trad1ción antimpenalis· 
ta latinoamerica.na confuS1ón 
sobre gobiemo } pueblo de Es
tados Unidos. Lo tenian muy 
claro, desde principios de siglo, 
p1oneros dei pensamiento conti
nenf como Manuel Ugarte. Vi
cent · Saen1.. José lngenieros, 
ls1dh Fabela. Manuel Sanguily y 
Alfreao L. Palacios, entre mu
chO!i otros, que delimitaron las 
re~pomabilidades entre los facto
res de poder imperiale~ y el pue
blo en cuyo nombre aquéllos 
1ban imponiendo crecientemente 
su hegemonía mundial 

En segundo término, Sandino 
se habia forjado políticamente, 
en c1erto modo, durante los anos 
que pasó en México como traba
Jador, los primeros de la década 
dei 20, cuando los gobiernos de 
Alvaro Obregón y Plutarco Elias 
Calles afrontaron situaciones di
plomáticas de niveles críticos en 
relación con la legislación petro
lera y agracia sancionada en el ar
tículo 27 de la Constitución apro
bada en Querétaron en 191 7. 

los periódicos y publicacio
nes de la época se hicieron eco 
de ese enfrentaJlllento. que por 
otra parte repercutió en los sec
tores políticos, obreros y estu
dl.3Jltiles, y es dable deducir, 
puesto que Sandino tenía cierta 
cultura. que la agitación naciona
lista e izquierdista mexicana no 
le fue aJena y que rnuchos de sus 
postulados se hicieron carne en 
él. como lo prueba, entre otras 

cosas, que la banderu que -Clituo 
para el EJército Defensor de lo 
Soberania Nacional de 'l1caragua 
tuv1ese los colonis roJo y negro 
que en \léxico aún hoy expresan 
la declarac1ón de paro de los t ra
bajndores. 

Pero el duro m~s concluyenk 
acerca de su claridad ideológica 
anumperialista lo proporciona 
un cscnto esca!>antente conocido, 
en el que, entre otras cosas, re
fiere la impre~ión que dejó en él 
habcr visto en 1912, cuando ape
nas tenía 17 anos de edad, el 
cadáver Jel hombrc que habia 
osado desafiar el poder dei inva
sor estadounidense: Benjamin,.-. 
Zeledón. 

Fue este héroe civil el que se 
alzo contra la acción ignominio
sa de Adolfo Díaz, i;u ministro 
de Relaciones Exteriores, Diego 
M. Chamorro, y el comandante 
en jefe dei ejército de Díaz, Emi
liano Chamorro, que habian lla
mado y/o consenudo la presen
cia en Nicaragua de casi tres mil 
marines y soldados de Estados 
Unidos, que inicíaron el desem
barco el 4 de agosto de 1912. 

Zeledón se alzó contra los in- 1 

vasores y contra quienes los ha
bían llamado, y su heroica re
sistencía culminó el 4 de octubre 
siguiente, cuando tras 24 hora!( 
de bombardeo ininterrumpido 
de sus posiciones en EI Coyote
pe, a la entrada de Masaya, e:;ta 
ciudad mártir cayó en manos de 
los gringos de afuera y los grin
gos de adentro que se seguían 
llamando nicaragüenses. 

Zeledón, derrotado, sali6 con 
algunos de sus ayudantes en di
rección a Jinotepe, creyendo po
der continuar su resistencia allí 
Una partida de diístas trató de 
darle caza, y en un breve comba
te Zeledón fue muerto. Millett 
sospecha que pudo haber orden 
de asesinarle. 

El trãgico episodio sigue sien
do hasta hoy un m.i.sterio no acla
rado en la historia de Nicaragua, 
pero sí se sabe que t:I cadáver de 
Zeledón, aquel dfa 4 de octubre 
a partir dei cual Estados Unidos 
se quedó en Nicaragua hasta el 4 

Je agosto de 19?,, fue visto por 

Sandmo en momentos cn que. a 
la descubierta, era lh:vado en 
carreta hacia la se1n1lturu 

"Con motivo de los meneio· 
nados tratados (Weittel-Chamo
rro), hubo la revoluc16n de 1912 
en sena! de protesta y que culmi
nú con el asesinato dei invicto y 
glorioso General Benjamin 7.ele
dón. Eran yo un muchacho de 
1 7 anos y pre5cnc1e el de~tacc de 
nicaraguenses en Masaya y oiros 
lugares de la República. por fuer· 
1as filibustcras nortcamencanes. 
Personalmente miré el cadáver 
de Ben1am in leledón, quien fue 
sepultado en Catarina, put:blo 
vecino aJ mio. La muerte de Ze
ledón, me dio la clave de nues
tra situación nacional frente ai 

filibusterismo nortearnericnno; 
por esa razón. la guerra cn que 
hemos estado empenados. la 
consideramos una contmuación 
de aquélla. "l 

En ese mismo documento. lí
neas más adelante, Sandino ana
diría: 

"Cuundocl4 de mayode 1927 
con orgullo impotente el Gobier
no de los Estados Unidos de Nor
teamérica, amenazó desarmar 
por la fuerta a los Ejércitos Ni
caragi.ienses, pensé solamente en 

morir en batalla abierta contra 
los impotentes orguUosos y con 
sangre lavar a Nicaragua de opro

bios e intimac1one., Todo lo que 
de lucha, sangre, dolores, lágri
ma.~. violaciones, incendios. des
truccioncs de intereses y vidas de 
nicaragilenses por los filibusteros 
yanques, aun no han sido lobas

tante conocidos por el mundo; 
aprovechamos esta nueva opor
tunidad, para decirle ai Universo 
entero que la responsabihdad de 
lo destrucción de Nicaragua es 
exclusiva de la política interna
cional de los gobiemos de fata· 
dos Unidos de Norteamérica, de 
nuestra parte solamente hemos 

2 Augusto C Sandino. Msnille,to 
a los pueb/os da la tiarn, y sn espacial 
ai de Nicsngua, folle10, Tipografia 
La Prensa, Menegua, Nicarague. 1933, 
p,4. 



ejercido nuestros derechos de de-
fensa. "3 ·-~-

Pareceria haber sido escrito 
para la Nicaragua de .J 979. 

El documento 
dei 4 de mayo de 1927 

La nota a la que alude Millett 
como la pnmera en la que Sandi
no da a conocer su resoluc1ón de 
lucha, fue expedida desde Yali el 
12 de mayo de 1927 y dirigida 
como destinatarios a las "autori
dades locales de todos los depar
tamentos" de Nicaragua. 

Y aunque es en verdad un re
cuento de las razones por las que 
se decide a no entregar las armas, 
como se lo había drmandado su 
superior, el general José Maria 
Moncada, culpa a éste por haber 
pactado con e! coronel Henry L. 
Stlmson, enviado especial dei 
presidente Calvin Coolidge, de 
los Estados Unidos, justamente 
cuando "habiamos vencido" y 
ya "nos disponíamos a hacer el 
último empuje y entràr triunfan
tes al Capitolio de Managua". 

Moncada, según Sandino, pac
ta con "el Coloso Bárbaro dei 
Norte, o sea los norteamerica
nos"; pero, aftade líneas más 
abajo: "Yo no estoy díspuesto a 
entregar mis armas en caso de 
que todos lo hagan. Yo me haré 
morir con los pocos que me 
acompanan porque es preferible 
hacemos morir como rebeldes y 
no vi vir como esclavos" .4 

El 19 de mayo, en un nuevo 
documento, menciona explicita
mente que "el movimiento cons
titucionalista encabezado por 
Mo~cada ha quedado despacho, 
~ab1endo quedado el pueblo vic
tima de la imposición yanl<ee y 
de la irresolución de sus princi
pales cabezas". 

3 Idem, p. 5. Se conserven escru
pulosamente las expresions y la gra
fia dei original. 

4 Gregorio Selser, Sandino, Gene· 
rei de Hombres Libres, T,I. pp, 228· 
230. Editorial Tríángulo, Buenos Ai· 
res, 1959. 

No. 32 / Agosto de 1979 

L 
La "estirpe sangrient." en pleno : Anastaslo Somou Oebeyle su padre Anas, 
tasio Somoza Garcia y el hermano de ~e, luis Somou • ' 

Moncada, insiste, "hizo lo 
que de su parte estuvo para acep
tar las bases que los machos ha
bían propuesto" (los machos son, 
desde los tiempos dei fillbustero 
William Walker en la década de 
1850, los 'estadounidenses, no 
por connotación sexual sino que 
por lo muy brutos que los consi
deran los nicaragüenses, los aso
cian a los ma,chos, esto es, a los 
mulos, tm el lenguaje coloquial 
nicaragüense) 

Pero él, sigue diciendo Sandi
no, convocó a sus compaiieros 
de guerrilla en la lejana Jinotega 
"para manifestarles mi resolu
ción de luchar con los yankees, 
pero que antes de presentamos 
en acción lanzaríamos una pro
testa contra los Estados Unidos 
en nom bre del Partido Liberal de 
Las Segovias, ya que no lo po
dríamos .hacer en nombre deJ 
Partido Liberal de Nícaragua, 
porque ya en esos días estába
mos desmembrados ... " En la 
parte final, promete cerrar "el 
movimiento constitucionalista 
con un broche de sangre yankee" 
sin importarle que sele "venga el 
mundo encima".5 

Aunque durante algunas se
manas más continuará hablando 
como miembro dei Partido Libe
ral, se advertirá en sus procla
mas un aumento de razones y ar
gumentos justificadores de su ac-

5 Idem, pp. 236-238. 

titud rebelde, pero en los que no 
estará ausente el responsable ma
yor: Estados Unidos. 

El primer 
manifiesto político 

El documento en el que mc
jor pueden hallarse esas razones 
es el que será lanzado e! lo. de 
julio de 1927. Alli,junto con re
tos y desafios que parecen fanfa
rronadas, se mezclan frases ple
tóricas de sentimiento naciona
lista, patriótico y liberador. Si 
hoy quizás resulten altisonantes, 
lo cierto es que hubo en aguei 
estilo resonancias de proclamas 
e invocaciones de que estuvo Ue
na la historia de los pueblos de 
nuestra América. 

Sandino bebió de aqueUas 
fuentes y probó con su actua
ción que no queria sino ser fiel 
al modelo histórico. E! cotejo 
con los documentos que en su 
tiempo pudo emitir Zeledón prue 
ba y ratifica que deseó imitar y 
superar la gesta dei ·'invicto y 
glorioso general", como él loca
lificó. 

No fue mera retórica la profu
sa edición de manifiestos, en los 
que en lo sucesivo el acusado 
principal seguiría siendo el go
biemo de Estados Unidos. En es
te sentido, su prédica entronca 
con la literatura de denuncia de 
tiempos deJ filibustero Walt-.er, 
así como con la de los movimien-
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tos liberadores de pueblos que, 
además dei nicaragfümse, ya co
nocian desde principios de siglo 
los efectos de la presencia impe
rial: Cuba. Haiti, Puerto Rico, 
Panamá, la República Dominica
na y más tarde México 

El documento dei lo. de ju
lio es, por eso, clave pra la com
prensión de esa conciencia an
tímperialista ya adentrada en la 
mente y en el alma. 

"( ... ) Soy trabajador de la ciu
dad, artesano como se dice en es
te pais, pero mi ideal campea en 
un amplio horizonte de interna
cionalismo ( ... ) mi mayor honra 
es surgir del seno de los oprimi
dos, que son e1 alma y el nervio 
de la raza ( .. 3.) 

"Hace diecisiete aiios Adolfo 
Diaz y Emiliano Chamorro deja
ron de ser nicaragúenses, porque 
la ambición mató el derecho de 
su nacionalidad, pues ellos arran
caron dei asta la bandera que nos 
cubria a todos los nicaragüenses. 
Hoy esa bandera ondea perezosa 
y humillada por la ingratitud e 
indiferencia de sus bijos que no 
bacen un esfuerzo sobrehumano 
pra liberada de las garras de la 
monstruosa ãguila de pico encor
vado que se alimenta con la san
gre de este pueblo, mientras en 
el Campo de Marte de Managua 
flota la bandera que representa 
el asesinato de pueblos débiles 
y la enemistad de nuestra raza 
( ... ) 

"( ... ) Yo emplazo ante los 
contemporâneos y ante la histo
ria a ese Mancada desertor, que 
se pasó al enemigo extranjero 
con todo y cartuchera ( ... ) 

"Venid, gleba de morfinóma
nos; venid a asesinamos en nues
tra propia tierra, que yo os espe
ro a pie firme al frente de mis 
patriotas soldados, sin importar
me el número de vosotros; pero 
tened presente que cuando esto 
suceda, la destrucción de vuestra 
grandeza trepidará en el Capito
lio de Washington, enrojeciendo 
co vuestra sangre la esfera blanca 
que carona vuestra famosa White 
House, antro donde maquináis 
vuestros crímenes (. . . ) .. 

En este docunu:nto, que tiene 
el doble de extensiõn de lo que 
hemos transcripto, bay muchas 
referencias más - lmprecaciones 
y acusaciones políticas contra 
Estados Unidos- aunque no fi
gun1 la palabra "imperialismo". 
S{ en cambio aparecerá, quizãs 
por primera vez e.n los documen
tos de Sandino, la invocación fi
nal de la que hará su divisa: "P A
TRlA Y LIBERTAD". 

A partir de ese texto, el idca
rio antimperiallsta dei General 
de Hombres Libres se bará diáta
no en la mayoria de los docu
mentos que llevan su firma. Y 
cobrará rigor político e ideológi
co definitivo en la ''Carta a los 
gobemantes· de América", fecha
da el 4 de agosto de 1928, en la 
que llama a los presidentes a 
«formar un Frente Unido y oon
tener el avance dei conquistador 
sobre nuestras patrias" : 

"Somos noventa millones de 
hispanoamericanos y sólo debe
mos pensar en nuestra unifica
ci6n y comprender que el impe
ialismo yankee es el más brutal 
enemigo que nos amenaza y el 
único que está propuesto a termi
nar por medio de la conquista 
con nuestro honor racial y con la 
libertad de nuestros pueblos". 

Hay una Hnea continua entre 
Zeled6n y Sandino, que resumi
rá la anticipación poética del otro 
grande de Nicaragua, Rubén Da
do, en su célebre imprecaci6n a 
Theodore C. Roosevelt. Es esa 
misma Hnea la que de un modo 
u otro estará siempre presente en 
la historia posterior de Nicara
gua, por la misma razón que los 
continuadores de Adolfo Díaz, 
Emiliano Chamono y José María 
Moncada, los tres Somoza que 
sojuzgaron al país, Tacho 11 Luis 
Anastasio y Tacho II, $Cran, ai 
mísmo tiempo que cultivadores 
y engrandecedores de su propia 
hacienda, los preservadores dei 
orden grato a1 Imperio. 

La lucha de los muchachos 
contra la Estirpe Sangrienta se 
topa, directa o indirectamente, 
con el enemigo senalado por 
Sandino. O 

Sandino nunca tuvo por nombre ai 
de César, como lo quíera le tradici6n 
popular o la costumbre periodístico. 

Sus nombres verdaderos fueron 
Augusto Nlcolás, como lo pruutio la 
copia anexa de su JCta de nacimiento. 

Gregorio Urbano Gilbert, guerrilla. 
ro dominicano que pele6 junto a San
dino explica porquê Augusto Nlcolás 
se transformo en Augusto César, nom
bre êste que jamãs aparece en doeu, 
manto alguno firmado por él: 

"EI nombre dei lihertedorde Níca
ragua era el de Augusto y sus apellidos 
los de Sandino y Calderón. Pero como 
antes de ser legltlmado por sus padm 
s61o usaba el de la madre, ai suceder la 
legltimaclón no quiso 1:ambiar ai sitio 
aunque nada más lo seiialaba por la le
tra inicial, firmando A. C. Sandino. 

" l os que leian esa firma, confun
didos, la lntt!rpretaban como si dijera 
Augusto César Sandino. 

"la prenta de Managua qua era 
conservadora en su mayoría, empena
da en atacar a Sandino la atribuy6 que 
usaba de un nombre que no le porte· 
necía,sólo porei pruri to de que lo con
sideraran como a los Césares romanos. 

"AI ser lle11ado uno d usos perib· 
dicos ai campamento llbertedor, San· 
dino dljo: 'Nunca h11 pretendido qua 
me llamen Cé$ar ( .. .l ni mucho menos 
me int8resa ni he pretendido parango· 
nanna con celebridad alguna.' 

"Esta acciôn de la prensa anemiga 
antas de enturblar la admiraciôn de los 
hombres libras hacia Sandino, lo que 
hizo fue encenderle v sucedió que to· 
dos da intento le acentuaran más el 
nombre de César." 

la equivocada divulgación de esos 
dos nombres ha cobrado tanta popul&
ridad, que Sandino es Augusto César 
pera los nicaragüenses y latlnoemeri· 
can-0s por igual, v quizás lo seguirt 
siendo. Sendlno firmó alternatlvamen· 
te como Augusto C., o simplementa 
A. C. Sandino. En ningún momento 
hizo $Uyoel apelativo César, y estamos 
seguros de que no le habría agradado 
un cambio que se está produciendo en 
cierto periodismo apmurado, ai de li• 
maria César Augusto, lo cual sr es un 
dislate antlhist6rico. G.S. 



Cómo Sandino se convirtió 
(sin quererlo) en "César·· 
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Claramen111 ltglble, 111 mltad Inferior de 111 p6gin11 registra así ai nacimlento de Sandino: "En la Victoria 
Jullo eatorce de mil ocho cientot noventicinco a las dOII de la tarde: Ante mi Llcandro Zambrana, Rejidor 
de Poltcia V encarpdo de! ReJlatro civil, compareció Don Gregorio Sandino mayor de edad, agricultor y 
de 11$111 veclndarlo dlJo: que ai dlH y odlo de Mayo ppdo. como a I• once def dfa necló sin seffalas par
tlcularet el nll'lo • Augusto NJco1,,·. hljo netural da {útchado) Calderón mayor da edad, de este veclndarlo y 
de oficio dombtica. Se la leyó ai denuncl1nte que firma. Enmendedos Margarita," Siguan las firmas de L. 
Zambran1 y Gregorio 5.lndino. 
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t,pisodios de la /11cha sa11di11is1a narrados por 
e/ último sobrevivie,ue dei Estado Mayor dei 

revolucio11ario americano 

Esteban Pavletic* 

cuademos dei tercer mundo 



~ 
a primera intervenci6n 
armada de los Estados 
Unidos en Nicaragua se 

cxtendi6 durante doce anos. La 
iniciaron en 1912 a pedido dei 
presidente Adolfo Dfaz, antiguo 
empleado de la empresa La Luz 
y Los Angeles Mining Co., de 
propiedad de la firma Fletcher, 
cuyo representante y abogado en 
Wall Street era Philander Chase 
Knox, secretario de Estado nor
teamericano. Antes de abando
nar el país los invasores, se rea
lizaron en el mes de octubre de 
1924, elecciones "limpias y li· 
bres" bajo La vigilan eia de las 
fuerzas yanquis. 

En ellas fue elegido Carlos So-
16rzano, cuiiado de Adolfo Díaz, 
para la presidencia, y Juan Bau
tista Sacasa, "la nu.lidad sonrien
te" como lo calificara Rubén 
Darío, para la vicepresidencia. 
Pero un ano después, Emiliano 
Chamorro se impuso como ge
neral en Jefe dei Ejército, purgó 
ai Congreso y se apoder6 dei go
biemo. 

La reacci6n que se operó en 
el país contra ese régimen de
tennin6 que los Estados Unidos 
irnpusieran, luego de la farsa de 
un interinato de Sebastián Uriza, 
la reinstalación en la presidencia 
dei conservador Adolfo Díaz. Es 
en este momento que, con el 
apoyo de la pequena burguesia 
mexicana, se constituye un go
bierno liberal en Puerto Cabezas, 
encabezado por Sacasa con el 
apoyo de las fuerzas comandadas 
por José Marfa Moncada. 

Pero en el fragor de la guerra 
civil, en lugar de alentar los es
fuerzos de Sandino por crear una 
fuerza revolucionaria en Las Se
govias, Moncada intenta por to
dos los medios anularlo, integrán
dolo a1 grueso de su ejército. 
Tiempo más tarde este dirigente 
liberal confesarfa que desconfi6 
de Sandino desde el instante en 
que lo escuch6 expresarse sobre 
"la necesidad que habia de que 
los trabajadores lucharan contra 
los ricos, y otras cosas que cons· 
tituyen los principos dei comu
nismo". 
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La traición de Moncada 

Sin embargo, Sandino logró 
armar su pequena fuerza, que 
fue creciendo en el curso de la 
lucha. Cuando Moncada, derro
tado y encerrado en la Ronda de 
los Chontales, demand6 desespe
radamente su apoyo, marcha 
Sandino con 800 hombres y lo
gra salvarlo dei cerco. 

Sandino se dispuso entonces 
a atacar Managua. Pero ya se 
multiplicaban las "zonas neutra
les" proclamadas por la infante
da de marina norteamericana a 
las 6rdenes dei general J ulián 
Latirner. Sus barcos de guerra 
ocupaban ambos mares. Patrullas 
aéreas de los marines tenían ba
jo constante vigilancia a las fuer
zas liberales. El diplomático nor
teamericano Henry Stirnson invi
ta a Moncada a conferenciar, 
previa aceptaciôn de una tregua. 
Las condiciones de la traici6n es
taban dadas. 

Pero más aún, Moncada (que 
no perdonaba la lección de es
trategia militar que le diera San
dino) intenta por dos veces ten
derle una celada y le ordena di
rigirse con sus fuerzas a Boaco, 
plaza que según él habfa sido 
evacuada por los conservadores. 
Pero no sólo ésta había sido 
transformada en fuerte de la re
sistencia conservadora, sino que 
para !legar a ella Sandino tenía 
que atravesar un camino guarda
do por fuerzas liberales a las 6r
denes dei general José Campos, 
a quien no se le había notifica
do dei tránsito de fuerzas mili
tares aliadas, corriendo por lo 
tanto el riesgo de que fueran ex
terminados en un encuentro. 

General de hombres Hbres 

Es entonces que Sandino re
chaza aceptar el pacto de Monca
da con los norteamericanos. En 
aquellos momentos aparece en 
escena Anastasio Somoza, a quien 
Moncada encomienda la misión 
de enlace con Stimson. El pacto 
impone .. la supervisi6n por parte 

de las fuerzas norteamericanas de 
las próximas elecciones de 1928" 
y, naturalmente, la permanencia 
de las fuenas de ocupación. 
Además, el licenciamiento de las 
fuerzas liberales y conservadoras. 
Mientras tanto, continuaria en el 
poder Adolfo Díaz. Se disponía, 
además, el reparto de los altos 
cargos públicos entre liberales y 
conservadores. 

Sandino se vale de una estra
tagema para aparentemente ren
dir sus armas y solicita entre
garias en Jinoteca, donde está el 
grueso de sus tropas. Tampoco 
firma la rendición aunque expre
sa a Moncada, para salvar su vi
da, que está dispuesto a aceptar
la. Desde Jinoteca anuncia San
dino su decisión de no entregar 
las armas y de continuar la lucha 
contra los invasores hasta la 
muerte. 

El desconocido artesano 
Augusto Sandino, súbitamente 
convertido en General dei Ejér
cito Constitucionalista de Nica
ragua por decisión de sus compa
fíeros de lucha -campesinos, rni
neros, arrieros, montaneses, gen
te sencilla del pueblo- alcanzará 
en breve lapso resonancia univer
sal enfrentando casi solo a la más 
poderosa potencia militar dei 
mundo. 

Solidaridad mundial 

Las posiciones en esa época 
no estaban definidas y la atmós
fera estaba impregnada de un lí
rico sentido populista. La gran 
prensa dei continente y los sec
tores intelectuales progresistas, 
inician una campana de trascen
dencia mundial de solidaridad 
con las luchas de Sandino por la 
liberaci6n de Nicaragua. Barbus
se y Romain Rolland le dan su 
espaldarazo desde Europa, Ga
briela Mistral exalta la figura dei 
osado guerrillero. EI Sexto Con
greso de la Tercera Internacio
nal reunido en Moscú, envia "fra
temales saludos a los obreros y 
campesinos de Nicaragua y a1 he
roico ejército de emancipación 
nacional dei general Sandino". 

cuademos dei tercer mundo 
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En La Habana. aJ reunirse la 
VI Conferencia Panamericana, 
Coolidge y su séquito son ceei
bidos a los gritos de ·'Viva San
dino", La L~a Antimperialista 
de las Américas, con sede en 
~léxico, vokó toda su acd6n so
lidaria en apoyo de la causa ni
taragüense. Uno de los animado
res Je este mo\'imiento fue José 
Carlos Mariátegui cm Perú. En la 
lejana China, una dixi,sión dei 
ejército de Kuo Mín Tang, antes 
de la traici6n de Chan Kai Shek, 
tome. el nombre dei luchador ni• 
caragüense. 

La trascendencia de la c.'.lmpa
õa de Sandino era tan extraordj
naria que incluso Cecil B. de Mil
le gestiona ante el Departamen
to de Estado, autorización para 
registraria en el cine, lo que por 
supuesto le fue negado. 

El poeta y escritor hondure
Iio Froilán Turcios se transforma 
en representante del movimiento 
liberador en el continente düun
diendo desde su revista "Ariel" 
no sólo la campana, proclamas y 
llamamientos, sino toda la docu
mentación enviada por San<lino 
desde Las Segovias. 

Hasta su claudicación, cuando 
fue nombrado cônsul de su pais 
en Paris, Froilân Turcios fue el 
agente de enlace de Sandino, y 
gracias a él yo pude incorporar
me a su lucha. La renuncia de 
Turcios decreta el aislamien to de 
San<lino y éste, ante la imposfüi
lidad de encontrar resonancia 
para su lucha, resuelve, envuelto 
en las intrigas de Zepeda, salir de 
Nicaragua, buscando aliados y 
colaboración en México, donde 
se incorpora a la masonería en 
Yucatán, en 1929. 

J unto a los trabajadores 

A partir de mayo de 1927 
Sandino, burlando la tenaz per
secución de los infantes de ma
rina y de la Guardia Nacional y 
de la aviación, establece su cam
pamento en Nueva Segovia, 
manteniendo bajo control una 
extensa zona comprendida por 

San Fernando, Ciudad Anttguu, 
Telpaneca, Quilali, el Jícaro, 
Murra y otras poblaciones. Dis
persas sus fuerzas en varias colum
!l8S comandadas por Pedrón Al
tamifano que operaba a1 norte 
del Jícaro y Carlos Salgado, un 
general mdígena, que lo hacía en 
Somoto, Sandino ocupó momen
tánearnente por segunda vez San 
Rafael del Norte. Allí cumplió 
32 anos y se casô con Blanca 
Arauz, telegrafista dei poblado. 

EJ plan de Sandino consistía 
en desorientar a sus perseguido
res mjentras instruía y fortale
cia a sus hombres. Es así que el 
29 de junio -once dias después 
que el corresponsal de UP ase
gura ba desde Managua "que na
da se había sabido del caudillo 
liberal Sandino"- él ocupa con 
su columna la mma de oro de 
San Albino, de propiedad norte
americana, se apodera de aprecia
ble cantidad de dinamita y de 
alg{ln oro con el que se da el 
Jujo de acuiiar moneda que lla
ma "EI lndio". 

En San Albino, Sandino co
mienza su accíón revolucionaria, 
ya que trabajando en la mina hi-

zo contacto con los problemas 
de su pueblo y con la explota
ción que éste soportaba. 

Redención 
para los oprimidos 

Sandino firmàba sus manifies
los desde distintos lugares. El 
primero en San Albino el lo. de 
julio: "El hombre que de su pa
tria no exige un palmo de tierra 
para su sepultura, merece ser 
oído y no sólo ser oído, sino 
también creído.. . Soy nicara
güense y me siento orgulloso de 
que en mis venas circule, más 
que cualquiera, la sangre india 
americana. EI vínculo de nacio
nalidad me da derecho a asumir 
la responsabilidad de mjs actos 
en las cuestiones de Nicaragua y 
por ende de la América Central y 
de todo el continente de nuestra 
habla, sin importarme que los 
pes.imistas y los cobardes me den 
el título que a los eunucos más 
le acomode. 

"Los grandes dirão que soy 
pequeno para la obra que ten
go emprenruda, pero mj inslgni
ficancia está sobrepujada por la 



altivez de mi corazón de patrio
ta, y asf juro ante la patria y an
te la historia que mi espada de
fen derã el decoro nacional y que 
serã redenci6n para los oprimí
dos. 

"Acepto la invítación 11 la Ju
cha y yo mísmo la provoco, y ai 
reto dei ínvasor cobarde y de los 
traidores a mi palria, contesto 
con mi grito de combate, y nú 
pecho y el de mis soldados, que 
son los soldados de ln libertad de 
Nicaragua, formarán murallas 
donde se estrella.rán las legiones 
enemigàS. Podrá morit el últi
mo de mis soldaóos, pero antes. 
más de un batallón de los vues
tros, invasor rubio, habrá mordi
do el polvo de nús agrestes mon
tanas ... " 

Y qu.ince dias más tarde, el 
16 de julio, se efectuaría el te
merario ataque a El Ocotal, una 
de las ciudades más bellas de Ni
caragua. Esta acción la inici6 con 
s61o 60 soldados armados con 
viejos fusiles, atacando una plaza 
defendida por lo más selecto de 
la infantería de marina. Lo acorn
paõ.aban 800 campesinos libera
les entre los cuales distribuy6 
improvísadas bombas de d.inami
ta y una gran cantidad de "cu
tachas", la temible arma bianca 
que atemorizaba a los soldados 
yanqu.is. 

Sandino llegó a ocupar casi 
toda la ciudad aprovechando la 
sorpresa y la oscuridad de la no
che, pero el grueso de las tropas 
y la Guardia Nacional allí se 
atrincheran, y Sandino, por com
pasión con los habitantes, se re
síste a darle fuego. 

Hasta que a las dos y media 
de la tarde aviones De Havilland 
5 inician el ataque contra las 
fuenas de Sandino y ametrallan 
sin piedad a los campesinos. La 
camicería fue atroz y Sandino 
pierde más de 400 hombres. 
Fue la primera vez que los cam
pesinos vieron aviones "que vo
mitaban fuego". El propio San
dino se manifestaba asombrado 
de haber salido con vida dei bom
bardeo. 

Sandino instala Juego su cam-
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pamen to en el Chipote y desde 
entonces cualquiera sea el lugar 
en que se encuentre, firmará sus 
manifiestos en el Chipote o el 
Chipot6n, que era un lugar in
ventado por él. 

Guerra de guerrillas 

Sandino com prende que la re
lación de fuerzas no Je permite 
el encuentro frontal con el ene
migo y comienza a desartollar 
su táctica de guerra de guerri
llas. Desde entonces los america
nos operaron fundamentalmente 
con la fuerz~ aérea. lncorpora
ron 6 Vougt Corsairs y Curtiss 
Fakon, que tenían mãs capacidad 
para bombas, 7 anfíbios Loening 
y 5 trimotores Fokker. Este po
der aéreo era abrumador si se 
considera la época y el área re
ducida de operaciones. Las fuer
zas de Sandino se protegen es
condidas en los montes. se cui
dan de no encender fuegos ru 
de mostrar prendas de ropa col
gadas para secarse, emplazan 
ametralladoras y cuando los avío
nes descienden a ametrallar blan
cos fictícios, abren el fuego. As{ 
fueron derribados muchos avio
nes americanos. 

Ejército irregular. Los campe
sinos se integraban a la guerra 
durante los intervalos entre la 
siembra y las cosechas. Las fuer
zas que participaban en las ac
ciones eran voluntarias y gene
ralrnente lntervenían los campe
sinos mãs pobres porque la lucha 
les daba oportunidad de vestir
se e incluso obtener cosas que 
portaban los soldados yanquis. 
EI pueblo apoyaba a Sandino y 
se presentaba espontâneamente 
cuando tenían noticias que se 
preparaba una acci6n militar im
portante. 

Los indios "mosquitos" sobre 
la costa Atlântica fueron fieles 
colaboradores de Sandino. Re
montaban los rios con sus débi
les pero ágiles "pipan tes " , los 
rios Coco y Bocay. Portaban no
ticias. 

Las mujeres acompa.naban a 
los hom bres en las batallas e inclu-

so participaban en ellas. bran las 
famosas "soldaderas" que apare
cen también en la revolución 
mexicana. La disciplina en la 
tropa era estricta. Se pasaba por 
las armas a los soldados que co
metían tropelias como la viola
ci6n de mujeres. 

Con motivo de la ocupación y 
destrucción de la mina La Luz. 
Sandino pasó una nota al gerente , 
en la que decia: "Las pérdidas 
que ha terudo en su mina puede 
cobrárselas ai gobiemo de los Es
tados Unidos" 

Y continúa: "EI pretexto que 
Coolidge da para su intervención 
- proteger la vida y los intereses 
de los norteamericanos y de otros 
residentes extranjeros- es una 
tremenda hipocresía. Los ruca
ragüenses somos hombres res
petuosos y jamás en nuestra his
toria han ocurrido cosas como 
las que ahora tienen lugar, fru
tos recogidos por la estúpida po
lítica de su gobiemo. Ustedes. 
los capitalístas, serán apreciados 
y respetados por nosotros mien
tras nos traten como a iguales y 
no creyéndose amos y seiiores de 
nuestra v.ida y propiedad." 

Finalmente, en 1928, Monca
da fue presidente, designado por 
los Estados Unidos. Hoover reu
ruó en una fiesta en el barco Ma
ryland ai presidente electo y ai 
presidente en ejercicio. Tam bién 
estaba en la fiesta Anastasio So
moza. La presencia de ellos re
presen taba, según Hoover, "la 
consolidación de las fuerzas y de 
la paz interna. Demuestra que la 
difícil crisis nacional, en la que 
mi propio pais ha estado intere
sado, ha Uegado ahora a una base 
de solución que merece la más 
profunda gratitud de todos nues
tros pueblos y por la cual deseo 
felicitar a la nación rucaragüen
se ,,_ 

La soberania no se discute, 
se defiende 

con las armas en la mano 

Deseosos de lograr un acuer
do con Sandino, quien ta:mbién 
estuvo presente en la recepciôn 
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dei Maryland, el almirante D.F. 
Seller, comandante espedal de la 
Armada eo aguas de Centroamé
rk.a, r el brigadier general de la 
infanteria de Marina estacionada 
en Nicaragua. le duigeo sendas 
cartas, el 4 de diciembre de 19:?8, 
invitándolo a una conferencia en 
el lugar y fecha que êl indicase. 

Sandino contesta el lo. de 
e nero ai almirante Sellers: "EI 
patriotismo al que usted apela es 
el que me ha mantenaJorepelien· 
do la fuerza contra la fuerza, 
desconocie.ndo en absoluto toda 
intromisi6n dei gohiemo de us
ted en los asuntos interiores de 
nuestra naci6n y d..:mostrando 
que la soberania de un pueblo 
no se discute sino que se defien
de con las armas en la mano, y 
es ese mismo sentimiento el que 
me mueve a manifestar a usted 
que solamente con el general Jo. 
sé Maria Moncada podria yo en
tn.r en un arreglo para una paz 
efectiva y en nuestro pais, ya 
que siendo él miembro dei Par
tido Liberal. ai cual traicionó, 
puede rectificar sus errores me
diante el compromiso que con
traiga coo nosotros, para coo el 
pueblo nicaragüense y para con 
el mismo Partido Liberal, de res
petar las bases que le serán pro
puestas en su oportun.idad por 
nuestro Ejército Llberador. Fun
dado en lo anterior es que ex
pongo a usted que para llegar a 
ese arreglo efectivo de paz, po
nemos como condición absoluta
mente indispensable el retiro de 
las fuerzas norteamericanas a1 
mando de usted de nuestro terri
torio." 

Cop1as de las notas america
nas y de su respuesta fueron en
viadas por Sandino a Moncada el 
mismo dia que tomó el poder, 
advutiéndole que por proponer 
una conferencia "no se equivo
que, tomándo10 por debilidad 
nuestra, porque en este caso lo 
que nos anima es el deseo de que 
el yanqui no encuentre pretexto 
para continuar hollando nuestro 
suelo patrlo y, al mismo tiempo, 
probar al mundo civilizado que 
los nicaragüenses somos capaces 

de arreglar por nosotros mismos 
nuestros asuntos de Nación Li• 
bre y Soberana". 

Moncada no sólo no respon
de a Sandino sino que organiza 
un "Ejército Voluntario" con e! 
convencimiento de que la infan
tería de marina americana era in
capaz de controlar las fuerzas de 
Sandino. Este contlnuaba ases
tando golpes a los marines. 

Habla Gabriela Mistral 

Por ese entonces se produce 
e! arresto del general guatemal
teco de Sandino, Manuel Girón 
Ruano, quien se neg6 a salvar su 
vida traicionando a Sandino y 
fue fusilado encadenado. Ruano 
era un militar de carrera de gran 
preparación intelectual, 20 anos 
mayor que Sandino. 

Las fuerzas represivas contra 
Sandino, a1 mando del general 
Juan Escamilla, calificado por la 
prensa como "asesino, ladrón y 
degollador", realizaron toda ela
se de asesinatos contra la pobla
ción de la zona sandinista, sin 
lograr jamás encontrarse con sus 
fuerzas. 

La situación de Sandino a fí. 
nes de 1928 y princípios de 1929 
había empeorado considerable· 
mente. Hacía frente a los norte· 
americanos (infantes, marina y 
aviación), a la Guardia Nacional y 
aJ Ejêrcito Voluntario. Dei exte
rior sólo llegaban declaraciones 
que hicieron comentar a Gabrie
la Mistral: "Los hispanizantes 
políticos que ayudan a Nicara
gua desde su escritorio o desde 
un club de estudiantes, harian 
cosa más honesta yendo a ayu
dar al hombre heroico, héroe le
gítimo como tal vez no les to
que ver otro, haciéndose sus sol
dados rasos. Cuando menos, si 
a pesar de sus arrestos verbales, 
no quieren hacerle ~l préstamo 
de sf mismos, deberían ir hacien
do una colecta continental para 
dar testimonio visible de que les 
importa la suerte de ese pequeno 
ejército loco, de voluntad de sa
crifício. Nunca los dólares, los 
sucres y los bolívares sudameri
canos estarían meJor donados.'' 

Pero Sandino, más que bom
bres, precisaba médicos y medi
cinas. Los heridos moría.n por 
falta de atenciones. O 



Hace vei11te aíios, los compafieros de armas de Sandino volvieron a las monta.ias para 
co,itinuar su lucha, la misma que libró y que finalmente condujo a la victoria 

Myma Torres Rivas 

Grupo de combatlentes dei Frente Revoluclonario Sandino. Entre ellos, de pie V de lz.qulerde 1-d1rech1, el tercero es 
Ed6n Pastore y el cuarto Luciano Vllches 

osotros iremos hacia el nal que los propios marines crea
sol de la libertad ~scri- ron. Y con ella continuó la lu
bió en una oportunidad cha de los nicaragüenses por to-

desde las montanas nicaragüen- dos los medios a su alcance, in
ses el general Augusto C. Sandi- cluyendo el arrojo suicida de Ri
no- o hacia la muerte. Si mo· goberto López Pérez que en 
rimos, nuestra causa seguirá vi· l 956 ejecutó al tirano padre. 
11iendo, otros nos seguirán ". Pero Anastasio Somoza Gar-

El fundador del Ejército De · cía fue sucedido por Luis Somo
fensor de la Soberanía Nacional za Debayle y luego por Anasta
fue asesinado por Somoza - a sio Somoza Debayle, quien llegó 
traición- e! 21 de febrero de a aspirar a legar algún día el po-
1934, después de haber cum- der a su hljo, Anastasio Somoza 
plido su meta de expulsar dei Portocarrero. 
país al invasor norteamericano. No bastaba con eliminar al 
Pero la ocupación se extendió dictador y su estirpe. Había que 
por medio de la Guardia Nacio- derrotar ai sistema en sus raíces 
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y así lo comprendió el general 
Ramón Raudales, compaiiero de 
lucha de Sandino, quien en 1958 
volvió a hacer vibrar las monta
nas de Las Segovias con el grito 
"Patria y Llbertad". 

Danli, pueblecito hondureiio 
cercano a la frontera nicaragüen
se, fue el lugar de fa cita. Veinti
dós hombres se reunieron bajo el 
mando del general Raudales. Ha
bía que aprovechar la oscuridad 
de la noche para no ser detecta
dos y cruzar la frontera sin pro
blemas. 

Una trocha abierta a filo de 
machete fue e! camino que con-

cuedernos dei tercer mundo 
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dujo a los vieJos snndinistas, vein
ticlnco anos después de haber 
depuesto las armas. Alh estaban 
el general Heriberto Reyes. quien 
a los catorce anos había sido co
mandante de las columnas puni
tiYas de Sandino encargadas de 
ajustidar a ynnquis y traidores 
en la retaguardia dei enemigo; 
Ju.lio Alonso Lecler. ex-capitán 
de la Guardia Nacional que pasó 
a las filas sandinistas asqueado 
de los crímenes que cometian 
los Somoza; el coronel Uzaro 
Salinas, viejo roble. ono de los 
jefes del Estado \fayor dei Ejér
cito Defensor de ln Soberania 
Nacional: José Salinas, su herma
no, ametralladorista del ejfrcito 
de Sandino, Alberto Rugama, 
otro antiguo combatiente sandi
nista. 

Y los seguian los jóvenes que 
dejaban las aulas universitarias y 

EI c:oronel Ui11ro Salinas. jef1 dt Es
tado Mayor dei e)6rcito <ie Sandino, 
junto ai comandante Alejandro Mar
tínez ai retomar las armas a princi• 
pios de 1959 

Ia comodídad en Mllx1co para re
comenzar la lucha· K.K.; A.D.: 
Manuel Baldizón Richardson (8tJO· 
dado d Chcle) ; Jesús Oc6n (de 
Chihuahua, México); e! hijo dei 
escritor Ramón Romero, au
tor dei libro "Somoza, asesino 
de Sandino" : el valiente sego
vínno Moncada, quien dejó su fa. 
milia y SU$ tierras para incorpo
rarse a la nueva gesta libertaria; 
M.A., de sólo 14 anos; H.M.; 
dos hijos dei general Raudales; 
nlgunos indio:; de la rcgión y el 
actual combatiente dei Frente 
Sandinista de Libcraciôn Nacio
nal, comandante Alejandro Mar
tinez. 

El primer combate 

Por armamento tenían algu
nos fusiles obsoletos que conser
,raban desde la lucha contra los 
marines, 18 subametralladoras 
con parque limitado, machetes, 
cuchillos y una enorme dosis de 
coraje. 

El primer com bate se trab6 
en el poblado de Los Bncinos, 
de dos mil habitantes, en su ma
yoría mineros. El puesto de la 
Guardia Nacional fue tomado 
con suma facilidad por la van
guardia aJ mando dei comandan
te Alejandro Martine~. Los nue
ve guardias huyeron desde los 
primeros disparos .. La población 
quedó en manos de las fuerzas 
sandi.n.istas. El pueblo fue reuni
do y se explicaron los ob;etivos 
de la lucha. "Era emocionante 
- relatan los sandinistas cómo 

,aquellos hombres, mujeres y ni
.õos comprendían con facllidad 
lo que seles explicaba en lengua
je llano y sencillo." 

Se les dijo que no temieran, 
que no se les haría dano y se les 
pidió colaboración. 

La respuesta fue entusiasta. 
De entre la multitud sale un hom
bre cano, con dificultad para ca
minar, que busca al general Rau
dales y le dice: "Hombre, yo 
te conozco, jvos sos Monchito 
Raudales! 4No te acordás de mí? 

Raudales hace un esfuerzo y 
responde con asombro: jPeralta! 

Sí. Ismael Peralta. 
Un fuerte abrazo fue el saiu

do de los viejos combatientes. Is
mael Peralta vivía en ese pobla
do, bajo otro nombre, desde la 
disolucíón dei Ejército de Sandi
no. El júbilo fue desbordante y 
las vivas ai "general de hombres 
libres" se hicieron sentir. 

EI que nunca 
dejo las armas 

En la región dei Chachaguón, 
en Las Segovias, operaba en me
nor escala otro viejo sandinista, 
Zacarias López, quien nunca rin
dió las armas. Uevaba ya un cuar
to de sig)o en la guerrilla, luchan
do con un pequeno grupo de 
hombres y su familia. 

Zacarias López había sido el 
famoso jefe dei llamado "Coro 
de los Angeles", escuadr6n de 
adolescentes cuya misión era 
ajusticiar a yanquis y soplones, 
intemándose en la retaguardia 
enemiga. 

El general HeribertQ Reyes 
había sido su companero. Lo 
presentó al general RaudaJes y 
éste le explioó los objetivos de la 
lucha y su concepción táctica. 
No pudieron ponerse de acuerdo. 
Zacarias tenía la idea de perma
necer en la montana y fundar te
rritorios libres. Raudales en ten
día que debían ir ai encuentro 
del enemigo y hostigarlo. 

La despedida fue de camara
das, con promesas de volverse a 
encontrar pronto. 

Muerte de Raudales 

El general Raudales ordenó 
dirigirse al Jícaro. Acamparon en 
la región de Yaulí, en un sitio 
llamado Los Manguitos, donde el 
general Reyes debía volver con 
provisiones. A vistaron una com
paiiía de 120 guardias y Rauda· 
les ordenó a su columna escon· 
derse y no disparar hasta que él 
lo hiciera. 

El combate empezó a las diez 
de la manana y duró hasta pa· 
sadas las seis de la tarde. EI ene· 
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migo tuvo veintinueve bajas y 
abondonó el campo de bataUa, 
derrotado, aprovechando la os
curidad de la noche. Los sandi
nistas tuvieron siete heridos, pe
ro tam bién sufrieron la muerte 
dei general Raudales. 

Raudalcs acostumbraba com
batir de pie o a caballo. Fue se
pultado bajo la sombra de un 
viejo roblc, con honores milita
res. La salva de honor, repetida 
por el eco de los cerros proclamó 
que aUí quedaban sus restos, 
pero que su ejemplo de digni
dad y valor seguiria comandan
do la columna. 

Nace el Fren te 
Revolucionario Sandino 

Bajo el mando de los coman
dantes Manuel Baldi.Zón y Ale
jandro Martínez, las fuerzas san
dinistas se desplazan nàcia los 
llanos de Jalapa. Cerca dei pue
blo Las Delicias tiene lugar un 
nuevo encuentro con la Guar
dia Nacional, que huye dejan
do cuatro muertos. 

Lencho, el hijo mayor dei 
general Raudales guia a los pa
triotas haci la finca de otro 
sandínista, eónidas Rodríguez, 
quien de inmediato se une a la 
lucha. 

Los revolucionarlos deciden 
que es necesario conseguir más 
armas y acuerdan que los viejos 
sand.inistas perrnanezcan en las 
montanas y los jóvenes vayan 
ai exterior. 

En J 959 en las márgenes dei 
rio Pateca, en Capira, se reorga
niza el núcleo guerrillero. Los 
combatientes vuelven a reunir
se. El grupo ha crecido con el 
aporte de jóvenes universitarios: 
Héctor Zelaya Alger, Carlos Me
dina, Palacios, Orlando CastiUo, 
el argentino Che Bazante, Edén 
Pastora (hoy conocido cQmo 
Comandante Cero) y otros. 

Tam bién se incorporan mu
chos campesinos: Pedro José 
Martínez, Duarte, Edgar BoJor
ge, Pedro Pablo, Luciano Vílches 
y su hijo Tayano, Manolito Pas-
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trana (capitán Segovia), Francis
co González, Jimmy Rodríguez, 
Majin Zamora, Fabrício Paz, Fa
nor Rodríguez, Guandique y·al
rededor de trein ta más. 

Juntos, los nuevos y los "vie
jos" que pelearon con Sandino 
acuerdan adoptar el nombre que 
proponían los jóvenes uníversi
tarios ilegados de México: Ja 
fuerza insurgente se llamará Fren· 
te Rei·olucionario Sandino. 

C9menzaba otra etapa de la 
lucha. Nuevos combates: e! Do
rado, El J ícaro y otros. 

Mientras tanto, ese mismo 
ano 19 59 surgia en las ciudacles 
la Juventud Patriótica, que inicia 
acciones armadas. Militaban en 
ella, entre otros, Daniel Ortega 
Saavedra, José Evaristo Escobar 
Pérez, Felix Chifle, Admundo 
Pérez. Carlos Fonseca Amador, 
por su parte. organiza el grupo 

EI combate se com
bine con el estudlo. 
Arriba, guerrilleros 
con armas y cascos 
"recupendos" de la 
Guardl1 Nacional. 
Abajo, junto a un 
refugio donde se 
atend ian heridos, 
comb11ti11ntil$ con 
bra:uilates dai FRS 

Nueva Nicaragua, con exiliados 
en distintos países. Entre 1958 y 
1960 hay sesenta levantamientos 
armados. De la suma de estos es
fuerzos surgirá, en 1961, el Fren
te Sandinista de Libcración Na
cional (aunque este nombre, pro
pu~to por Carlos Fonseca Ama
dor, recién es oficialmente adop
tado en J 964). Santos López 
Gómez, sobreviviente de la no
che en que mataron a Sandino es 
el primel' instructor militar. 

Así, con profundas rajces en 
la historia de Nicaragua, los he
rederos de Sandino retomaron su 
gesta. Negar la legitimidad de la 
bandera sandinista en manos dei 
pueblo nicaragüense -como ha
cen comentaristas interesados
,quivale a negar que la dinastía 
de Somoza fue el legado de la 
ocupación de los marines contra 
la que luchó Sandino. O 
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Estirpe de aventureros 

Antes de que Estados Unidos 
se convirtiera en una potencia 
imperialista, ya Nicaragua habia 
sido escenario de las actividades 
de empresas yanquis seducidas 
por las condiciones naturales dei 
país. A1 descubrirse el emporio 
del oro dei Valle de Sacramen
to. las mulbtudes que quieren 
trssladarse de costa a costa 
en Estados Unidos, buscando la 
ruta mãs corta, utilizan la via dei 
río San Juan y dei Lago de Nica· 
ragua para realizar esa travesía. 
Los barcos Accesory Transit 
Company, atestados de aventu
reros, navegaban por el Caribe 
hasta la desembocadura dei rio 
San Juan, atravesando por el río 
hasta la costa dei Pacífico y pro
siguiendo desde allí hacía el nor
te en otras embarcaciones. 

Paralelamente se desarrolla la 
lucha entre USA e Inglaterra 
por la posesión de las tres vias 
canaleras sudamericanas: Pana
má, Nicaragua, y Tehuantepec. 
Pero el objetivo esencial por ese 
entonces, era la ruta dei rio San 
Juan y el Lago de Nicaragua, por 
sus excepcionalcs condiciones. 
Hombres de empresa ai amparo 
de los gobiemos, se encargaban 
de financiar las revoluciones 
"que les asegurara el control de 
esta vía". EI escândalo llegó a 
tanto que en 1855 e! pirata nor
teamericano William Wallcer !lace 
de Nicaragua su centro de ope
raciones y se hace ungir presiden
te hasta 1860. El gobiemo de 
Wallcer fue reconocido oficial
mente por Estados Unidos. 

Los personajes políticos de 
Nicaragua eran de formación bien 
confusa. Por ejemplo, Adolfo 
Díaz se inició como guia turís
tico, pas6 luego a ser empleado 
de La Luz y Los Angeles Mining 
Company; de ahí fue extraído 
por el Departamento de Estado 
y transformado en presidente. 

Anastasio Somoza era un ex
presidiario en Filadelfia, por fal
síficación. Por sus vínculos fami
liares, la Rockefeller Foundation 

lo designa inspector de oxcu
sados. Por la !interna de regula
res dimensiones que empleaba en 
la tares, lo apodaron "mariscai 
de excusados". El golpe de for
tuna que lo Uevaría a la presiden
cia, fueron sus relaciones. con la 
Joven esposa dei maduro minis
tro yanqui eo Nicaragua, Matthew 
Hanna. 

A esta estirpe de grandes aven
tureros sin escrúpulos, pertene
cía Pedro José Zepeda. Viaj6 
desde muy joven; estuvo en In
glaterra y desde allí viaj6 a Mé
xico en un barco de carga. Allí 
se casó con una sobrina de don 
Venustiano Carranza, entonces 
presidente de la República. Saca
sa, cuando dirige la lucha consti
tucionalista desde Puerto Cabe
zas, lo designa su representante 
en México, y es a través de él 
que se logra el apoyo militar de 
este país para la campana contra 
Díaz. Luego de la capitulación 
de Moncada y al producirse la 
resistencia armada de Sandino, 
éste designa a Zepeda su repre
sentante en México. 

Así fue cómo los contactos 
con el exterior fueron asegura
dos por Zepeda y Froilán Tur
cios. Cuando Turcios cambia su 
participación en la lucha de San
dino por un consulado en París, 
queda Zepeda como único res
ponsable de las conexiones. Fue 
él quíen incitó a Sandino a ir a 
México con su Estado Mayor. 

Luego de largas maniobras de 
Zepeda, se concreta, a través de 
una entrevista con el presidente 
Emilio Portes Gil, la respuesta de 
éste a la carta en la cual Sandino 
explica su situación y pide asilo 
y ayuda para su lucha. Esto ocu
rre el 6 de enero de 1929. EI 
portador de la carta es el capitán 
José de Paredes. Portes Gil le 
ofrece el asilo, pero rehusa su 
apoyo en armas y medios, en 
virtud de sus buenas relaciones 
con USA. 

En busca 
de un punto de apoyo 

Antes de partir para México 

el 12 de marzo, Sandino se diri
ge a los gobiernos de El Salva
dor, Guatemala, Honduras y 
Costa Rica: 

"En e! afân de libertar a mi 
patria he querido hacerme repre
sentar ante los cuatro gobiemos 
que quedan todavia en Centro
américa (excluía por razones ob
vias a Guatemala). No pudiendo 
llegar en persona, lo hago en 
símbolo. Adjunta se servirá en
contrar una boja de la selva , 
segoviana, donde se encuentra 
resistente el honor de Nicaragua. 
El nombre de esta hoja es palan-
ca. En estos momentos Nica.ra
gua tiene una palanca, como la 
que tenía Arquimedes, y necesi-
ta un punto de apoyo, igual al 
que él pedia. Ruégole consultar 
a su pueblo si allí estará el pun· 
to de apoyo que esta sección de 
la Patria Grande busca por mi 
medio. Si Nicaragua no encuen· 
tra en ese pueblo hermano el 
pUDto de apoyo que busca, tal 
vez esta nota encuentre un lugat 
en su historia. Con mis mejo-
res deseos de progreso colectivo 
para Centroamérica en el perío-
do que usted dirige, afectísi
mo y seguro servidor, Patria y 
Libertad, A.C. Sandino." O 

• En estas páglnes que hoy se 
publican por primara vez, el mllltan· 
te peruano Esteban Pavletlc, ya an
ciano, narra episodios de la gesta san· 
dinlsta en los que particlpó dlrecta
mente. Por eso mismo este testimo
nlo se detlene en él viaje de Sandino 
a México, en 1929. Como es sabido, 
Sandino retornó de México a Nie&
ragua y raamprandió la lucha guarri· 
Ilera contra los Invasores norteamerl· 
canos y te Guardla Nacional. Reclén 
en febrero de 1933 depuso Sandino 
las armas, ouando ya tos Estados Uni
dos habían retirado hasta el último 
de sus hombres dei país, creyendo 
que su mislón estaba cumpllda. San
dino no comprendl6 que la Guardla 
Nacional, craada, instruída y entrena
da por los marines, continuada la 
ocupacl6n bajo formas dlsfraudas. 
Ese error la costó la vida, aseslnado 
a traiclón el 21 da febrero de 1934 
por órdenes de Anestesio Somoza 
Gerc(a, comandante de la Guardla 
que poco da,pués asumlrfe el podar, 
mentenldo haste hoy por su dlnastía. 



EL SALVADOR 

De la cárcel y la tortura 
a la libertad y el combate 

Ana Guadalupe Martinez guerrlllare Y auto
ra dei libro "La c6roeles clandestina de EI 
Salvador", donde narra SUi experlenci• en 
prir16n. 
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Cuadernos dei Tercer Mundo 
entrevista a una jover1 

combatiente salvadorefia, 
autora de un libro-testimonio 
que circula clandestinamente 

en Centroamérica y deja 
ai desnudo las cárceles 

secretas de su pa(s 
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~ ~ uando aquella tarde ue 
i;2 julio de 1976. Ana Gua-
5 dalupe Martine.: (alias 
- "Paula Caridad" "1iburc1a" "Jo· 
~ sefina"), de 24 anos de ~dad, 

-ex-estudiante de medicina, 
;õ2 miembro del Comité Central de) 
~ Partido de la Revolución Salva
~ doreiia y jefe de las fuerzas mi
~ Htares dei Ejêrcito Revoluciona
~ no dei Pueblo en la zona orien
~ tal de EI Salvador • fue raptada 
~ en plena calle por m1embros de 

la policia politica, se sinti6 im
potente por no llevar en ese mo
mento su arma e imagino lo que 
le esperaba: la cárcel, los interro
gatorios, la tortura y, casi con 
seguridad. la muerte. 

Lo que probablemente no 
imagin6 Ana Guadalupe Marti
nez fue que, siete meses después, 
seria solicitada en canje y libera
da gracias a un espectacular ope
rativo militar ejecutado por sus 
camaradas dei ERP· el secuestro 
de Roberto Poma, pres1den te dei 
Instituto Sah•adoreõo de Turis
mo, asesor del Consejo Nacional 
de Planificaci6n y Coordinación 
Económica y principal colabora
dor dei entonces presidente de 
El Salvador, general Arturo Ar· 
mando Molina. 

Pero lo que jamás pens6 Anb 
Guadalupe Martinez fue el hecho 
de que ai ano de su liberaci6n se 
convertiria en la autora de una 
especie de "best~eller" que ac
tualmente circula a lo largo y a 
lo ancho de su país: "Las carce· 
les clandestinus de E/ Salt'ador 
(Libertad por e/ secuescro de un 
oligarca)". un testimonio de 496 
páginas que comenzó siendo un 
breve folleto que ntenía un in
forme para el Comité Central de 
su organización. 

EI Libro relata la vida en pri
sión, los distintos métodos utili
zados para interrogar. torturar y 
destruir psicológicamente a los 
militantes; narra las diversas acti
tudes de· los polidas milita
res que durante siete meses fue
ron sus captores y explica los 
comportamientos de loscautivos. 
AI mismo tiempo, describe el 
funcionamiento de los cuerpos 
de seguridad que existen en EI 
Salvador y analiza la situación 
política del pais. Finalmente, re
construye en base a los testimo
nios directos de quienes particí-

SecuestranaRobertoPoma 
y Matan 3 Guardaespaldas 

EI seçuaitro dei PO• 
daroso industrial 
Roberto Poma po
slbitltó III lberación 
da Ana Guadalupe -- ,_.,._ .. -..... .. .. ,:.:: ......... 

CARIA ABtERTA Al GRUPO QU( SE c5!:NÔ'ÂINA-·~El=~ 
'E.IEí-;CtTO REVOlUCIONARIO DEl PUEBlO (ERP)"z:é~! 

~~ 
;~~:;-~..:: ··-···-;:t :::.:~ -:.-r .e. 

10Dv1idl'1Glrne a mi.,,~, "!.:!'".:=e ...... -..... ----,...-.. .. -~:.-.:=o: 
~ po, W0""8ftC1<t, "'e or,g~o\10 PtkC't1tdutl'\bf• 'f Ma !fs;;'~ 
uwn.JVià ttt t«ho e# que «Pó hefido ':: ',":~.::::t .-: 

····--,.._,.. 

,o,,,,,.,..,,.,,.º""h ~ "' ~ 

paron en el ~ ~:;tro de Roberto 
Poma, e! or-rativo que culmin6 
con la liberación de la militante 
y su salída rumbo a ArgeHa. 

En la actualidad, "l.us cárce
les clandestinas de l:. l Sa/l'ador ·• 
- escrito en un lenguajc sencillo 
y destinado a ser leído por obre
ros y campesinos- se ha trans
formado en un texto clave de los 
cursos de formaci6n de los futu
ros cuadros político-militares dei 
ERP y, sin duda, de otras fuer
zas revolucionarias salvadoreõas. 
No obstante, Ana Guadalupe 
Martínez se resta méritos y afir
ma ''El libro es un esfuerzo co
lectivo, una satisfacción militan
te compartida". 

Una tarde, en algún punto 
cercano a la frontera entre Gua
temala y Belice, dialogamos con 
la joven combatiente dei Ejér
cito Revolucionario dei Pueblo, 
- quien se integraba nuevarnente 
a la lucha acerca de las alterna
tivas que rodearon su obra. A 
continuaci6n transcribimos e! 
texto de aquella entrevista. 

........ , ..... ".,,.sr,, ...... _._ _ ___. ................. ,. ... =~-?.a=-..::~~==--= 
AliclO de Pomo 

- iCuándo, cómo y dó11de na· 
ció la idea de escribir tu testl· 
monio sobre las cárceles de t:t 
Sall-ador? 

- La idca naci6 en Europa, ai 
poco tiempo de llegar de Ar· 
gelia, país al cual fui enviada por 
el gobierno de El Salvador gra
cias a la acción armada que reali· 
zaron mis companeros para sacar· 
me de la cãrcel. Ya en Argelia, 
platicando con unos compaõeros 
chilenos dei MfR, nos comenta
ron que era necesario escribir 
acerca de nuestra experiencia 
porque era casi increíble. Pero 
en aguei momento no pas6 de 
eso, de una simple conversaci6n. 

Luego, la iniciativa correspon· 
di6 a René Cruz, secretario gene· 
ral de nuestra organización, quien 
había leído Wl libro redactado 
por Diego Salazar titulado "Des· 
pués dei túnel", donde se na
rra la fuga de 23 militantes dei 
Partido Revolucionario de Vene· 
zuela de la cárcel Modelo. Enton· 
ces se pens6 bacer un relato se· 
mejante, sin grandes pretensio
nes !iterarias, un modesto folleto. 



Paralelamente, la idea se com
plemen t6 con una conversaci6n 
que mantuvimos con un perio
dísta francés quien qued6 asom
brado ai conocer los detaHes de 
la operación mifüar que conclu
yó con mi liberaci6n: la planüi
cación dei secuestro de un re
presentante de la oligarquia sal
vadoreiia para canjearlo, los estu
dios sobre el terreno, los simu
lacros dei operativo, la embos
cada, mi cautiverio, la negocia
ción y la libertad final. El perio
dista se impresionó muchísimo y 
dijo: "Debería escribirse el gufón 
de una película sobre esto". 

Fue entonces cuando el com
paiiero René Cruz me dio las 
indicaciones para que describie
ra mis experiencias en las cárce
les de EI Salvador. Pero, como 
ya dije, al principio pensamos en 
redactar un folleto. 

Una tarea militante 

-1,Cômo te sentiste ante la 
posibilidad de tener que descri· 
bir para un cierto número de 
lectores tu detenciôn, el cauti· 
verio, la tortura? 

-Cuando el secretario general 
me propuso encarar esa labor, 
no me sentía muy bien aními
camente: equivalía a recordar y 
volver a vivir situaciones que 
eran muy poco agradables y de
masiado recientes. Pero lo tomé 
como una tarea militante. Era la 
única manera. En aquella época 
habíamos pensado en redactar 
algo que sirviera como texto 
para la escuela de integrantes de 
nuestra organización. O sea, 
plan tear cuál debe ser el com
portarniento de un revoluciona
rio que cae preso en manos dei 
enemigo. 

-1.Y entonces? 
-En vez de regresar a El Sal-

vador, me qued6 en Europa y 
poco a poco comenc6 a escribir 
y otros companeros lo fueron 
pasando a máquina porqu~ yo 
no sé hacerlo. Después de mu
cho trabajo finalizamos alrede
dor de ochenta cuartillas, que 
era la extensi6n que babíamos 
pensado debía tener el folleto. 

-1.Que sucedió después? 
-Pues bien, ese folleto tenía 

Premio Nobel de la Paz 

Anplios sectores popularessal
vadorei\os y centroamericanos 
convergen actualmente en la mo
vilizaci6n para respaJdar la pos
tulaci6n de monseiior Oscar Ar
nulfo Romero, Arzobispo de El 
Salvador, al Premio Nobel de la 
Paz. 

La labor desarrollada a través 
de su lglesia, lo ha transformado 
en el portavoz de un pueblo que 
pasa hambre, que sufre persecu
ción y que ve violado sus más 
elementales derechos. 

Su acción decidida en defen
sa de los perseguidos y su opci6n 
por los pobres trascienden el 
compromiso personal y condu
cen progresivamente a la iglesia 
salvadoreiia a convertirse en tri· 
buna de denuncia. Y tam bién 
en trinchera. 

En mayo último, las iglesias 
de El Salvador fueron escena
rios de duros combates y sus 
escalinatas quedaron manchadas 
con la sangre de campesinos, 
obreros, estudiantes y maestros. 

Sobre monsefior Romero pe
san amenazas de muerte y él 
sabe muy bien que es el precio 
de la coherencia y el compromi
so. En ocasión de la Ili Celam 
afirm6 a los periodistas en Pue
bla: "Siempre será la actitud de 
un predicador. en la enseiianza 
dei I::vangelio, deducir las conse· 
cuencias de carácter econômico, 
poll'tico y social de .su respecti· 
va jurisdicción; sena/ar las injus· 
ticias, los desórde11es y, c11ando 
se tocan esas realidades de acuer
do con el Eva11gelio. se está cum
pliendo con el deber". 

M_l'lo, Romwo: 
"Walar I• lnjus
tid• de acuerdo 
cone, Evante!io" 

Por otra parte un grupo 
personalidades francesas, vien 
promoviendo la postulación p 
el mismo premio para la Vi 
de la Solidaridad chilena, 
instancia que en Chile opone 
resistencia legalmente o 
y eficaz a la dictadura de Pio 
chet". 

Su actividad solidaria se d 
rrolla en diversas áreas: ofre 
atención jurídica a perseguidos 
prisioneros políticos y se inte 
sa por los desaparecidos. Aliil 
a la vez moral y financieram• 
a sus familiares. 

La bolsa de trabajo y de 
mentación proporciona ayudA 
los desempleados y diatri&ij 
30,000 comidas diarias a Dia 
de Santiago de Chile, ase, .... ,_:.11 
doles a1 mismo tiempo una 
tencia médica mínima. 

"Tal atribuci6n marcari. 
simpatíaintemacional,contri 
rá a evitar la supresión siem 
amenazante de la Vicaría y 
centará su autoridad mora! y lÚ 
eficacia", afirma el manifi~ 
francês. 
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g que ser revisado por la di.n!cci6n 
~ dei Partido. Cinco meses después 
.:::i lleg6 nuestro secretario general, 
:::, lo leyó y dijo: "Esto es simple
:g mente un informe. Es demasiado 
'dl frio e impersonal. Tiene que ser 

!
. más completo, incluir lo que 
· pensabas y sentías. Y 1• además, 

hay que utilizar los diaiogos co
:=i! mo en las novelas, para darle más 
à fuerza. Debe hacerse d!: .nuevo". 
g -~Cuál fue tu reacción en ese 
?S momento l 

- Me deprim{ muchílimo. Pe
ro comenzamos a trabajar nueva
mento, desde el principio. Con 
gran esfuerzo reelaboramos todo 
el material y le dimos más conte
rudo y calidad humana. Ahí es 
cuando ya naoe la idea dei libro. 

En u.na ocasión estaba t1lll 
decaída recordando y reviviendo 
cada hecho de la cáreel que me 
negué rotundarnen te a seguir es
cribiendo. Sentia que no podia 
hacerlo, que era imposible. En-
tonces me llamaron a la discipli
na: ·•Estás cumpliendo una tarea 
para el Partido y nadie más que 
tú puede escribir acerca de lo 
que viviste", me dijeron los res
ponsables de mi organizaci6n. 
Comprendí que era cierto, pero 
aun así me costó mucho conti
nuar trabajando. 

- Pero a pesar de todo logras
te cumplír tu tarea. , Qué pasó 
cuando concluíste la nueva ver
sión? 

-Los originales se introduje
ron clandestinamente en El Sal
vador para que los revisara la 
Com.isión Política dei Partido y 
diera el visto bueno. Dijeron que 
aún le faltaba:n 1llgunas cuestio
nes. que ese material debia ser
vir para la escuela de futuras ge
neraciones de revolucionarios 
frente al adversario. 

"Nos preparábamos 
para morir en combate 

o suicidamos . . . " 

- Ademãs, en ese momento, 
en la organización se estaba dan
do un proceso de di.scusión y au
tocrí tica aJrededor del .tema 
"Nuestro comportamftnto ante 
el enemtgo ". Debíamos superar 
el foquiamo que nos había ca
racterizado, al igual que muchas 
fuerzas revolucionarias latino-

americanas. Calmos en la -cuenta 
que siguiendo la consi&na No 
rendirse jamás. solamente nos 
preparábamos para morir en com
bate o suicidamos, nurtca para 
caer prisioneros. De esa form a, la 
captura se entendia como debi
lidad. 

Llegamos a la conclusi6n de 
que debfamos incorpora,: .al fu
turo libro ésta autocntlca y agre
gamos dos nuevos capítulos: Si 

llegaras a caer preso, camarada y 
Policia politica. Creo que ambos 
llenan eJ vacío del problema de 
la captura y el n uevo terreno de 
lucha que se presenta en la cár
cel, terreno donde estamos en 
desventa,ia pero no vencidos. 

Sabíamos que en el futuro, ai 
abandoner la concepción foquis
ta y hacettrabajo de frentes abier
tos, de masas, las capturas iban 
a ser más seguidas, casi diarias, 

APrc,vechando 

las contradicciones internas 

"UH d• •• ..__IIIS .,_ mk •tllll li ..... 1., ,-a danonli
r•, CNlf __, • ..._ ...._ 1olüorar y .Wmr • •os prlsiowos, 101 
.. .,., .......... y ........ id1916gla M1n 1• "flllÍZICion•,. -c1--(. •• ) E• 1M11"9 •-dei ,mlomillli 11•flW • 11N111'1 socildtd 
Ili la~ "'1:p.-.C-Nio...,. -...-fãía1Cf6ai:Nlvtd1 .. fstl de 
au ......_,.das·••~""'º I01de quino 1xis111 
canas ,-• .wiNII• -.to que ao _. .. que pr..-iw• hMfi. 
cio ,...: q• H .._., confiar •• • Ullil; IPl8 todo mavl
•ilato de 1ipo,.._ y NáW hn • •í a iatar6u:udo dei que 111· 
tlrh ........_ ,_. 1nganchadoras; 1181 li .. ...- qat mpl1I 
O• ... 1 ~---útt, O IOA cal diota y '611:Y 11C1101;qu1 
no • ,utdl allfilr li • 1111111w totllm1t1111 lnformadoa; 11•• si1mprt 
llar ..--• ..,e,•' rn 11 •• • ...-• ( .•. ). 

Es .. - ......... li ... DSe lltrfbiUe d• ilN htt Mffft». 
111 IH ... tohtos Talillt lllaejadds P• dlJ11111111 tngll\chadores .... no•--• ... .,_...av,• .-otrelt . ..J. &J,ffalll1 cl1 ,._ ••fifi •1'" .dilll .~ ...... ~ y t.-f•f0awi6n, y. "''" ....... •-...: -~-~-~,.. ...... 
111.om, IP lllllt ll 1 :n\Mtl::,Í•~ i.,.n:à 11111 ~os ti jodú por 
utros', 'T, ""'°' .,~.colatJOríe', "Vos eq1,1C fedi6ndo11 y los 
tliriganlll opor11!nlrlll wltn tranquUos, iln importarlts lo que a vos ti 
p111',ttcélzn. 

Tollt li ma.iiowà.,..11r111rtdwcomlllt•.., .. c:aptando 11111 
ba d6 prindpiot y le C011C1Pci6n política qua •• SUS11tttl y hace:to 
.._..., y _... (. . J. Es1I ttpo n planlnffliento fullliona cu• 
do 11 11-, -aa rilidt cavilcf 6n mollationn lfinéldt 1n una visi6n 
,a1ítieo de la~•~ !lf har, al(1i:n11 contpromlso ravoluclo
..,., E1 ........... 1*( li 11fr0f f .. 181111rt CIOD ln dabilidldls ................ ,. 

("Las cúellll cl1t1d11tin• de EI Salvador", p6p, 168-159). 



el pan de cada dia. Entonces 
había que prepararse. Y as{, 
con este nuevo esquema, ernpe· 
zamos a trabajar con miras a su 
edición. 

"Si alguien modific11 este 
testimonio, lo destruy~ ... '' 

- Quiero comentar un ctetalle 
que evidencia nuestra poca expe
ri.encia inicial: ai principio, en 

Slrvlnto Mato ROlllet. "La hricia", 
de li Guanlill Nacional 

vez de un testimonio, queríamos 
escribir una novela. Como ningu
no de ,aosotros sabia manejarse 
en ese serttido, pensamos recurrir 
a alguien con conocimientos lite
rarios. Con esta idea viajamos 
a Venezuela y allí unos camara· 
das nos ofn,çi.eron la ayuda de 
un eicrltor cc,n amplia experien• 
eia. Le dirnos a este cornpa.iiero 
los originales para que los le
yera y Viera qué se podia hacer 

EI IIIIPlctor "8l9ot1Ho, IIIUINIO en T.,llnt9 .lalt AntonloCa11Uo Ja·, 
mando de la policia polftl• '- dai 8-11 de i. Ou.dia Naolonal 
LOI prilionerot llberadot paailtllltal'Ol'I HtOI .. ..,._ hlblados'' de 1111 
tonuredom 
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y a1 poco tiempo nos dijo: "Si 
alguien modifica este testimonio, 
lo destruye completamente. Más 
de un escritor quisiP,ra lograr una 
narración así, sencilla, directa y 
de gran efecto. Yo sôlo voy a ayu
darlos íl colocar bien los puntos, 
las comas y los verbos en sus 
tiempos correspondientes". 

A1 escuchar estas opiniones 
saltábamos de alegría. Y enton
ces la Comisi6n Política de nues
tro Partido dio el visto bueno. 
Finalmente temamos luz verde: 
el libro podía editarse. 

La solidaridad 
centroamericana 

-1,Cómo soluclonaron los pro· 
blemas de cômo y dónde editar
Io? 

-Fue una búsqueda muy di· 
fícil. En El Salvador, por razones 
de seguridad, era demasiado pro
blemático, directamente irnposi
ble. Y en toda Centroamérica la 
situaciôn era igual: las dictadu· 
ras de la región están demasia· 
do ligadas y entrelazadas y el 
libro, aunque se refiere especí
ficamente a la realidad salvado
reii_a, era un reflejo de la realidad 
centroamericana. Algunos cama
radas solidarios nos propusieron 
editado en Venezuela pero esto 
nos planteaba otro problema 
muy difícil: el dei traslado. No 
era fácil sacar dos mil o tres mil 
ejemplares de ese país y meter
los clandestinamente en El Salva
dor. 

Entonces decidimos mandar 
los origínales ai Concurso Casa 
de Ias Américas 1979. Los pusi· 
mos en el correo una semana an
tes de que cerrara el plazo estable
cido para la rccepción de traba
jos. No sabemos quê pas6. Te
níamos grandes expectativas, ca
si la seguridad de que nos iban 
a dar el prirner premio en la rama 
Testimonio. 

i Y qué p(l.só cuando vieron 
que no h4bia sucedido nada? 
1,Qué nos puedes decir -siempre 
que no afecte las regias de sefUri· 
dad de tu organización- acerca 
de la impresión, el traslado y la 
distribución? 

-Cuando vimos que en el con
curso no habí.a sucedido nada, 
logramos editado -gracias a la 
enorme solidaridad que existe en 
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f2 la región- en un pais centroame
õ ricano que, por razones obvias, 
~ no voy a nombrar. En este sen
~: tido queremos manifestar nues
~ tro agradecimiento a todas las 

personas, grupos y organizacio
~ nes que colaboraron con no
Si sotros. Fue una ta.rea colectiva 
~ impresionante, desde la discu
-.Jl SJÔn a.cerca dei contenido hasta 
l,ê su distribuciôn final, ya impreso. 
~; Para darte un ejemplo: yo lo 
~ escribi a mano y un compaiiero 

tuvo que revisar los originales 
descifrando mi letra. Alguien lo 
mecanograf ío en otro país. La 
composiciôn dei texto en IBM, 
las últimas correcciones y la edi
ciôn final también se realizaron 
en distintos países. Dimos gran
des vueltas, hubo muchas com
plicaciones y retrasos. pero todo 
saliô bien. 

-lC6mo solucionaron et pro· 
blema dei traslado y la disrribu· 
ción en El Safrador1 

-Aqui, por cuestiones de se
guridad, es poco lo que puedo 
decir. Los ejemplares se introdu
jeron en El Salvador y se distri
buyeron con un gran esfuerzo, a 
través de un operativo cuidado-
samente planeado en sus más mí
nimos detalles. Fue, realmente, 
una odisea, otra gran empresa 
colectiva. Pero valió la pena: el li- · 
bro comienza a ser conocido por 
todas las fuerzas populares de E1 
Salvador y de otros países cen
troamericanos. Y nos consta que 
ha tenido una buena acogida en
tre los obreros, campesinos, es
tudiantes y sectores progresistas 
de la lglesia salvadorena. 

-1,Has recibido comentarios 
o críticas acerca del libro' 

-Sí, muchas. Lo que más ha 
impresionado es el aspecto de 
denuncia de las condiciones de la 
cárcel relatado por alguien que 
ha estado allí. Nosotros tenía
mos m.iedo de que no tuviera va
lor intelectual o literario, pero 
tarios escritores -entre los que 
se cuentan algunos de renombre 
latinoamericano- Juego de leerlo 
se han sentido, según sus propias 
palabras, impactados. 

EI final del mito 
dei superhéroe 

-1,Qué siente una militante 
revolucionaria cuya especialidad 

no es, precisamente, ltt literatura, 
despues dei gra,1 trabajo de escri· 
bír casi 500 páginas, ai tomar en 
sus manos e/ primer ejemplar im· 
preso, es decir, la culminación 
de tanta labor, rlempo )' esfuer
zo' 

- Yo había le{do, corregido y 1 

releído los originalesy - como me 
explicaron después algunas perso
nas que saben de ese oficio- su
cede que el autor pierde perspec
tiva como lector. Cuando vi el li· 
bro impreso me impresionô el as-

Los ninos 

mandaderos 

pecto grâfico, las totograUas, las 
ilustraoiones: lodo eso le daba 
mucha vida. Pero me preguntaba: 
1,llegarâ al pueblo?, 1,lo aceptará 
la gente? S6lo me tranqullicé 
cuando escuché los comenta
rios. Y entonces me convenc(, 
definitivamente, de que fue una 
empresa extraordinaria que vali6 
la pena. 

Para finalizar, q uiero decir al
go: el libro no es el resultado de 
mi labor individual; desde el prin
cipio fue un esfuerzo colectivo. 

"Para conocer mejor el 11je y maneje de los cuerpos represivos hay 
que hacer m•nci6n de los nliios mandaderos ( .. .) da trace a diacisieta 
eiios que trabajan en todos los puestos dei intlrior dei país, así como 
en las secciones da los cuartales centnles da los cuerpos de seguridad. 

Son ninas de origen campesino. que desde tampran, edtd se ven 
obligados • trahajar para ayudar a 10S11nerse ellos solos y ooser otra car
ga para sus padrts, y que recomendados por llgún agentll llegan y 
entnln ti servicio de los aparatos especiales. 

Alll eo 11 Secci6n li tanían a Califa y Cancasque, sobrenombnts con 
los que se conocían a estas dos ninos mandaderos. Sus tanm consis
tían en hacar el aseo de 11 oficina y las cuadras da los agentas, hacer 
mmdados, recoger 11 comida en las tiend1s vecinas y Uevarta 1 11 Sec
ción, lavar los platos, tener ordenado el cuano dei oficial y senlirte 
da manara especial; an fin, paquailas tartas: lustnrtas los zapatos a los 
egentas, llevsles la ropa a lavar, etdtara. 

Estos dos niiios que hab(an vvnido dei interiot dai pais, p1nsando 
an poder estudiar y mejorar un poco sus condiciones de vida. se sumer
jen en un mundo de violancia, crueldad y corrupción que contrasta 
con su corta edad, defonn1ndo totalmen18 ai dessrollo d1 ~ per
sonalidad. (. • . ) Se convierten en hombres-ninos que hablan de mu
jam, de alcohol, peleas, prostíbulos, ttl:étent. ( . .. ) EI placer por ai su
frimiento ajeno se impngna en ellos como consecuencia dei ejemplo, 
la form~i6n y el trato que reciben de los asesinos con los cuales con
viven. No co~ocen la ternura, el cariõo, los buenos tratos." 

(" las cãrceles clandestinas de EI Salvador'', píg. 215). 



En este sentido, el libro re-
presenta una satisfacción mili· 
tante compartida. Y, fundamen
talmente, creo que tiene un gran 
mérito: pone fin ai mito del 
superhéroe individual que reali-

)J((l siglo 
veintiuno 
editores 

En la segunda parte, uondt s~ 
n arra la planiflcación dei secues
tro de un representante de la oli
garquia saJvadorei'ta parc1 canjcar
lo, se agrega un balance político 
y militar y también se transcri
ben los testimonios de los com
paileros que participaton én la 
operación. Ellos, que no son i:s
critores ni tienen experiencia li
teraria, relatan todas las altema
tivas dei operativo. Y hablan dcl 
miedo. Junto a la excelente pun
terfa, a la velocidad y a la efi
cien cia militar, siempre estã e! 
miedo. 

za acciones sensacionales a fuer- - -
za de puros cojones. La cues
tión es ideológica y po!ítica. Y, 
además, hay que decir esto: to
dos, de alguna manera, en deter
minado momento sentimos mie
do. Porque ai fin y aJ cabo ... 
somos humanos, ino? ___ o 

Roberto Bardini 

La operación Roma 

( secuestro de Roberto Poma) 
un simulacro 

"Como parte de la preparación dal equipo encargado de la retención 
se encuantran los simulacros de copamiento de la casa por fuarzas ene
migas. EI equipo encargado de la retsnci6n cuanta para eso con un plan 
de dafell$8 y retirada que deba poner en marcha en cualquiar momento. 

Los objetivos dei simulacro soo preparar la fuerza en velocidad y 
mantener la ticología de combata para que solvente rápidamente cual
quier eventualidad. Para hacer más efec1ivo esto, el simulacro es decidi
do por la jafatura de IJ casa o búm por la jef,tura de operaciones. Esto 
significa que para toda la fuerza $8 trata de un copamiento real. En los 
d(as pr6ximos a la realizaci6n de la operaci6n, el compaíiaro Chon 
(René Cruz), Jafe Nacional de Operaciones, dirigi6 un simulacro da co
pamiento. 

Un elemento esencial para medir la efectividad da la fuerza es lo
grar guardar el secreto de que se trata da un simulacro. En ese sen
tido, tiene que idearse toda una layanda que permita que todos los 
combatientBs se dispongan para un combate real. 

EI dia dei simulacro, solamentB Chon sabia de qué se trataba. LI• 
gó I la casa dando muestm da agitaci6n y dio la sailal de emargancia, 
explicando que pomis armadas de civiles estaban muy cerca y que fuar
zu uniformadas venian an camino a la zona y que había retenes muy 
cerca. 

Todos los companeros acataron rápidamente sus 6rdenes y en apro
xlmadamants minuto ·v medio la fuerza de la casa estaba lista. Cuatro 
minutos m'5 tarda esuibamos en condiciones de evacuar en maniobra 
la casa. Es hasta ese momento que se comunica a li fuarza que se tra
taba da un simulacro. ( .. • ) Esta que sa realizó ese día fue uno de los 
majoras ya que se cray6 que era un problema real, tanto que Margarita 
8$1Uvo a punto de quemar los documentos." 

(" Las cárceles clandestinas de EI Salvador", págs. 403-404). 
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BRASIL 

Resurgimiento dei Partido 
Trabalhista Brasileno 

Reunidos en Lisboa, 120 trabalhistas brasileiíos recogen la herencia 
y la experiencia de la historia reciente de las luchas populares 

en Brasil, para impulsar la organización de un nuevo PTB 
• 

Mario Osava 



«ooeconociundo que es ur
gente la tarea de libera· 
ción de nuesrro pue

blo, nosotros, brasíleíios que op· 
tamos por una solución trabalhis· 
ta, resolvimos encontramos en 
Lisboa. Y si lo hicimos f uera del 
país es porque e/ exi/io arbitra· 
rio y deshumano impidió este 
encuen tro en el lugar más ade· 
cuado: la Patria brasi/efia." 

Estas palabras inician el co
munfoado final del "Encuentro 
de los trabalhistas dei Brasil 
con los trabalhistas en el exilio", 
realizado en Lisboa los d!as 15, 
16 y l 7 de junio pasados. Cer
ca de 140 brasileiios comprome
tidos con el Partido Trabalhis
ta dei Brasil (PTB), se reunieron 
para analizar la política actual 
en su país y particularmente los 
aspectos de la reorganización 
partidaria y los princípios que 
deberán orientar ai nuevo PTB. 

Como no se trataba de un 
Congreso, el encuentro no tuvo 
resolucipnes sino solamente su
gerenc;as que servirán para una 
discusión - que se desea sea am
plia- en Brasil. Ese proceso debe
rá culminar en un Congreso Na
cional de Organizaci6n dei nuevo 
PTB, marcado para el 19 de abril 
de 1980 en Río de Janeiro. La 
fecha elegida es la dei aniversa
rio dei nacimiento de Getulio 
Vargas, ex-presidente dei Brasil y 
fundaclor dei PTB. 

Con el liderazgo de Leonel 
Brizola, la reconstrucci6n dei 
Partido Trabalhista tendrá un 
marco de referencia en el encuen
tro de Lisboa. Brizola fue uno de 
los fundadores dei PTB, en el 
ano 1946, y gobemador del Es
tado de Rio Grande do Sul hasta 
el golpe de Estado del 64. Tras 
la reciente muerte del ex-presi
dente João Goulart, Brizola es el 
heredero natural de la dirección 
dei que fuera el mayor partido 
brasileiio antes de 1964. Desde 
que fuera expulsado de Uruguay 
por presión del régirnen brasi· 
leiio a fines de 1977, después de 
13 anos de exílio en aguei país, 
Brizola ha dedicado todo su es
fuerzo a la reorganización parti
daria. 

El encuentro de Lisboa refleja 
los resultados de más de un ano 
de trabajo, discusiones, contactos 
Y viajes. Dentro del Brasil la la
bor reorganizativa dei PTB se 

estã dando intensamente, con la 
realización de "Seminarios tra
balhistas", reuniones de decenas 
y hasta centenas de personas que 
analizan la coyuntura actual y 
las definiciones que debe asumir 
el nuevo partido. 

Un polo aglutinador 

Uno de los mayores logros dei 
nuevo PTB es el haber consegui
do aglutinar no solamente a los 
antiguos trabalhistas, dirigentes, 
cuadros y militantes de base que 
se mantuvieron fieles a los plan· 
teos partidarios, sino a otros Jí. 
deres y militantes del proceso 
interrumpido con el golpe dei 64 
que nunca habían pertenecido al 
PTB, entre ellos destacadas figu
ras de la izquierda socialista. 

Participaron en el encuentro 
ex-ministros del gobierno de João 
Goulart, once diputados federa
les actuales y varios legisladores 
estaduales, numerosos ex~parJa
men tarios que perdieron sus 
mandatos con e! régimen militar, 
intelectuales y dirigentes sindica
les en el ex.ilio y .otros que viaja
ron desde Brasil. 

Un hecho destacable es que 
- además de estos dirigentes cu
yos nombres están ligados a las 
luchas populares y progresistas 
de los últimos treinta aiios- el 
proyecto de organización de un 
nuevo PTB incorpor6 también a 
una generación nueva, formada 
politicamente en la resistencia a 
la dictadura, inclusive por medio 
de la lucha armada. 

A esta nueva generaci6n de 
cuadros se refirió Brliola en su 
discurso inaugural senalando que 
se trata de jóvenes que se incor
poran a1 PTB con una importan
te experjencia recogida en el exí
lio y en la resistencia, así como 
con un patrimonio lpolftico de 
militancia en la oposici6n llevada 
a las últimas consecuencias en 
una época en que la lucha clan
destina era la única posible. Es
ta generaci6n puede cumplir un 
papel renovador y tender un 
puente entre el "PTB histórico" 
y una juventud que es parte 
mayoritaria de la sociedad bra
silena y que tiene del trabalhis· 
mo una noción muy distante, 
debido a la censura férrea de los 
últimos quince anos. 

El Plenario de Lisboa fue es
cenario de encuentros y reen
cuentros conmovedores. Fue la 
primera reunión pública de mill
tan tes políticos activos en Bra
sil (alrededor de setenta) con los 
que todavia astán en el exillo 
(cincuenta de ellos se hicieron 
presentes). 

Todas las regiones dei país 
estuvieron representadas, tenien
do particular peso los estados dei 
nordeste. Los once diputados 
''petebistas" que acudieron a 
Lisboa representan en el Parla
mento a varios Estados de la Fe
deración. Los dirigentes meta
lúrgicos de Río de Janeiro que 
asistieron a1 encuentro se reen
contraron con Benedicto Cerquei
ra, antiguo presidente de la Fe
deración exiliado desde 1964 y 
líder gremial de gran prestigio en 
Brasil. 

Por qué el PTB 

En Brasil, la reorganización 
dei PTB ha generado grandes 
controversias. Se critican la falta 
de oportunidad de la iniciativa, 
los defectos de) pasado, su pre
visible dificultad para reinsertar
se en la vida politica brasileiia 
actual. Por esta raz6n, eJ encuen
tro de Lisboa obtuvo una gran 
cobertura de la prensa brasile
iia y suscitó en el país importan
tes debates. 

Seiiãlese, por ejemplo, que no 
se ha planteado la reorganizacibn 
de ninguno de los otros partidos 
anteriores al golpe de 1964, di
sueltos por el régimen militar. 
Por otra p{lrte, existe una ás
pera disputa por la sigla PTB. La 
prensa brasileiia ha informado de 
diversos intentos de negarle a 
Leonel Brizola el uso de ese 
nombre, para evitar que lidere 
el trabalhismo. 

;,Por qué los planes de reor
ganizar a1 PTB tienen tanta re
percusi6n en la vida política bra
sileiia? E! PTB cuenta con un 
factor considerado de extrema 
importancia por cuantos se dedi
can al proyecto de su reconstruc
ción: la memoria histórica dei 
pueblo. El PTB era el mayor par
tido cuando sobrevino el golpe. 
Su líder era el presidente Joâo 
Goulart, cuyo gobiemo pese a 
las contradicciones, intentaba 
llevar adelante un amplio progra-
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ma de reformas (las llamadas 

' "reformas de base") que incluían 
• la reforma a,:raria, la limitación 

en la transfercncia de ganancias 
• al exterior de las transnacionales, 

la nacionalizaci6n de empresas, 
reformas en la ensenanza y va
rias otras. El golpe militar estu
vo fundamentalmente dirigido 
contra este programa y contnl cl 
movimiento popular que el PTB 
lideraba. El intelectual norteamc
ric~mo Paul Sweczy - teórico dei 
socialismo- definió este acto de 
fuerza como ''una contra·revolu
cfôn prel·en tiva". 

Loc fines dcl golpe quedan, 
adcmú, en evidencia a1 analiur 
cuál lla sido la polftica desarro
lladn por 1~ gobiernos que fue
ron sucedi6ndose en cl poder. La 
dictadura impuso una política 
frontalmente opuesta a la dei go
biemo nacionalista y popular do 
Goulart. En estos quinc:e anos la 
concentración de la renta y la 
rcpresión a toda manifestacibn 
de descontento, sumado al he-
cho que no surJioron nuevos 
movimicntos o lideres que pro
pusieran altemativ,s viables, hi
zo que el pueblo mantuviera al 
PTB como punto de referencia 
de una propuesta af{n a sus inte
reses. 

EI comunicado del encuentro 
de Lisboa aborda est~ aspecto, 
de la sigu.iente forma: "La verdad 
que ai final se hizo evidente (des
puis de ur capio,amente com· 
probada) es que el gobierno (tra· 
balhista) dei presidente Goulan 
fue de"ocado por una acción 
conjunta. Los lati/undistas temían 
la ley de reforma agrarta, que 
con nuestra pretenda en el Con· 
greso NacioTllll se tomaría tnevi· 
table. Por .ru parte, el gobiemo 
norteamerlcano de entonces pia· 
neó y coordinó e/ golpe para evi
tar la aplicación de la Le> de 
Transferencia de Lucros que 
pondría fin a la expoliación dei 
Brasil por parte de las empresa, 
trarunacionale1. 

"E/ desafio que enfrentamo, 
es, por consfguiente, el de reto· 
mar las banderas de aquella ten· 
tativa generosa de emprender le
galmente las refonn<U initituclo· 
nales indispensables para liberar 
la.J energias dei pueblo brasile· 
fio. Especialmente la ley de re· 
forma agraria que dé la tie"a a 

quien la trabafa. ( . . . ) 1· tendre
mos rambién que lel'antar la ban
dera de la lucha por la reglamen· 
taciõn dt-1 capital t!Xtran/cro, a 
fin de poner término a la apro· 
piación de las riquezas naciona· 
les y ai domínio de la.s propias 
nnpre.Jas brasi/e11as por las com
paflí'as mternacionales. " 

Una fuerte herencia naciona
lista forma parte do la identidad 
del trabalhismo brasileno, tal co
mo se encuentra formulado cn la 
"Carta-testamento" de Gctulio 
Vargu (escrita el día de su sui
cidio, e1 24 de agosto de 1954 
-ver Cuidemos del Tercer Mun
do No. 23-) uno de los docu
mentos bisicos del PTB. 

Estas raí~ hacen del resur
gimien to dei PTB una propuesta 
de gran atractivo populu, cuyo 
avance pan:ce irreversible y pro
voca apasionadas reaccione$, tan
to favorables como contrarias. Y 
por e~ mismo, a pesar de sus li
mitaciones y do no ser resolutivo, 
el reciente encuentro en Lisboa 
tuvo amplias repercusiones en 
Brasil. 

La ncccsidad 
de una mayor organi.zación 

"El presidente Getullo Varga1 
se .ruicidó con un tiro en el cora
zón porque no teni'a ai pueblo 
organizado para ,espaldar/o", di
JO Leonel Brizola en una larp 
exposición de tres horas, en la 
que delineó cuáles podrían ser 
los principias básicos dei nuevo 
PTB. 

Con esas palabras, el dirigen
te trabalhista realzaba la impor
tancia que otorga a lo que llam6 
"auto-organización de la socfe
dad ''. Consider6 necesaria la 
construcción de un iran partido 
popular y una sólida organizaci6n 
política y social de todo el pue
blo para viabilizar un gobiomo 
progresista. Un gobiemo que por 
concretar las medidas populares 
no tenga nuovamente que desem
bocar en la renuncia, como ocu
rrió con Vargu en 1954, o en el 
golpe de Estado, como en 1964. 

El oncuentro de los trabalhis
tas hizo suyo en su comunicado 
final este planteo: "La experlen
cta histórica nos ensena por un 
lado, que nlnKÚn partido puede 

llt-gar y mantcnerse en el gobier· 
no sin co11tar co11 el pueblo or· 
ganizado y, por otro, que las 
organizuciones pop"larcs no pue· 
den realizar sus aspiracfo11es sin 
partidos que las transformen en 
realidades, a través de políticas 
de poder dei Estado. La falta de 
respaldo popular organizado 
puede lle1•ar a sit11aciones dramá· 
ticas como aquella en que el 
presidente Getullo Varga1 fue 
forzado a darse un tiro en el pe
cha. Partidos y pueblo organiza
do constituyen, por consipien
te, uu doJ condiciones funda
mtntales para la construcción de 
una sociedad democrática." 

El plenario tam bl6n apoy6 la 
preocupacibn demostrada por 
Brizola por superar las deficien• 
cw organizativas dei pasado. A.si 
en el comunicado, se puede leer 
la sigwonte advertencia · '"La nue
va propuesta com,enza con el re· 
pudio de aquellos que ven en e/ 
re.rurgimiento dei PTB una sigla 
de facil curso electoral. Nuestra 
propuesta tiene 1111 sentido claro 
de opción por lo~ oprimidos y 
marginados. " 

Se trata pues, de un proyecto 
ambicioso, cuyos objetivos son a 
largo plazo. As{ lo enfatizaron 
las intervenciones de la mayoría 
de los participantes. Leonel Bn· 
zola dijo confiar en que el PTB 
estart en el centro de la histo
ria brasiloda de las próximas d6· 
cadas. 

Las tarcas básicas 

En Lisboa fueron anunciada., 
tres ta.reas básicas que se impo
nen los militantes trabalhistas: a) 
reconducir al Brasil a una insU· 
tucionalldad democrática; b) le· 
vantar las banderas dei trabalhi.s· 
mo para reimplantar la llbertad 
sindical y el derecho de huelga, 
y para la arnpllaci6n constante 
de los derechos do los tra bajado
res, y e) revertir las directrices de 
la poUtica económica con el ob
jetivo de afirmar, en vez del rei· 
no dei lua-o, la priorldad de li 
satisfaccibn a las necesidades vi· 
tales del pueblo. 

En este sentido, al a.natizar la 
poHtica económico-eocial del r6· 
gimen actu.al. el trabalhismo de,
tac6 la urgencia de enfrentar el 
problema de la rnarginalidad. 



Leonel B,i:rof1, líder dei PTB, con Oawlfdo Pimen1el, dirlg9nw sindical d• los trabajadorM mtrtalúrgicoada R ío da Janeiro 

Así, en el comunicado final, 
se propone dar prioridad a.l tra
bajo con cuatro categorias de 
desfavorecidos: 
1) Los millones de ninos aban
donadós y ha.mbrientos, conde
nados a la delincuencia y que lle
gan a los 18 anos "analfabetos y 
escépticos de la Patria"; 
2) Los negros e índios que "ade
más de la explotaci6n general de 
clase sufren una djscriminaci6n 
racial y étnica.,; 
3) Las mujeres, cuyos dereohos 
no son reconocidos, muchas ve
ces sujetas a la doble jornada de 
trabajo y a humillaciones; 
4) .El pueblo trabajador del Nor
deste y dei Norte del país/. doble
mente explotado, por la 'econo
mía local obsoleta" y por el "co
lonialismo interno ejercido por 
las unidades más ricas tle la Fe
deraclón". 

Opciones ideológicas 

Paralelamente a las preocupa
clones sciialadas, el encuentro de 
Lisboa presentó un hecho nuevo 
y particulannente importante en 

la historia del trabalhismo brasi
leiio: el debateideol6gico centra
do en la cuestión dei socialismo 
y del modelo de sociedad que el 
PTB aspira a construir. 

Varios participantes manifes
taron la necesidad de definir op
ciones ideológicas claras, tenien
do en cuenta la realidad brasí
lena. Sin duda este debate será 
uno de los más sígnüicatívos en 
el período que falta hasta la rea
lizaci6n dei Congreso en abril dei 
80. 

Por otra parte, el plenario de
jó claro que el trabalhismo de
fiende la total libertad de organi
zací6n partídaria y que, deacuer
do con este princípio, es favora
ble a la legalizaci6n dei Partido 
Comunista. Brizola hizo hincapié 
en este aspecto en la conferen
cia de prensa que tuvo lugar des,. 
pués de la clausura dei evento. 

Asimismo, el trabalhismo se 
declar6 abíerto a alianzas con to
das las fuerzas democráticas y 
progresistas. En cuanto a1 MDB, 
(Movimiento Democrático Brasí
lei\o), el único partido de opo-

s1c1on actuaJmente pennitído 
por el régimen, muchas de las ex
posiciones destacaron el hecho 
de que se trata de un frente par
lamentaôo de la oposicíón, rei
vindicando para los trabaJhis
tas que trabajan en su seno el de
recho de organizarse partidaria
mente y con autonomia. Ello, 
dijeron, no significa romper la 
convergencia de los opositores. 
Algunos participantes manifesta
ron que la reorganizaci6n dei 
PTB seria un avance respecto al 
MDB, pues incorporaria con una 
participacibn más activa a secto
res que no se síenten representa
dos por éste ni tienen cómo ma
nífestarse en períodos no electo
rales. 

Consultado en la conferencia 
de prensa sobre las relaciones del 
PTB con los partidos social de
mbcratas y socialistas europeos, 
Brizola record6 que Brasil es un 
país que pertenece al Tercer 
Mundo, en el ~ue los intereses 
internos chocan muchas veces 
con los intemacionales y que el 
PTB es un partido de tradiciones 
esenciaJ.mente nacionalistas. O 



NO ALINEADOS 

Cita ai más alto nivel 
en América Latina 

La Habana se prepara para recibir eu septiembre a la mayor congregación de reyes, 

presidentes. primeros ministros y ca11cilleres jamás reunida en América Latina . . . 
y tal i-ez e11 e/ mundo 

Leopoldo Formoso 

EI Palac:io de Convenciones (arriba) .. rvir6 de ncenario ap,oplac:lo • 11 VI 
Cumbr•, donde los fot6grafos podr6n ~tar esc1nn como 11 de abajo (tom•· 
da an l1 Cumbre de Argel, 1973), donde el lector podr6 encontrllf', entre cancl· 
11.,.. y embejado,.., a Fldel Cas1ro da Cuba, li presidantt Leopoldo Stngflor 
de Senepl Junto a los ya d-penN:idos Anobispo Makarios de Olipre, rey Fel· 
AI de Arabla Saudita y piwidenta N'Gouabi de Congo. 

~

a capital cubana se pre
para activamente para 
recibir a un elevado nCl-

mero de jefes de Estado o sus 
representantes de cerca de un 
centenar de países de todas las 
latitudes integrantes dei movi
miento No Alineado, que por 
sexta vez abordarán en la cum
bre los problemas más canden
tes de la esfera internacional. 

Todo está dispuesto en La 
Habana para dar inicio el 3 de 
septiembre próximo a la VI Con· 
ferencia Cumbre dei Movimiento 
de Países No Alineados: Como 
p-aís anfitri6n y uno de los 25 
fundadores dei Movimiento, (ha· 
ce 18 anos) Cuba asumi6 la res· 
ronsabilldad organizativa y ha 
realizado un extraordinario et
fuerzo en este orden para ga· 
rantizar las condiciones técnicas 
y materiales necesarias. 

Se advierte aqui una activi
dad inusitada, puede decirse que 
febril, en los preparativos dada la 
cercan{a de la cita mundial, a 
la cual el gobiemo cubano ha 
concedido la importancia que 
tiene, tanto por la investidura 
de los visitantes, como por 101 
temas a debatlr. 

Se trata de la conferencia in· 
temacional más trascendental de 
cuanta.s hayan tenido lugar en 
Cuba. Por su nivel y amplitud 
no tiene precedentes en Améri· 
ca Latina. 

El Palacio de Convenciones, 
donde sesionará la reuni6n acaba 
de ser terminado y en estos mo
mentos se dan los toques finales 
a las complejas instalaciones téc
nicas y de comunicaciones de 
que esti dotado. 



BI edifício está situado a unos 
ocho kil6metros al oeste dei cen
tro capitalino. Su acondiciona
miento intenor y beUeza arqui
tect6nica causan admiraci6n a 
numerosos visitantes extranjeros. 

En la misma barriada residen
cial, a pocos minutos, se hallan 
1 50 casas de protocolo reser
vadas a los jefes de Estado y /o 
de gobiemo concurrentes ai gran 
foro, que fueron reconstruidas y 
acondicionadas convenientemente. 

El programa de obras desti
nadas a la Cumbre mcluy6 la ins
talaci6n de un centro médico 
asistencíal en las proximidades dei 
palacio, la ampliaci6n de aero
puertos, reconstrucción e ilumi
naci6n de v{as principales y el 
mejoramiento de las instalaciones 
hoteleras. 

Las autoridades cubanas afir
man que las comunicaciones in
temacionales serán inmejorables 
durante la VI Cumbre. La in
terconexi6n de la red de comu
nicaciones, que comprende la se
de de la conferencia, residencias 
y hoteles, con dos estaciones 
para transmisi6n via satélite ga
rantizarán este servicio a escala 
mundial. 

Las transmisiones se realiza
r'-n por los sistemas lntersputnik 
(soviético) e lntelsat (norteame
ricano). Abarca telefonia, tele
grafia, radio fotos, emisiones de 
radio y televisión. 

Bl ámbito diplomático y polí
tico ha estado bastante activo 
también. Cuba estableció relacio
nes diplomáticas en los últimos 
dos anos con varios países no ali
neados con los cuales s6lo tenía 
contactos fuera de esos canales: 
Botswana, Maldivas, Malta, Sey
cheUes, Sudán, Surinam, y Togo. 

Numerosas misiones cubanas 
han viajado y aún realizan gi
ras por países no alineados de 
Asia, Africa, América Latina y el 
Caribe, para cambiar impresiones 
con los dirigentes de cada Estll· 
do acerca de la VI Cumbre. 

La mayoría de esas misiones 
han sido portadoras de las invi
taciones y de mensajes firmados 
por el presidente dei ConseJo de 
Estado, Fidel Castro, dirigidas a 
los estadistas y gobemantes de 
las naciones no alineadas. 

Las más recientes llevan la en
comienda de entregar el proyeo-
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Una de las esteclonea de tr1n1ml1i6n 
vle 11tjllt1 que g1r1ntlurin las co
munieaciones in18rn1cion1les 

to de declaraci6n final de la Vl 
Cumbre, sujeto aún a estudio y 
modificaciones. 

Temas a dcbatir 

El becho de celebrarse por 
primera vez en América Latina 
una cumbre de los No Alineados, 
es un factor que contribuye a 
que se observen coo mayor de
tenimiento los problemas que se 
originan en este continente. 

En el proyecto de agenda de 
15 puntos, el séptimo corres
ponde a un anális1s general de 
América Latina. 

La situación en Nicaragua, 
tras la caída de la tirania dinás
tica de los Somoza, provocada 
por la explosi6n dei descontento 
popular y la lucha de todo el 
pueblo dirigida por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacio
nal, es un tema que con toda se
guridad centrará la mayor aten
ción 

Es previsible que la Vl Cum
bre decida el ingreso en el Mo
vimien to dei Gobicrno de Re
construcción Nacional de Nica
ragua y se pronuncie por el res
peto a la libertad, independencia 
y soberania dei país centroame
ricano. 

Otros puntos que con certeza 
se tocarán son el caso colonial de 
Puerto Rico, la situación de los 
países dei cono sur bajo regí
menes dictatoriales y fascistas, el 
cumplimiento por Estados Uni
dos de los tratados conducentes 
a la restitucíón dei Canal de Pa
namá a la 50btranía panamena. 

También se incluye el dere
cho a la autodeterminación e in· 
tegridad territorial de Belice, 
cuya independencia ha sido frus
trada por las ambiciones expan
sionistas de Guatemala. 

Belice debe asistir a esta cum
bre, como lo hizo a la anterior, 
con un estatus especial que 1e 
permite tener voz en los debates. 

No es descartable que la co
rrusión económica de la confe
rencia preste particular atención 
ai problema de los energéticos y 
que considere la propuesta dei 
presidente de México, José Ló
pez Portillo, de declararlos res
ponsabilidad común de la huma
nidad. 

Pujanza dei Movimiento 

Desde 1961 cuando se cele
bró la primera cumbre en Bel
grado con sólo 25 países concu
rrentes, los No Alineados han ga
nado en membresía y conquis
tado un prestigio mundial. 

Hoy con 88 naciones y mo
vimientos de liberación integran
do sus filas, e1 Movimiento cons
tituye una fuerza puJante iden
tificada con las necesidades y ob
Jeüvos dei Tercer Mundo. 

No obstante la heterogenei
dad de los Estados que lo confor
man, condición que favorece su 
fortaleza en su acci6n interna
cional, la unidad de los No Ali
neados está basada en una pla
taforma común de princípios 
que sustenta el movimiento des
de sus orígenes. 

Esa plataforma poütica com
promete a todos sus miembros 
en la batalla mundial por la paz, 
la independencia nacional, el 
progreso y la democracia, por el 
desarme general y completo y la 
seguridad internacional. 

Todos comparten también la 
lucha por poner fin a las formas 
de ctiscriminación u opresión que 
dimanan dei imperialismo, el co
lonialismo, el neocolonialismo. 
el racismo (incluyendo ai sionis
mo) y el apartheid. 

En el plano económico abo
gan por la eliminación de las ba
rreras artificiales, el comercio 
desigual y todo lo que impida el 
desarrollo y la gestación de un 
nuevo orden económico interna
cional. o 

cuadernos dei tercer mundo 37 



.. - i --
antif ' cam 
men 

. 
' .. • 

? .. 
0rd ~ 
inse 
mie\ 
ma11 
sarrl 
tre 
Doe 
vc 

1 
S1!Sh 
Con 

YAMAHIRIA LIBIA 

-Kaddhafi: 
<<occidente es responsable 

de la crisis energética>> 
EI líder de la revoluci611 líbia se solidariza co11 lrdn y sostiene 
que só/o el corurol de los trabajadores sobre los monopoUos 

transnacionales solucionará definitivamente el problema petrolero 

~ 
1 lider libio Muammar 
Kaddhafi opina que la 
actual crisis energética 

deriva del empeno de Occidente 
en impedir ta industrlalizaci6n 
dei Tercer Mundo, mediante el 
recurso de aumentar despropor
cionadamente el precio de la 
tecnologia que los países en de
sarrollo necesitan. Sostiene tam
bién que la revolución iran{ es 
una continuación de la libia y 

• que las acusaciones de oscuran
tismo lanzadas contra ella son 
parte de Wl8 ·~cruzada de Occi
dente" contra el nuevo régunen 
de Teherin. 

En una entrevista concedida a 
esta enviada especial, aseguró 
además que la Yamahiria Líbia 
no planea conceder bases milita
res a la Unión Soviética o a 
cua.lquier otro país, y propició 
la conversión dei Mediterráneo 
en un "mar de paz" medíante la 
supresi6n de todas las bases exis
tentes en el área. 

La entrevista tuvo por escena
rio la sede dei cuartel general 
"Kayada" (comando) donde 
Kaddhafi desarrolla normalmen
te su trabajo, rodeado de un lar
go muro de unos tres metros de 
altura que parece perderse en el 
horizonte. 

Dina Nascetti 

Kllddhatl 

La crisis energética 

Kaddhafi. quien sonreía con 
frecuencia, adopt6 un tono seve
ro al surgir el tema de la alarma 
de Occidente ante la crlsis ener- 1 
gética. 

- La causa de todo esto es el 
propio Occidentc, que hace de 
todo para que los países produc
tores de pettóleo no se industria
licen, aumentando desproporcio
nadamente los precios de la tec
nologia que necesitamos. 

-1,Cuál u la solución? 
- Que sean los trabajadores 

quienes arranquen el control a 
los monopolios, implanten la au
togesti6n de las empresas, y en
tonces muchas cosas cambiarán. 

- Tal objetivo es naturalmen· 
te difícil de alcan:ar. ,Qué de· 
be hacerse entretanto? 

- Sentémonos en tomo de 
una mesa, pero con todas las si
llas al mismo nivel. Mientras Oc
cidente no abandone su política 
neocoloniaJ y no nos trate de 
igual a igual será difícil estable
cer un diálogo. 

- 1,Es posible un nuevo em· 
bargo petro/ero tras la firma dei 
tratado egipclo-israelí? 

- Indudablemente la agresivi· 
dad de Israel hacia el Mundo An· 



be inOuye sobre los precios dei 
petróleo, sobre las relaciones en
tre Occidente Europa en parti
cular- y los países árabes, y por 
lo tanto sobre la paz mundial. El 
apoyo de Occidente a Israel crea 
problemas. Y Occidente acabará 
por pagar el precio de tal epoyo. 

Libia ha demostrado siempre 
un particular in terés en el Me
diterráneo. Recientemente con
cluy6 en Atenas la Ill Conferen
cia de partidos socialistas y pro
gresistas dei área, promovida pre
cisamente por Tripoli. Interroga
do sobre su opini6n sobre esta 
región Kaddhafi respondió: 

-Sostenemos que ai área dei 
Mediterrâneo debe interesar a los 
pueblos que la habitan, los cua
les deben ejercer su control ... 
Considero necesario alejar todas 
las bases extranjeras para evitar 
el peligro de eventuales conflic
tos intemacionales y convertir 
este mar en una zona de pai. 
Para ello es necesario cooperar 
con todas las fuerzas vivas, es 
decir las fuerzas progresistas de 
esta zona. Nosotros estamos tra
tando de unirias. 

No a las bases extranjeras 

Ante una pregunta sobre la 
abundancia de armas sofisticadas 
en la Yamahiria Lil>ia y sobre 
versfones de que este país habria 
concedido bases militares a la 
Unión Soviética, Kaddbafi dijo 
que su país "no puede conceder 
bases militares a ninguna nación 
extranjera ". 

- Desde que se inició la revo
luci6n hace l O anos, ni siquiera 
hemos concedido facilidades ma
rítimas a naves extranjeras. Esto 
no significa que, si nos fuerzan 
los acontecimientos, no poda
mos recurtir a un país amigo ... 

En cuanto al armamento li
bio, dijo que estaba destinado 
sólo a la defensa dei país. Y aco
tó: 

- Nosotros no contamos sólo 
coo nuestro ejército regular, sino 
que hemos armado a todo el 
pueblo. 

En algunos medios de Occiden
te se acusa a la Yamahiria Llbia 
de tener intenciones expansionis-
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tas y, entre otras cosas, se seiiala 
en ese sentido su interés en Si
oilia. 

Kaddhafi admite este interés, 
y lo atrlbuye a tres motivos: 
el hecho de que buena parte de 
la poblaci6n siciliana es de ori
gen árabo, la circunstancia de 
que la isla, por su posici6n geo
gráfica, constituye un eslabón 
natural para la cooperaci6n entre 
el MW1do Arabe e ltalia, y el te
mor de que los Estados Unidos 
proyecten convertida en "una 
gran base militar". 

Bmpero, negando implicita
mente que se trate de un interés 
expansionista, precis6 que "el 
nuestro es un interés de amistad 
y cooperación". 

lrán y Libia 

-,Qué opina Kaddhafi sobre 
la revolución irani? 1. Qué sema· 
janzas y diferencias hay entre 
esta revo/ución y la líbia? 

- La revolución irani es una 
continuación de la revoluci6n li
bia. Actualmente, el neocolonia
lismo y el imperialismo están 
organizando nuevos c_omplots, 
pero si la revolución iianí logra 
desbaratarlos, será parte de la 

lnformación 
sistemática 

revolución de la tercera teoria. 
La "tercera teoria universal" 

es la doctrina expuesta por el co
ronel Kaddhafi en su famoso 
"Llbro Verde", que apunta a 
construir una sociedad iguálitaria, 
sin pobres ni intermediarios (par
tidos), en la que el pueblo ejer
za el poder a través de una de
mocracia directa. 

Interrogado sobre la preocu
pación evidenciada en occidente 
a propósito del resurgi.mienfu is· 
lámico, considerado por algunos 
como un fenómeno retrógrado y 
oscurantista, Kaddhafi dijo: 

-Se trata siempre de la ha
bitual ceguera de Occidente. Co
mo la revolución iraní se basa en 
la leyes coránicas, o·ccidente la 
considera reaccionaria. Nosotros 
juzgamos esta propaganda deni
gratoria como una cruzada de 
Occidente contra la revolución 
iraní. 

Llbia asistirá en septiembre a 
la reuni6n cumbre que celebrará 
en La Habana el Movimiento de 
Países No Alineados, en el que 
parece perfi.larse una división. 
Requerida su opinión al respec
to, Kaddhafi se limitó a decir: 
" la no alineación es ya una cosa 
relativa". O 

REVISTA MENSUAL 
sobre la realldad eC'onom,ca 

y pom,ca nacional 
y lalinoamencana 

UNICA 
con informacrôn procesaóa 

de 10 dianos 
Con lndiees óe personas. 

instituciones. lugares, 
temas y fuerzas soeiales 

SUSCRIPCION ANUAL 112 nümeros}: Mê1tico, $550.00 MN; Teléfonos: 598-60-43 y 
598-6J.26. Velencla No. 84, Col. ln1urgen1" Mixcoac. Mthdco t9, 0,F, 
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Los derechos de la mujer 
La Conferencia de Bagdad, más que a un relevamiento de problemas, 

se ahocô a la elaboración de ur, programa avanzado para la próxima década 

Micaela Ramada 

40 cuademos dei tercer mundo 

~ n la reciente conferen
cia sobre "El Papel de 
la Mujer en el Desarro-

Uo ", realizada en Bagdad con el 
auspicio del Movimiento de Paí
ses No AJ.ineados, y con patro
cinio del gobiemo de lrak, fue
ron abordados importantes as-
pectos de la problemática "lJe la 
mujer en los países en desarro
Uo. 

El documento final recoge el 
consenso de las diferentes instan
cias de la conferencia y estable
ce algunas recomendaciones a los 
Estados miem bros del Movimien
to No AJ.ineado y, en general, a to
dos los países dei Tercer Mundo. 

Estuvieron presentesrepresen
tantes de Afganistán, Argelia, 
Angola, Argentina, Bahrein, Ban
gladesh, Benfn, lmperio Centro
africano, Congo, Cuba, Chipre, 
Corea Democrática, Filipinas, 
Ghana, Indía, Indonesia, lrak, 
República lslámica de Irán, Ja
maica, Jordania, Kenya, Kuwait, 
Líbano, Llberia, Jamahiria Líbia, 
Malasía, Mauritania, Marruecos, 
Organ.i.zación para la Liberaci6n 
de Palestina (OLP), Pak:istán, 
Rumarua, Senegal, Somalia, Sri 
lanka, Swazilandia, Síria, Tailan
dia, Túnez, Tanzania, Emiratos 
Arabes Unidos, Vietnam, Repú
blica Arabe de Yemen, Yemen 
Democrático, Yugoslavia, Zam
bia. 



Con status de observadores 
participaron Brasil, México, Ve
nezuela, las Naciones Unidas, y 
varias organizaciones intemacip
nales. Suecia asistl6 como invi
tada especial. 

El documento final 

En un extenso documento de 
casi cincuenta páginas donde la 
problemática de la mujer es ana
lizada desde múltiples aspectos, 
la reuni6n expresa su apoyo a las 
decisiones de la Conferepcia In
ternacional de la Mujer llevada 
a cabo en 1975 en México. Asi
mismo se pronuncia por el es
tablecimiento de un Nuevo Or
den Económico Internacional, 
ya que "t!l estado actual de las 
relaciones economícas intema
cionales representa un serio obs· 
táculo ai uso más efectivo de 
todos los recursos materlales y 
humanos necesarios para acelerar 
el desa"o/lo y me/orar la calldad 
de la vida en los poises emergen
tes ... " 

El Programa de Acción de la 
Conferencia expresa la necesidad 
de "promover esfuerzos a nível 
gubernamental y de instituciones 
no gubernamentales para imple· 
mentor el Plan Mundial de Ac
clón aprobado en 1975 en la 
Conferencia de México y adop· 
todo por todos los miembros de 
ltU Naciones Unidas que partici
paron en su elaboración ·~ 

Asimismo se convino en la 
realizaci6n de un Encuentro de 
Estados Coordinadores y el Bur6 
de Coordinaci6n en Nueva York 
antes de 1980, cuando se realice 
la conferencia de las Naciones 
Unidas de la Década de la Mujer. 

En el análisi1 de la "Evolu
ción de las estrategias nactonales 
para que la mu/er alcance igua· 
les derechos que el hombre asi 
como Iguales oportunidades y 
re,ponsabilidades", se afirma, 
entre otras cosas, que el camino 
para llegar a esto pasa por la 
equiparaci6n del hombre y la 
mujer en todas las esferas del 
trabajo y la vida, creándose con
diciones y posibilidades para un 
mayor empleo de la mujer fuera 
de su hogar. 

A la vez, se llama a hacer 
efectiva la resoluci6n de 1969 de 
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la Naciones Unidas en cuanto a 
la eliminación de la discrimina
ción contra la mujer, as{ como a 
ratificar las cartas de las Nacio
nes Unidas relativas a los dere
chos de la mujer por aquellos Es
tados que aún no lo han hecho 

Para complementar estas re
comendaciones se sugiere la crea
ci6n de institutos especializados 
que asesoren a la mujer para ha
cer valer sus derechos y le ofrez
can ayuda legal. 

Se recomienda también el tra
zado de una legislaci6n apro
piada para asegurar la libertad 
e igualdad de la mujer en los 
campos económico, social y po
lítico. Junto a esto se destaca 
la necesidad de dar los pasos 
necesarios para asegurar el pleno 
empleo de la mano de obra fe
menina, y la creaci6n de servi
cios como guarderías, por parte 
dei Estado y la comu.nidad, pa
ra posibilltar a la mujer el cum
plimiento de sus múltiples roles. 

Lamujer 
en las áreas rurales 

Un capitulo especial dei docu
mento final mereci6 la situaci6n 
de la mujer en las áreas rurales. 
Bn él se llama a ·los gobiemos a 
aplicar las recomendaciones 
adoptadas a nível internacional 
en el Congreso de EI Cairo. 

Se recooiienda asimismo, adop
tar todas las medidas y pasos 
que aseguren a la mujer de 
las áreas rurales la participaci6n 
efectiva en programas culturales 
y educacionales que incluyan 
campanas de alfabetizaci6n. Es
tas, se anotó, deben tomar en 
cimnta pera suimplementaci6n las 
temporadas de cosecha agrícola. 

Se sugiere, además, que en la 
redacci6n y ejecuci6n de medi
das tales como la reforma agraria 
y la modernización de la agri
cultura se incluyan estudios so
bre su impacto en la situaci6n 
de la mujer y programas de en
trenamiento para la adaptación 
de la mujer aJ uso de las nuevas 
tecnologias. 

También fue analizado en 
Bagdad el impacto de la migra
ci6n interna e internacional so
bre la situaci6n de la mujer y 
la familia. La migraci6n se ana-

liza como una consecuencia de la 
herencia económica colonial, que 
aún hoy obliga a las familia, de 
menores recu.rsos a buscar traba
jo fuera de sus fronteras. 

En este sentido se recomienda 
estudiar medidas tendientes a 
reducir la migraci6n e investi
gar las consecuencias de la emi· 
gración {particularmente la de la 
mujer) en la familia. 

Otro capítulo estã dedicado 
al rol de las organizaciones fe
meninas en la promoci6n de la 
participación de la mujer en el 
desarrollo. Los gobiemos nacio
nales, se afirma, deben reconocer 
la importancia y el papel de es
tas organizaciones y promover 
estas iniciativas. Por otra parte se 
menciona que las organizaciones 
femeninas deben aceptar la res
ponsabilidad de incremehtar la 
participación de la mujer en to
dos los niveles, especialmente en 
los de toma de decisi6n. 

Particularmente interesante es 
el capítulo donde se analiza la 
"participación de la mujer en la 
vida económica, política y soci"al 
de sus poises y su contrlbución 
ai fortalecimíen to de la paz". 

En esta part~ dei documento 
fü1al se recomienda a los gobier
nos el uso de los medios informa
tivos y educativos para cambiar 
las actitudes condicionadas de la 
mujer. Se afirma que corre!pon
de a los diferentes Estados to
mar medidas (como protecci6n a 
la maternidad) que transformen 
la igualdad del hombre y la mu
jer de la situación de fure, a la de 
facto. 

Entre las resoluciones estric
tamente políticas, tomadas por 
la Conferencia,· cabe destacar el 
apoyo a la propuesta iraquí 
-expresada en la sesión de aper
tura dei evento por el actual pre
sidente Saddam Hussein- en el 
sentido de establecer un fondo 
mundial para ayudar a los países 
en desarrollo a sobrellevar los 
efectos de la inflación moneta
ria, el apoyo a las mujeres nica
ragüenses "que sufren la más 
bárbara represión ", el apoyo al 
proceso de descolonizaci6n de 
Puerto Rico, la demanda dei fin 
de bloqueo a Cuba, y el recono· 
cimiento y apoyo a la OLP co
mo legítima representante dei 
pueblo palestino". D 
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MADAGASCAR 

Rumbo ai socialismo 
El presidente Didier Ratsiraka define el proceso revoluclonario en la gran isla africana 

como "nacional y democrático", sostiene que e/ No Alineamiento no debe ser 
"no comprometimiento "y revela sus ideas sobre "" futuro partido único 

que vanguardice el proceso político 

Luis Camejo y Miguel de la Guardia 

füntananarivo, La capital 
malgache, se presentaba 
envuelta en una espesa 

bruma precursora de las frecuen
tes lluvias veraniega.s. Ya se nos 
había informado que el ciclón 
Dora merodeaba en las cerca
nias de la gran isla dei Indico y 
que por ello dispondríamos de 
pocos días claros que, por cier
to, son muy hennosos en este le· 
gendario país africano. 

Nos trasladamos a la ma.nsión 
ejecutíva, situada a menos de 
cien metros dei hotel, en una 
amplia plaza. El Palacío de Am· 
bohísorohitra es una mansión de 
aspecto seiiorial que data de 
1898. Era entonoes resídencia de 
los gobemantes franceses duran
te el período colonial, que se 
extendíó desde 1896 hasta 1960. 
Luego pasó a ser casa de los em
!,ajadores franceses durante la re-
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Didier Rat1lrak1 

pública neocoloníal que presidió 
Philibert Tsiranana. Desde 1975 
es la sede de la Presidencia de la 
República Democrática de Mada· 
gasear. 

El sal6n de audiencias es llna 
espaciosa estancía, sobriaruente 
decorada y de muy alto puntal. 
Bn el piso, de madera muy pu· 
limentadaÍ hay vistosas alfom· 
bras, y e mobillario y cortina· 
jes están en concordancia coo la 
majestad dei lugar. Pocos minu· 
tos después de nuestra llegada, 
y por el lado izquierdo del salón, 
hizo su entrada un hombre de 
imponente presencia, elegante· 
mente vestido con un traje gris 
claro y un humeante haoano en la 
diestra: era el presidente Didier 
Ratsíraka. 

EI primer mandataria malga· 
che se acerc6 sonriente y nos 
salud~ en espanol: Buenos dias, 



tcómo están ustedes? Ya se nos 
habfa dicho que el Presidente 
acostumbra a saludar a los vísi· 
tantes en su propio idioma, pero 
en el caso del espaiiol parece sa
ber mucho más ya que leyó tran
quilamente el cuestionario, que 
no tuvimos tíempo de traducir 
al francês, y se sent6 muy dis
puesto para dar comlen.zo a la 
entrevista. 

-1.Pudi'era 11sted, seflor Presi· 
dente, hacemos un recuen to de 
las rea/tzaciones de la revolución 
malgache en los últimos a fios? 

-Como ustedes saben es 
muy difícil hacer un recuento, 
sobre todo desP.ués de s6lo tres 
anos de revoluci6n. Sin embargo, 
trataré, en la medida de lo posi
ble, de ofrecerles algunos aspec
tos significativos de la tarea em
prendida en 1975. Lo pri.mero 

que hícimos fue recuperar los 
princjpales medios de produc
ción de Madagascar. Para esto 
debimos hacer un replanteo de 
nuestras relaciones con los países 
amigos, particularmente con 
Francia. 

En 1960 se habfa firmado 
con la antigua metr6poli un 
acuerdo de cooperación que era 
inaceptable para la República 
Democrãtica de Madagascar y 
para la revoluci6n malgache. No 
era aceptable para nosottos por
que, a partir de 1972, y particu
larmente después de 1975, oues
tro principal interés era la inde
pendencia total. En 1973, siendo 
yo ministro de Relaciones Exte
riores, denunciamos los acuerdos 
de cooperacl6n firmados con 
Francis en 1960 y se logr6 fir-. 
mar un nuevo acuerdo ,teneral 
con este país. 

Mi vocaciõn militar: 

A esta altura da la entrevista y aprovechll\do que r,I presfdenie se 
acomoda y aspira complacldo JU aromático "COHIBA" lnsertamoa 
algun8' praguntas ptrsonales. Sonrfe y mJ>O!!de que tiene actútlmenl8 
42 aii os. a pldre de tres hijos, el mayor de los cuales ya cu11nta 14 IÃOS. 

Nos retiera como algo que recuardt mucho de $U ninei, que ai lt! 
111111 la nivuel1B de lot patriotas malgaches contra el colonialismo fran• 
·m, en 1947, tenf1 solamente once eiios. Viví1 entonces tn Mooraman-
ga, donde t\1110 lugar el iniçio de la 1'9beMn y ti asalto a ll\s cuartales 
franceses con ai propósico de liberar • los prisioneros polititos. La 
guamlción colonial -Jeeecionó desatando una cruet re,,tesi()n coo1ra ~ 
pueblo v vio cõmo su casa.are lrtctt1diada v raducidta.tenlzu 

Mientras sa dirigia con ,u pldre a la ofici11a III qu. ma.~ 
en busa dá refugio, fueron ln1ercep1aífol por 0111 ~ulia iSal ~ 
francís, in11gtada por '8negaletes que trttaron r .rn~ .. fetk
ment., otra patruila, form11Cfa por soldados mâltãc:hel, sa 1n-tensu&9 ~ 
'tVitó 11 crimen. 

''Dec1díeron antonces encerremos 1/f\ la oficina para luego enviar
nos e la capital. Desde ali/, mirando por el agujtro de la celTlduta, 
J>Udimos presenciar el ataque a la cárcal da Mo1Kemílflla y la libaraci.6n 
dt. los pri,ioneros, quienes junttJ a los asaltanm • intatnaron an :la 
montanas." 

Recuarda si Pmidente que hablt tomado dos piedta$ dei cemmo 
para dafandar con alias a su padre cuendo era vapuleado por los 11111{· 
dill, pero compre11di6 que con piédres lt'& muy difícil tnfrefttàNe 
a I• matr.lletas. ·•creo que f\,e entontei -dilo- cuando nllCi6 mi VO· 
ceci6n por la carrera militar; en asa momento comprendí que é1 poder 
em en ,. punta dei fusil." 

Este nuevo acuerdo sobre las 
relaciones bilaterales entre Fran
cis y Madagascarrige desde 1973. 
En virtud de este acuerdo gene
ral abandonamos la zona dei 
"franco", porque queríamos, en 
primer lugar, una moneda inde
pendiente. A esos efectos crea
mos u.n banco de emisi6n propia· 
mente malgache y exigimos de 
Francia el retiro de las bases mi
litares instaladas en nuestro terri
torio, sobre todo la base naval de 
Diego Suárez y la base aérea de 
Antananarivo. Como resultado de 
ello no hay tropas extranjeras en 
Madagascat desde 1973. 

Paralelamente logramos la in
dependencia económica y políti
ca. Desde entonces la política 
malgache se elabora en Antana
narivo; defendemos esta auto
nomia de decisi6n por encima de 
todo. La revoluciõn malgache 
comenz6 en 197 S. 

Participación democrática 

-1. Y cómo caracteriza usted 
el actual proceso? 

-Estamos en una fase de re
volucibn nacional-democrática, 
de preparacíõn de las bases de la 
edificación socialista, de la cons
trucci6n del socialismo en Mada
gascar. Para ello tuvirnos que 
destruir las viejas estructuras 
neocoloniales y crear nuevas es
tructusas de acuerdo con esta 
nueva situación. 

El 21 de diciembre de 1975 
organizamos un referéndum con 
el fin de votar una nueva Consti
tucibn, elegir a1 Presidente de la 
República y adoptar el programa 
definitivo que se plasmaría en la 
Carta de la Revolución Socialis
ta Malgache, conoclda como "El 
Libro Rojo". 

La Carta define todos los ob
jetivos a mediano y largo plazo, 
con vista a la edificación del so
cialismo en nuestro país, asegu
rar la independencia económica 
y política, así como un desarro
llo autónomo y equilibrado. 
Luego de este proceso estable
cimos nuevas estructuras como 
el Fokonolona, o ses. la colec
tividad descentralizada. El Foko
nolona es una organización an
cestral de ayuda social mutua y 
nosotros qu.isirnos reestructurarla 
y dinamizaria de manera que se 
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Manlfestac.ión obrwa el Primero de Mayo 

concentrara en estas colectivida- tivos, así como sus Comisiones 
des descentralizadas todo el po- Económicas, Soc1ales, Cultura
der político, cultural, económi- les, Polfticas, etcétera, hasta el 
co, de la seguridad, etcétera nivel más elevado que es la Asam-

rodos sus miembros son eleo- blea Nacional Popular. 
to:. 1-ksde la base a la cumbre. También organizamos y cele-
1.:.xü,tc:, por ejemplo, la Asamblea bramos elecciones para elegir a 
General de Fokontany, la cual los miembros de la Asamblea Na
clige a un Comité Ejecutivo con cional Popular, que es el órgano 
un Presidente. Después el esca- supremo de la Revolución Socia
lón inmediato superiores el Frai- lista Malgache. EI poder ejecuti
chen con sus Consejos Populares vo está integrado por el presrden
Y sus Consejos Ejecutivos. Luego te de la República; el Consejo 
esrán los Tiegongona, los Farik- Supremo de la Revolución, la Al
tanys, también con sus Consejos ta Corte Constitucional y el Co
Populares y sus Comités Ejecu- mité Militar para el Desarrollo, 

E I ataque a Mouramanga 

AI abordar los aspect~ peaonales de su vida, el presidente Rat
síraka nos diío: "EI ataque a la prisión de Mouramanga me impresio· 
nó mucho, po«iue los combatientes malgaches sólo contaban con lan· 
zas y hondas. A pesar de esa desventaía cons1guíeron liberar a los pri
sioneros y tr~ladarse a las montanas donde organizaron guerrillas. 
AI dia siguíente pudimos ver la huella dei ataque: la aldea quemada y 
crentos de cádáveru por doquier". Y reitera: "Aquello me impresion6 
mucho". 
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el cual se propone integrar a los 
miembros de las ruerzas armadas 
a la sociedad como ciudadanos 
plenos, con responsabilidades en 
la vida econbmica y política de 
la nación. 

Los logros· 

Ahora bien, para que la lnde
peo dencia económica sea algo 
concreto, ya que no hay inde
pendencia política sin la econó
mica, recuperamos y nacionaliza
mos los prinoipales medios de 
producción, empezando por los 
bancos, los seguros, las minas, 
la energia y la gran industria. 
Tarnbién comenzamos la refor
ma agraria. 

Como ustedes saben nuestro 
país es muy grande, 585,000 kl
lómetros cuadrados y 8,500,000 
habitantes. El proceso se inició 
por la recuperaci6n de las tierras 
que estaban en manos de los co
lonialistas franceses. Pero para 
que esta revoluci6n agraria tuvie
ra alguno utilidad para el pueblo 
creamos paralelamente las coope
rativas y las granjas estatales. 



Por supuesto, hubiéramos po
dido distribuir la tierra indivi
dualmente entre los campesinos, 
pero creo que hubiera sido un re
troceso; por ello decidimos crear 
cOQperativas socialistas de tres ti
pos, según el caso, las regiones y 
la cultura, y creamos las granjas 
estatales. Esto es en lo referente 
a las realizaciones económicas. 

En cuanto a la ensenanza. rees
tructuramos la ensenanza prima
ria y la secundaria, y actu~men
te hemos emprendido la reorga
nizaci6n de la universidad para 
que los intelectuales malgaches 
no sigan convirtiéndose en des
empleados diplomados, sino que, 
a1 salir de las escuelas, encuentren 
un lugar íitil en la sociedad y 
sean capaces de desempenar sus 
responsabilidades, capaces de 
crear y de producir. 

-Seiior Presidente, quisiéra· 
mos que nos hablara de la pro
yección y los principios en que 
se {lsienta la política exterior de 
su gobierno. 

Palacio de goblerno en Antananarivo 

de vanguardia. También nos in
corporamos al Movimiento de 
los No Alineados. 

dos en esa lucba fundamental. y 
por ello, colaboramos, coopera
mos con todos los países queres
petan, ante todo, nuestra sobe
rania, nuestra dig:n.idad e identi
dad, pero, particularmente, con 
los países socialistas y pr-0gres1S· 
tas que luchan como nosotros 
contra el imperialismo, el colo· 
nialismo, el neocolonialismo y el 
apartheid. 

Hacia el partido 
de vanguardia 

-Como ustedes saben , Mada
gascar pertenecía a la OCAM -Or
ganización de Cooperación Afri
cana y Malgache. Esta organiza
ci6n estaba reservada solamen
te a unos cuantos países francó
fonos estrechamente ligados a 
Francia. Desde el momento en 
que abandonamos la zona del 
"franco" para tener una mone
da · independiente nos volvimos 
bacia la OUA -Organización de 
Unidad Africana- de la cual nos 
hemos hecbo miembros plenos y 

Para nosotros, la nueva poUti
éa de Madagascar consiste en una 
actitud de apertuta en todos los 
sentidos, en el respeto a la sobe
rania, la independencia nacional 
y la integridad territorial. Para 
nosotros el No Alineamiento no 
quiere decir "no comprometi
miento", por consiguiente, esta
mos firmemen te comprometidos 
con la Jucha anticolonialista, an
tineocoJonialista, antirracista y 
an timperialista. 

Somos, por tanto, no alinea- , -Desde 1976 existe en Mada· 
dos, pero estamos com_prometi- gasear, como está previsto en la 

Constitución, u11 Frente Nacio· 
nal para la Defensa de la Revolu· 

Los partidos dei Frente Nacional 

AREMAo 
VAREMA 

AKFM-KORSM: 

VONJY: 

VSM (MONIMA): 

UOECMA: 
Mt=M: 

"Vanguardia de la Revoluci6n Malgache", partido 
cuyo Secretario General es ai prasidente Didier 
Ratsíraka. 
"Partido dei Congreso por la lndependencia da 
Madagascar-Comité. de Defensa de la Revolución 
Socialista Malgache." 
"Partido dei Saludo de Madagascar, Uno e lndivisi
ble." 
"Vanguardia Socialista dei Movimlento Nacional 
para la lndependencie de Madagascar." 
"Uniõn de Oem6cratas Cristianos de Madegascar." 
"Partido dei Poder de los Proletarios." 

ción, integrado por los partidos 
de izquierda. 1,Sobre qué ba.ses 
fue posible la integració11 de es· 
tos partidos en un frente ? ;,lla,
alguna perspectiva de integrar un 
partido único? 

- Ustedes saben que la escruc
tura heredada dei pasado colo
nial se basa en e! pluripartidis
mo. Enseguida vimos que los an
tiguos partidos se babían equivo
cado en este sentido porque, 
uniéndose, hubieran podido ga
nar la lucha. Por ello me dirigí a 
los jefes de todos los partidos 
progresistas: eJ AKFM, e! MON l
MA, el UDECMA, el MFM, e! 
VONJY y les seftalé que aquel 
era el momento de constituir un 
partido único sobre la base de un 
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VSM - ala dei MONIMA que pcr
maneció en el Frente el UDEC· 
MA y el MFM. Creo que cuando 
las circunstancias maduren po
dremos crear el partido ftnico. 
En un momento oportuno. 

Lajuventud 
y la revolución 

Cuando nos referia una anéc· 
dota sobre su infancia prtgunta
mos al Presidente Rat·Slraka qué 
papel desempeila el nino en la 
Revolución Malgaclie, tenlendo 
e11 cuenta que 1979 lia sido de· 
.signado por la ONU como "A no 
Internacional de la lnfancia". 

L• banca, Ndon.il.uda, brinda 1U ap01'1!1 .i d ... m,llo 

- El afio dei nino es también 
de hecho el ano de la Juventud. 
EI problema que se plantea en 
Madagascar y precisamente el 
que dio al traste con el prlmer 
fren te nacional de la revoluci6n 
es que el ala izquierdista del 
Frente -Y el izquierdismo es una 
enfermedad infantil- no acepta
ba la incorporación de la burgue
sia nacionalista en el seno de la 
Revoluci6n, 

programa común, antimperialis
ta, el cu3l prepararia la edifica
ción del socialismo. 

Pero hubo litigios personales. 
Algunos no querían estar bajo el 
dominio de otros; el MONIMA, 
de Monja Jaona. en particular, 
pidió que los otros partidos se 
subordinaran y se integraran a él, 
propuesta que fue rechazada. 
Entonces, propuse la creación 
dei AREMA, Vanguardia de la 
Revolución Mal_gacbe, con un 
programa progresista, de revolu
ción nacional-democritica, para 
crear bases sólidas y sanas con 
vista a la edificación del socia
lismo. Todos estuvieron de acuer
do en cuanto a1 programa y en
tonces propuse la formación de 
un partido único alrededor de 
ese programa. Mi proposición 
fue rechazada por diferencias in
dividuales, por lo cual suged que 
se estableciera al menos un Fren
te Nacional para la Defensa de la 
Revolución, con el AREMA co
mo núcleo. 

Bn esto se logró acuerdo y 
quedó establecido que el obje
tivo a largo plazo del Frente es la 
creación de un partido único. 
Desgraciadamente aparecieron 
entre nosotros dificultade,, 
producto de diferencias tácticas. 
Algunos pretendian saltar la eta
pa de la revolución nacional-de
mocrãtica para precipitar ensegui
da la etapa dei socialismo. Otros 

pensaban que la etapa de la re
vàución nacional-democrática iba 
demasiado rápida porque se lla
cían nacionalizaciones, la refor
ma agraria, la cooperativizaci6n 
agricola ... hubo disensiones pe
ro, felizmente, el MFM se incor
poró al Frente. 

Actualmente el Frente Nacio
nal está integrado por el ARE· 
MA, el AKFM, el VONJY, el 

De estudiante 

Sin embargo, los únicos pro
fesionales que teníamos al prin
cipio eran los de la burguesia na
cionalista. Yo quisiera que, por 
ejemplo, los pilotos de Boeing 

a presidente 

.. Emtd• 8ft Fmcla -nos dice et Presidente. Ml padre se endeud6 
,,.,. p1111r mis astudios. Gané una plaza por oposición para 111tt.rdlar 
lltadísdca V economft, luago de haber tricasado an ml intento de Jn..-en ta ai.titia Naval, por ai 1010 hei:tlo da no •r ciudadano tranda. 

Pito como en 1960 4ramos ya lndapandientes, aprovaché parar,.
dir ai fllbitmO de entonC8$ mi admlsl6n en la Eseuela Naval. Entonces 
y1 no era IIIC8Slf'ÍO nr eiudadano francês. Así eul'Sli la Escuela Naval 
V despii's ai lnsti1Uto Superior Naval da Guerra. Mientr15 realizaba 
estOI est11clios désemptilebe el cargo da Agregado Militar de mi pa{s 
• ParfL E1 -tntonces euaodo ocumi - 1972- la rebeli6n contrl el li
glmen neoeolonial de Tslrenana v fui llamado para ocupar el cwgo 41 
Ml11istro de RtlaciontS Exterlom en ai gobitmo da Gabriel 'Aama
MQ110a. UsClides conoean el resto. Ouran1e ai Olrectorio -u,190 dei • · 
-ütto del éoronel Richard Ratsimandrava- 'fui dasigntdo Presidanfl 
dtl ~ensejo Supremo de la Revi:Jtuci6n v -delpu'5 Presidenta di 11 R• 
'lilltilica. &1D • lo que puedo dacirlas sobre mi biogmía. r11nan ,uar
.,,.,.. la mayodr de IOI malgachtl no la conoun.'' 



fueran revolucionarlos, pero to
dos los pilotos de Boeing, los 
profesionales de los bancos, de 
los seguros, de la agricultura, de 
la industria, han salldo de la 
burguesia nacional. Lo mismo 
pasa con los magistrados. 

Tonemos por consiguiente 
que preparar el relevo para dis· 
poner de verdaderos profesiona
les que sean aJ mismo tiempo de
fensores de la Revoluci6n, que 
perpetúen la acci6n de nuestros 
mártires que comenzaron la re
voluci6n en 194 7. Por esto opi· 
no que el Ano dei Nino, el Ai\o 
de la Juventud, reviste lllla im
portancia particular para sensibi
liur a todo el país con la conti
nuación de la Revoluci6n y la 
defensa de sus conquistas, y para 
la preparaci6n de los verdaderos 
militantes en el seno dei ej6rcito. 

Este ano comenzamos una 
gran campana de alfabetizaci6n 
y un mill6n más de ninos ha en
trado en la escuela primaria. An
tes s6lo entraban én la primaria 
los hijos de la burguesía, sólo 
ellos tenían acceso aJ saber. El 
3 de enero de 1979 inauguramos 
el Palacio de los J6venes Pione
ros en Tamawe, construido con 
la ayuda de Corea. Pensamos ge
neralizar esta institución de Pala
cios de J6venes Pioneros con el 
fin de preparar a los cuadros fu
turos de la Revoluci6n. 

No alincados 
pero comprometidos 

Ya ai finalizar la entrevista 
quisfmos conocer la Jmportancia 
que atrlbuye el Pre1idente mall(a
che y m gobiemo a la celebra
ción en Cuba de la Sexta Confe· 
rencia Cumbre delMovimiento de 
Países No Alineados. 

-La revoluci(>n cubana es pa
ra nosotros una especie de faro 
ya que comenz6 mucho antes 
que la revolución africana. Como 
ustedes saben, Madagascar, con 
Argelia y la ant:igua Indochina, 
fue de los pocos países que eIX1· 
prendieron la lucha armada con
tra el colonialismo francés. Y Ja 
victoria de la revolución cuba
na es para nosotros un ejemplo, 
ai igual que la victoria dei pue
blo vietnamita sobre el Imperia
lismo francés y el imperialismo 
norteamericano se ha convertido 

para nosotros en una especie de 
ejemplo y de modelo. 

Graçias a la lucha victoriosa 
del pueblo cubano, graci.as a la 
lucha victorlosa del pueblo viet
namita, los países de Africa, em
pezando por Argelia, ban logra
do su independencia. 

En este contexto, en esta 
perspectiva, la conferencia cum
bre de La Habana reviste para 
nosotros una significaci6n espe
cial y una gran importancia. Ao
tualmente nos enfrentamos a dos 
comentes de ideas: la primera 
afirma que los No Alineados de
berían ser no comprometidos. 
Como les decfa anteriormente, 
nosotros pensamos lo contrario. 
Nosotros seguimos la aegunda 
comente según la cual el no ali
neamiento no significa no com
prometimiento. 

Consideramos que el Movi
miento de los No Alineados es 
un poderoso movimiento de lu-

cha antimperialista. En la medi
da en que somos muchos los paí
ses socialistas y progresistas que 
defendemos esta posición, consi· 
deramos que todos nosotros te
nemos el deber, como países pro
gresistas y socialistas, de estre
char nuestros lazos y de coordi
nar nuestros esfuerzos para que 
el Movimiento de los No Alinea
dos se convierta en un poderoso 
movimiento de lucha contra el 
impeóalismo, el racismo y el 
neocolonialismo. 

Debemos, por consiguiente, 
colaborar y cooperar en aras del 
triunfo de esta idea de lucha an
timperialista. Y en la medida en 
que tenemos en Cuba una revo
luci6n que defiende esta idea, 
consideramos que tenemos el de
ber de participar activamente en 
la reunión cumbre de La Habana 
para lograr el triunfo de los idea
les de libertad y de justicia, de 
lucha antimperialista, antirracis
ta y antineocolonialista. O 
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BENIN 

EI camino dei cambio 
La creació11 dei Parlido de la Revolucló11 Popular abre en este 
pequeno pais de la costa occidental africa11a una 1111eva etapa 
histórica. Ha comem.ado 1111 fecundo período de discusión 

democrático en los centros de trabajo que refie/a los avances 
de siete a,íos de gobierno de militares revolucionarios 

Hugo Rius 

"Llstoa por la revoludón" 



~ 
a República Popular de 
Benín (antes Dahorney) 
ha sido objeto desde 

1972 - doce anos después de su 
independencia dei colonialismo 
francés de muy diversas moda
lidades de complot, <Urigidos to
dos a derribar el gobiorno mili
tar encabezado por el teniente 
coronel Mathieu Kerekú. Capita
les extranjeros con bases en Pa
rís han movido sus palancas eco
nômicas para crear dificultades; 
viejos caciques politiqueros en cl 
exílio promovieron campa.ãas d1-
famatorias con evidente apoyo 
flnanciero y aJentaron conspira
ciones en el interior dei país; 
oflciales facciosos Uenos de am
biciones intentarón asonadas gol
pistas; y hasta se Ueg6 a producir 
una invasión aérea de mercena
rios en la propia capital, Cotonú. 

La dirección militar, mientras 
tanto, emprende el saneamiento 
de la vida política tradicional, 
proclama una opción socialista 
marxista-leninista y moviliza a 
las masas. Estas se aduei\an de al
gunas consignas claves: "La patria 
o la muerte '1i' "Listos por la re· 
volución, la ucha continúa". Y 
por dondequiera, en las concen
traciones, los discursos, las reu
niones, las canciones y los rnu
rales se grita: "Ehuzu ", que cn 
una lengua local qulere decir 
cambio. 

EI ''barrio latino" de Africa 

Dahomey (como se llam6 a 
este país de 112,600 kilómetros 
cuadrados, y alrededor de 3 mi
Uones de habitantes hasta que el 
30 de noviembre de 1975 adop
t6 el nombre de República Po
pular de Benín) gozaba desde los 
tiempos coloniales de una reputa
ci6n singular. Se afirmaba que 
era la principal suministradora 
de cuadros administrativos para 
todo el conjunto de las colonias 
francesas en el Africa occidental. 
Se llegó a decir, inclusive, que la 
gente instruída representaba su 
principal riqueza. 

Claro est6 que el colonialis· 
mo suele escribir la historia de 
los pueblos que oprime a su ilna
gen y conveniencia, y no resulta· 
ba casual que determinadas eti
quetas se facturaran en París o 
en otras metrópolis europeas. 
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Allà se trazaban los perfiles eco
nómicos de sus enclaves, ai mar
gen de sus reales potencialida
des, de manera que quedaran 
condenadas a servir de fuentes 
de mano de obra y materias pri
mas baratas. 

Las instalaciones portuarias, 
carreteras, lineas férreas y ser
vicios administrativos básicos 
que se construyeron en Benín, 
o en cualquiera de las antiguas 
colonias, respondian exclusiva
mente a las necesidades concre
tas de una explotación económi
ca. Con ese mismo sentido se es
tablecieron los islotes de instruc
ci6n escolar. Hacía falta crear 
aparatos locales con funciona
rios y empleados que aseguraran 
la administraci6n indirecta, y 
perpetuaran la presencia neoco
lonial en los territorios que se 
convirtieran en repúblicas. 

En Dahomey, con muy esca
sos recursos en explotaci6n (acei
te de palma, algod6n, maní), el 
proyecto de instrucción fue más 
amplio, toda vez que se dirigia a 
fabricar cuadros con formación 
y mentalidad neocoloniales para 
todo el- conjunto de la comuni
dad franco-malgache: Alto Volta, 
Togo, Níger, Chad, Congo-Braz
zaville, Gabón, Camerún, Costa 
de Marfil, Guinea, Malíy Senegal. 

Una original "divisi6n" de 
funciones bacia que Senegal pro
porcionara soldados y Alto Volta 
mano de obra para las colonias 
vecinas. 

Tanta fue tarnbién la reputa
ción intelectual que se te otorgó 
en tales circunstancias y esferas 
regionaJes que a Dahomey se le 
yuxtapuso el cuiio adicional de 
"Barrio Latino de Africa" una 
sutil manera de alienarlo a 1~ cul
tura metropolitana, con todo lo 
que ilnplicaba de despersonaliza
ción de la propia iden tidad 
aut6ctona. En realidad, los alum
nos de los establecimientos do
centes de Dahomey debían apren
der las obras de Comeille y de 
Racine y estudiar la dinastia de 
los Capetos, pero no sabían nada 
de la cultura y la historia de su 
país. 

S6Jo en los últimos seis a.ãos 
se logr6 romper con aguei siste
ma de educación alienante y re
conquistar los valores más legí
timos de la identldad nacional, 

en toda su rica variedad de pue
blos y culturas: fons, yorubas, 
adjas, baribas, peuls y sombas, 
entre los principales, con sus len
guas, tradiciones orales y mani
festaciones artísticas peculiares. 

Tribalismo a la medida 

Las consiguientes querellas 
tribales que este frecuente fenó
meno africano comportaba, fue 
en cambio el aspecto cultural 
que despert6 más creciente inte
rés en las potencias dominantes. 
Como se sabe, las disputas inter
tribales acompaiíaron y sirvieron 
históricamente a la conquista co
lonial y contribuyeron, conve
nientemente estimuladas, a debi
litar la resistencia africana ante 
el invasor extranjero. 

Con el proceso de descoloni
zaci6n que se avecinaba tras la 
Segunda Guerra Mundial, en 1945 
el tribalismo también se incrust6 
adecuadamente en la vida polí
tica interna y sobrevivi6 más aliá 
de la independencia, en 1960, 
durante doce a.ãos de convulsio
nes y crisis para mayor prove
cho de los intereses neocolo
nlales. A lo largo de más de 
dos largas y agitadas décadas, 
unos pocos caciques políticos se 
enfrascaron en una continua pu
ja partidista de influencias regio
nales y se repartieron alternati· 
vamente el poder con fines per
sonales. Los nombres de Hubert 
Maga, Justin Ahomadégbé, So
rou Migan Apitby y Emile Zin. 
sou acapararon hasta el desgaste 
la escena electoral dahomeyana, 
en todo ese período. 

En 1970 un Directorio Mili
tar de Salvaci6n se vio precisado 
a anular una de las más fraudu
lentas y violentas elecciones e in
tent6 estabilizar el país mediante 
una fórmula de gobiemo conjun
to Maga-Chomadígbí-Apithy, que 
en la prãctica se revelaria es
téril. Escandalosos regateos se 
librarfan entonces por la repa.rti
ción de los departamentos minis
teriales: mientras que la subordi
nación ai presi<iente en ejercicio 
se condicionaba a la proyección 
de intereses de grupos. Nadie 
cumplía la promesa de ''realizar 
la unidad nacional" comprometi
da en la Carta de solución de 
1970. 
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Calendario Básico 

En 111 asambt .. 
de construccllsl dei 
Partido participa 
ac:tivament• el pu•· 
blo beninttnse 

de la Revolución Beninense 
26 de octubre de 1972, Toma dei poder por el movimiento 

militar revolucionario. 
30 de noviembre de 1972. DiscW"so-Proarama de constru~ión 

nacional pronunciado por Mathieu Kerekú. 
14 de septiembre de 1973. Creación del Consejo Nacional de 

la Revolución en distintos escalones. 
30 de noviembre de 1974. Proclamación de la vía socialilta de 

desuroUo y del marxismo-leninismo como filosofia po
lítica, 

30 de noviembre de 1975. Se adopta el nombre de República 
Popular de Benin. 
Nace el Partido de la Revoluci6n Popular de Benin. 

16 de enero de 1977. Ajresión mercenaria en Cotonú que fue 
aplutada en pocu horas. 

26 de aaosto de 1977. Se adopta la nueva Ley Fundamental de 
la República. 

50 cuedemos dei tercer mundo 

La poblac,ón beninense no re
sult6 sorprendlda, por lo tanto, 
de que el ejército nacional diera 
por terminado el experimen to de 
la trinidad y asumiera la plena 
direcci6n dei país dos anos des
pués, el 26 de octubre de ·t 972. 

"J.as instituciones dei Estado 
están seriamente éstremecidos 
- decía la Proclama militar por 
acciones contradictorias y des· 
tructil'as de los miembros dei 
Consefo presidencial, del gobier
no y de sus cortesanos o de sus 
partidarios. Es osí que en e/ sec
tor publico, semipublico y priva
do. la pertenencio a tal facción 
politica y la alianza a tal hom
bre político constituyen los pa
rapetos gracias a los cuales la in· 
justicill y la arbitroriedad han si· 
do sóUdamenre instauradas." 

Programa 
de liberación nacional 

Las intenciones dei emergente 
Gobierno Militar Revolucionarlo, 
encabezado por el en tances jefe 
de batallõn Mathieu Kerekú, 
parecieron en un primer momen
to encantlnadas únicamente a po
ner un freno a la enrarecida at
mósfera política. Sin embargo, 
seis días más tarde, el 30 de no
viem bre, el nuevo Jefe de Estado 
proyectaba en un discurso-progra
ma el verdadero alcance econó
mico y social dei movimiento mi· 
litar, que acababa de. producírse. 

Otra trilogia, pero de princí
pios, reemplazaba a la desgasta· 
da troika y cuanto ésta signifi
caba del pasado: 

l "Contar con nuesrras pro
pias f uerzas, con nuestros pro
pios recursos, con la iniciativa 
creadora de las amplias masas en 
nuestra lucha para liberamos de 
la dominación extranjera, para 
desa" ollar nuestra economia y 
para dar a nuestro pueblo la dig· 
nidod y la personalidad de un 
pueblo libre. " 

2. Reorganizar toda la estruc
tura económica, cultural y social 
de nuestro país en e/ sentido de 
una liberación de lo dominacíón 
extronjera, de una erradicación 
de lo corrupción y dei nepotismo 
y de una más grande -eflcocia ". 

3. "Desarrollar nuestros rela
ciones exteriores con todos l01 
poises :,in discriminación sobre la 



base dei respeto dt la sobtrania 
nacional, de la tg11aldad y el be· 
ntf{cio mutuo." 

El programa abarcaba en de
talles los domínios dei mundo 
rural, la industria, el comercio y 
las finanzas, la educación y for
mación de cuadros, la salud y los 
asuntos sociaJes, la administra
ci6n y la poUtica exterior. 

Las tareas enumeradas perte
necian ai movimiento revolucio
nario de liberación nacional se
gún una posterior caracteriza
ci6n que hiciera Kerekú: "Su 
objetivo principal es la lucha · 
co11secuente antimperlalista e11 
todos los aspectos y la democra· 
tización dei poder revoluciona· 
rio". 

Las etapas subsiguientes serán 
"la revolució11 democrática y po· 
pular" y la "revolución socialis· 
ta". 

De acuerdo con la propia vi
sión dei Comité Central dei Par
tido de la Revoluci6n Popular de 
Benin se han llevado a cabo mu
chos avances dentro dei movi
miento revolucionario de libera· 
ción nacional y se ban levantado 
algunas actas fundamentales para 
la etapa de la democracia popu
lar, en el curso dei primer lustro 
de cambios. 

Controlar la economia 

El gobiemo militar revolucio
narib de 1972 comenz6 por ejer
cer un mayor control sobre la 
economía dei país. Casi inmedia
tamente después, en febrero de 
1973, dispuso que todas las fir
mas extranjeras que operaban en 
el país tuvieran su sede social en 
Cotonú y pusieran al d{a su 
contabilidad y obligaciones fisca· 
les antes dei 30 de noviembre de 
ese ano. 

Progresivamente el Estado se 
hizo cargo de un número de sec
tofes vitales como las institucio
nes bancarias, que fueron reagru
padas en dos bancos nacionales: 
Comercial de Benín y Beninense 
de Desarrollo. Al mismo tlempo 
se instituyeron la Sociedad Na
cional de Seguros y la C-_ja Na
cional de Crédito Agrícola. Se 
pasó a ejercer el monopolio de la 
importación y exportación, a 
través de sociedades importantes 
como la Nacional de Comerciali-
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zación dei Petróleo. Se asumió el 
con trol directo de la producción, 
importación y distribuci6n de la 
energia eléctrica por medio de la 
Sociedad Beninense de Agua y 
Blectricidad y se creó la Socie
dad Nacional de Transportes y 
Consignaciones para asegurar las 
operaciones de transporte a las 
empresas estatales y mixtas. Aun 
esa política de control abarcó al 
sector turístico, dándose lugar a 
la Oficina Nacional de Turismo y 
Hotelerla. 

La acción estatal había toca
do los rubros básicos de la estruc
tura económica dei país, que se 
sustentaba esencialmente en la 
explotaci6n agraria con destino a 
la exportaci6n, la pesca en limi
tada escala y un activo comercio 
interno, que requerían de deter
minados servicios e infraestruc
turas elementates. 

La actividad industrial ha te
nido un peso menor, como era 
de esperarse en condiciones de 
subdesarrollo. Un inventario fa
bril se circunscribiría a contadas 
instalaciones de procesamjento 
de aceite de palma o mani, uni
dades productoras de pastas ali· 
menticias, cerveceria, panaderia, 
2 camaroneras, 2 importantes 
textileras, kenaf, bicicletas y cal-

zados, entre otras fábricas ligeras. · 
El mayor acento debi6 ser 

puesto necesariamente en el de
sarrollo de la producción agríco
la, con el objetivo esencial de lo
grar un autoabastecimiento en el 
plano alimentario y obtener re
servas que permitan enfrentar 
eventualmente albures climáticos 
y calamidades naturales bastante 
frecuentes en estas latitudes tro
picales. Casi el 85º/o de la po
blación es campesina y el 75º/o 
de ella vive de la agricultura. 

Se crearon sociedades estata
les que se ocupan dei incremento 
de la producci6n arrocera (SA
DEVO), del mejoramien to del 
desarrollo dei cultivo dei kenaf 
(SOFITEX) y dei algodón (SO
NACO), suministradore de mate
rias primas para las dos impor
tantes industrias textiles ubica
das en Cotonú y en Parakou, la 
capital de la provincia de Bourgou, 
principal algodonera nacional. 

Transformación y lucha 
de d ases en el campo 

Al mismo tiempo la necesi
dad de introducir métodos de 
explotaci6n agrícola más pro
ductivos y tecnificn<10s ha dado 
lugar a una política, acorde con 

Ley Fundamental 
de la República Popular de Benín 

Art. 4. En la .República Popular de Benin, la via de de~o
llo es el soci41ismo, Su fundamento político es el marx1Smo
leninismo que debe ser aplicado de manera viva y creadora a 
las realidades beninenses. 

Todas IH 1ctivid1des de la virla social nacional en la Repúbli· 
ca Popular de Benin se oraanlzan en esta vfa bajo la direcci6a centnllzada dei Partido de la Revoluci6n Popular de Benín, 
destacamento de vanauardia d e las mesas explotadas y opri
midai,, núcleo dirigente de todo el pueblo benineose y de su 
revoluci6o, 

Ar. 11. Las relaciones de la República Popu\ar de Ben{n 
con los pa íses extTanjeros reposan sobre los principias dei no 
alinearniento igualdad, respeto mutuo de la soberania, las 
ventajas recíprocas y la dignidad nacional. 

La República Popular de Benín es 10lidaria de todos los 
pueblos dei mundo en lucha t'Ontra eJ imperialismo, ~l colonialismo el neocolonialismo , el racismo y el apartheid; ella 
apoya y

1

esthnula actlvamentc a todos los pueblo1 dei mundo 
en su lucha de libención nacional y en IU lucha revolucionaria. 
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la op1.1ón socialista. de explota
c1on colec.:ti,•a de la tterra, que 
comienza a matc:rialitarse con la 
organµación de asociaciones y 
cooperanras campeslllas. 

El movimiento cooperativo se 
iníció en las provmcias septc!n
tnonales de Borgou y Atacora, 
caracterizadas por sus vastas ex
tensioncs de uerras disponibles 
y se ha ido ampliando, con sus 
particulandadcs, a las províncias 
meridionales de Zou, Mono Atlân
tico y Cueme. que poseen menos 
campos de cultívos que las dos 
primeras y una más fuerte tradi
ción feudal . 

De acuerdo .:on las directivas 
dei Comité Central dei Partido 
de la Revolución Popular de Be
n ín se estimulan dos tipos de or
gamzación agraria: la Agrupacion 
Rc1•oluc:ionaria de llocacfón Coo
perath·a (GVRC), que se define 
como una asociación voluntaria 
de campesinos que se ocupan de 
todo tipo de cultivo bajo una 
cierta disciplina de trabajo y los 
Cooperari11as Agri'colas de Tipo 
Socialisca (CATS), que se carac
terizan por una colectivización 
efectiva de los medios de produc-
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ción. una organización cientifi
ca y centralizada dei trabajo co
lectivo, y una gestión democrá
tica. 

En Bori, provmcia de Borgou, 
se encuentra lo que pudiera ca
lificarse como la expcriencia so
c1alísta piloto, que arrancá en 
abril de 1977, con la sola previ
sión de que se Jlegarían a organi
zar en la fase IDicial unas doce 
cooperativas, y sin embargo, por 
la propia presión de las masas 
campesinas se han logrado 26 
cooperativas, a la vuelta de un 
par de aiios. 

Según nos contaron los cam
pesinos Tabé David, Saríki Allou 
y Krarnba Ibrahim, presidente, 
contador y organizador respecti
vamente de la cooperativa de 
Borí y el joven técnico dei or
ganismo regional de desarrollo 
agrícola, Tinhoun Félix, la im
plantacíón de esa expe.dencia de 
avanzada ha tenido que estar 
acompaflada de una paciente la
bor de sensíbilización y esclare
cimiento y de una activa lucha 
de clase. 

Lo que en esta región se de
signa como oposición feudal se 

refiere a los tradicionales jefes 
de colectividad o famiUa, Uama
dos comunmente "jefe tata", 
quienes suelen decidir sobre el 
lugar y ocupación de cada indi
viduo, las actividades productivas 
y el fruto dei trabajo. General
mente descontentos por el debi
litamiento de su antiguo presti
gio autoritario, han ejercido no 
pocas presiones y amenazas con
tra los campesinos interesados en 
la cooperativa, que llegan hasta 
el repudio como "hijos dei tata"; 
aunque no faltan en cambio los 
que han transado y optaron por 
exigir algCm tributo de los bene
ficios dei cooperativista. 

Sin embargo, la tendencia a li
berarse de esas trabas se toma 
cada vez más crecíente como lo 
refleja el hecho de que en estos 
dos anos se lleg6 a contar con un 
total de 1,540 cooperatívistas de 
CATS en todo el conjunto de la 
província. Bn ciertas aldeas, los 
cooperativistas activos constitu
yen la mitad de los campesinos 
activos y en otras (Batran y 
Goubakarou) Las mujeres repre
sentan el cincuenta por ciento 
de los efectivos dei CATS. En 
algunos casos, tos propios "tata" 
llegaron a incorporarse como 
ocurri6 en la cooperativa de 
Tontasou. 

Células y parcelas 

La cooperativa modelo de Bo
ri consta de tres órganos: la Asarn
blea General que se reCme en 
princípio cada tres meses para 
adoptar las grandes decísiones; 
comité de gestión integrado por 
seis míembros, que sesiona men
sualmente y hace cumplir los 
acuerdos de la asamblea y el Co
mité de Control, de 3 miembros, 
que vela por la administraci6n y 
el cumplimiento de los estatutos. 

El trabajo diario se organiza 
por células que se hacen cargo de 
una determinada p31'cela, con un 
jefe que distribuye y dirige el 
trabajo, mientras que 4 agentes 
técnicos dei Estado imparten las 
orientaciones generales sobre el 
aprovechamiento en tiempo y 
forma de las áreas de cultivo y 
cosecha, principalmente de algo
dón, mafz y soya. La distribu
ción de los frutos se efectúa ai 
final de la campana bajo el prin-



cípto de "a cada cual segün su 
trabajo". 

La reforma agraria es consi
derada objetivo principal dentro 
dei actual Primer Plan Trienal 
de la República Popular de Be
nin, promulgado en junio de 
1977, tras una amplia divulga
ción y enmienda dei proyecto 
previo. "EJ problema que más le 
preocupa a la población - se sc
iiala- es el de las ticrras en prés
tamo que el Partido y el Estado 
revolucionario deben abolir de
finitivamente." 

Otra preocupación recogida 
en oi plan, y de cuya solución 
fuimos testigos, es la fabricación 
nacional de implementos agríco
las. Sin pretens.iones irreales, se 
ha establecido en Parakou una 
cooperativa de forjadores indivi
duales, de más de un lugar dei 
país, para el montaje de arados, 
gradas y carretas, con los que ya 
no sólo se da respuesta a la de
manda interna, sino que también 
permite disponer de algunas par
tidas para el mercado de Níger. 
Se trata, nos dice un miembro 
dei Comité de Dirección de Ja 
cooperativa Beninense, de mate
rial agrícola, de "contar con nues
tras propias fuerzas y con la ini
ciativa creadora de nuestras am
plias masas laboriosas". 

En términos igualmente rea
listas y modestos se proyectó 
la ge_stión industrial dei tríenio, 
apuntando bacia la transforrna
ción de los productos agrícolas, 
especialmente café, tabaco, re
cinos, cítricos y oleaginosas y a 
mãs largo plazo la explotación 
dei petróleo y la calcaria, sin 
contar las potencialidades de hie
rro, mãrmol, fosfatos y uranio. 

La movilización 
de las masas 

En el campo de la educación, 
considerado de la mayor lmpor
tancia, se ha procedido a una r~
forma dei sistema de enseiianza 
tendiente a despojar a la escue
la de todos sus visos neocolonia
les y a orientar sus contenidos 
acorde a las exigencias de un 
desarrollo económico nacional 
independiente. Fue así que se 
puso término a la enseiianza pri· 
vada, se reelaboraron y unifica
ron los ciclos y programas do-
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La agricultura as la 
base de la econo· 
mfa. Los campesi· 
nos se orgMlzan en 
cooperativas (arri· 
ba) y los escolares 
labo/o) la combi111n 
con sus estudios 
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centes, con una marcada aten
ción en la educación ideológica 
y patriótica, que incluye los fun
damentos dei socialismo científi
co, y se ajustaron los calendarios 
escolares de tal manera que se 
vincularan más a los períodos de 
campaiias agrícolas y pudiera 
materializarse coherentemente la 
incorporación de los rudimentos 
de agrotécnia en la nueva escuela. 

A pesar de la fama de país 
instruído que se le atribuyó a 
Benín en tiempos pesados, se 
viene librando una intensa cam
pana de alfabetización, que de 
acuerdo con cifras oficiales debe
rá alcanzar al 850/o de la po
blación. Los nuevos dirigentes 
mostraron la verdadera realidad 
educacional heredada dei colo
nialismo, ai seí'lalar entre otros 
índices que los alurnnos univer
sitarios no Uegan ni siquiera al 
l por cien to de la escolarización 
total, que se carece de científi
cos y aun de Facultad de Inge
niería. 

Los esfuerzos de renovación 
que se advierten en todas las. 
esferas en Benín no1habrían plas
mado, indudablemente, sin que se 

hubiese movilizado a las masas 
populares con un programa ideo
lógico definido y dentro de preci
sas estructuras de encuadramiento. 

Cuando aún el movimicnto 
militar revolucionario no había 
alcanzado su primer aniversario, 
se instaurá en septiem bre de 
1973 el Consejo Nacional de la 
Revolución, con sus instancias 
locales, a nível de aldea, barrio, 
comuna, distrito y província. 
Desde entonces han venido asu
miendo el papel de Asamblea 
Nacional Revolucionaria, cuya 
misión principal es concebir y 
controlar la acción dei gobiemo 
revolucionario militar, encargado 
a su vez de la aplicación y de la 
ejecución correcta del Discurso
Programa del 30 de noviembre 
de J 972. Una nueva ley funda
mental de la nación, votada por 
referéndum público, en 1977, es
tablece los órganos populares de
finitivos que se instalarán en 
cuanto se produzcan las futuras 
comisiones electorales. 

La opción socialista 

Fue sin embargo la adopción 
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. P~ de la via de desarrollo socialista :p ~ , y la proclamación de la filoso-
-:i fía marxista-leninista, como guia 

~ • -:i rectora de la revoluci6n, lo que 
U "~ imprimi6 un carácter netamente 
!! ,5 popular aJ proceso revoluciona-
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Kereku declaró que el socia
lismo es '1a única l' 1a de desa"o
llo históricamente justa para el 
pueblo" y que fuera de esa v{a 
"no hnv ninguna posibilidad de Ore • .._. 
un desam>llo rápido en la dig-
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nidad y la independencia nacio
nal''. 

Refiriéndose a los que de bue
na fe objetan que el ma.rxismo-le
ninismo no es una ideologia au
ténticamente dahomeyana, argu
mentó que ·:se equil'ocan. por
que el marxismo-leninismo cs el 
conjunto de las feyes uni1·ersales 
derivadas de la lucha de la huma-

• nidad eniera por la erans/ onna
ciôn radical dei mundo y de la 
sociedad. a /in de bo"ar para 
siempre la explotación dei hom
bre por el hombre'' 

La propia declaració.n dejó 
definidos los campos de los ami
gos y aliados de la revolución 
por un lado, y los enemigos dei 
otro, según palabras de Kerekú: 

''.A nuestro juicio, son amigos 
)' aliados de la revolución dei 
pueblo dahomeyano, los campe
sinos, los obreros, los soldados. 
los oficiales y los intelectuales 
patrióticos, asi como todtlS las 
capas soclales intermediarias cu
yos intereses no están fundamen
talmente ligados ai extranjero." 

''Son enemigos de nuestra re
volución, el imperilJJi.smo inter
nacional y sus agentes locales, 
pagados y mantenidos por las 
oficinas extranjeras, la burguesia 
politico-burocrática y la feudali
dad tradicional. " 

Exactamen te un aiio después, 
e] 30 de noviembre de 1975 en 
ocasión dei cambio de nom bre de 
Dahomey por el de República 
Popular de Benín, su jefe de Es-
tado anunció la creación dei Par
tido de la Revolución Popular 
de Benín, "forma suprema de or· 
ganización política dei pueblo 
beninense en su Iucha nacional 
para liberarse total y definitiva
mente de la dominación extran
jera, de toda forma de explota· 
ción deJ hombre por el hombre 
y para edificar una sociedad de 

democracia popular hecha de 
igua/dad, de prosperidad y de 
paz soci'al sobre la base de los 
pn'nctpios dei marxismo-leni11is-
mo". 

Un partido de vanguardia 

El Partido se convertiría en el 
centro irradiador de la vida na
cional y ejercería su d.irecci6n 
política a trav6s de las organlza
ciones masivas de base que se 
formaron antes y después; que 
son: el Comité de Defensa de la 
Revoluci6n (CDR), el Comité de 
Organizaci6n de los J6venes 
(COJ)~ el Comité de Organización 
de las Mujeres (COF) y el Comi
té de Guarnición de las Fuenas 
Armadas Populares de Benín. 

El CDR, la organización más 
relevante, representa según los 
estatutos "un instrumento de Iu
cha revolucionaria del pueblo be
ninense, particularmente en las 
unidades de produccl6n y de ser
vicios". Entre sus obligaciones 
y tareas figuran el detectar y 
denunciar los actos de sabotaje 
y actividades contrarrevolucio
narias; informar a los trabajado
res de las decisiones importan
tes dei Partido, despertar en los 
trabajadores la conciencia prole
taria de clase, librar una Jucha 
activa por la liquidaci6n dei ca
pitalismo burocrático y vigilar 
los medios de producción y la 
disciplina laboral. 

Con la membresía más nume
rosa, el COR se estructura en to
do el territorio nacional de for
ma paralela a las instancias lo
cales del Consejo de la Revolu
ci6n, y pareció que llenarfa por 

. algún momento e) vacío del par
tido en el nível de la célula típica. 

Sin embargo, en los últimos 
meses ha comenzado en las em
presas de producción y servicios 
un proceso de asambleas demo
cráticas para elegir candidatos a1 
Partido. "La estructura dei par
tido debe descentralizarse, orga
nizarse desde la base para que 
dirija efectivamente el Estado", 
se explicó en una asamblea en 
que estuvuuos presentes. 

Los aspirantes se presentan 
voluntariamente y se someten a 
las opiniones abiertas de sus com-

pa.iieros, quienes aJ final decidi
rán por votación si reúnen con
diciones o no para ser candida
tos. Los criterios fundamentaJes 
de ingreso son: no haber estado 
ligado antes a los dos regímenes 
reaccionarios, carecer de antece
dentes penales, ofrecer apoyo sos
tenido a la revoluci6n, observar 
conducta moral, mantener disci
plina de trabajo, no estar vincu
lado a agencias extraajeras nl a 
los viejos partidos tradicionales, 
después de 1972, ni ser propie
tarios de medios industriales y 
otros de explotación ni perte
necer a organizaciones secretas 
religiosas, particularmente los 
Test.igos de Jehová. 

Los candidatos aceptados in
tegran automáticamente un Gru
po de Acci6n Revolucionaria 
(GAR), catalogada como la ante
sala dei partido mientras el Co
mité Centrai analiza los casos y 
toma la decisión definitiva sobre 
el ingreso. 

La aspiración de construir un 
partido de vanguard.ia con una 
militancia selectiva, a partir de la 
cantora de las roasas, marcarfa 
tal vez un punto revelador de 
todo un proceso de cambio gue 
comenzó siendo un aparente gol
pe inllitar más. 

Las Fuenas Armadas han ex
perimentado a su vez una mu
danza sensible en su proyec
ción política y hoy se ha asig
nado, según expresa la consti
tución, la misión de ''proteger 
los lntereses dei pueblo, en pri
me, lugar los intereses de los 
obreros y de los campesinos, de 
de/ ender las conquistas de la re
voluclón, la independenci.a y la 
soberania nacional, la integridad 
territorial y la segurldad dei p11is, 
la 1/bertad y el bienestar dei 
pueblo". 

Muchas razones tienen que 
asistir a las fuerzas neocoloniaJes 
desplazadas del poder para conti
nuar empenadas en promover 
campa.nas, conspiraciones y agre
siones contra la República Popu
lar de Benín. 

Pero ninguna raz6n podrá te
ner más fuerza que la que sólo 
es capaz de dimanar de un pue
blo que avanza al encuentro de 
af mismo, y reafirma au volun
tad de estar listo por la revolu
ci6n, por la victoria de Ehuzu. O 



ZIMBABWE 

La maniobra neocolonial 
la lnstauración erz e/ poder de ur, premier negro 110 cambia 

la esencia dei sistema de dominación racista: só/o /e cubre e/ rostro 
con una máscara africana 

Etevaldo Hipólito 

EI oblspo Mu2orew1 firma su compromlso con l1n Smith miontras un opositor 
reclama un v1rdad1ro gobl1rno dt 11 mayoria negra 
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© on el anuncio de la toma 
de posesión del gabine
te liderado por el obis-

po Abel Muzorewa, muchos cre
yeron en Occidente que el an
tiguo régimen caeria junto con 
su arriada bandera verde y blan
ca, terminando definitivamente 
los 88 anos de dominación colo
nial· inglesa prolongada después 
con el sistema de poder instau
rado en 1965 por Ian Smith. 

Para realmente constituirse en 
un nuevo Estado, cuyo nacimien
to fue anunciado el 31 de mayo 
pasado, Zimbabwe-Rhodesia hu
biese necesitado por lo menos 
una nueva bandera y un himno 
que pudiera crear en las cere
monias el clima adecuado a la 
recepclón de los eventuales envia-

dos de gobiemos extranjeros 
portdlldo mensajes de reconocí
miento y apoyo al nuevo régimen. 

Pero nada de esto sucedió. Ni 
en los edifícios públicos y ofici
nas de Muzorewa ondeó una 
nueva bandera, ni hubo cambios 
en el himno adoptado hace mãs 
de una década por el régimen de 
Smith ni tampoco hubo reco
nocimiento alguno ai nuevo go
biemo. 

Incluso Malawi, que siempre 
mantuvo excelentes relaciones 
con los colonialistas portugueses 
y con dirigentes sudafricanos, re
tiró sus oficinas de Salisbury. El 
motivo invocado oficialmente 
fue la restricción por parte de 
Rhodesía a la entrada de trabaja
dores provenientes de ese país 
vecino. 

Más que una aparente ambi
güedad, la nueva denominación 
impuesta al territorio -Zimbab
we-Rhodesia- indica la existen
cia de una situación de impasse. 
Zimbabwe y Rhodesia, son, de 
hecho, dos reálidades, dos pro
yectos mutuamente excluyentes, 
que una solución de compromi
so concebida entre bastidores no 
conseguirá unificar y viabilizar. 

Muzorewa, sín embargo, anun
ció grandes planes, En su prime
ra alocución como premie, pro
metió poner fin a la guerra inter
na, mejorar la situación econó
mica y mantener los estrechos Ja
zos que exísten con Sudáfrica. 

Como primera medida "paci· 
ficadora" anunció la amnistia 
para todos aquellos dispuestos a 
deponer las armas. Con el fin de 
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coordinar los contactos con la 
oposición armada dei Frente Pa
triótico creó un organismo es~~
ciaJ para implantar una poht1· 
ca de "mano abierta". 

Encabezado por un blanco, 
· Malcolm Thompson, titular de la 

Secretaria dei Trabajo y Asuntos 
Sociales, y responsable por la or
garuzactón de las elecciones que 
llevaron a Muzorewa aJ poder, 
este organismo coordmarâ las 
acuvidades de diversos departa
mentos programas de radio. im
preSJón de follctos y posters y 
düusión de menSlijes orales ~or 
medio de alto-parlantes monta· 
dos en aviones. EI original plnn 
de paclhcaci6n incluye la per
secución a los rebeldes "donde 
quitra que ellos se encuentren'', 
una formulaci6n no muy sutil de 
amenaza a los países de la ·•u. 
nea dei Frente", que acogen re• 
fugiados (Angola, Botswana, Mo
zam b1que. Tanzan1a y lambia). 

Gosto de la Guerra: 
un millón de dólares diarios 

Los constantes ataques guerri
Ueros contra entronques ferrovia
nos importantes estrangularon el 
sistema de transportes dei pais. 
Las permanentes acciones de sa
botaje y las incursiones efcctua
das contra la propia capital obli
garon al desplazamiento de parte 
de la población económicamente 
activa bacia las Fuerzas Arma
das ocasionando consecuente
me~te escasez de mano de obra. 
Agravando aún más la situación, 
la fuga de colonos blancos al
canzó este semestre un promedio 
mensual de 1,200 personas. 

Y. ob\iamente, con la mayor 
parte de los recursos humanos y 
materiales comprometidos en el 
esfuerzo de la gueo-a, no se puede 
esperar aumento de producc~Õ,!l 
ní incremento en ta productiv1-
dad. Es sintomático en este as
pecto, que los hacendados más 
importantes que aún quedan en 
el país ya hayan advertido ai go
biemo que sin protección ad~
cuada contra los ataques guern
lleros y sin un precio más alto 
para sus productos, Rhodesia ne
cesitará importar trigo y carne 
dentro de un afio. 

La caída dei volumen de ex
portaciones a consecuencia de 
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EI ei-,ctto racista • mamo, • pe
sar dei "Clmufhii•" africano 

la guerra deberá alcanzar un pun· 
to crítico este afio. La actividad 
en el sector minero se encuentra 
en franco desc:enso. Según datos 
proporcionados por el propio go
bierno, el Producto Bruto lnter
no se redujo y la producción 
industrial descendió al nivel de 
ocho anos atrás. 

Mientras el desempleo aumen
ta la renta per capita disminu
yõ en 1978 un 25º/o en relaci6n 
a 1974. Y en medio de tantos 
problemas Rhodesia soporta una 
guerra cuyo costo diario se calcu
la en cerca de 1,300,000 dólares. 

En este marco,el levantamien
to de las sanciones económicas 
contra su régimen -reclamado 
por Muzorewa en su entrevista 
con Carter y presentado como 
panacea a las dificultades econó
micas- sólo será eficiente en la 
me(lida en que se ponga fin a la 
guerra. 

La salida neocolonfaJ a la que 
aspiraban las potencias de Occi
dente parece ahora más distante. 
En el mes de mayo el estado de 
emergencia vigente en todo el 
país fue sustituido por la ley 
marcial. En algunas áreas ésta 
es reforzada por el togue de que
da obligatorio. 

Los colonos, sin embargo, si· 
guen intranquilos. Corresponsa
les extranjeros que visitaron Rho
desia reportaron un "clima de 
histeria" en el reducto blanco. 
Tanto en las zonas rurales como 
en las ciudades, es común v~r a los 
autodenominados "europeos" de 
las más variadas edades portan
do armas. En los lugares públi· 
cos, cines o supermercados, la 

prcs\lncia de una ametralladora 
automática no cs motivo de sor
presa, siempre y cuando, claro, 
estê P.n las manos de un colono. 

ZANU y ZAPU: 
Coordina'ción militar 

Para torpedear aún más los 
planes dei primer ministro Muzo
rewa, Robert Mugabe (ZANU) y 
Joshua Nkomo (ZAPU) anuncia
ron un acuerdo tend1ente a la 
coordinaciõn militar entre los 
dos movimientos que integran el 
Frente Patriótico. Con este ob
jetivo, se constituyó un Consejo 
Coordinador de los problemas 
políticos y de estrategía general. 
En el campo militar, se creará 
un Consejo de Defensa, seguido 
uespués de un Comando de Ope· 
raciones Conjuntas. Este paso 
asegura la mejor utilización de 
los recursos humanos y materia
les disponibles y además de un 
innegable significado político, 
augura un recrudecim.iento de 
los com bates en todos los frentes. 

Comentando los recientes re
acomodos verificados en Rhode
sia, el presidente dei ZA~U d~
claró que la lucha contmuara, 
aunque ella sea más larga de lo 
que se esperaba. Sintetizando su 
posición Mugabe declará a la 
agencia portuguesa ANOP: "l::s 
el mismo gobierno, utilizando 
los mismos instrumentos. las 
mismas tacticas y estrategias. 
Smith continua ocupando e/ po
der e11rre bastidores Hl ejer
cit~ es e/ mismo y conrimia des· 
estabilizando a los Hsrados de la 
lmea dei Frente. Muzorewa no 
tiene ningún poder." 

La Constitución 

La nueva Constituci6n rhode
siana fue irónicamente compara
da con una cebra: Largas franjas 
de continuidad de poder blanco, 
entremezcladas con otras que 
simbolizan una mayoría negra 
gobemante. 

En realidad, esa ley fundamen
tal garantiza los privilegios ac~
mulados en las manos de una mi
noria que con tinúa deten tando 
el poder real. 

AI contrario dei ejemplo clá
sico de los regímenes neocolo
niales -según el cuaJ las antiguas 



potencias colon1:1adoras dcJaroh 
como 1ntermediarios a exponen
tes de la burgucsía local en 
Rhodcsia temimos una adminis
tración hecha en aparente condo
mínio: Ni el colonizador se reti
ro dei primer plWlo, haciéndosc 
representar por un aparato de 
Estado integrado por "nativos" 
taUados a la medida para ese pa
ptll, n1 cl colonizado asumi6 ma
yor estatura dentro dei nuevo es
quema pol itico-administra1ivo 
del país. 

La nueva Constitución no de
ja dudas en cuanto a la naturale
,a del Estado recientcmente pro
clamado y la correlación de fucr
zas en el seno dei régimen . La 
d ivisión racial y tribal de la so
ciedad, permanece. 

De los 1 00 miem bros de la 
Asamblea, la población bianca 
(6º/o dei total) eligió 28 diputa
dos y los negros, en escrutinio 
separado, los 72 restantes. Para 
el Senado, de 30 miembros, la 
Asamblea de Blancos eligió 10 
personas, la congénere negra 
olros 10, y losjefes tribales tota
lizaron la pi!I te que faltaba. Aun
que numéricamente la población 
negra está representada con ven
taja (38 bancas para los colo
nos contra 92 para los negros) en 
la práctica los blancos Uenen po
der de veto, ya que la Constitu
ción requiere de mayorías espe
ciales para cualquier modifica
ción de la actual estructura eco
nómica y social. 

Cabe observar que, para man
tener la cohesión interna nece
saria para la hegemonia dei Fren
te Rhodesiano (el partido polí
tico de fan Smith), la ley prohi
be el ingreso de blancos en cual
quier organización política inte
grada por la población negra. 

Para administrar el Estado, 
fueron creadas cuatro comisio
nes: Defensa, Servicios Judicia
les, Servicio Público y Policia. 
Cada una de ellas tiene un presi
dente, secundado por cuatro 
miembros. Su establecimiento 
obedece a ciertas exigencias que 
excluyen automáticamente a1 
snieso de la población y olorga 
continuidad aJ régimen anterior. 

De esta manera, en la Comi
sión de Defensa, según el artícu
lo 105, el presidente y otros dos 
miembros deben haber sido co· 
ro11elc>s dei ejército rhodesiano 
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EI obispo se queda solo 

AI realtlilrse la primera reuniôn de la câmara baia dei nuevo parla
mento rhodêsiano, el premier Muzorewa ya estaba en minoria. En efec· 
to, James Chikerema, hasta entonces p(imer vicepresidente dei United 
African National Councíl '(UANC), renunciá junto con otros siete dipu· 
tados ai partido dei obispo-premier y anunciô la formación dei Zimbab
we Oemocratic Party (ZOP) con otros siete diputados hasta entonces 
íieles a Muzorewa. 

Así. de l.is 100 bancas de dipurados, el UANC sólo controla 43, 
28 pertenecer. ai Frente Rhodesiano de lan Smith, 12 ai partido dei 
pastor Ndabaningi Shho!e (que usurpa el nombre dei ZANU, la orga
n,zacíón que lidera Robert Mugabe), y 8 ai reciên creado ZOP. 

S1thole anunciá que lioícoteará ese parlamento en protesta por tas 
"graves irregularidades" dei proceso electoral. Pero aun sobre los 88 
d1putados restantes el premier Mutorewa quedá sin mayoría. 

Para 11obernar el obispo se verá obligado e buscar el apoyo de otros 
grupos. Y el único que parece dispuesto a hacerlo es el de lan Smith. 
Esto le crea una situación emb.arazosa a Muzorewa, ya que desenmas· 
cara claramente su papel de contmuador de la dominación bianca, en 
momentos en que inicia una ofensiva diplomática para lograr el reco-
noclmiento de Gran Bretaõa y Estados Unidos. · 

EI ZPO ha acusado a Muzo. 
rewa de "tendencias dictato· 
riales" v de no respetar los BS· 

tatutos partidarios. A criterio 
de los dísidentes ello abriría 
las puertas para que tampoco 
se respetara la Constitucrõn en 
el futuro. SI el obispo cumple 
lo estipulado en la Cons
trtuciôn, también quedará sin 
minoria én el gabinete, ya que 
la ley fundamental prevé que 
los partidos obtengan puestos 
minlsteriales en proporción a 
su representación legislativa. 

La división dei ANC y eJ 
boicot de Silhole aumentan las 
dudas sobre la capacided de 
conducción dei obispo Muzo· 
rewa, quien para mantenerse 
en el cargo está ehora a mer· 
c~d de lo que doc,da el expe· 
rimentado líder racista lan 
Smith. 

James Chikerema rom· 
pió con Muzorewa y de
bllitó aún más su po.i· 
ci6n 
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i durante. por lo menos cinco a,ios. 
Para integrar la Comisión de los 
SerYicios Judic1ales, es necesario 

~ 
haber s1do juez o abogado d11ran· 
u 10 a1ios en Rhodesia. La mis· 
ma idenbficación con el antiguo 
régimen es tambiên condición in· 
dispensable para portenecer a los 
otros dos organismos. Solamente 
aquellas personas que fueron se· 
cretano o vicesecretano en un 
ministerio de los sen·icios publi· 
cos, con penados de efec tfri· 
dad no inferiores a cinco aiios 
(an. 92) podrán ser miembros 
de la Comisiôn de los Scrncios 
Públicos. 

Por otro lado, ln preSJdencin 
de este organismo es ejercida 
acurnuladamente con la de la Po
licia. Y se encuentran en condi
ciones Jc pertenecer a ella :.ola· 
mente las personas que fueron 
1icecomuarios de policia du· 
ran te cinco anos (art. 100). Fi· 
nalmente, sobre estos organis· 
mos, el Primer Ministro o el Par· 
lamento no tienen ningún poder. 
La Carta Magna es muy clara al 
especificar que "una comisión 
no esta su;e,a a la dirección o 
contrai de cualquier persona o 
autoridad" 

La ocupaciôn de estos cargos 
obedecerá a ciertas normas con· 
sagradas en la Constituci6n. Ca· 
da comisi6n está obligada 1selec
cionar solamente a aquellas per
sonas que, a su aiterio, sean las 
más eficientes y apropiadas pa
ra el puesto. Es innecesario de· 
cir que solamente entre la pobla
ciôn bianca sed posible encon· 
trar indivíduos con formaci6n 
teórica y experiencia profesional 
como lasoxigidas porei texto, da
do el carácter selectivo de las 
oportunidades para frecuentar 
escuelas y postular a un cargo 
p6blico. 

La sartén por el mango 

En el capítulo dedicado a la 
propiedad privada de la tierra 
el texto constitucional es más 
claro aún: Está prohibida, en 
princípio, toda expropiaci6n, a 
no ser para el bien público. Que
dan automãticamente excluidas 
de este acto legal las propieda· 
des que no fueron utilizadas du
rante un período continuo de 
por lo menos cinco anos. 

De una sola plumada, los co
lonos mantuvieron intactas la 
mayor parte de sus propiedades. 
Las restantes podrán ser consi· 
deradas oportunas por el gobier· 
no que, para adquírirlas, compen· 
sará a su propietarío. EI monto 
de la indemnilaciôn a pagar por 
el tesoro público será calculado 
en funciôn dei mercado libre. 

Es dec:.ir. para poder expro
p1ar un área de~rminadt1, el go· 
biemo tomará como preclo base 
la oferta más alta que el colono 
afirma ha ber rccibido; s1éndole 
garantizado, además, el envio al 
~xterior de ln totalidad de la 
compensaci6n recibida. AJ mis
mo tiempo que legalizan la in· 
tocabilidad de sus prop1edades, 
los colonos se asegumn una sa.li· 
da dei país económicamente 
tranquila. 

Sucede, sin embargo, que en 
el recuento de los cinco anos de 
improductlvidad requeridos por 
la Constituciôn no podrán to
marse en cuenta los períodos de 
crisis política o de calamidades. 
Y esto significa que aun dlndose 
a la fuga, el colono una vez más 
mantiene el control sobre su por
ci6n de tierra 

Las máscaras 

Se percibe, pues, claramente 
que en Rhodesia no hubo una 
,eal transferencia del poder, aun· 
que la propaganda est6 orquesta· 
da para demostrar lo contrario. 
A tra~s de un proc:eso electoral 
viciado, el texto constitucional 
vigente ratifica el control polí
tico, administrativo y econ6mi· 
co dei pais por parte de la mino
ría bianca. El periódico britáru· 
co The Guardlan public6 en fe· 
cha reciente un informe sobre 
Rhodesia donde se muestran los 
verdaderos duei\os dei poder. 

En primer lugar, al dominar 
el ejército y la policia son los co
lonos quienes realmente condu
cen la lucha contra los patriotas 
en armas, aun cuando Muzore· 
wa sea nominalmente el titular 
de la cartera de ~fensa, y como 
tal, responsable por la represi6n. 

La Constituci6n no permite 
que el Pri.mer Mirilitro desti· 
tuya al Comandante dei Ejército, 
que está directamente vinculado 
a la Comisi6n de Defensa inte-

grada e,cclusivamente por colo
nos. 

Finalmente, el nornbramiento 
de Ian Smith para el cargo de 
"ministro sin cartera" no signifi· 
ca que haya sido borrado dei es· 
cenario político. La presencia en 
el nuevo gobierno de tres elemen· 
tos claves de su gabinete no es 
simbólica. David Srmth, t:n h· 
nanzas, William lrvme. en Agn· 
cultura y Chris An<len,-en en Ju~· 
licu1 son, de hecho, qu1enes mu
ncjarán las cartas. 

El dirigente racista tuvo, ade· 
más, la habilidad de conseguir 
colocar en las carterns de Trans· 
portes, Fnerg!a y Correos al con
servador Pieter van der Byl, e,c. 
ministro de Relaciones Exterio· 
res. Su nombramtcnto se podría 
deber a los contactos que éste 
dispone en los medios interna· 
c1onalel>, contactos tan importan· 
tes que 11brirían perspectivas ani
madoras para romper el bloqueo 
económico decretado por las Na
ciones Unidas. 

Por otro lado. ai colocar en 
un primer plano a los coJabora· 
cionistas negros, autênticos tes· 
taferros, el presidente dei Frente 
Rhodesiano -el Partido de los 
colonos- podrá deJarse absorber 
por las cuestiones de defensa 
más delicadas. En e! plano exclu
sivamente político, el poder de 
que disfrutaba aparece intocado 
ya que la designaci6n de los m1-
nistTos blancos es atribuci6n 
suya exclusivamente. 

Y no podía ser de otra fonna. 
Como el propio gobierno norte
americano censuró, las eleccio· 
nes que institucionalizaron a1 ré· 
gimen actual fueron realizadas 
bajo una Constítuci6n que e! 9ó 
por ciento de la poblaci6n no 
apoy6 y mucho menos aprob6. 

A1 permitir que la minorfa 
bianca eJerza el poder de veto en 
asuntosimportantes,el documen· 
to no deJa dudas respecto a la 
identidad de quiénes manejan 
realmente las riendas dei poder. 
En la farsa que ha comenzado, 
Muzorewa y sus ministros negros 
no son más que máscaras de una 
Rhodesia en todos los sentidos 
incompatible con el Zimbabwe 
reivindicado por el Frente Patrió
tico que -con creciente apoyo 
popular· tendrá que decir la úl
tima palabra. O 

l 
J 

t 



ANGOLA 

Jornadas 
Afro Latinoamericanas 

Contra e/ racismo, e/ apartlteid en A/rica Austral y e/ fascismo 
en uruguay y otros paises de América Latina 

~ 
or prlrnera vez organjza
ciones africanas y latino
americanas llaman a jor-

nadas de solidaridad con las lu
chas de los pueblos de estos dos 
continentes en forma conjunta. 
Este evento pionero tendrá lugar 
en Luanda, Angola, dei 3 aJ 7 de 
octubre de este ano, patrocinado 
por el MPLA- Partido dei Traba· 
jo, de Angola, El Frente Patrió
tico de Zimbabwe, el ANC de 
Sudilrica, y el SWAPO de Namí
bia, por la parte africana y por la 
Convenciôn Nacional de Trabaja
dores y la Federaclón de Estu
diantes Untversitarios por el Uru
auay y, en general, por América 
Latina. 

Este es el texto completo dei 
llamado a la realización de las 
"Jornadas Afro-Latinoamericanas 
contra el Racismo, el apartheid 
en Africa Austral y el Fascismo 
en Uruguay y otros países de 
América Latina": 

Los pueblos de Africa y Amé
ríca Latina estamos enfrentados 
a un enemigo común: el imperia
lismo y sus planes de dominaci6n. 
Hace más de un s1glo y medio 
Am6rica Latina logró con Ja he· 
!oica lucba de sus pueblos su 
mdependencia política. Pero que
d6 sojuzgada por la dependencia 
Y el neocolonialismo. En una 
nueva época Africa sacude y 
hace trizas el yugo colonial de si
g)os, lanzando a la historia de es
te tiempo la multifacética y por 
momentos inédita y apasionante 
realidad de sus procesos políti
cos. 

Desde el fondo de historias 
comunes, los pueblos de estos 
dos continentes hemos cruzado 
nuestras sangres, las tradiciones 
Y las expresiones más populares 
de nuestras culturas y por sobre 
todo el odio a la escla\litud, cul-

tivando la inquebrantable voca
ci6n de libertad y justicia social. 

Hoy, ai cabo de los tiempos, 
en Africa y en América Latina, 
por distintos o similares caminos, 
siempre enfrentando el común 
enentlgo, se han logrado avances 
continuados en la lucha por la 
independencia y la libertad de 
nuestras patrias. EI imperialismo 
yanqui, que tuvo que ver nacer y 
crecer, desde hace más de veinte 
anos, a la gloriosa revolución 
cubana, y que no se resigna a ver 
socavada su dominación, apeló 
en América Latina, y particular
mente en el Cono Sur, a las for
mas fascistas procurando conte
ner el empuje de las fuerzas de· 
mocrâticas y los procesos progre
sistas en varios países. Esta con
traofensiva imperialista y fas
cista -que hoy tien~ su expre· 
si6n más acabada-en Ta feroz dic
tadura fascista en Uruguay- fue 
impuesta contra Chile, Nicara
gua, Guatemala, Paraguay y otros 
países. Y estâ siendo contenida 
merced a l!Donnes sacrüicios y a 
la heroica lucha de los pueblos. 

En particular se hace necesa
rio elevar las fuerzas de la soll
daridad con el pue blo uruguayo 
para detener las acciones represi· 
vas, continuadas y que en estos 
momentos vuelven a mostrar a esa 
dictadura como la más brutal dei 
sur dei continente. 

Ese mismo enemigo imperialis
ta es quien aplica igual política 
criminal en Africa, orientada a 
detener su avance independentis
ta y de progreso social, una de 
cuyas más avanzadas expres.io
nes es la República Popular de 
Angola. En este cuadro es que se 
ubican sus agresiones en la re
gi6n, las aventuras y acciones de 
los fascistas rodhesianos, la ocu
paci6n de Namíbia por los racis-

tas de la República Sudafricana, 
la odiosa y brutal política de dís· 
criminación racial y aparihl'id 
practicada por este régimen. 

Contra ello se incrementa !a 
heroica lucha de los pueblos de 
Africa Austral con sus legítimos 
movimientos de liberación: el 
Frente Patriótico de Zimbabwe, 
el SW APO de Namíbia y el Con
greso Nacional Africano (ANC) 
de Sudâfrica. 

Como parte de su estrategra 
global agresiva y guerrerista, el 
imP.erialismo yanqui y la OTAN 
unifican recursos y el potencial 
militar de los regimenes de am
bas márgenes dei Atlá.ntico Sur, 
procurando un pacto militar, la 
OTAS, que cumpl,a las funciones 
de gendarme contra ni.,estros 
pueblos. Las dictaduras dei Cono 
Sur de América Latina estrechan 
lazos con el régimen de la Repú
blica de Sudáfrica en diversos 
planos. 

Ante esta realidad, y en esta 
etapa fundamental de nuestra lu
cha liberadora frente a un enemi· 
go común, se necesita más que 
nunca estrechar los Jazos solida· 
rios en la denuncia conjunta. Es 
por eso que la realización de las 
jornadas afrolatinoarueri.:anas se
rân un aporte importante en esta 
batalla contra el racismo, e! colo· 
nislismo y el apartheid en Afri· 
ca Austral y el fascismo en Urn
guay y otros países de América 
Latina. D 

Firman: 
MPLA - Partido dei Trabajo de 

Aoaola 
Frente Patriótico de Zimbabwe 
ANC -Congreso Nacional Afri

cano. de Sudáfrica 
SWAPO, de Namibia 
CN.T ·FEUU, de Ucuguay. 
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Sir1di~atos 

~ 
1 Sindicato de Trabaja
dores de la Universidad 
Nacional Autónoma de 

Honduras (SlTRAUNAH) lúzo 
llcgar a este corresponsal un Do· 
t·ume11ttJ c:vnfidend al de 34 pá
ginas dei Instituto Americano 
para el Desarrollo dei Sindicalis· 
mo Libre (!ADSL). 

EI mencionado documentp se 
titula Plan de trabajo para Hon
duras y constituye un claro eJem
plo de las tácticas y técnicas in

tervencionistas ejecutadas por 
una organuación que reivindica 
un "sindicalismo libre y demo
crático". . soslayando el hecho 
de que, además de estar, estre
chamente vinculados a las más 
grandes empresas transnaciona
les dei mundo, los sindicatos 
que ella auspicia en varios casos 
están controladas por la CIA y 
otros aparatos de inteligenc1a dei 

HONDURAS 

Ofensiva 
contra 

el movimiento 
obrero 

Una orga11izació11 de trabajadores de 
Honduras diftmdió 1111 "Documento 

Confidencial" dei instituto Americano 
para el Desarrollo dei Sindicalismo 

Libre (/ADSL) a tra vés dei cual quedan 
e11 evidencia las maniobras 

intervencionistas dei a11todeuominado 
"sindicalismo libre y democrático" e11 

contra dei movimiellto obrero hondure,10 

gobiemo norteamericano. 
Es necesario destacar - como 

bien senala la introducción dei 
folleto editado por el SJTRA
UNAH- que ''proporcionalmen
te a su poblacíón, la región cen
troamericana es la que tiene asig
nadas las mayores sumas y recur
sos dentro de. los planes genera
les que el IAI:>SL ha elaborado 
para América latina en su con
junto". Y más adelante subraya: 
"Este hecho nos puede dar una 
idea exacta de la enorme impor
tancia que el imperialismo atri
buye a nuestros países y la gran 
atención que concede a los pro
blemas dei crecimiento y dcsa
rrolJo dei movimiento obrero or
ganizado en la región " . . 

Encubierto bajo la denomina
ción de Plan de trabajo para 
Honduras, el Documento confi
dencial deJ IADSL expone su 

Roberto Bardini 

meta y una º'd1agnosis dei proble
ma", plantea obJetivos inmedia
tos y mediatos y delimita "áreas 
de trabajo". Finalmente, presen
ta el presupuesto para Uevar a ca
bo su plan en el transcurso de cin
co aiios (1977-1981): 1,257,607 
dólares. 

Esta suma se desglosa de la 
siguien te manera y da una idea 
de los recursos que dispone el 
lADSL · salarios ( directores de 
programas, seminarios y cursos 
sobre liderazgo destinados a obre
ros y campesinos, sueldos de se
cratarias y mensajeros, pago de 
"activistas a tiempo completo y 
parcial'\ alquiler de locales, via· 
Jes, viáticos, beéas en Front Ro
yal, equipo, sumlnistros, comu
nicaciones y correo. 

Es importante seiialar que las 
agrupaciones obreras y campesi· 
nas de Honduras ni siquiera 



uniéndosc podr 1an disponcr de 
1al cantidad de fondos y recur
sos. Este hecho n:planleu una 
vie.,a pregunta · en re.ihdad, 1,quiên 
financia al Instituto Americano 
para el Oesarrollo d~I Sind1calis 
mo Libre'> 

La meta y cl problema 

La meta propuesta 1:n el /)o 

,·ume1110 co11/idcnt'ial es. "Ayu
dar a1 fortalecimiento dei movi, 
miento dei sindicalismo libre y 
democrático en Honduras. ha
ciendo énfasis en el sector cam
pesino, de tal manera que pueda 
Jugar un importante papel cn los 
procesos de desarrollo socio-eco
n6mico dei país" (pág. 7). Hasta 
aqui, aparentemente, no hay na
da censurable. Sl.ll em bar~o. más 
adelante se verá que no es as1 

A contmuación, en la "diag
nosis dei problema". cl dot·urnen
to describe y analila la s1tuación 
económico-social hondurena De 
esa forma, es incv1table que se 
vea obligado a reconocer que· 

"Dos tercios de la población 
de Honduras vive en la pobreza. 
tanto en las áreas industrialcs co
mo en las rurales. Las estadisti
cas revelan que Honduras cs uno 
de los tres países latmoamerica
nos con el más baJo ingrcso per 
cápita. Si la comparamos con los 
otros países de Centroamérica, 
Honduras se encuentra detrás de 
ellos, ya que el ingrcso anual por 
persona es de U$253. La sHua
ci6n es mâs espantosa cuando 
constatamos que actuaJmente el 
75 por ciento de la población 
obtiene el 13 por ciento dei pro
dueto nacional bruto, m1enuas 
que el otro 25 por ciento obtie
ne el resto. Esta desigual distri
bución de la riquc.:a cs a(m peor 
entre la gente de bajos ingresos 
representada por un gran núme
ro de campesinos y trabaJadores. 
que obtienen un ingreso anual 
promedio de 15 a 30 dólares" 
(págs. 7 y 8). 

N6tese que para los rcdacto
res dei Documenw ,·011jid<'11dal 
se toma imposible dejar de re
conocer la situación de los tra
bajadores dei campo y la ciudad 
en Honduras. No obstante, más 
adelante el Plan de trabajo mues
tra su verdadera dimensi6n ai 
pretender ignorar cuáles son las 
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"00$ terc,os dele poblacíón hondurelle víve en la pobreza" 

..:ausas dei t>stancan11en10 ccono
n11eo de la población hondureiia 
fn ca111h10, asegura· 

··ourante los úlllmos :::: anos 
)a organ,.:ación ~mdical tradeu
ntonista de Honduras ha estado 
.:ontribuyendo efoctJ\'amente a 
.:am biar el status socio-económ1-
.:o de la sociedad hondurcria Pe
ro todavia hay mucho que hacer. 
Y es mu> importante scnalar que 
cn el momento actual un nue\'O 
demento ha entrado en escena. 
cl cual pucde seriamente capita
h,ar todo el progreso logrado 
i'lasta ah ora" ( pá~ 8). 

Una "cnfcrmcclad política" 

i,Cuá.l cs. según los "cerebros" 
dei instituto Amencano para el 
dcsarrollo dei Sindicalismo L1bre, 
"el nuevo elemento que puedc 
capitaluar iodo cl progreso lo
grado hasta ah ora''? ( Y, en todo 
caso ... i,CUál progreso?) EI Do· 
c11111enro <·011/id(•ndal alerta a 
quicnes va dirigido 

" Las tucrzas antidemocráticas 
1rabaja11 dentro dei mov1miento 
trabajador organ11ado para rom
per el desarrollo democráuco dei 
pais. Este nuevo elemento em
plea la s11bvcrsi611 y el rompi
miento como medio para lograr 
sus obJelivos ideológicos. A las 
muchas otras enfermedades eco
nómico-sociales, hay que agregar 
una enfermedad política que me
rece nuestra más cuidadosa aten
ción" (pag. 8). 

Y luego ponc ,m guard1a a sus 
afiliados. ··A pesar de todos es-
1os esfuer10s. las circunstancias 
actuales mdican que debemos 
aumentar y extenda nuestros 
programas de asistencia, no sola
men 1e para cubnr el área de or
ganizar lo desorianizado. o ayu
Jar a los :.indicatos a obtcner 
mayores benefo:ios ( ... ). Tene
mos también qu~ buscar el con
traata~ue a la a.:c1ón negativa } 
ai pe'igro de mhltradón política 
e 1deológ1ca rcpn•sentada por las 
fuazas antidemocráticas ( ... )" 
(págs. 9 y 10). 

"Crcar nuevos sindicatos, 
entrcnar líderes ... " 

Después, en los Ohj1•tiroJ d1• 
cvno 11/u:o. cl Oc><·u111e11111 c11n· 
fid<'11âul enuncia como prioridad 
número uno "la organización y 
desarrollo dei hderazgo'' en los 
s1guien tes términos: ··Promover 
la creac1ón de nuevos sindicatos 
) fortahicer los existentes por 
mt>dio dei entrenamiento de li
deres en los asuntos sindicales. 
mcjoramiento dl' las capacidades 
de dirccc1ón y ayudando a la 
membresia de muchos sindicatos 
que actualmentc están baJo di
rccción no democrática. en cl 
restablecimiento de los procesos 
de los sindicatos democráticos 
tradeunionistas" (pág. 11 ). 

Para lograr eslos obJetivos el 
Instituto Americano para d De
sarrollo dei Sindicalismo Libre 

cu3dernos dei tercer mundo 6) 



propone la realizaci6n de semi
narios sobre Negociaci6n Colec
uva, Administración Sindical, 
Técnicas de Organizaci6n y otros 
tópicos. De acuerdo con lo ex
puesto, "el programa educacio
nal empleara instructores capa
ces y experimentados, conferen
cistas nacionales e intemaciona
tes, con el propósit o de propor
cionar informaci6n actualizada 
sobre el desarrotlo ideológico en 
el mundo del sindicalismo orga
ruzado" (pâg. 12). 

Seguidamente, baJo el subtí
tulo Area de trabaío, el Docu
mento confidencial afuma que 
"el !ADSL continuará propor
cionando el apoyo de personal, 
logística y material para dos ofi· 
cinas de servicios t~cnicos, una 
en San Pedro Sula y otra en Te
gucigalpa (. .. ). La ANACH (Aso
ciaci6n Nacional de Campesinos 
de Honduras) continuara con su 
contrib11ciõn de pagar 20 actMs· 
tas a tiempo completo" (pág. 13, 
el subtayado es del autor). 

No resulta difh:al especular 
acerca de cuáles son las "áreas de 
trabajo" y funciones de estos 
"activistas a tiempo completo": 
infiltrar y provocar a las incipien
tes organiulclones hondwei\as, 
romper huelgas, denunciar y co
laborar en la represi6n, oficiar 
de guardaespaldas y matones, y 
otras tareas típicas del sindicalis
mo "libre y democrático". 

Finalmente, el plan 1977-1981 
dei Instituto Americano para el 
Desarrollo dei Sindicalismo Li-

Pet;1etración en la prensa 

1:1 NIWIIMII• & ... , dntUcatD no~ .llUt Rovll. Virtinla. (v cuyo nqmb,. por nzones ohvin se 
agrupa a 35,000 pariildista 11) los &11111111 Unidos, h~ mantlene en reservà) relato así I la revista norteamerica
comenzado un progr11111 de ldoctrin•ltnto de 1indi· no COdrt Arioa su tx'1erlencia: 
caliStas da la prensa latinollfllfffcaru! fintnciado por al "Yo asistia a los cursos en 1976. Los funcionarias 
AnttricH 1111Ci11t• rd Fl'II llll• D11ill...-11t (lnstl· dei Instituto dicen que el entrenamiento es para ayudar 
tuto Norteamericano de OewroUo dei Slndlcellsmo l~ ai crecíntiento de los sindlc.tos en el Tercer Mundo y 
bre). una Of)Miuci6n que tiecuen•m11111 mlftllja contribuir a qua estos sindicatos sean "democráticos" y A 

fondos v programas dt la CIA. llbies de intarvenciõn ~terna. 
Tradlcionalmentt ai NeW111.- 8ttllillllbf1 l'IChaza- Mi conclusi6n, despu6s de siats semanas de clases, • 

do los proyectpt que no 1xp11Sitr111 cflrlmentt '91 ori- qut da hecho • trata de monitorear a los sindicatos .a 
gen de St11 fondós Y 11udieran, por lct tanto, •mr dt través de 101 partlcip11nt1S, elogiar ai capltàlismo y con· 
cobertura a actividldes dl li ~ Rortaímtri· denlí f urioumentt ai comunismo. 
cana. De hacho, ti confllcto tObll la ln1111cl6n de a~ AJ 1armin• los c:ur101 todos los particlpan111 daben 
d8f e Am•rica l.a1ina I• actiwidldis dll lilldbto dl 1' p"'9ntar informn escrlto1 IObr8 1us actMdades en 1US 
pr6nsa estadounidlnst no • • ~-.WO íún. EI Con- pia &tos Informa Jon luego enviados a las agencia 
selo de la costa llt*ttica dtf 8* l"iehu6 los foad~ ns111emericanu da lnt1Ugencil. 
dei AIFLD por 23 volOI CQtt1n14,Sfo.lllUIIID laJuntl 
Ejecutivi dei iindicato period&dco fel eproll6, con el La m~orfa da los -cursos no tíene nada que ver con 
argul'{ltnto, expuasto R'lf Charlta A. Plrllk, enc:sildo II aitusilln an llUlltm patrlas y nunca tretan la dlfl· 
de asamJt)S intlmlCionalts dtl GIM. de que ti •dicato cuhldts de la c1- trlbajadora en los Estados Unidos, el 
"delie t,acer todo la posiblt para ffltÍQl'II" lt trabijo' de rli:iimo o ai wxilmo. los conhlrenclstas act6en como 
la genll! de 1e,rtt111 y avudlrles eafnanlr _. *'81· espla, obllrvando constanttmante a los ptrtlc1pan1e1 
dos por ál''. e Informando IO.bre .,, aclibulà. 

Sin embargo nl ti ........ lalll ni li AJHD hln Caf todos IOI conf1m11:lstas son funcionarlos dtl 
cOfldenado o criticado jllNS ta CIMOR • 1'flOU III AFL-CIO (la central sindical nort11m1ricena) o dei 
América Latina, ni lt tortwa, la~ o-, aíilktato da AIFLD, pero tambi6n nos dlo cleses, por ejemplo, ti 
que son victimas centllnarw dt ,erlodilrat 10 ti contl- "pmlden11" de la Faderacibn Cubana de Trabajadores 
nente. Tlltf6nicos en el Exílio. lamentabltnmta la mayorla 

Así, con el prt1Bxto dt ayudar a los.»triodk"' a.ti· dt 101 particfpanbll no se percat6 de la ironía de 181' 
noamericanos que erpjran a u111 ..,._ ffbw, -siildl- ~adoa contra las "organilaciooer de fachada" de 
cato que gonba de pllltijjo en 10, clículos4"~bta ta izquienla por pam da las organlzacionts de fachada 
hace pocas décadas, 18 presta lhGra • Ili · 1MI dfflchlstasmâ notorias de 101 Esttdos Unidos. 
AIFLD para .. rl96n: man.fpul•-tl mowirllitoto sindical En resuman, los CUl'IOI dai AIFLD no son m6s que 
y mantenetlo 111 setVlcló de las 1nfllnldDlllllt, ~nu de i.,edo de cerebros destlnad• • protegar lot 

Un sindicalista latfnollMdaho • lllidf6 li ''IO· ifltlt'IIN dlt los Estados Unidos en los paf• dt los pri 
trenniento" que ti AIFLO ~ar1HII • ... Front dpent11'\ 

~------~ - --
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bre expresa que convocará a una 
serie de se,minarios para adies
tramiento y planeación de llde
razgo y menciona un detalle 
muy interesante : los participan
tes en el desarrollo de estos pro
yectos serãn proporcionados por 
los Cuerpos de Paz, la AFL-CIO 
y la Agencia lnteramericana de 
Desarrollo (AID), tres entidades 
con trayectorias y finalidades 
blen conocidas, intervencionis
tas, manipuladoras y - como ya 
ha sido denunciado en varias 
ocasiones- conectadas con los 
servicios de lnteligencia de los 
Estados Unidos. o 

"Sugerencias" de :la 
embajada 

U11 dirigente obrero opino acerca dei 
"Documento Confidencial" dei IA DSL 

Oscar David AvHa 

@scar David Avila es el 
presidente del Sindicato 
de la Empresa Nacional 

de Energia Eléctrica (ENEE) de 
Honduras y un hombre con una 
larga trayectoria de lucha dentro 
dei movimiento obrero organi
zado. Parad6jicamenete, sigui6 
un curso de capacitaci6n dictado 
por e! IADSL en Front Royal, 
Estados Unidos: ''He vivido en el 
monstruo y le conozco las- en
trai'ias", bromea parafraseando a 
José Martí. 

Antes de la entrevista, Oscar 
David Avila relató a Cuademos 
del Tercer Mundo una anécdota: 
"En 1971 estaba junto a otros 
companeros siguiendo el curso 
dei IADSL. Un dia sucedió al
go que nos llenó de vergüenza a 
todos los hondurenos: mien tras 
se desarrollaba una clase, un gru
po de jóvenes noteamericanos 
irrumpió en el salón - vaya uno 
a saber cómo burlaron la vigi
lancia- y nos preguntaron si aca
so desconocíamos cuáJ era la fi-

Sindicalismo "Libre" y companias transnacionales 
l1 siguftnte fl una lista dt I• m6s notorils ~mas trlltffllcionlles qut financien li Instituto Amwicaao 

para el Desarrollo dei Sindicalismo Libre (IADSL): 

Amtrican Cynamíd Giletta 
Anglo lauttro Nitrm Co. lnttmationll Tllt1'hone & T..,..,b 
American lnternationll 011 Co. lr.waatlonal Paptl Co. 
American Tel1iphon1 anel Tal19raph lntlrnational MlniDt Co. 
American Standard ln11rnationll Paokffl 
Baccardi Corp. lnsu'*lee Co. of Amarica 
Bankers Trost Co. Industrias Kaiser 
Bristol Meyen IBM 
811Zilian ligth and Powen Johmon and Johnson 
Com Producu J. Henry Schorader 
Coca-Cola King Ranch 
Carriar Corp KtMacott Copper Corp. 
Conteiner Corp. of Amarica Loeb 
Chasse Manhatun Bank Motion Plctu19 Associl\ion 
Deftec Max AsHli Fund, lnc. 
David Rockefeller Mollil Oil Co. 
First National City Bank Nltiollll Blscúit Co. 

Otis Elmtor Co. 
Pln American 
Pfiut' lni.matiollll 
Rocktftfler fundation 
R..«ltr's Oitffl 
Shell Petrol111m 
Sterling Drug 
Standard fniit Co. 
Shenton Corp. 
Standard Oil Co. of Ntw .lli111Y 
Sdltring Fundltion 
The Unitad Corporation 
Unlon Carbide Corp. 
W.R. Grace Corp. 
Wortd Tnde Corp. 
W1mer ltmbert 
3 M Company 

(Esta lista fue elaborada por el Senado de los Estados 
Unidos de NortellfT\érlca y reproducida en los Dato, y 
Est«Jl1ticas dai XVIII .Congrttso Mund~I de ,. CTM, 
Evlán, Francia, 26 ai 28 de septiembre de 1973~. 

No. 32 / Agosto de 1979 
cuadernos dei tercer mundo 63 



n 
n 
$ 

t 
[ 

\ 

nalidad dei Instituto en los paí
ses dependientes como el nues
tro y su vinculación con el De
partamento de Estado y la ClA. 
No supimos qué responder. Eso 
nos llen6 de vergüenza". 

-,Cuándo comien:o la pe
nerracion dei /ADSL en Hondu
ras? 

- A partir de 1954, después 
de Ja gran huelga bananera que 
fue el hecho más importante dei 
sindicalismo nacional. Fue en ton
ces cuando comenzó el aseso
ramien to norteamericano repre
sentado por la AFL-CIO y las 

compaiHas transnocionales. Poco 
a poco, utilizando maniobras su
cias y medios violentos, los lide
res obreros fueron desplazados 
por dirigentes de derecha y es
quiroles. 

, 1-.·.n: fenómeno se dio en to· 
do el pais ' 

No. Sedio fundamen talmen
te en la costa norte de Honduras, 
en lo zona bananera dominada 
por la UnitC'd Fruir y esos esqui
roles se man tienen hasta la ac
tualidad . Y, por supuesto, estos 
pseudo-dirigentes coinciden con 
los intereses de los gobiemos de 

Fondos de la CIA 
EI IADSL constituye li esfueno m'5 e9resfvo de penatraci6n y con

trol lltntlo • cabo por li implrillismo en .i plano sindical latinoameri
CHO. EI IADSL IS H proyecto intagndo por dirigentes sindicllH nor-
1Hmericanos. por ua 9napo de empresas con fue1'111S invenionas y1nquis 
n América Latina y po, ti propio gobitmo de los Estados Unidos a tra
vés de sus prillciplles IIIQCias, figunndo en primar término 11 Agencia 
la1lnllciollll Plf'I ai Desarrolto (AIO). EI presidente da la IADSL IS 

tambiín su fundador: GIOl'II Meeny, ..aat1do por el presidente Kenn• 
dy como mÍllllllro d8 los grupos derechisuis que ejerci1 pmi6n sobre 
sa tobiemo. -

Jay lowatone, ai homlN'I dl co11filnz1 de Meany prayect6 ai IADSL 
de acuerdo I I• fonn• tipas de la relaciones obrwo-91ttonlles que 
íl y Meay laallíu aplicado li mmmilnto sindical duranta 30 eiios. 
EI Pl'IMlll111 dei Comajo de Admillis1ración no m un ohrero sino 
,._, Gna, principal ejocu1ivo de li W.R. Grace and Co, con intBre
• lll'fcola, mil11ros, blllelrios y de transporte en muchos p1isas de 
América Letiaa. Otres ia11tl'llltllS dei Con•lo ai momento de te fund1-
ci6a dei IADSL fuan111: J. Trippe, pmidtntl de 11 Pen American Air· 
ways; Chlt1es Britbrltaff, p1"8SN111111 de la Anaconda Minnlng Cooper; 
Wllilm M. Hickhv, de la United Corporatlon y Robert C. Hill, vice
Praiden'8 de 11 Merck and Co, qaien desanoll6 activid1des cons· 
pirativls li strvicio dt le CIA en ti Chile de Allende y que posterior
mea111 se dtsatwolvi6 como emblitdor de su pais en Buenos Aires. 

EI orpaismo II dedica e la prepereci6n de "personll para 11 direc
ci6n sindical" 111 aa c:antra radlc:ado 1n Washington y e través de uu 
rtd de ,,_..tes IIICÍOltalll" es11blecidos tn los diversos países latino· 
...... -. Allf atudiu los diri9tn11S que luch1n por las mig1jas en la 
np.-tici6a • los .,.,_neficios dei capitalismo imperialista. ( .•• ) 
Así, 1• olajetivos MCRtos dai IADSL coiacidan con los de infiltraci6n y 
coatnlor proanlClm por la CIA y los públicos consistan an el entren• 
mlt111D de cuedros obnros 1111ic:omuaistas, en la organización de sindi
Cltal IIX1nnjeros subonlillldos I la pol(tica 1xterior norteamericane y, 
aundlriamenta, en li pulStl en prictice de programas da bienestar 
social ta los par. dai h1111isferia. Los fondos de 11 CIA son can .. ia 
dos • triris de la AIO y tlmbWn aportln (a,nque simbólicamente) 11 
AFL-CI0 y lm empmas hwolucrada 

!Tomado de Imperialismo y úndlalto, en Amlrlca U tlna, José 
Steinsleger. Edlciones de Cultura Popular, Máxico, 1978). 
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turno y la empresa privada na
cional. 

i Qu11 sucedió después de la 
huelgo de 1954? 

Durante la dlctadura dei 
general Oswaldo López Arellano, 
de 1963 a J 965, el movimien to 
obrero fue el único que enfrentó 
aJ régimen. El gobiemo militar 
buscó por todos los medias com
prar o destruir ai sindicalismo 
hondureiio y fue así que montó 
una provocación en gran escala: 
después de una huelga general 
que hubo en 1965, Jos sindicatos 
fueron asaltados con la complici
dad dei Ministerio de Trabajo y 
se colocaron dirigentes manipu
lados por el IADSL que, desgra
cidamente, lograron dividir el 
movimiento obrero en el país. 

E/ "Documento confiden
cial·· dei [ADSL menciona la 
participació11 e11 el plan 19 77-
1981 dei Cuerpo de Paz. la AFL
C/O y la AID. ,Qué nos puede 
decir de las acti11idades de estas 
organizaciones en Honduras? 

-Miramos con receio la pre
sencia de estas grupos en nuestro 
país, porque sabemos -como sa
ben muchos pueblos de América 
Latina - que a través de ellos se 
mete la policía política norte
arnericana, es decir la CIA, para 
recabar información sobre nue~ 
tras pobres repúblicas y después 
llevarla a los centros de decisi6n 
para que planifiquen su ofensi
va. El Documento confidencial 
titulado Plan de trabajo para 
Honduras es la mejor evidencia 
de ello. La vinculación con la 
APL-CIO y la AID tampoco nos 
sorprende, p ues se sabe que per
siguen los mismos objetivos: do
mesticar a los pueblos y, en 
nuestro caso, a los sindicatos y 
al movimiento campesino. 

-Ante todo esto, tcuál es la 
actitud dei gobierno? 

- Todos los gobíem os acep· 
tan de buena gana las actividades 
dei IADSL. Son sus mejores co
laboradores y actúan en conjun
to a través de organismos esta
tales. Y en algunos casos nos 
consta que los gobemantes .ceei· 
ben órdenes directas -presenta
das como "sugerencias'' - de la 
embajada norteamericana, que es 
la principal aliada dei IADSL 
en Honduras. o 



BRASIL 

l Qué es la oposición 
sindical? 

Manuel de Conceiçao, dirigente de lrtchas campesinas 
en e/ nordeste brasileflo, hab/a sobre la orga11izació11 

de los trabajadores y sus perspectivas 

rnJ 
irigente de las luchas 
campesinas en el norte
iio Estado braslleiio de 

Maranhão, Manuel da Conceicio 
vive actualmente el exilio en Sui
za. Recientemente, como miem
bro dei Comitê Internacional de 
Apoyo a la Oposici6n Sindical, 
participó en la Organizaci6n dei 
Primer Encuentro Internacional 
de esa organización braslleiía rea
lizado en Bruselas entre los días 
30-31 de marzo y el 1o. de abril 
en ocasi6n dei lSo. aniversado 
dei golpe mllltv en Brasil. En 
Ginebra, concedió a Cuademos 
dei Tercer Mundo la siguiente 
entrevista. 
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Marcos Arruda 

-iCÓmo surgió la Oposición 
Sindical y cómo se organizó has
ta /legar a lo que es hoy? 

-La Oposición Sindical sur
gió en Brasil antes de 1968 co
mo fruto dei trabajo de los mili
tantes obreros que provenían de 
diferentes . experiencias políticas 
dentro de la izquierda, o del tra
bajo realizado por la Iglesia bra
sileiía en las comunidades de 
base, pastorales obreras, princi
palrnen te en Sao Paulo. 

Dicha oposición se haría sen
tir en el período de las eleccio
nes, en la lucha contra los "pele
gos"•, pero sin un programa cla
ro que condujera la lucha ai de-

rrocamiento de la estructura sin
dical vigente en el país. 

En verdad, la Oposíción Sin
dical vivía una especie de semi
clandestínidad hasta 1968. La 
primera oposición en llegar al 
poder fue la dei sector metalúrgi
co de Osasco, Sao Paulo, con el 
compaiíero José Ibrahim al fren
te. La experiencia de Osasco, pe
se a los errores cometidos en la 
conducción de la lucha, fue muy 
provechosa. No tuvo condiciones 
para manJenerse en el poder por-

• Dirígentes sindícales aliados a la 
patronal, conocidos en América his· 
pana como "charros" o "amarillos". 
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Manuel de Coneei~ (Ili cantro) eri li Encuentro lntemaclonef de I• Oposicl6n Sindic:el Bresllef\1 l'Nlizedo •n BN911• 
que a pesar de que aquel era un 
nue,·o grupo sindical estaba so
metido a la esrructura sindical 
nacional, creando de esta manera 
contradicciones muy radicales, 

La huelga de 0sasco de 1968, 
dirigida por esta nueva direcci6n 
fue duramente reprimida, varios 
compaiíeros fueron detenidos y 
otros pasaron a la clandestini
dad. De esta experiencia fraca
sada quedaron, sin embargo, as
pectos positivos como el de las 
Comisiones de Fábricas. 

La ceie braci6n dei 1 o. de ma
yo de 1978 se realiza en S. Pau
lo con la participación de 18 
oposiciones de base. A partir de 
ahí, surge la Lista 3 con el com
paiiero Zé Pedro en las eleccio
nes para el Sindicato de los Me
talúrgicos de S. Paulo y la Lista 
2 en 0sasco. 

Perdimos las dos elecciones, 
no por falta de claridad de los 
companeros, sino por la maqui
naria sindical, el aparato represi
vo y el apoyo que el "pelego'' 
tiene dei gobiemo y tam bién de 
otros sectores de la clase domi
nante a la que no le interesa de 
manera alguna que una auténti
ca oposición Uegue a1 poder. Hu-
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bo campanas denunciando a la 
0posición como comunista, te
rrorista, usando además el fraude 
y la violación de las urnas. 

Los antecedentes 

-,Qui proposiciones diferen· 
res planteaban estas listas con re
lación a las que están acrualmen
te t:n el poder 1 

-La lista que está actualmen
te en la direcci6n del Sindicato, 
aunque levantaba algunas de las 
reivindicaciones de los obreros 
nunca propuso la buelga como 
forma de soluci6n. La consigna 
de huelga para los problemas sa
lariales fue levantada por la opo
sici6n en su programa, el lo. de 
mayo, en todas las campaiias 
electorales, en los sindicatos. 

Sin embargo, aún no se tenían 
condiciones para plantear clara
mente la lucba política en con
tra de la dictadura. 

Fue recién a partir del 1 o. de 
mayo de 1978 que por primera 
vez se plantearon las reivindi
caciones de los trabajadores jun
to a la lucha por la amnistia y 
otras que ya existían en Brasil. 

La 0posición aún hoy se 

compone de varias tendencias po
líticas. No se puedc decir que 
exista una cerrada oposici6n en 
tomo a una concepci6n única. 
Llevará tiempo para que esta 
unidad sea alcanzada en Brasil. 
Si.n embargo, podemos decir que 
existe un núcleo en tomo ai 
cual nos unimos. Núcleo éste 
que cuestiona la estructura sindi
cal aU( presente, que plantea su 
desvinculaci6n dei Estado, la au
tonomia sindical, en fin, sindi
catos construidos en las empre
sas, a través de comisiones de 
fábrica, delegados electos por los 
obreros a través de dicbas comi
siones. Esta es la 0posici6n i.nde
pendiente que reconocemos. Y 
esta es la 0posici6n mayorita
ria ya sea en S. Paulo, en Río o 
en Belo Horizonte. 

ActuaJmente tenemos la preo
cupaci6n de crear un pequeno 
bur6 en Sao Paulo, grupo 
éste compuesto por obreros, 
juristas, intelectuales, compro
metidos con los trabajadores no 
s6lo en teor{a, si.no principal
mente en la práctica. Pretende
mos que este pequeno bur6 sea 
uno de los puntos de referen
cia que nos permita tomar con
tacto con todas las oposiciones 
dei Estado de S. Paulo y tam bién 
de Brasil. Pero no s6lo contac
tar si.no también intentar reali
zar un congreso, talvez a comlen
zos dei próximo aí\o. Ya se rea
liz6 el Congreso de la Opos1ci6n 
Sindical de S. Paulo donde se 
defmi6 su programa de trab~o 
y su lucha. 

- ,Sirvió este Congreso para 
unificar a a/gunas de las corrien
tes' 

- Hubo dificultades. Algunas 
tendencias estaban realmente 
queriéndose unificar, otras no. 
En este congreso estuvieron re
presentadas 12 corrien tes de opi
ni6n. Finalmente salieron tres y 
quedaron nueve unidas en tomo 
a una bandera política y organi
zativa común. La 0posicí6n de 
0sasco ta.mbién se dividi6, que
dando un sector mayoritario in
dependiente, liderado por el 
compaí\ero Zé Pedro. En Minas 
Gerais, donde ya existe un cen
tro cultural organizado por los 
obreros, y que cuenta con el 
apoyo de algunos sectores de la 
Iglesia, la 0posici6n independien-



te que lucha por la autonomia 
tanibién es mayoritaria. ' 

El trabajo cn cl exílio 
no se desvincula de la Patria 

t Y c11a/ es la siluación de la 
Oposició11 Sindical cn el exterior? 

- Ya esta ban en el exterior al
gunos compai\eros como José 
Ibrallim, quien fue presidente 
dei Sindicato de los Metalúrgi
cos en Osasco y que ya retomó a 
la patria; Rolando Frati, anti
guo militante obrero que fue 
presidente dei Sindkato de la 
Construcción Civil de Sao Paulo 
y que vive en ltalia; José Barbo
sa, metalúrgico del ABC,. de Sao 
Paulo, hoy en Suíza; Luis Car
doso, metalúrgico de Osasco, 
otros compai\eros y yo. 

Lo interesante es que pocos 
de estos compai\eros se cono
cian entre sí antes. La mayo
ria se encontró en el exterior. 
Cada uno hacía trabajo polí
tico en el país donde estaba 
viviendo. Con el tlempo, nos lle
gaban informaciones de estos 
compai\eros y comenzamos a 
buscamos. Pese a las dificulta
des, nuestras discusiones con el 
tiempo fueron avanzando, nos 
fuunos conociendo mejor, la 
práctica, el trabajo, el compro
miso, el interés de cada uno. 

Hoy somos un grupo organi
zado ·de siete compai\eros. Tene
mos una comisión ejecutiva de 
la cual formo parte y uo Buró 
dei cual fonnan parte todos los 
compaiieros. 

Trabajamos coordinados, con 
reuniones periódicas donde dis
cutimos qué hacer y lo que ya 
hicimos. Nuestra política en el 
exterior está vinculada a Brasil. 
No nos afiliamos ni nos aliamos 
a ninguna corriente sindical, bus
camos un diálogo y La solidandad 
entre todos. Ya tenemos contac
tos con centrales sindicales, sin
dicatos, grupos comunitarios de
mocráticos en varios países. 
Nuestro trabajo crece poco a po
co. Creo que la tendencia del 
trabajo en el exterior es crecer 
en la medida en que crece la lu
cha en Brasil. 

• ABC - Tres munlclplos indus• 
trieles dei gren São Paulo: Santo An· 
dré, San Bernardo y San caetano. 

No. 32 / Agosto de 1979 

El programa 
de la Oposición Sindical 

,Cuálcs son los pu11ros fun· 
damentales dei programa de la 
Oposíción Sindical? 

-·Al luchar por las libertades 
democráticas en Brasil, rompi
mos la eslructura sindical verti
calista atada al Ministerio dei 
Trabajo y aJ Estado. Esta es la 
principal cuestión política en es
te momento para nosotros. 

,Cwif es e/ problema de esta 
esrructura? 

La consideramos sujeta al Es
tado porque la instancia superior 
dei sindicalismo es el Ministe
rio de Trabajo, quien da la últi-

ma palabra y en general contra 
los obreros. De nada vale fundar 
un sindicato reconocído por los 
trabajadores, si el Ministerio de 
Trabajo no lo reconoce. Para el 
gobiemo no existe, es un fantas
ma. Y la consideramos vertica· 
lista porque cada categoría tiene 
su sindicato de base, su federa
ción y su confederación pero no 
se discute horizontalmente. Está 
prohibido que un metalúrgico 
discuta problemas de salario con 
un obrero de la construcción 
civil. Si guieren hacerlo deberán 
acudir al Ministerio de Trabajo 
o a su Federación. Estamos lu
chan<.lo para que los compaiieros, 
los sindicatos, los comités de 
base, las cómisiones de fábrica 
puedan discutir entre sí. 

Encuentro en Bruselas 

"lndependientemente de la voluntod dei gobierno, el movímiento en 
contra dei actual régimen está creciendo en Brasil. A consecueocia de la 
política salarial, de los costas de la ínflecióo sobre los trabajadores, el 
movimiento obrero, sector metalúrgico decretá la huelga. Hoy, varias 
sectores no metalúrgicos hablan de huelga cuando es necesario y se 
estão organizando y cuando el sindicato no toma posición, los trabaja
dores han construido los comandos generales de huelga, como en el 
caso de los profesores. 

Pensamos que mejor que los boletines, nuestro encuentro con los 
compaiieros !legados de Brasil puede informar melar ai sindicalismo, ai 
movimiento obrara internacional, dei trabajo que viene desarrollando 
la Oposición Sindical. Este fue uno de los puntos principales de la con
vocatoria dei encuentro. Pensamos además que a través de una reunión 
podrlamos discutir con mayor profundídad una perspectiva unitarla 
para ouestro trabajo en Brasil y en el exterior." 

( .•. ) "Estuvieron presentes en este encuentro delegados europeos 
representantes de: 

le Confederacióo Sindical Mundial-Praga 
Confederación Mundial dei Trabajo-CMT, Bruselas 
Dos federaciones de Espaiia, Comisiones Obraras y una Central de 

T rabajadores 
Tres federeciones de ltalia 
Una federación de Yugoslavia 
1 ntersindical portuguesa 
Delegados de la CEDT de Francia 
Central Sindical Holandesa 
Representantes de base de Alemama 
Además de representsciones sindicales de América latina y de la 

Central Sindical de Ecuedor. 
" l a discusión gir6 en torno a los distintos aspectos negativos dentro 

de la estructura sindical brasilena como las lcgislaciones represivas, las 
compeõias transoaclonales asi como nuestra propuesta-programa." 
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CUalquier categoria asalana
da, que tiene problemas y que 
está luchando contra la misma 
empresa. puede discutir entre si. 
Porque un mismo patrón puede 
tener varias empresas; puede exis
tir una empresa de construcción 
de carros y ella misma puede es
tar produciendo helados. Eso 
ocurre mucho en Brasil. Enton
ces, los que hacen helados y los 
que hacen carros deben discutir 
entre si, para ver la mejor mane
ra de combatir a ese patrón. 

- Y j,Cuál es la estructura sin
dical que permitiría eso? 

-Creo que el sindicato debe 
mantenerse a nivel de la base, 
dentro de sus categorias profe
sionales. Sin embargo, luchamos 
por el derecho de coordinar las 
acciones contra el conjunto de 
los patrones a partir de la base. 
Así, tendríamos asambleas inter
fãbricas, intermunicipales, inter
regionales, interestaduales. 

lEs una alternativa? 

-iSe propone la Oposición 
Sindical ofrecer una alternativa 
en los ,sindicatos que son contro-
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lados por los "pelegos" o no? 
- Creemos que la estructura 

sindical por la que luchamos no 
es la misma que está a!Já, es muy 
diferente. Dicha estructura sindi
cal permite todo dentro de eUa, 
todo tipo de burocracia, sólo 
no permite que los obreros lu
chen. Nosotros aspiramos a una 
que no permita esto, manipula
ciones, maniobrismo, dictadura, 
centralismo de una persona con
tra todo el mundo, sin discutir 
en la base. Eso no puede suce
der más. Desde nuestro punto 
de vista, los "pelegos" son e! 
resultado de esa estructura que 
está ahí. El "peleguismo" sólo 
puede acabar si se acaba con ella. 
Digamos que Joaquín,• pelego 
de S. Paulo va a la prisión, pero 
ex1Stirãn 10 Joaquines que asu
mirán su lugar. Luchamos tam
bién contra el impuesto sindical. 

-i,Por qué? 
-Porque de la manera en·que 

está hecho, permite que el "pele
go" quede con gigantescas sumas 

•5e refiere ai Presidente dei Sindl· 
cato de Metalúrgicos de São Paulo. 

de dinero para usar tanto en be· 
neficio propio como para crear 
alrededor suyo un cinturón asis
ten cialis ta que sirve para fortale
cer una aristocracia que sólo acu
de aJ Sindicato para recibir asis
tencia, nada más que eso. En
tonces él crea una mafia de in
divíduos que es lo que le fortale
ce mientras millones de otros 
trabajadores no tienen ese lugar 
ni hay tampoco lugar para todos'. 
Eso tiene que acabar. 

-i Y cómo subsistira e/ sindi· 
ca/ismo sin impuesto? 

Creo que el sindicalismo de
be tener una mcntalidad indepen
te para no caer en las manos 
del Estado. Que el sindicato sea 
su propio administrador y que la 
direcci6n electa controle el dlne
ro de los períodos en que no hay 
asambleas. Entonces en todas las 
asambleas generales tiene la obli
gación de rendir cuen ta de todo 
el dinero que entrá, de lo qué 
fue gastado, de lo que existe. 

Pagar la mensualidad es una 
cuestión de conciencia, en lugar 
cte una cosa que se obliga por ley. 
Para pag.ar el impuesto el obrero 
no necesita estar sindicalizado, 



basta ser trabaiador. f. l patrõn 
y a lo ,k~cucn tu. cs obligatorio. 

f.l ohrcro ckbc pagar lmpucs-
10 \lc arnerJo con su accp1ac1ón 
de si cs corrccto o no, si li: s1r· 
vc o no bta cs una de las for 
mas de parl1l1pad6n dcl obrero 
l'll la vida sindical. 

El apoyo 
de los intdcctuaks 

l II el c11I111·111r,, d, llrzuclu1 
hulw 11111â10l compa1leros, que 
110 cran ohreros, purlll'lf'OTIÚO, 

astsf/1' 11Ú1J 1• hasta dt hallt'lldo, 

1-'w 1111• /lel'a a la 11.1!t1ít11I<' pn•· 

g11111a , ,·111110 1·e11 los nmIpa· 

111·r,JI de la < Jpo~,, 11111 S111ú1cal, 

la , olulwrano11 1.fr oiros ll.'<'fo · 

rei sm w /1 s q11,• 110 so11 uhrcros ·, 

F:-ta .:s una cuestión que 
está sicndo hoy bastante discu 
lida entre no,otros. AI pnnc1-
pio. como el trabaJoúor dei cam· 
po y de la c1udad era una mino· 
ria escog1da de manera muy ma· 
n10brada, no tcnía fuerza sufi
ciente para imponcr determina
da~ cue~tiones políticas o rncluso 
para discutirias. Nadie nos oía 
mucho. 

Antes uno era buscado por in· 
rclectuales para ir hacia ellos y 
cmprendcr una tarea común. 
Hoy no, hoy cs uno qu1cn co
mief'lla a buscar a compafleros 
intelectuales mtercsados en la 
cucstiôn para comcn,ar un traba· 
JO juntos, para que puedan ser 
una base de apoyo a nuestro tra· 
baJo, de asesoría en los más va
riados lll\'eles. i.Oué tipo de tra
baJo nos puedcn ofrccer? Investi· 
gaciones, por eiemplo, acerca de 
cómo ,;e articulan las rnultina· 
cionales cn el mundo y por paí
ses. Para nosotros es importan· 
l 1s1mo conoccr eso porque nece· 
sítamos que nuestro trahaJador 
tcnga una nucva conccpción dei 
mov1m1cnto obrero 

Hasta hace pocos anos, hasta 
1970. s1 me prcguntaban sobre la 
s1 tuación de Brasil, Je los traba· 
jadores, de la política global, yo 
sabia poco. Pero si me prcgunta· 
ban cómo habia sido la Revolu· 
ción cubana yo sabia contarlo 
todo. . Sabia la de la Unión So· 
viética y la de China, más o me· 
nos. 
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Creo que los compai\eros m· 
telt.'ctuales pucden dar una coo
perac1ón muy importante en es· 
tas cuestíones, porque el futuro 
político va a ser exactamenle de 
estos sectores que se han conven
cido de que no son vanguardia. 
Que la vanguardia va a salir de 
alli mismo. dei movimien10 de 
base, dei movimienro obrero. Y 
que tendia a organi1arse e iden
tifícars.: alh adenl ro 

,. Q11í<:T<' úcdr {{li<' 11s rcd de· 
/1c11d1• quc se• hagan u/ia11::al rn11 
d1Jcre111e•s SC?C((JT<S, (/Ili.' /1/1 SOi/ 

d1r1•11amc111c ohreru:., peru que 
1it·111:11 c·omo 11h/etil'11 la unifí· 
cai 1,111 d, (u l111 ha 1• una 1d111 ti· 
dnd rclu11ra alrvdedor de Ú<'ter· 

111111udos ob;e1í1·,,s 1 

En nu opmión l'xisten \3· 

nos niveles de alian,as. En pri· 
mcr lugar tenemos en Brasil un 
mundo de gente que se opone aJ 
actual rég1mcn Algunos quicrcn 
luchar estrictamente por una de· 
mocracia relam·a. Otros quieren 
ir más leJos, hacia una democra· 
eia amplia, con partic.:1pación po
pular. Otros q111cren ir aún más 
adclante, derrocar ai capitalismo. 

En estos términos planteo lo 
s1guiente hasta qué punto voy a 
profundizar mi trabaJo, mi rcla
ción con las personas o con los 
grupos de acuerdo, desde su 
perspectiva. Puedo, por ejemplo, 
pari ic1par simplemente en un ac
to contra la dictadura en Brasil 
con todo el mundo. Puedo ele
gir trabaJar en forma esporádica 
ayudando a los compaõeros que 
asp1ran a una democracia popu
lar. Puedo tener una relación 
más profunda con los compaõe· 
ros que están viendo la cuestión 
de la democracia como algo im
portante pero que quieren ir más 
adelante, acabar con la explota
ción de la hurnanidad. 

No se trata de una alian,a si· 
no de una profund11ación de 
ideas y estas personas son parte 
integrante dei nusmo movimien· 
to. 

Los partidos 

, l'ual es s11 posidon con 
respccto a /~ participndó11 ele los 
diferentes partidos pohticos en 
el proceso que 1•ivr Hrasil a('{ual· 
mente? 

F.xistc actualmcntc ,m Brasil 
la perspec11va de construir nue· 
vos partidos, incluso uno que fuc 
discutido hace poco tiempo, lla
rnado PT Partido de los Traba· 
Jadores. 

En la cuestión concreta dei 
Partido de los Trabajadores yo 
no concuerdo de manera alguna 
en este concepto porque conc;j. 
dero que c:starnos cayendo una 
vez más en una desviación El PT 
puede traer mucha arnb1güedad. 
I.Jn PT en cl que cabe un Joa
q.iín a la cabeza es un parudo 
qul ya comienza mal. 

Otra perspectiva de partido es 
el P !'B, muy discutido en Brasil. 
Y se discute también en tomo ai 
PTBC y ai llamado Partido So
c.1aJista 

No encucntro ningún incon
veniente en que qu1en esté inte
resado en la construcc.:ión de e~-
10s partidos luche por ello. Hay 
para ellos un espac10. 

Pero en ese sentido yo reco· 
mendaría dos cosas: En primcr 
lugar que este tipo de partido 
nunca sea planteado a los traba· 
jadores dando la imagen de que 
es de hecho el Partido de los 
TrabaJadores, porque no lo es. 
Puede ser un partido democrá· 
tico, pero noel instrumento ade
cuado para desmantelar el apara
to cap11aJista en Brasil Puede ser 
un paso, un instrumento que 
puede ser aprovechado y que 
mucha gente puede participar en 
él, inclusive IQS tra bajadores. Pe
ro debe ser consciente de que 
tendrá un limite. No es el par· 
tido que Uevará la lucha hasta el 
fin. Ni el PT, ni el PTB, ni el 
PTBC, ni el PS darãn la respues· 
ta a los trabajadores. 

En segundo lugar, para crear 
un Partido de los trabajadores, 
su construcción deberá com~n
zar por las pequenas comisio· 
nes de base, discutiendo. arti
culando, profundi1ando el pro· 
ceso hasta construirse y consoli
darse. 

Quien estê dispuesto a crear, 
que cree si entiende que es una 
bueno iniciativa dentro de los li· 
mites existentes y vea asi si hay 
por ese camino todavia pasos 
por dar y si alcanzamos la 11· 
bertad democrãtica lo más rápi
do postble. 
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Los obreros definen rumbos 
En su V Congreso. la poderosa Central Obrera Bolivialla adect'la 

su estrategia a la 11ueva etapa política que se abre en e/ pais 
y se constituye en pilar fundamental dei futuro gobierno 

que exige sea de raíz popular 

[La realizaci6n dei V Con
greso Nacional de la Cen
tral Obrera Boliviana 

(COB) en la priirera semana de ma
yo, marcó el punto más alto dei 
actual proceso democratizador y 
de organizaci6n clasista dei movi
miento obrero y popular boliviano. 

Dentro de la acumulación de 
conquistas populares que va con
formando la nueva situación po
lítica en Bolivia, este Congreso 
y la consecuente reorganízación 
dei movimiento obrero tiene tan
ta trascendencia como la crea
ción de la "Unión Democráti-

Renato Andrade 

ca y Popular" (UDP), coalici6n 
popular que obtuvo mayoría en 
las elecciones generales dei lo. 
de julio. Son partes de un mis
mo proceso de maduración de 
las roasas populares. 

Mientras la UDP abre cami
nos políticos imprescindibles en 
las estructuras de gobierno y dei 
poder estatal, la COB va dando 
las bases para una incorporación 
masiva dei pueblo trabajador ai 
proceso de cambios. 

La cJase obrera y sus aliados, 
al amparo de la actual apertura 
política, podrãn ir definiendo las 

bases y orientaciones de un fu
turo gobierno popular y revo
lucionario. Todo indica que es ba
cia allí adonde se dirige el actual 
momento político de Bolivia. 

Política y sindicatos 

En Bolívia la acción política y 
los sindicatos marchan indisolu
blemente unidos. Así lo muestra 
la historia moderna de este país, 
desde la Guerra dei Chaco en la 
década dei 30.1 Política y sindi
catos amalgamaron aqueUo que 
se Uamó el "co-gobiemo MNR-



COB" en los primeros ai'ios de la 
revolución de abril de 19 5 2.2 

Y lambién fuc una alianza en
tre grupos políticos y sindica
tos, en esta misma década, la ex
periencia de poder popular du
rante el corto gobiemo dei gene
ral Juan J. Torres. 

En Bolívia no existen grandes 
partidos de la clase obrera que 
tengan un rol preponderante en 
la vida y estructura política. Por 

1 Guerra entre Bollvia v Paraguav 
de 1932-1935, instrumentada por ta 
Standard 011 v la Royal Dutch Pe
troleum Co., en su disputa por los va· 
címientos petrolíferos exinentes en 
la región. La guerra cost6 a ambos 
pa{ses más de 100,000 muertos. Por 
primara vez, empero, las grandes ma· 
sas campesinas bolivianes se slntieron 
protagonistas de la historia dei pais. 
Y ai tiempo el conflleto provocó en
tre los intelectuales mãs lúcidos y 
progresistas un movlmiento renova· 
dor de toda la vide nacional que de· 
semboc6 en la revolucíón de 1952. 

otro lado, la debilidad congénita 
de la burguesía ha determinado 
una organízación estatal y jurídi
ca débil y atrasada. Todo esto 
da a los sindicatos y a su centra
lización en la COB un rol pre
ponderante en el acontecer polí
tico dei país. 

signüicado de definir -igual que 
lo había hecho la famosa Tesis 
de Pulacayo3 aprobada por el 11 

3 Tesis Política inspirada en la 
concepci6n de la "Revolución Per
manente" y en el programa de Tran
slci6n de la IV Internacional fundada 
por Leôn Trotsky en 1938. En sus 
enunciados programáticos se consti· 
tuy6 en la bandera de lucha dei mo
vimiento obrero contra la oligarqu ía 
latifundlsta y los grandes dueõos 
que monopolizaban la explotaci6n de 
las minas de estano. Sobre esas bases 
ideológicas se constltuyó la Central 
Obrera Boliviana el 17 de abril de 
1952. una semana después dei triunfo 
de la revoluci6n de ese ai'lo. 

El IV Congreso 

2 EI Movlmiento Neclonalísta Re
voluclonario (MNR) que llder6 la re· 
voluciórl de 1962 se hella ectualmen· 
te dividido en dos grandes bloquas: el 
MNR de lzqulerda, conducido por 
Hernán Slles Zuazo y el MNR "his· 
t6rlco" de Paz Estenssoro. 

Fue en los primeros meses 
de1 gobierno nacionalista militar 
deJ general Alfredo Ovando, en 
mayo de 1970, cuando se reali
z6 el IV Congreso de la COB. Po
líticamente esta reunión tuvo el 

Declaración política dei V Congreso de la C.O.B. 

Transcribimos a continuacíón elgunos fragmentos da 
la Oeclaración Política V la Plataforma de lucha aproba· 
das en el V Congreso. 

A despecho de su poderio bélico y la egre;l6n des· 
carada que emplean, el imperialismo y sus díctaduras han 
sufrido humillantes derrotas en Vietnam, An.Qola, Mo
zamblque, Etiopía, Camboya, pueblos que sacudiendo 
sus cadenes, emprenden el camino de le libl!ración nacio· 
nal, rumbo ai socialismo. Sin embargo, la consolidación 
de la independencie nacional sõlo puede culminar en el 
socialismo bajo la dirección de ta clase obrara. ( .. .) 

Ourante el gobierno de Torres, patriótico y entim· 
perialista, w organiza la Asamblea dei Pueblo, como ger· 
men de poder de las masas, en su lucha contra el impe· 
riallsmo y la oligarqufa. Algunos sectores denominados 
de izquierda, no supieron percibir debidaments, en ese 
momento, que et objetivo principal dai pueblo no ara 
derrocar a Torres y establecer un gobiarno obrero, sino 
aglutinar fuarzas para impedir el golpe fascista. (. .. ) 
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El objetivo estratégico de la ctase obrara es la con
quista dei socialismo, único sistema económico·social 
que resuelve la secular explotaciõn dei hombre "por el 
hombre, la desigualdad de clases y la opresiõn políti· 
ca que caractsriza ai régimen burgués capitalista. (. .. ) 

EI socialismo no as posible ai margen de la lucha sin 
tregua contra la opresión imperialista, es decir, sin con· 
quistar la sobaranía económica y política dei pais. Da 
esta realidad surgen las tareas principales y la I inea da 
ección inmediatas dei movimiento obrero en ta presen· 
te situación nacional. ( .. .) 

Los peligros a los que se enfrent11 la clasl! obrara son 
dos: a) ai golpe fascista, que pretende cerrar el proce· 
so democràtico, y b) la instaleción de un gobierno pro· 
imperialista por la via electoral. Ante estos riesgos, la 
clase obrara y el pueblo deben movilizarse para ensen
char la brecha democrática, reabrir el proceso antimpe
rlalista y liberador hasta su entronque socialista. Tal mo· 
vili:zaciõn debe realizal"$e garantizando le independencia 
política, orgánica e ideológica dei proletariado. 



dos no tcn ia explicación el he
C'lto de que los 7 50 delegados ti
tulares y 500 suplentes o ads
criptos se "eutretuvieran" en 
una discusi6n larga y apasionada 
sobre el informe de la Comisión 
de Poderes. Fueron 4 dias inten
sos y por momentos de agrias 
discus1ones donde se enjuici6 a 
los "colaboracionistas" de la dic
tadura de Bánzer. Y allí enton
ces quedó en claro por quê de 
la vieja direcci6n "cobista". sólo 
hablan sobrevivido a lo borras
ca política cuatro dirigentes. 

Congreso de ta fedcraciõn de 
Mineros en 1946 una concep
dón y objetivos de cla~e y rttvo
luctonarios. cn tránstto al socia
lismo, para el mO\imíento obre
ro bofüiano. La conducci6n dt:1 
M~R cayó bajo las prcsiones de 
los Estados Unidos y. finalmen
te, en 1 %4, sobrcvino el golpe 
militar reaccionario del general 
René B:urientos. 

ssoro e; incluso a la Falange So
cialista Boliviana, los dos parti
dos que colaboraron ditectamcn
te con el entonces coronel Hu
go Bánzer en el gobiemo reac
cionario ) anti-obrero que éste 
instauró a1 derrocar ai general 
Torres en 1971 

Entre estos dos pcrtenecían 
ai PC prochino (ahora aliados ai 
MNR de Paz Estenssoro) y ha
bían entorpecido, en todo lo que 
estuvo a su alcance, la r~aliza
ción de este V Congreso. Ahora 
pretendian cohonestar la gestión 
de los "coordinadores" que en 
número de 15 se presen taron 
como delegados al Congreso.4 Los 

Discusiones prelinúnares 
\ 

Sin embargo la gran mayo
ria de los 33 miembros dei prin
cipal cuerpo eJecutivo de la COB 
elegidos en ese IV Congreso per
tenecian ai MNR de Paz Esten-

Todos estos antecedentes dan 
razón de la importancia de las 
discustones dei V Congreso. Para 
muchos observadores despreveni-

4 "Coordlnsdores", son llamados 
los dirigentes sindícales designados 
por el gobiemo de Bánzer y que par· 
tíciparon en negociados y prebendas 
que les otorg6 la dictadura 

EI proleta11ado tiene el deber de continuar su lucha 
iunto con los campesinos, los universitarios, las capas 
medias de las ciudades, los intelectuales progresistlls y 
revolucionarias, los sacerdotes compromeudos con el 
pueblo, los militares progresistas, ettlltera, en la gran ba
talla contra el fascismo, la derecha conservadora y el 
imperialismo, por la democracia, por la liberación nacio· 
nal v la justicia social. (. .. l 

La independencia sindical, que eQ la prãct1ca se ex• 
presa a través de la adopc,ón de una pos1ción ideológica, 
orgânica y política libll! de la influencia dei régimen bur
gués v de sys enemigos de clase, es también el instru· 
mento que le permite rechazar las tentativas de colocar 
ai mov1miento sindical bajo la férula de un determinado 
partido. 

La democracia sindical es un principio irrenunciable 
de nuestro movimiento, su aplicación en todos los nive
les hace posible la prãctica saludable y renovadora de la 
critica y autocrítica, la aprobación de las grandes deci• 
síones sobre la base de la participación de todos los tra· 
bajadores, aplicando la voluntad de la mayoría v respe· 
tando la opinión de la minoria buscando so consenso. 
Asimismo permite a los trabaJadores vigilar la conduc· 
ta de sus dirigentes, seleccionando a sus cuadros más es
clarecidos y resguardarias de las desviaciones y la co-, 
rrupción. 

Plataforma de lucha 

1. Por el aumento de sueldos y salarios para enfren
tar el elevado costa de vida. Lucha por la estabilidad de 
los precios de los alimentos, vestido, servicios públicos, 
vivienda v educación, 

2. Nuevas fuentes de traba10 ante la creciente de
socupaciõn y rechezo de cualquier forma de despido de 
los trabajadores. 

3. Derogatoria de las leves fascistas que vulneran el 
fuero sindical, el derer.ho de huelga, los convenios con 
la OIT y la actividad sindical. 

4. Defensa de todos nuestros recursos naturales reno
vables y no renovables. Defensa de los recursos de la fio· 
ra y la fauna nacionales. 

5. Defensa v fortalecimiento de las empresas esta· 
tales: COMIBOL, YPFB, CBF, ENFE, etcêtera. Recha· 
zo de todo 1ntento de priva11iación abierto o encubier
to. 

6. Nacionalizacíbn de las empresas de le Minaria 
Mediana ligadas ai capital imperialista, de la Banca ex• 
tranjera y dei Comercio exterior. 



ex-"coordinadores" fueron apo
yados por más de 50 delegados 
de la organización campesina 
prochlna que ejcrcía la rcprescn
taci6n en exclusividad dentro de 
la COB dei conjunto dei campc
sinado boliviano. 

En esa díscusión previa, cl 
Congreso amena1.ó divldirsc. 
Hubo provocac1oncs y todo tipo 
de agresiones. Pero finalmente la 
plenaria del V Congrcso condená 
a los "coordinadores-colaborado
res" de Bánier. Y aprobó el in
forme de la Comisión de Poderes 
que incluía en la representación 
campesina ai Movimiento fupak 
Katari de Genaro Piores y otros 
sectores que no comulgan con 
los prochinos. Ante esta reso
lución los delegados que respon
dian a la Alianza del MNR de 
Paz Estenssoro y los prochmos, 
que pensaban utilizar el peso 
conservador de sus militantes 
campesinos para influir en el cur
so dei Congreso obrero, aJ verse 
frustrados, abandonaron la reu
ni6n. Recién entonces el V Con
greso dedicó la totalidad de sus 
energias creadoras a la discusión 
dei temario. 

Periodi$1'8$ de lc11 redio, mineras part1c1paron en el Congreso y reportaron so• 
bre los debat•. · 

Las clelihcraciones 
centraks 

UDP En esta corriente se des
tacaban por su peso n umérico y 
por la preparación de sus cua
dros los militantes dei Partido 
Comunista de Bolívia. Los dei 
Movimiento de Tzquierda Revo
lucionaria y otros grupos " ude
pistas" contaban con muchos de
legados, pero no se puede afir
mar que ejercieran una influen
cia ideológica. 

Cada comis1õn (política, cco
nóm1ca, social. cultural y de or
ganización y disciplina) fue 
como un congreso en pequeno, 
tanto por el número de sus inte
grantes como por el nível y preo
cupación puesta en las discusio
nes. En la comisión polítfoa exis
tieron tres corrientes. Una, ma
yoritaria. que representaba a los 
dirigentes obreros que responden 
a la orientación política de la 

En la extrema iz.quierda esta
ban los remanentes dei viejo 
trotskismo. Esros reiteraron su 
argumentación de "socialismo o 
11ada" reivindicando una política 

7. Restablecimiento pleno de la autonomia universi· 
taria, fo rtalecimiento económico de las universidades. 
Formación profesional identificada con la realtdad na• 
cional, educación cientifica, popular, nacional, democrá· 
tic! y antimperialista. 

8. Retiro deles tropas militares de las minas y las zo
nas rurates. 

9. ldentificación con los campesinos en su lucha 
contra los remanentes dei pacto militar-campesino. Res· 
paldo a sus esfuerzos por estructurar su unidad en una 
sola organización sindical afiliada a la e.o.a. Robusteci
miento lfe la unidad obrero-campesina como fuerzas mo
trices de la revolución. Lucha por asisténcia económica, 
técnica v precios justos para sus productos. Lucha por 
rechazar el renaclmiento dei latifundio. contra el despo
jo de tierras por lose)(-latifundistat Aboliciôn de las pro· 
piedades medianas. 

1 O. Fijación de una política e,cterior independiente, 
de respeto mutuo, a la autodeterminación de los pue• 
blos. Oelineamiento de una conducta patriótica pa,a la 
solución de nuestra mediterrane1dad y la reivindicacion 
mar/tima de nuestra patria. 

11. Denuncia y rechazo de todos los planes de esta
blecimiento de un enclave racista en nuestra patria a 
través de la inm ígración de colonias de Sudáfrica v Rho· 
desia. 
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12. Defensa de los precios dei estaiio de las manipu
tacione, de los monopolios consumidores v dei imperia
lismo norteamericano. Defensa de los precios justos para 
el gas, el azúcar y las e,cportaciones no tradicionales, 

13. Lucha contra los intentos de descargar los efec· 
tos de la crisis económica causada por el banzerismo, en 
las espaldas dei pueblo. Lucha por la suspensión de las 
,mportaciones suntuarlas para evitar la fuga de divisas y 
por s11 utilizaciôn en los sectores reproductivos. Control 
de cambias para evitar el contrabando. 

14. Fortalecimiento de la Central Obrera Boliviana, 
de la democracia v la independencia sindical. Rechazo 
de toda intromisión sindical amarilla como la ORIT, 
CIO LS, !ADSL, etcétera. 

15. Práctica militante dei internacionalismo prole· 
tario coo todos los trabafadores dei mundo, especial· 
mente con los latinoamericanos, en la lucha común para 
construir los Estados Unidos Socialistas de América La· 
tina. 

La Paz. mayo de 1979. 
Firmado: Juan Lechin, presidente dei V Congreso. luis 

l ópez y Goozalo Guzmán, vice-presidentes. 
Nilo Soruco, Oscar Saojinés, Oscar Peiia Fran
co, Felix lacunza, secretarias. Juvenal Cas
tro, Raúl Omereis, vocales. 
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maximalista excluyente de cual
quier alianza tãctica con otros 
sectores sociales no obreros, en 
la lucha por los derechos demo
cráticos. 

En el centro del espectro po-
1 itico se ubicó una tendencia 
que se caraccenza a si misma 
como "la te reera posiciôn... Es
ta, de una incidencia escasa, 
reivindíc6 preservar a la Central 
Obrera y al sindicalismo en una 
concepción apartidista y por lo 
tanto apartada de toda confronta
ción político-electoral Su ideo
logia y sus propósitos, bien in
tencionados en cuanto a mante
ner la unidad orgánica dei mov1 
miento obrero, reflejan empero, 
una abstracción ascéprica que in
habilita a los trabajadore!- para 
intervenir en la lucha por el con
trol dei aparato estat3I. Se lo po
dría caracterizar de un annrquis
mo renovado que deja la lucha 
política aJ arbitrio de 111s comen
tes burguesas. 

Hâbilmente la fracción de la 
UDP zan1ó la discusiôn sobre si 
se mantenia o revisaba la tesis 
socialista de 1970, proponiendo 
su ntificación. La discusiõn en
tonces se ubicô en un texto de 
Declaraciõn Política que presen
tara la Federación de Mineros. 
En ella se hace un balance de los 
7 anos de la dictadura banzeris
ta y se aborda la coyuntura ac
tual (ver recuadro). 

Mientras la Tesis de 1970 ha
ce una caracterización llistórica 
de la lucha de clases centrando 
su argumentación en que la úm
ca solución para los problemas 
de una sociedad atrasada, está en 
el socialismo, la Declaración Po
lítica aborda el momento presen
te en lo que podríamos denomi
nar la táctica dei movimiento 
obrero. 

En la discusión se argumentó 
que se pretende someter al movi
miento sindical a las perspecti
vas de un colaboracionismo con 
el futuro gobiemo nacionalista, 
ya sea de la UDP o de un pacto 
de ambos MNR -el de Siles Zua
zo y el de Paz Estenssoro. 

En realidad, tal riesgo existe. 
El sorteado depende en gran 
medida que la táctica esbozada 
en la Declaración no signifique 
a la postre someter o subordinar 
la estrategia socialista tanto de la 

Simon Rayes {árr7ba 1, socretarfo cfe 
Relacíooes lnternacionales de la COB 
y Genaro Flores la/ centrol dai Mo· 
vim lento campesino Tupac Katari; se 
dirigen ai Congreio mlantru Oomlti
la Chungare '9bajo) de la Federeci6n 
de Am• de Casa escucha etentamente 

Tesis de 1970 como del progra
ma rcsuelto en Ju Plataforma de 
Lucha. El sentido y la capacidad 
política de la dirigencia, y la vi
da política democrâtica interior 
que permita pesar y decidir a las 
bases militantes de la clase obre
ra, serán la garantia de que los 
objetivos históricos socialistas y 
revoluéionarios no sl.'an mediati
zados 

En d plano de las reivind1ca
cioncs .:conómico-sociales, el Con
greso resolvi6 la lucha por un 
salario mú11mo 1•ttal, la escala 
mô1•1I d<' salarios, la cogestió11 en 
las empresas eslatales y eJ con
trai obrero en las privadas. 

Además, la plataforma de lu
cha de la Declar3ción Política 
comprende puntos programáti
cos como la · ·nacionalización de 
las c.mpresas de la mineria me
diana ligados ai capital imperia
lista, de la banca cxtra11jera y 
dei comercio exterior ' 

La nucva dirección 

AI cabo de una semana de in
tensas discusiones, el Congreso 
etigió su nueva dirección. Esta 
vez, corrigiendo los errores dei 
IV Congreso que hemos seiiala
do, se respetó la proporc1onali
dad en la composición dei õr
gano dirigente que establece los 
e~tatutos. • 

Así, con \tn criterib ideoló
gico cualitativo, la mayoría la 
tiene el proletariado en un 600/o. 
De los 33 puestos dirigentes, 18 
son para las organizaciones sindi
cales dei proletariado, 11 para 
las de origen de clase media y 4 
para los sectores campesinos. 

Por su composición política es 
la UDP quien tiene e! control 
de la mayoría de eslos 33 nue
vos dirigentes. Y en general, el 
conjunto de la dirección respon
de en su ideologia a las corrien
tes marxistas y las denominadas 
de "izquierda nacional". 

Al mismo tiempo, por unani
midad, el Congreso volvió a ele
gir en el puesto máximo de Se
cretario Ejecutivo a Juan Lechín, 
que lo viene ejerciendo desde ha
cc 27 aiios a través de los cinco 
congresos de la Central Obrera. 
Su elección, en realidad respon
de a un nuevo rol que Lechín se 



ho buscado para sí. Alejado aho
ra de sus amigo:; ''movimientis
tas'' y de los prochinos, y en 
cierta manera apartado de la ac
tividad partidista práctica.5 

Lechín fue en este Congreso 
un factor de equilibno entre 
las distintas corrientes políticas. 
Y ai tiempo que su figura emer
ge como un símbolo semi-le· 
gendario dei movuniento obrero 
boliviano, ya no tiene, en la 
nueva dirección, ni el peso orgâ
nico m la capacidad de decisión 
personal que caractcrizaron sus 
actuaciones en el pasado. 

Un instrumento 
revo1ucionario 

Hay que seí'ialar para una me
jor comprensión de lo que signi
fica la COB en Bolívia, que en es-

6 Lechín se separ6 dei MNR a 
prlncipios de la década dei 60 for
mando el Partido Revolucionario de 
la l?quierda Nacional (PRIN). Actual• 
mente el PRIN sa ha ido disgregando 
por varias escisiones hasta perder pe
so e Influencias en el n1ovimiento 
obrero y en las luchas políticas. Para 
las elecciones dei 1o. de julio Lechín, 
a título personal. declaró apoyar ai 
Partido Sociel lsta de Marcelo Quiroga 
e-......... "'·· ·-

~ ·

~iento 
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SUSCRIPCION 

En Estados Unidos: 

te organismo centralizador de las 
masas cstán todos los sectores 
sociales dei país. Desde los mine
ros hasta los campesinos; desde 
los obreros íabriles hasta los pe
quenos comerciantes; desde los 
emplcados hasta los estudiantes 
universitarios y los artistas y lite
ratos; desde las amas de casa has
ta los inquilinos de viviendas. 

Prãcticamentte el 100º/o de 
la población trabajadora bolivia
na se organiza y reconoce como 
su dirección político-social, a 
la Central Obrera. Ademâs, un 
fenómeno poco común en el 
movimiento obrero latinoameri
cano y mundial, en Bolívia exis
te un solo sindicato por empre
sa, una sola federación por rama 
laboral, y una sola confederación 
nacional. Todos los intentos por 
dividir, aplastar o crear sindica
tos paralelos han fracasado ro
tundamen te. 

Si bien se puede decir, en 
comparac1ón con otras centrales 
obreras dei continente -por 
ejemplo, la CNT en Uruguay o la 
CUT de Chile- que la COB to
davia tiene carencias organizati
vas - sólo existcn las Centrales 
Obreras Departamentales, según 
la división política dei país - es 
evidente que este carácter de or-
"º";ºm" rPnh-oH-,otln.- lu,ir" '"" 

confiere una fuerza socio-políti
ca ínmensa 

De ahí entonces su po~encia y 
el rol político que ha jugado, y 
sin duda seguirá jugaydo cn 
Bolivia 

AI Cqngreso asisticron ade
más delegados fratemales de las 
cenlrales democristíanas y socia1-
demócratas de América y Euro
pa. Y Juego de muchos a.nos, par
ticipó tam bién una delegacióo de 
la Central de Trabajadores Cuba
nos. Estos, junto a los delegados 
fraternales de los sindicatos so
viéticos, fueron los más aplaudi
dos. Se reflejó así el sen tirnien to 
in ternacionalisla de un movi
miento obrero que se siente par
te integrante de la lucha mun
dial por los cambios revo]ut;ÍO
narios. 

A partir del pasado 6 de agos
to, con la jura dei nuevo presi
dente constitucional, se abrió en 
Bolivia una nueva etapa históri
ca de este sufrido, convulsiona
do y estratégico país del Cono 
Sur americano. En la medida que 
la clase obrera y sus dirigentes se 
sientan y actúen como parte de 
esta nueva etapa, como objetos y 
suje tos de la historia, es evidente 
que la COB deberá jugar im pa
pel preponderante en la nueva 
experiencia política en la que in-
----- n ... ,. , 'rt 
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TROLEO 

Un callejón sin salida 
f.11 Ginehra. m<'diame t,,erres al:as ai pr<'cio clef pt·1r<il<'o, la 0/>HP co11rocô 

la c11e11dô11 111111ulial so/Jrt' lt1 crisi., d(• la t•m•rg ,a. f 11 /'ol..io, las sil'I<' /UJ/('IICIOS 

c11pi1nli.\1a~ ehulit>ron la adopcio11 tlc• mt'ciida.'> para C'11ji·e111a,· C'I res11/1atlo 
c.~,a cri~is que afecta a la /11111u111idcul co11ti1111ani y .w t1.~l'(fl't1rcí 

da ,ha e! tema de la 
~t erg ia adqu1ere ma} or 

t lte\\: i;omo protagoms
" i; ~onomía r la política 

F- 1 2 , dc: Jt1n10 reunidos 
u:bru, los rc:presenrantes de 

•.1c16n dr Paiws Expor
Jc Petróleo (OPEP) anun
n aumento dei 20 por 

.:n promedio dei prcc10 
r Jucto. l:.) dia sigu1ente 

J e,; de (,ob1e mo de los 
GronJ es·· dd s1srema ca
. reun,ido~ en Tokio, pro

una poliúca .:on1unta 
• 1ón d~· imporraciones 

,,brt' cuyos alcances 
e1ad hay más dudas que 
s 
110n cumbrt de los Sie-

des i'ue convocada para 
los pnilc1pales proble
n:ic1onales y procurar la 
.. ,on de las polilil:as de 
. dominantes dei orbe 

No o bstante la ampli-
t'ntano, 1a cue.stíón pe
•1qi111yó el centro de 

Scgún d punlo de 

vista occidental l 97Q ei; cl ano 
de la mayor crisis de pc-tróko. 
mayor aún que La transcurtiJ:i en 
los anos 1973 y l 974. Para esrr 
enloque. crisis es el fin de un 
mercado en el cual la principal 
fuente de energia fuc el petróleo, 
en virtud de opciones preci~as de 
gobiernos que ohtenían .-~e rro
ducto en abundanc1a . Ya a pre· 
cios baratos eran la~ potencia~ 
capitalistas las que decid ían las 
normas de comerc1alizac1ón dei 
fluido, y su bajo predo y su fá.:11 
conversión en energfa dctermina
ron que se ahandonaran 0tfas 
ruentes (como e! carbón) y se 
re1agara el desarrollo de ruentes 
alternativas (nuclear, solar, etcé
tera). 

En aquellas condiciones el pe
tróleo era la ma1eria prima dave 
para un rápu.lo y contmno cre• 
cimiento de los países avan,ados . 
colocada en la base de indu.,trias 
que en el comercio internacio
nal se lle,·aban la parte dei 
león. Esta a través dei cono
c1do fenómeno de un intercam-

b10 l"Omcrcíal 1fosig11al cn el cual 
fac; imluslnas ,1umcntan constan
ttin11:n1c: la, ganancias, 1111entras 
las ma terias p1 ima~ ri.n.lcn cada 
wi menos. O sea, el deicrioro de 
los tétmmos dt'I intercambio en 
perjuicio de los paises exporta
dort·~ de matenas primas. 

Esta lógica aplicada sin conce
s1ones por pane de las potencia:. I 
i:ap11allstas encontró una ,·alla 
lrente a la< particularidades dei 
nwn:ado dei petróleo ..:oncentra
úo ...-n pocos pai~es y e~pecial
menh: <-'n cl Golfo Arabe. lo cual 
pcrrn1t.• unn 1.:oncert:ición relati· 
vamcntc se11cilla entre los pro
ductort'~. Pero sui:cd16. además, 
que la dcm.1m.la exorbitante de 
sociedades d1·d1cadas a am plíar 
consumos supe1f111os, puso un 
llamado de att!ndón sobre este 
recurso en vía~ de agulamiento. 

En esta perspectiva lo especi
fi co de ICJ71> fuc que la incontro
lada cxpansiôn Jcl ~onsumo por 
Estados Umdos, Europa y Ja
pón, n o ohstante cl incremento 
de lo producc1ón, llegó a un pun• 



to tal cn que- se a!c-un,ó 11n dé-
fic1t de unos 2 millonl!s de, harn
lts diarios. lJn solo dato, 01rc
c1do por la msu~p~·thahlt.: Orgun1-
zac1ón par:.1 la Cooperacmn y el 
0esarrollo E.:011ó111ico (OCDE, 
formada por los paisc~ capita
listas ricos), revela la imprevisión 
de esta política : para sostener 
una tasa de crecimicnto que cs
timan moderada, de un J. S por 
ciento anual hasta 1985, las na
ciones avanzadas necesitan que 
la oferta .de pe tróleo se incre
mente en 5.6 millones de barriles. 
Es algo irra1.onublc pues, ent re 
otras cosas, ello requeriría que 
los mh:mbros d.: la OPEJ> Qllc
masen en brc,c 1iempo 1~ reser
vas de llSC, su recurso principal. 
Téngase en cons1dcración que cn 
unos veinte aiios. países como 
lrán y Venezuela liquidarán tas 
reservas actualmcntc cornproba
das Sl continúan bs exportacio
nes ai ritmo actual. 

Otro de los grandes absurdos 
de esta política consiste en que 
las potencias occiclentules mien
tras atentan contra la conscr
vaci6n de los h1droc:irb11ros pos
tergan el lruado de programa
cíones para desenvolver fuentes 
alternativas ai p~ tróleo, que se:: 
encuentren en capacídad de 
aprovisionar ai mundo cuando, 
en razón de los pla,os ptobable:., 
decline la produccíón petrolcra. 

Tal es, en breve, la crisis. Su 
origen, en tonccs, se .:ncucntra 
entre los grandes consumidores, 
y no en los provecdorcs. Estos, 
por otra parte, fiJ.iron precios 
que el propio mcrcad1.> llamado 
libre de Rottcrdam .dei6 muy 
atrás apenas comv1116 a csca~car 
el producto. Entouces·, a la vista 
de la si tuación dei mercado, y cu 
aplicación de la l~y de la oferta y 
d_e demanda sagrada para el 
sistema capitalista la OPEP 
decidió un lógico cncarecimiento 

Es cierto que hubo división 
de los exportadores en tomo dei 
aumento. Ello se reflcJÓ cn una 
amplia franja de precios. Asi co
mo en !a anterior rcunión d~ la 
OPEP el pre,;io base l-l' hahia 
unificado en 14 .5 5 dólares por 

barril, de Gim:bra surgió una ga
ma quc va desde 18 a 23.5 dóla
r4.!s por barril. Se trat6 de un au
mcn to considcrable . Sin em bar
go êsle pudo ser superior de no 
mediar la posición conservadora 
de Arabia Saudita, aliada de Es
tados Unidos y de las transna
cionales pctroleras. El hecho de 
que en Rotterdam el barril se 
vendiera a mãs de 3 5 dólaresjus
t ificó la postura ateista y una 
tendencia que seguirá presíonan
do sobre futuros incrementes 
mien tras este cuadro se rnantenga. 

El r~sultado de Ginebra pro
dujo una paradoja, el casi inme
diato acucrdo de los Sicte Gran
des en relación ai tema del petró
leo. Los siete habían !legado a 
Tokio profundamente divididos. 
La Comunidad Económica Euro
pea (CEE) acababa de aprobar 
en Estrasburgo e! congelamiento 
de las importaciones de crudo 
para el pe ríodo 1980/85 mante
niéndolas cn el nível de 1978 
( 4 70 millones de toneladas anua
les). Así, la CEE prescribió una 
medida consecuen te - al menos 
en teoria- aunque no un progra
ma completo para encarar la cri
sts. Los cuatro gobiemos de Eu
ropa que en Tokio representaron 
a los nueve miembros de la CEE, 
llegaron con la intenci6n de que 
las otras potencias - Estados 
Unidos, Japón y Canadá - acep
taran iguales restricciones. 

Estados Unidos y Japón re
chazaban tal propuesta asi como 
la adopción de 1978 como aiio 
de referencia para el congela
mfento. A1 fin de la primcra jor
nada de debates afloró un ne to 
desacuerdo. insalvable según los 
pronósticos dei momentos. Pero 
entonces se conocieron los infor
mes sobre las decisiones de la 
OPEP. El impacto obligó a los 
siete a extremar los esfuerzos 
para d ibujar ai menos un aparen
te postura conjunta. 

Los cuatro europeos -Alema
nia Federal, Francia, Inglaterra e 
Jtalia aceptaron la propuesta 
norteamericana de que se fija
ran cuotas por país a la meta de 
congelam.ieoto resuelta por la 

CEE. A su vez. los otros • 
vinieron en una politlca 
tricciones hasta 1985 

Pero Estados Unidos 
que no se considere a 1 'I 
mo el ano de referencia 1>afã 
importaciones sino a 1177 e , a 
do batió el récord de adqu1 
ciones al absorber 8.S mil , 
nes de barriles por d ía Ps J 
que la restricción norteamt 
na, al situarse en un Lecno 1 y 
alto, casi deja de ser tal. En cuan 
to a Japón se compromete a n 
consumir para 1986 más de 6 ~ 
millones de barriles diarios Sl ma 
que es un diez por ciento supe 
a la de 1978, o sea que e .t 
de un aumento neto. Lo~ n 
del viejo continente ar-: 
comprometidos a inanten.' 
cuotas que se habían ~dialn 
con la excepción de Italh 
en raz.ón de la de bilida d 11 
economía obtien<- un innrg 
bastante amplio. Pero se tr .. i 
una argucia, pues la r.:feren ... 
hace en relación a las impor 
cines de todos los países 
CEE. Y sucede que .-Jentro 
comunidad se cncuencra u t 
ciente produc tor petroler,1 ( , 
Bretafia. Esta, segí1n Ia~ pr 
siones estará próxima a 1 .. 
suficiencia petrolera en I 91i'i 
cantidad de crudo que proa 
cubrirá entre e! 20 v e! _1,; 
ciento de las necesitiades t 

leras de la CEE. O soa que a. 
gelar sus importaciones 11 i< 
recibe petróleo provcmc,1 
su propia área, la CEE pa 
crementar grandemen e .•! .., 
mo del fl uido, qut1 .:s la h.1~ 
problema actual. 

También Ltubo consen ~ 
Tokio acerca dei dcsarro 
carbón y la energia nudear 
mo sustitutos dei peu·óls 
tiempo dirá si las metas ss "" 
das serán perseguidas con ~ 
dad. Lo contrario arrastrnt 
una aguda carestia de ener-•1a, 
el mundo. Entretanto, a cort• 
a mediano plazo, la rcu 1 
cumbre ha tomado resolu 1 ~ , 

que lejos de mejorar, agravax.1 
crisis de petróleo que estai-a 
sus manos enfrentar. 
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VIETNAM 

EI problema 
de los refugiados 

La tragedia de decenas de miles de personas abando11adas a su 
propia suerte a bordo de precarias embarcaciones en el sudeste 

asiático conmueve ai mundo. Pero la opi11ió11 internacional 
no conoce quiénes son los verdaderos culpables 

Wilfred Burchett 



[la perspectiva de qu,: de
cenas de miles de refu
giados procedentes de 

Vietnam muetan en alta mar o 
sean masacrodos por la guardía 
costera de Malasia ha despertado 
una justificada indlgnación mun
dial. Sería triste que la concien
cia humana no fuera capaz de 
conmoverse por ello. 

Pero si finalmente se realiza 
-como se ha propuesto una 
conferencia internacional para 
tratar el problema de los refu
giados en Indochina, el problema 
de la responsabilidad de esta si
tuación deberá plantearse. 

Y se encontrará que los go
biemos de Estados Unidos, Clu· 
na y Gran Bretaiia están profun
damente involucrados. Los Es
tados Unidos por la guerra geno
cida que dejó la economia viet
namita en ruinas, destruyó las es
tructuras sociales y los valores 
morales en el sur, por convertir 
a cientos de miles de vietnamitas 
en delatores, traidores y asesinos 
de sus compatriotas y por repu
diar su compromiso de "contri
buir a curar las heridas de la 
guerra y apoyar la reconstruc
ción de postguerra" (Artículo 21 
dei Acuerdo de Paz firmado en 
1973 en Paris). China por pro
vocar deliberadamente la huída 
de vietnamitas de origen chino, 
detener 72 proyectos de ayuda 
económica y finalmente lanzar 
una invasión a Vietnam el J 7 de 
febrero de este a.ilo. Gran Breta
ila por no instruir a sus autori
dades en la colonia de Hong Kong 
para que reprirnieran el tráfico 
de navios no aptos para la na
vegacíón de alta mar y a los gangs
ters que los fletan con bandera 
panarnei'ia y tripulación de Tai
wan para explotar a los refugia· 
dos, bautizados "boat people" 
(gente de los botes) por la pren
sa norteamericana. 

Huída por mar ... 
y en helicópteros 

La presencia de 20 millones 
de chinos en el sudeste asiático 
(incluyendo 1,200,000 en Viet
narn antes dei actual éxodo) se 
debe a una combinación de ca
tãstrofes naturales, guerras y re
presi6n política en los últimos 
doscientos a.ilos. La comunidad 
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En ebril deyÍ975 11 ej rc:lto de Saigbn lmpld1 e e.tos iudvietnamitassubir a los 
hellc6ptaros norteameric:ano1 de evacuaci6n: candidatos seguros e los barcos 
de refugiados da hoy 

china d1= Cholón, la ciudad 
gemeis Je Saigón, fuc consti
tuída por refugiados que llegaron 
a fines dei sigla XVIII en una 
flota de 50 juncos, huyendo de 
la dinastia Ching. 

Una com binación de circuns
tancias similares a las que moti
varon estas migraciones existe en 
Vietnam desde 1975, cuando 
terminó la guerra. Pero también 
hay hechos nuevos. La mayoda 
de los actuales refugiados son de 
origen chino, u hoa, como los 
Uaman en Vietnam 1,Pero, por 
qué hay entre ellos un 20 por 
ciento de vietnamitas? 

Estas últimos se dividen en 
varias categorias. Las autorida
des norteamericanas tenian una 
lista de 200,000 colaboradores 
cuya evacuación se consideraba 
prioritaria, en su propio interés y 
en el de los Estados Unidos. 
Frank Snepp, "chlef strategy 
analyst" de la CIA en Vietnam 
se queja en su libro The Decent 
lnten•al de que sólo 5,595 de 
ellos fueron evacua'dos junto con 
los "helicopter people", los refu
giados evacuados en los últimos 
minutos antes dei triunfo dei Fren
te de Liberación en abril de 197 5. 

En la lista citada por Snepp 
figuraban 400 miembros de la 
polida entrenados por la CIA, 
otros 400 agentes dei espionaje 
norteamericano y alrededor de 
30,000 miembtos de los cuerpos 
"antiterroristas" entrenados para 
operar en el ''Programa Fenix" 
que asesinó a 100,000 sospecbo-
30s de pertenecer ai Vietcong en 
los primeros anos de esta década. 
Puede suponerse que una gran 

proporción de los no evacuados 
eran candidaros a los barcos de 
refugiados, junto con los dueiios 
de prostíbulos, comerciantes de 
drogas, agentes del mercado ne
gro y otros beneficiarios de los 
vicios introducidos por las tropas 
norteamericanas de ocupación. 

la responsaQilidad de los Es
tados Unidos en el problema dei 
éxodo es conocida. Menos obvia 
es la responsabilidad de China. 

"Residentes chinos" 

En marzo de 1978, los vietna
mitas naoionalizaron gran parte 
dei comercio en Vietnam del 
Sur. Tres mil grandes comercian
tes fueron afectados. De ellos 
2,400 eran hoa. Dos meses más 
tarde comenzó u.n agrio inter
cambio de notas donde los du
nos acusaron -y los vietnami
tas negaron- que los hoa esta
ban siendo "perseguidos discri
minados y expulsados". 

Pekín anunció el 24 de junio 
que estaba mandando dos barcos 
a Vietnam para evacuar a los "re
sidentes chinos". Hanoi replicó 
que no tenía objeción, siempre 
que se respetaran las formalida
des que regulan la entrada de bu
ques extranjeros a aguas territo
riales vietnamitas. 

Entretando habían estallado 
fuertes combates en la frontera 
Vietnam-Kampuchea, con graves 
bajas entre la población civil viet
namita. El gobíemo chino se ali· 
neó abiertamente con el régirnen 
kampucheano de Pol Pot. Agen
tes chinos infiltrados por la fron
tera norte o trabajando a partir 
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de su embajada en Hanoi, estimu
laron a los hoa a trasladarse de 
inmediato a China, argumentan
do que el conflicto desemboca
ria inevitablemente en una gue
rra entre China y Vietnam. Los 
que pennanecjeran, argumenta
ban, serían tratados como "ene
m.igos" por los vietnamitas y co
mo ''traidores" por las tropas 
chinas al invadir el país. 

En Vietnam, como en el resto 
dei sudeste asiático, los chinos 
viven en comunidades cerradas y 
todavia tienden a agruparse en 
clanes y ''.comunidades secretas". 

cuadem<n dei terce, mundo 

Algunos refugia• 
dos •i fueron bl11n 
reclbidos en Esta· 
doa ~Idos. Arriba, 
Nguyen Ngoc Loan 
en una histórica 
foto da 1968cuan· 
do siendo jefe de 
policia de Saigón 
dispara a angre fría 
sobra un prlsione· 
ro Viatcong lnde· 
f91lSO. Abajo, ai 
miamo Ngoc Loan 
de1r• dei mosna
dor dei restaur•nte 
que ahora posee 
en Virgínia 

Estos rumores, trasmitidos rápi
damente de boca en boca, crea
ron pánico e iniciaron el êxodo 
masivo de los hoa en el verano 
de 1978. Los hoa fueron incita
dos a vender sus casas y propie
dades y volver urgentemente a la 
.. madre patria". 

A1 visitar el área de Langson 
por donde pasó la mayoría de 
ellos en rumbo a China, en di
ciembre pasado hablé con algu
nos de los que no huyeron y 
otros que lo hicieron pero retor
naron. Todos enfatizaron que el 
principal argumento en las visitas 

nocturnas de agentes chinos era 
la i11minencia de la guerra. Los 
vietnomitas orgaiüzaron equipos 
de con trapropnganda integrados 
por hoa para explicar que los ru
mores eron "absurdos" y que to
dos Jebian quedarse en sus luga
res de trabajo en fábricas y gran
jas 

Los buques chmos de "evacua
c1ón ·• llegaron a los puertos de
signados de Haiphong en eJ nor
te y Vungtou en el sur, pero le
varon andes sin pnsajeros. c,Por 
quê? Porque los chinos insistie
ron en que se registrara como 
motivo de su arribo "el embar
que de residentes chinos vícti
mas de persecución por las auto
ridades vietnamitas". 

Los vietnamitas insistieron 
que los barcos habian sido auto
rizados a anelar para embarcar 
"a resHfontes hoa que deseen 
abandonar Víetnam rumbo a 
China'. 

(No era s6lo el término "per
seguidos" el cuestionado, sino 
también el de ''residentes chinos" 
aplicado a vietnamitas de segun
da, tercera, cuarta o más genera
cíones, de origen chino. Un 
acuerdo entre los partidos comu
nistas ele China y Vietnam fír. 
mado en 1955 establecía que to
do aguei pacido en Vietnam o 
China seria considerado vietna
mita o chino, independientemen
te de su raza, con los mismos de
rechos y obUgaciones que los de
más ciudadanos dei país. El tra
dicional hábito de Pekín de con
siderar a todo aquel que tenga 
sangre chino en sus venas como 
chino y por lo tanto no sujeto 
a las leyes dei país en que resi
de- sigue síendo Wl punto de 
conflicto entre China y todos los 
países dei sudeste asiático. Esta 
es una de las razones de la reac
ción vioJenta de Singapur, Mala
sia, Indonesia y Tailandfa contra 
los refugiados. Su tendencia a es
ta blecerse en aatividades comer
ciales e improductivas contribu
ye a la hostilidad de los poten
ciales lugares de refugio.) 

Distinta situación 
en e) norte y en el sur 

La cuestión dei status tam
bién complicó los trâmites. Ha
noi insistió lógicamente en emi-



tir visas de salida, que estaba dis
pueslo a otorgar a tod o aquel 
que quisiera 1rsc. Pekin aconsc
JÔ a los "residentes chinos" no 
solicitarias, ya que ello implica 
ria estar ba.,o Jurisdicción vietna
mita En esto, ai igual que en la 
decisión de enviar los barcos sin 
acuerdo previo, Pek ln adoptó la 
tãctica de los imperialistas dei si 
glo XIX de atribuirse derechos 
extraterritoriales, asi como el 
otorgar a sus conciudatlanos un 
status privilegiado. 

Cluna sufriô una derrota en la 
"Operación Rescate". No sôlo 
ante la opinión pública externa, 
sino ante los hoa. muchos de los 
cuales entendieron que la discu
sión sobre procedimientos dr
mostraba que los chinos se preo
cupaban más por la propaganda 
que por su suerte. 

Pero decenas de miles de ellos 
habían vendido sus propiedades 
y estaban literalmente "en lasca· 
lles" cuando los tan publicita
do barcos partieron sin ellos. Se 
volvieron blancos fâciles de los 
gangsters de Saigón, privados de 
sus antiguos ingresos de la pros
titución, la droga y el mercado 
negro. El negocio de embarcar 
fugitivos en botes se volvió tre
mendamente lucrativo. 

AI discutir el problema en di
ciembre pasado con Ngo Dien, 
viceministro vietnamita de Rela
ciones Exteriores, éste funciona· 
rio expresô una diferencia en la 
actitud oficial hacia fos hoa del 
norte y dei sur: "La partida abro p
ta de trabajadores hoa de las mi· 
nas y otras empresas industriales 
dei norte nos creó serias dificul
tades económicas. Lejos de 'ex
pulsarlos', tratamos de persua
dirlos p'll.ra que no se fueran ... 
iPor qué querrían irse?" 

"En cambio en el sur - con
tinuá era natural. Dominaban 
el comercio en todos los niveles 
Y no veían futuro para ellos si 
no podían continuar como ban
qu~ros o comerciantes. Si la gente 
qu1ere irse rio tenemos objecio
nes, en la medida en que solici
ten nom1almente sus visas desa
lida. Para los decenas de míles 
que lo hacen (a pesar de la reco
mendación china en contra) los 
expedientes se acumulan. Hay 
por cierto alguna corrupciôn se 
pagan sobornos a funcionarios-

Los hoa abando
nan Vietnam con 
toda libertad por 
la forntere norte 
dlrigi6ndose hacia 
China, entes de la 
agresión de Pekin. 
Dos escenas en el 
puente ferroviario 
frontarizo de Dong 
Dang 

i•ara acelerar los trâmites. Y hay 
sobornos para que el responsa
ble 'mire hacia otro lado' cuando 
aJguien pasa sin documentos." 

(Debe recordarse que la ma· 
yor parte dei personal adminis
trativo dei sur se formó en un 
sistema en el que la corrupciõn 
era una forma natural de vida. 
Unas pocas semanas de cursos 
orientadores sobre "gobierno 
limpio" no bastan para cambiar 
su concepción. Por el contrario, 
es razonable esperar que se con
tamme una cierta proporción de 
los que proceden dei norte, unhe-

cho comprensible que en conver
saciones privadas altos funciona
rios de Hanoi admitieron.) 

"Hay muchas razones para 
que la gente quiera irse. comen
tó Ngo Dien, pero la opresión 
no es una tle ellas. Ni la vengan
za por actividades dei pasado. 
Hemos juzgado a unos cuantos 
criminales, pero por delitos que 
no tenían que ver con activida
des de tiempos tle guerra." 

Esta convt:rsación me produjo 
la impresión de que COn grave 
desocupación en el sur, el .::on· 



Emigrantes ilegales en los bot«I 

ílicto I ronteri1.o con Kampuchea 
, las crecientes tens1ones con 
Chma la) autoridades de llanoi 
10 ,eian con malos ojos la parti
da de elemento) descontentas, 
no producton.:s y potencialmen
te hostiles. 

Y en todo caso, ;.cómo evitar· 
la '! Pero no había ninguna oferta 
internacional para embarcar a los 
emigrantes, como sucediõ con 
los exiliados cubanos en Estados 
Unidos. 

•· c,Cuâ! hub1era sido la reac
ción dei mundo si hubiéramos 
utifüado nuestra marina para de
rener o hundtr los botes clandes
tinos?'', se pregunta Ngo Dien. 
La respuesta a esto se dio más 
tarde con la justificada reacción 
contra la amenaza de Malasia de 
disparar contra los refugiados 
que llegaran a sus aguas. Pero el 
êxodo de tTabajadores especiali
zados y personal adminisLral1vo 
dei norte sorprendiõ a los vÍet
narnitas. 

.. No comprendimos la inten
cíón verdadera de las acusacio
nes chinas de estar 'persiguien
do' a los hoa ". confiesa Ngo 
Dien. "No podíamos creer que 
China pretendiera que eximiéra
mos a los hoa de nuestras medi
das nacionalizadoras, que fueron 
menos drâst1cas que las aplicadas 
por China contra los capitalis
tas tm su país. Como fuirnos to-
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mado~ por sorpresa, no ten ia
mos nada preparado para dismi
nuir el dano. Las ac11sac1ones de 
'persecució:1 y discriminaciõn • 
eran para contrarrestar el senti· 
miento amistoso dei pueblo chi
no hacia nosotros. Se nos acu
só de 'ingratos' después de lia
ber sido apoyadoi. por China. Y 
funcionó. La opinión pública 
china se nos volvió cn contra y 
ello sirvió de pretexto para que 
Pekin suspendicra su ayuda y au
mentara las tcnsiones en la fron
Lera.'' 

Quinta Ct>lumna 

En cse entooces d punlo ue 
\'i.sta oficial en Hanoi era que 
la escaJada militar chma a lo lar
go de la frootéra no suponía ne
cesariamcnte una futura invasiõn, 
sino que se trataría de levantar 
la moral de las fuerzas de Pol 
Pot, que operaban en gran esca
la en la sección centro-sur de la 
frontera kampucheano-VJctna
mita. 

(Más tarde descubrí qut! las 
autoridades locales en el área de 
Langson tomaban mucho más en 
serio la amenaza de invasión QUé 
las de Hanoi. Después que ésta 
se produJo, lideres en llanoi ad
m1tieron que fueron tomados 
por sorpresa.) 

Cuando visité el área Paso 

Langson. a fines ue uilit•111brc 1k 
J 978. cn un re,nrnuo que indu· 
yó los puchlos J,• Langson y 
l>ong Dang esrt· últ 11110 a ape
nas Ires kilomctros dc la f!ontc· 
ra se h110 un gran e~t'uer10 por 
~·onvcncl·rmc de qu~ la abruma
uoru mayoria de lo~ hou aqui, 
1:on\tl l'D otras partes, cran ,1u
dadanos h.:alcs. excelentes cuadros 
adn11nistrut1vos. micmbros sóli
dos dei Pai l1do ComunisLa. llls 
me'1orci. ac1ív1stas para con trarres
tar la promoción de 1111 éxodo 
hncia el norte que hacian los ,hi
nos 

Una visita a la m1sma ârea 
apt.>nas tres meses más tarde me 
ofrecio un cuadro diferente. Mu
chos de los """ frontcrizos que 
habian hu ido volvieron luego co
mo guias y unidad~·s de coman
do, escoltando a lns tropas chinas 
> guiándolas ror ~enderos que 
sólo los habitantes dei área co
noccn para atacar a los vietnami
tas por los flancos y por detrás, 
empleando su conocimiento dei 
vietnamita para infiltrar las li
neas de defensa. 

Un cierto número de los hou 
supuestamenre \cales que perma· 
necieron en Vietnam. se adelan
t:iron a la llegada de lo:. invasores 
y literalmente "go\pcaron por la 
espalda" (o cortaron las gargan
tas) de los cuadros dirigentes viet
mílas locales. 

Los hoa que permanecieron, 
sin que se les hubiera ordenado 
eso en función de tarea~ específi
cas de Quinta Columna, fueron 
masacrados por los invasores 
acusados de "traidores". Este 
fue el cuadro que pude recons
truir en mi visita a Langson en 
abril, y confirmé con mayores de· 
talles durante una tercera gira a 
fines de mayo. 

La reacción fue doble. Por un 
lado Hanoi decidió que no podia 
arncsgarse' a mantener la presen
cia de cuadros hoa en posicio
nes que potencialmente pudieran 
ser blancos de un segundo ata· 
que chino. Por otra lado un gran 
número de ciudadanos hoa creyb 
que serian exterm10ados por los 
chinos si se los encontraba cn te
rritorio vietnamita durante un 
segundo ataque. Así, aumentá 
considerablemente til número ue 
candidatos al éxodo. 

La invasión chi.na comenzó el 



17 de febrero. El 25 de ese mcs 
Hanoi inici6 negociaciones con 
la Oficina del Alto C'omisiona
do de las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR) tendlente 
a una evacuaci6n ordenada de 
aquellos que quisieran abando
nar el pais. 

Los hoa en áreas estratégi
cas como Hanoi, Haiphong, las 
minas de carbón de Hongay
Campha al norte de Haiphong 
y probablemente otros centros 
tuvieron que elegir entre lres al
ternativas: Mudarse a las "nue
vas zonas económicas" en la Me
seta Central (para ayudar a cons
truir plantaciones de caucho, ca
fé, sisaJ, etcétera), abandonar el 
pais por tierra hacia China, o por 
mar hacia Hong Kong, Malasia 
los Estados Unidos, Francia y 
otros países con los cuales tan
to Vietnam como el Alto Comi
sionado creyeron que se podfa 
llegar a aouerdos de recibirlos. En Saigón, ciudadenos vietnamitas de origen chinÕ solicltan 1-us vila.de salida 

Negociaciones 
intemacionales 

Las medidas contra los hoa 
fueron duras y, sin duda, afecta
ron a muchos ciudadanos Jea
les, buenos cuadros y miembros 
fieles dei Partido Comunista de 
Vietnam. Pero después de la des-
1:fucción total de las institucio
nes económicas, culturales y so
ciales en la región de la frontera 
norte, ros líderes de Hanoi no 
podian arriesgarse. La situación 
se agrav6 con las afirmaciones 
dei vicepremier chino Teng Hsiao
ping aJ secretario general de la 
ONU, Kurt Waldheim (en Pe
kín, a fines de abril), en el sen
tido de que probablemente fuera 
necesario "ensenar a Vietnam 
otra lecci6n". 

Las negociaciones con la Ofi
cina del Alto Comisionado cul
minaron el 30 de mayo con un 
acuerdo de siete puntos sobre 
"la partida ordenada de perso
nas que desean dejar Vietnam 
rumbo a otros países". Es un 
b_uen acuerdo. Se asegura que las 
VJ.Sas de salida serán proporciona
das "tan rápido como se11 posi
ble". La prioridad será acorda
da a aquellos cuyos nombres fi. 
~ran tanto en las listas vietna
mitas de quiénes quieren salir 
como en las listas de los países 

No. 32 / Agosto de 1979 

dispuestos a recibirlos. En aque
llos casos en que un individuo 
figure en sólo una lista, su par
tida será negociada entre Viet
nam . y el Alto Comisionado o 
entrê ellos y los países de desti
no. 

El gobierno de Vietnam se in
dignó cuando -con pleno cono
cimiento de que tal arreglo se 
había negociado- la primera nu
nistra britânica Margaret That
cher, con apoyo de Estados Uni
dos, propuso que el asunto fuera 
tema de una conferencia espe
cial patrocinada por el Consejo 
de Seguridad de la ONU. 

Hanoi interpretô esto como 
una jugada destinada a socavar 
el acuerdo negociado con el 
ACNUR y entendimientos en el 
mismo sentido a que aparente
mente se lleg6 con varios países 
dei sudeste asiático. Sin embar
go, el 20 dejunio el gobiemo vfot
namita aceptó tomar parte en 
una conferencia internacional, 
con la condición de que ésta fue
.ra acordada por el Alto Comisio
nado para Refugiados, que los 
participantes sean "países direc
tamente involucrados" y que se 
base en el acuerdo de siete pon
tos negociado con ACNUR. 

Un factor ignorado por mu
chos de los que condenan el 
incremento de la huída de viet
namitas de origen chino es que 

Vietnam fue objeto de una agre
sión en gran escala por parte de 
China y que Pekín anunci6 pú
blicamente un "segundo round''. 

Menos públicamente, China. 
movilizó además a ciudadanos 
vietnamitas de origen chino co
mo una ''Quinta Columna". En 
estas circunstancias, los gobier
nos normalmente toman medi
das severas contra los nativos de 
un país potencialmente agresor. 
En vísperas de la Segunda Gue
rra Mundial, los Estados Unidos 
intemaron en campos de concen
tración a los norteamericanos de 
origen japonés (los nisei), por lo 
menos en la costa occidental: los 
ingleses intemaron en Aust:ralia a 
los refugiados judíos alemanes, 
mien tras Hitler asesinaba en Aus
chwitz y otros centros de exter
mínio a los judíos, eslavos y 
opositores políticos; Stalin de
portó a los alemanes dei Volga 
"al otro lado de los Urales" 
etcétera, etcétera. ' 

Las medidas de Vietnam con
tra los hoa, si bien son duras, 
resultan benévolas en compara
ción. Y lo serian más si no fue
ra por la todavía vigente amena
za china de un s~gundo ataque, 
ante la cual ya se elaboraron pla
nes para la evacuación total de 
Hanoi, Haiphong y las principa
les ciudades dei norte y centro 
dei pais. O 
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VIETNAM 

La tragedia de los prófugos 
Mediante una ensordecedora campa,ia m11ndial las potencias capitalistas prete11de11 

ocultar sus propias respo11sabilidades e11 el problema de los próf11gos. Occide11te 

no perdona a Vietnam la de"º'ª de los Estados Unidos y la oprión por el socialismo 

~ 
1 problema de los pró
fugos de Vietnam es ob
jeto de una intensa y 

listemática campana que impide 
una visibn objetiva de este drama 
humano. 

Dirigida por la gran prensa oc
cidental, en esta campa.na se ad
vicrte el deseo dei establishmenr 
norteamericano de tomarse una 
revancha contra el débil país asiá
tico que le infllgib su primera de
rrota eo el campo militar. Se 
busca ai mismo tiempo despres
tigiar ai sistema socialista presen
tándolo como incapaz de satis
facer a todos los sectores de la 
población, acusándolo de utilizar 
métodos crueles y totalitarios 
pua desembarazarse de los des-

Agustin Castano 

contentos y opositores. Por últi
mo se intenta desviar la atención 
de la opinión pública de un he
cho incómodo: Las potencias ca
pitalistas, causantes directas de 
las tremendas dificultades que 
enfrentan los países dei sudes
te asiático en esta etapa de pos
guerra y de reconstrucción na
cional, se desentienden de la suer
te de esta minoría de 400,000 
personas que en lo fundamental 
aspiran a vivir en un sistema ca
pitalista, negándoles refugio en 
sus países y apoyo material su
ficiente para atender sus nece
sidades actuales. Sobresalen en 
tal sentido las responsabilidades 
de Francia, ex-potencia colonial 
y de su reemplazante neocolo-

O- n1 

1 

nial Estados Unidos que des
cargó en Vietnam más bombas 
que las estalladas en toda Europa 
durante la Segunda Guerra Mun
dial. 

A íin de ubicar el problema 
en su correcta dimensión es ne
cesario recordar algunos antece
dentes. Si blen ai principio la 
prensa occidental seõalb a estos 
refugiados como vietnamitas, 
más tarde reconoció que se trata
ba en su gran mayoría de "boas", 
es dccir de emigrantes de origen 
étnico chino. 

Se ha estimado en unos vein
te millones el número- de chinos, 
"de ultramar'', en su mayor par
te diseminados en el sudeste 
asiático. Se trata de una migra-



ción antigua, originada por el ex
ccso de poblaci6n china en rela
ción a sus posibilidades econó
micas y tecnológicas, y también 
por el establecimiento de peque
nas colonias que se aseguraban 

' el comercio regional. 
Las potencias europeas mos

traron predilección por la mano 
de obra china, barata y discipli
nada, Así, en base a un mero 
cálculo econ6mico que prescin
día de consideraciones humanas 
y culturales, se asistió a la impor
taci6n de millones de chin os ba
cia los duros t rabajos emergentes 
de la explotación colonial. 

Para la nueva plantación de 
caucho en Malasia e Indonesia, 
Inglaterra y Holanda importan 
cen tenares de miles de chinos. 
En Tailandia los trabajadores 
chinos construyen los ferrocam
les y el puerto de Bangkok y lue
go se convierten en el grueso de 
la mano de obra. 

Mediante este proceso los chi
bos desplazan a los locales y se 
constituyen en muchos casos en 
la mayorfa dei proletariado urba
no, minero y de plantación. A 
su vez con el pasar dei tiempo 
surgen de esa masa minorias 
comerciales que tienden a desa
rrollar una funci6n de interrne.
diarios entre los capitalistas eu
ropeos y la economia local. 

Esta situaci6n se prolonga, en 
modo tenso, hasta el presente. 
As{ las autoridades de Malasia 
se niegan a aceptar más refugia
dos para no alterar "la preserva
ción dei equilibrio de las razas", 
en un país donde aproximada
mente un tercio de la poblacibn 
es de origen chino. 

Los "hoa" en Vietnam 

En e! caso específico de Viet
nam la explotación colonial no 
se vali6 de los chinos como mano 

. de obra para tas plantaciones, 
pues encontró un país superpo-

. biado y con abundancia de cam
pesinos habituados a salarios mi· 
serables. Más que en otros países 
de la regi6n la polftica de la 
potencia colonial, Francia, estu-

. vo alli orientada a separar viet
namitas y chinos, concediendo a 
estos últimos un status relativa
mente privilegiado, así como p rl· 
vilegi6 en igual medida a los viet-
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namitas dentro de Laos y Cam
boya. El lema "dividir para rei
nar" se aplicó sin miramien tos. Si 
bien los conflictos entre estos 
países provienen dei pasado, se 
exacerban durante la ocupaci6n 
francesa, que es así la causante 
principal de las rivalidades é tni
cas aún vivas en el sudeste asiá
tico. 

La agresión norteamericana 
no hará sino agravar la situaci6n. 
La mayor parte de los actuales 
prófugos proviene en efecto del 
sur de Victnam, donde los chi
nos ocupaban una posici6n im
portante en el comercio, peque
no y grande. 

Triunfante la rcvoluci6n viet
namita, se liquídaron las estruc-

turas neocoloniales. Esos secto
res urbanos debían integrarse a 
la vida productiva en una socie
dad soe.ialista su bdesarrollada. 

Pref irieron emigrar con la ilu
sión de reiniciar su vida en otros 
países donde pudieran recuperar 
e! nivel a que estaban habitua
dos. Y con ellos se fueron tam
bién muchos vie tnamitas de pa
recido origen económico. Los 
gobiemos de la región los cali
ficaron de emigrantes ilegales y 
estos regímenes de tipo conser
vador aliados de Occidente fue
ron sorprendidos por el reproche 
de norteamericanos y europeos 
acerca de su actitud, mientras es
tas potencias elud ían concurrir 
a la solución del drama abriendo 

Ultimo momento 

EI 21 de julio SJ? clausuró en Ginebra la conferencia especial sobre ai 
problema de los refugiados en el sudeste asiático, convocada por la ONU. 

Paul Harting, alto comisionado de la ONU para los refugiados, ma
niíestô que las plazas para relocalizar los emigrantes dei sudeste asiá
tico habían aumentado de 125,000 a 260,000 y que la contribución fi. 
nanciera es ahora de 190 millones de dólares. 

Por su parte Kurt Weldheim, secretario general de las Naclones Uni· 
das, anuncib que el gobierno de Vietnam durante un lapso razoneble 
se esforzará por detener las salidas llegales y, rnlentras tanto, cooperará 
en favor de un programa de procedimientos seguros y ordenados para 
quienes quieran salir dei país en el futuro. 

Estados Unidos y algunos de sus aliados aprovecharon la conferencia 
-destinada en principio a la búsqueda de soluciones prácticas- para ata· 
car los gobiernos de Vietnam y Kampuchea que, según silos, determi
nan "expulsíonas forzosas". 

EI delegado argelino, en cambio, opinó que aquellos que ahora d~
jan Vietnem tenfan un estilo artificial de vida relacionado con los reg,. 
menes coloniales y la guerra y ahora no quieren involuetarse en la re
construcción dei país. 

Por su parte ai delegado de Tanzania criticó la preocupación, la pu· 
blicidad y la atenclôn internacional por los refugiados dei sudeste asiá
tico, que "contrasta con la indlferencie ante la s~e!te de cuatro_ millones 
de refugiados en Africa, víctimas dei neocolonialtsmo y el racismo sud
afrícano". 

Coincidentemente, el ministro de salud de Túnez, Fuad Mbazaa cri· 
tícb la posicíón de l$rael, que ofreció refugio a 200 familias vietnamitas 
y reprochó a otros países por no hacer lo mismo. "La comunfdad inter· 
nacional -dijo- no puede olvidar que hay un millón y med10 _de refu
giados en Oriente Madio y que Israel es responsable dei desaloJo de as
tos palestinos de sus hogares, y se niega ~ permitir s~ ~etorno Y la crea
ción de un Estado palestino, a pesar de reiteradas dec1s1ones de la Asiim· 
blea General de la ONU." 
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sus propías puertas para recibir 
a los refugiados. La solidaridad 
intercapitalista. por lo visto no 
existe. 

La acutud de Chu1a bacia 
Vietnam en esta cuestión fue de 
abierta incomprensiôn. En pri
mer término in1rrprcto las na
cionalizaciones ) confiscaciones. 
que afectaron a todos los pro
pietarios que exístian en Viet
nam - como paso obbgado al so
cialismo como una medida en 
contra de los hoa. Esto era equi
valente a condenar la orción dei 
pueblo vietnamita por el socia
lismo, algo incrc.'ible ror parte de 
otro país socialista. 

Críticas incohercnte~ 
y oportunistas 

El ataque chino a Vietnam y 
las continuas amenazas de nuevas 
ofensivas no podían sino agud1· 
zar gravemente las lensiones y 
esta es una de las causas que em
pujaron la migración de los hoa. 
Por lo tanto no se puede acep
tar la critica de Occidcnte acer
ca dei tratamiento reservado por 
las autoridades de Hanoi a los 
prófugos. 

A éstos les presenta dos op
ciones: o integrarse a las condi-

ciones de \'ida y de trabajo que 
exislen para todos los ciudada
nos, según la planificación esta
blecida por el gobiemo, o dejar 
~·I pais por su propia \'Oluntad. 
Esto último se encucntra dentro 
dei derecho de asilo. Pero aún 
para juzgar la aplicación del de
recho. el esrah/Lshmt'tlt actúa 
con una incoherencia desmtere
sada y oportunista. Critica a V1et
nam por su amplitud a conce
der ese derecho. al mismo tiem
po que, por eJemplo, critica 
a la Uni6n Soviética porque 
en relación a los judíos no es 
tan ambplia como lo JUZg& con
veniente Washington. Si por hip6-
tes1s Hanoi hubiera concedido 
ese derecho de mancra reticen
te, la campana tendría un senti
do inverso: atacar la violación 
dei principio de asilo. 

Sobre este modo de reflexión 
cabe senalar que una revoluci6n 
en las condiciones materiales de 
Vietnam no recibirá la adhe
sión dei estrato minoritario de la 
población que se beneficiaba con 
e! viejo sistema, precisamente 
porque se da cn una economia 
subdesarrollada profundamente 
deformada por el largo reinado 
dei colonialismo y dei neocolo
nialismo, que requiere de mu-
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Envie oorrespond-1ncia, cheque o giro P()Stal a nombre dei: 

chos ai\os y de muchos esfuerzos 
para pone:r en pie un eficiente 
sistema de prod11cci6n. 

Entretanto la prioridad debe 
ser colocada en la alimentación, 
cn la salud, la educación, y en el 
desarrollo industrial y agrario. 

El problema de los prófugos 
tiene contornos específicos y ge
nerales. Es una realidad omni
presente en el Tercer Mundo. 
Son muchos los millones que 
cmigran en Asia, América Latina 
y Africa, porque no hallan en sus 
países las condiciones para una 
vida digna, para solucionar el 
drama de la desocupnción y de la 
miseria 

En esta ocasión se busca pro
bar que en el caso de Vietnam, 
país socialista, sucede lo núsmo, 
o sea que el sistema no solucio
na los problemas de la población. 

Dentro de aquella campana se 
ocultan los perfiles específicos 
del caso vietnamita y también 
algunos hechos importantes. Es
tados Unidos se retiró en 1975 y 
concluyó el período neocoloniaJ 
de Vietnam. Pero el país quedó 
en ruínas; con ciudades abulta
das, con rudimentarios métodos 
de explotación rural, en suma en 
un país con uno de los ingre
sos mâs bajos dei mundo, unos 
160 dólares anuales per cápfta. 
Esta fue la herencia dei capitalis
mo además de las incontables 
pérdidas humanas infligidas por 
Francia y Estados Unidos. 

Con esta realidad, con las pér
didas que le ocasionó la guerra, 
era evidente que Vietnam no po
dia encarar por sí solo la etapa 
de reconstrucción. Necesitaba de 
una ingente ayuda internacional 
que le fue negada. 

Europa te volvi6 la espalda, 
y a raíz. de la polémica de los 
prófugos la Comunidad Econó
mica Europea amenazó con sus
pender la ayuda alimentaria. 

La campana se combina así 
con represalias econômicas. No 
es de extrai'lar esta actitud de las 
potencias occidentales. Ellas ja
mãs le perdonaron a Vietnam la 
derrota a los Estados Unidos y 
su opción por el socialismo. De 
ahí que se procure deformar la 
imagen de una revoluciôn victo
riosa, no importa cuáles sean los. 
medios. D 
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rensa 
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VIETNAM: '' Hacer la revolución 

escuchando la radio'' 
D11r{l11te la gue"ª· emisores instalados eu barco., o sobre elefantes f11ero11 grandes mo•·ilizadores dei pueblo. Eu e/ acrual per,átlo de reco11stmcció11, los vietnamitas sigue11 usando dt• ma11era i11ge11iosa y sacrificada los medin., tle co1111111icació11 

Bcatri1, Bissio 

~ 
obre el papal de los medios 
de comunicación en 11 gue
rra y 1hore en la paz, nos 

hable Ly Van Sau, director de la Te
levisión Central de tf anoi, veterano 
periodista y combatiente de la resis
tencia, director de radios clandesti
nas durante la lucha de liberación. 

-LCuál ha sido el papel de los 
medios da comunicación en la lucha 
dei pueblo vietnamita? 

-Si hablamos sólo dei período 
más cercano, sin entrar en el pasado 
histórico, Vietnam tu110 que luchar 
durante más de 35 anos contra el im 

perialismo, Se trata de una lucha lar
ga en la que todo el pueblo part1c1-
pó y que tiene aspectos políticos, m1· 
litares y económicos. Una guerra dei 
pueblo en todo el sentido. Y ustedes 
saben que en la lucha, los medios de 
comunicaciõn son muy importantes 

Pero debemos seõalar que tu111-
mos muchas dificultades, ya que Viet· 
nam no es un pais desarrollado ni 
posee una red de comunicaciones co
mo las que ustedes t1enen en Amén 
ca Latina. Sm embargo en lo esen 
cial, logramos unir a nuestro pueblo 
alrededor de objetivos comunas, u t1· 

ltzando los medios de comunicac1ôn 
que nosotros mismos creamos. 

-lCuál fue el más importante? 
-En mi opmión, pr1mero la ra-

dio y después la prensa. La radio viet
namita se creô el 7 de septiembre de 
1945, a raíz de la victoria de la Re110· 
lución de Agosto, sobre la base de 
una pequena estac1ôn em1sora de los 
franceses, en Hano1. Era una em1sora 
muy pequena, que cubria solamen
te una limitada zona de Indochina. 
Pero no la pudimos utilizar por mu
cho tiempo, ya que en d1ciembrc dei 
46 -cuando los francéses volvi11ron 



a invadir V1etnam y desencadenaron 
una guerra total contra nuestro p1,, 
blo- tuv1mos que "mudarnos" a la 
selva, a la reg,on que se conoce como 
el Viet Bac EI V1e1 Bac se translor• 
mó en la cuna de nuestra revoluc,on 
v de nuestra res1stenc1a. 

En el V,et 8ac, en med10 de la 
selva, fundamos una radio que se lla, 
mó la Voz de Víetoam. Em radio 
era algo muv sagrado A través de ella 
el pueblo conocia la situac1õn, escu· 
chaba las or1entac1ones revoluciona 
nas. No sõlo era un órgano de mlor• 
mac,ón sino de aducac1ón, de onen· 
tac1ón, de direcc,on. 

Una radio montada 
en barcos y elefantes 

-i.Cuintas horas diarias transmi· 
tian? 

-En los prlmeros anos habia una 
emisión de dos horas en la madruga
da. Teníamos que hacerlo muy tem· 
pranito, para adelantarnos a los bom
bardeos. Después, tuv,mos una emt· 
sión de 7 a 9 de la maiiana donde 
se leian las noticias palabra por pala· 
bra, como si se rratara de una escue
la. Se buscaba que en todos los luga
res donde hub1era un receptor de ra
dio se recogieran las noticias v a su 
vez, la gente las hiciera circular. 
Esta emisora era escuchada clandes
ttnamente en todo ai pais, en las ciu 
dades, en el campo, en las condicio
nes en que se podía. Tuvimos tam
bién una transmis,ón breve ai medio
d ia y luego en las tardes otra, de tres 
o cuatro horas. 

Poco a poco ampliamos esa red 
y, con equipo tomado a los franceses 
logram0$ fundar otras estaciones, en 
el sur y -en el centro dei pais. La más 
conocida era, en el sur, la Voz da 
11 llanura de los Juncos. Se trata de 
una gran llanura ai suroeste de Sai
gón, en una lona muy pantanosa. 
Fue allí donde establecirnos nuestra 
radio, en barcos. 

-i.Cómo en ba~os? 

..... ~--- ! Ly Van Sau: "Nu•tra partido siampra tuvo una tradición da periodiJfflo ,a. 
volucionario" 

S1. estaba instalada sobre barcos 
• que se movian por canales. Eran equ, 

pos lígeros pero podian ser t.1ptados 
incluso en Saigón. 

la Voz de 11 llanura de los Jun
cos era una estación de gran potencia. 
En el centro de V,etnam instalamos 
otra em,sora, esta vez no sobre barcos 
sino sobre elefantes. 

Yo fui uno de los directores de 
esa radio clandestina que se llamó la 
Voz dei Sur. los elefantes cargaban 
la em1sora. Se movían en la zona sei 
vática. Eran muy af,caces. no nece 
sitábamos gasolina para ellos, 01 píe
zas de repuesto v trabaJaron tan bien 
que después de la guerra los dos ele· 
fantes fueron condecorados con La 
O rden de la Resístencia. 

-i.Viwn todavia? 
-Uno si vive, el otro murió. 
G rac,as a esta cadena logramos cu

brir el país con una red de emisoras. 
Pero por si mtsma una radio no pue
de !legar a todo el pueblo. Hay que 
organizar cada cíudad, cada aldea, ca
da poblado, a toda la gente que reco
ge la noticia, para que editen boleti· 
nes en mimeógrafos. 

Así fueron creados en las ciudades 
los "núcleos de escuchas" de la radio. 
Era una labor peligrosa. Nuestra ra
dio generalmente tenía intarferencias, 

y ser encontrado asist1endo a nuestras 
emis1ones clandestinas podia costarle 
a uno la cabeza. 

Pero aun así nuestras emísiones 
eran captadas en todo el país. De ahí 
que en algunas regionas naciera la 
consigna "Hacer la revolución escu
chando la radio" 

A través de la radio se comuni
caban las e,cperiencias de otros luga
res, se denunciaban a tiempo las ma
niobras dei enemigo, se daban orien
taciones ai pueblo. 

-LTambién 1eni1n una prensa es
crita? 

Nuestro partido siampre tuvo 
una tradición de penod,smo revolu 
c,onario, con varias publicaciones que 
iban cambiando de nombre en la me
dida que eran prohibidas y se volvian 
a editar. 

Tuvímos tambiên siempre una 
prensa de la revolución, que se im
prim fa en la selva. Era la prensa clan
destina. EI primar penódico se llama
ba Cuuc Quoc que quiere decir Sal· 
vaciõn Nacional. Era el órgano dei 
Viet Minh, la Liga para la Salvación 
de Vietnam. Había otro periódico, 
que hasta hoy se publica, Nhan Dan, 
el órgano dai Comité Central de 
nuestro Partido. 

la labor de los periódicos y de la 



radio estaba combinada. Por ejemplo, 
a primera hora de la maiiana se leían 
en la radio el editorial dei Nhan Dan 
v los me1ores artículos de ese dia. 

- Esto mientras estaban los fran
ceses. l V luego? 

- Oespués de la victona de Oien 
Bien Phu logramos regresar nueva
mente a Hanoi v establecer allí una 
vez más La Voz de Vietnam. Pero CO· 

mo todos saben, Viatnam quedó en· 
tonces dividido. En el sur funciona· 
ba La Voz. de la Liber,ción, órgano 
dei Frente Nacional de Liberación, 
que también fue una radio muv im
portante. Transmitfa desde la zona 
guerrillera dei sur. 

Teniamos otra emisora que se lia· 
maba La Voz de Saig6n Libra. En 
uno de los momentos más difíciles, 
en diciembre de 1972, cuando los 
vanqu1s bombardearon Hanoi, por 
primera vez en todos estos aiios la 
radio deíó de emitir durante nuew 
minutos. sr, solamente nueve minu· 
tos. Una bomba cayó de plano en 
nuestra emisora. En nueve minutos 
logramos cambiar de frecuencia y 
continuar las emisiones. Teníamos 
muchas estaciones. 

Hoy en dia nuestro pais tiene una 
red de radioem1soras que abarca todo 
el territorio vietnamita. Contamos 
con dos emisoras centrales de gran 
potencia. V cerca de Hanoi estamos 
construyendo otras dos, de onda 
corta, de 250 kilowatt cada una v dos 
de onda media de 1,000 kilowatt 
cada una. Esperamos poder comen· 
zar a utilizarias pronto. 

En catorce lenguas 

-LL1 radio tembi6n fue usede 
pera ll1111r con las informeciones y 
mensajes vietnamitas I los países ve
cinos, como por ejemplo Laos y Cam
boya? 

-Si, claro. En general, las emisio· 
nes constaban de tres prOJlramas. EI 
primero, de información. EI segundo, 
musical y cultural y el tercero, edu-
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cativo. Pero había un servic10 espe· 
cial para el extranjero. 

Actualmante transmitimos en ca· 
torce idiomas. incluyendo el espaiiol 
v el portugués. Estas transmisiones en 
lenguas extranjeras se están hacien· 
do desde hace bastante tiempo. 

- LPor qu6 asa importanc:ia I las 
transrnlsiones para ai 1xtnnjero? LS, 
justif1e1n las transmisiones 1n cator· 
ca lenguas? 

-Nuestra lucha fue muv larga. 
Hemos necesltado la solidaridad in· 
ternacional. Era importante el cono· 
c,miento de nuestra causa a lo largo 
y ancho dei mundo. Que otros pue· 
blos nos conocieran. Por eso siempre, 
desde la guerra contra los franceses. 
hemos intentado transmitir en idioma 
extranjero. 

Actualmente transmitimos an los 
idiomas más importantes dai mundo. 
Tenemos un programa dedicado ai 
pueblo chino, considerándolo un pue
blo amigo. V esto lo hacemos porque 
pensamos que el pueblo chino tie
ne que saber la verdad. Tiene que sa· 
ber cuãl as la política de sus gober· 
nantes. Transmitimos en pequin6s, 
centonés y los más importantes dia
lectos de China, con muchas horas 
de emisión. 

La participación dei pueblo 

-LCuil tu, 11 perticipeci6n dei 
pueblo en lftl empme d, 11 infonn1-
ci6n y orilnteción política por madio 
de 11 radio? 

-Por una parte, como ya mencio
ná, ai pueblo participaba escuchando 
las lnformaciones v haciéndolas lle
gar a los que no ten ían receptores, 
ampliando el número de personas in
formadas. No hay mejor medio de in
formación que nuestros propios o/dos. 
La información boca a boca es la más 
rápida y, posiblemente, la més eficaz. 

Pero, además, el pueblo nos ayu· 
dó de muchas formas. Nos ayudó a 
obtener equipos. nos abastecía de no
ticias, de gasolina, de repuestos. 

Rem!ru Heredi1, Rafael. 
LA OTRA CARA DEL 
PETROLEO, Mb ico, Diana, 
1979. 150p. lls. $65.00. 
Como el prop10 autor dice, en es 
tos últimos anos· "la política y ta 
diplomacia se escriben con petró· 
teo" y México se coloca entre tos 
países cuya producc16n de h•dro
carburos es mirada y admirada 
por Estados que antes soslavaban 
nues1ra presencia Desde la expro
piación petrotera, México ha teni · 
do muy presente este energético. 
una fuerza real que bien maneia· 
da v controlada podria ponernos 
"dei otro lado de ta mesa", y de 
pasivos pedidores convertirnos en 
hábiles negociantes. Paro detrás 
de todo ese universo de poderes e 
inter-s existe un factor que sin 
mucho ruido ha sido determinado 
en la producci6n y por to tanto en 
la obtención de la riqueza, el 
sindicato petrolero 

Caso·R1phael, Agustin y 
Alberto Mayoral C1ll15. 
POLITICA MONETARIA 
INFLACION V CRECIMIENTO 
ECONOMICO: EL CASO DE 
MEXICO. Mb ico, Limusa, 1979. 
102p. grífs. $55.00. 
Esta obra contribuye con su anált · 
sis II demostrer empir icamente, 
por medio de modelos economé· 
tricos. el efecto desestabilizador 
de un déficit público finencíero 
con emisión primaria de dinero 
en la actividad económica y cuyas 

,.características fueron : altas tesas 
de inflación, devatuaci6n y d,stor• 
si6n en ta astgnaciôn de reCUl'$Os 
productivos, hechos que demues
Han que la política monetaria y 
fiscal ltevada a cabo no rue una 
buena opci6n para sustituir la po· 
Htica de desarrollo estabilizador 
instrumentada por el licenciado 
Antonio Ortiz Mena. La obra con
ctuye demostrendo por qué ta ad· 
-ministruci6n actual ha instrumen 
tado una política monetaria y li· 
nanciera estabilizadora, basándose 
para eito en ta evidencia empírica 
de sexenios anwriores. 
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Tenem~ ai e1emplo de la Voz de 
la Llanura de los Juncos. Fue una ra 
dio comprada por pedacitos, en Sai 
gón. A unos vendedores se les com
praba una válvula, a otros un trans1s· 
tor, ai tercero una res1stencia. Y asi, 
por muchos cam1nos diferentes, llega 
ba el equipo ai mismo lugar. Era una 
labor arriesgada y ardua los cont1 O· 

les dei enemtgo eran muchos v bas· 
rante eficaces. Habia un 1egis110 tre
mendo y ello nos obligaba a ser muy 
a11dadosos. En el med,o de la selva, 
un mgen,e,o electrónico formado en 
Franc,a, la armó y asi tu111mos esa 
estac1ón. 

-,Era vietnamita? 
-Si. v,e1nam1ta 
De la colaboración popular tango 

personalmen1e muchos ejemplos. Pa
ra la emisora de la que fuimos di
rtctores en la clandestinidad, el 
pueblo nos abastecia de gasolina que 
nos hacia llegar a la selva, escondida 
en canas de bambú. Muchas veces 
eran muthachas quienes la llevaban. 

-,Y cuil as la situaci6n actull? 
- Actualmente tenemos en Viet· 

nam una red de radio-difusiôn por ca
bia. Ew ltega a todos los núcleos la· 
m1l1ares. EI puablo mismo se encar
ga de proporcionar los troncos de 
bambú o de madera para hacer los 
postes. Muchas veces ellos mismos 
compran los materiales que necesi 
tan para hacer !legar a sus hogares la 
Vaz de la Revoluciôn. Es decir, un 
receptor de radio, un amplificador y 
muchas líneas que van a varias casas. 

Así pueden escuchar primero las 
noticias y después transmitirias ai 
pueblo trabajador que está en el cam
po. Este medio lo usamos todavia 
hoy para las cosas más urgen1es: con
vocar reunionas, informar de los 
asuntos prioritanos, analizar cuestio
nas específicas. 

Sin duda la radio es el medio de 
comunicación más importante en 
nuestro caso. Pero a{rn así debemos 
insistir en otros medios populares, 
para !legar a los lugares donde no hay 
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El.tantes coopet11ndo en tarea agrícolas en V1etn1m, l'or su .. rv,c10 como 
antenas de redio, dos d1 ellos rec1bieron mldallu 

radio. Una de las soluciones ing11n10 
sas que nuemo pueblo se ha dado es 
ésta: en las pequeõas aldeas primero 
construimos un mirador bien alto. 
EI compaiiero encargado de la infor
mac16n se sube ai mirador y a través 
de un altavot de mano - sin pilas ni 
baterias- lee a la poblaciôn las noti· 
c,as dei d1ario que le llegó. Como en 
el campo hay silencio, y como la gen· 
te ttene in te rés, fácilmen te toda la ai· 
dea escucha el mensaJe, incluso sin 
abandonar sus tareas. 

Nuestros diarios no son' como los 
de ustedes. Veo que en México hay 
dias que t1enen hasta cincuenta pági· 
nas. Nosotros sólo publicamos cuatro 
páginas d1arias.' Pero no teoemos 
comerciales que la mayor parte de 
las veces no sirven para nada- y ah O· 
rramos mucho espacio. 

Como no tenemos mucho papel a 
veces a un poblado de mil personas 
solamente llega un ejemplar de ese 
periódico. Pasa de mano en mano has· 
ta que se usa completamente v las 
letritas ya no se ven. Pero a través 
de esas "em1siones·· con el altavoz, 
se llega a toda la gente 

Televisión a la víetnami ta 

-Usted es ai directo r de la Tele-

visión Central de Hanoi. i.Oui papal 
tiene hoy la televisi6n en Vietnam? 
,Cuándo comenzaron las emisiones? 

-La televis1ôn lleg6 a Vietnam 
mucho más tarde. Empezamos a ha, 
cer televisiôn en el mes de septlembre 
de 1970, y tamblén de una manera 
muy vietnamita. Tenismos solamente 
una câmara -que construimos noso
tros, con una lente que compramos 
an el exterior a la que le hicimos una 
cajita de madera, v adaptamos unas 
lentas de aparatos cinematográficos. 
Asi hicimos una pequena cámara y 
empezamos las transmisiones con ce· 
rácter experimental tres o cuatro ve· 
ces a la semana. 

Esto nos permitió formar un gru 
po de compaiieros que ya en 1975 
-cuando hberamos el sur dei pais v 
recuperamos todas las estaciones de 
televisión dei enemigo- pudieron 
operarias y las siguen operando has· 
ta hoy en dia. 

-LY los aparatos de televisión, 
los importaron? 

-SI, principalmente los importa
mos. Actualmente nuestra red de te· 
levisión cuenta con ocho estaciones 
y un centro de emisión. Por no tener 
una línea de microondas necesita
mos de esos ocho centros. Los más 
importantes son los de c1udad Ho 



Chi Minh y el de Hanoi. Yo dirijo la 
TV Central de Hanoi. Entre las di
ferentes estaciones nos intercambia
mos los programas con video-casset
tes. 

-1.Ya cubren todo el territorio 
nacional? 

-Teóricamente si, pero en la prác
tica no por el reducido número de re
ceptores que tonemos. Tonemos en 
TV tres horas diarias de transmisión, 
por la noche. Se trata de un programa 
único, que comienza con una primera 
emisión para niiios, que llamamos 
"Las florecitas". Se la puso así a la 
emisión infantil porque en Vietnam 
a los niiios les decimos florecitas. Des
pués tenemos un programa de actua
lidades, de información, y finalmente 
un programa de orientación, docu
mentación y educación, dedicado a la 
ciencia, a consejos médicos, infor
mación para las madres, etcétera. 

-i.Todo este material es produci
do en Vietnam? 

-En gran parte, pero también 
tenemos materiales que vienen desde 
afuera. 

Finalizamos las transmisiones con 
un programa de telecine, o con una 
obra da teatro o una función de bai
le. Los domingos tenemos un progra
ma por la maiiana y otro por la tar
de. Totalizamos unas treinta horas 
semanales de programación por te
levisión. Estamos haciendo esfuerzos 
para desarrollarla, también de una 
manera muy vietnamita. 

Los centros los construimos noso
tros mismos, los equipos tratamos de 
comprarlos donde se puede y los 
montamos en el lugar. Si bien esta
mos esforzándonos por desarrollar la 
TV debemos seiialar que por ai mo
mento la radio es el medio más im
portante. Y lo seguirá siendo por mu
cho tiempo , ya que para mirar tele
visión hay que sentarse, en cambio, la 
radio la podemos escuchar en cual
quier momento, incluso trabajando. 

-Se deduce de su testimonio que 
la radio estí muy arraigada en el pue-

blo vietnamita . .. 
- A tal punto que muchos la lla

man "mi confidente", "mi orienta
dor", "mi médico". Porque es ver
dad, a través de nuestros programas 
pasa a cumplir estos papeles ... 

EI pueblo puede escribir a la ra
aio, pidiendo consejos, haciendo con
sultas, sobre todo lo que se le ocurra. 

Litografía en la selva 

-1.Usted fue siempre periodista, 
o las vicisitudes de su militanci1 po
lítica lo acercaron a esta profesión? 

-Yo comencé a hacer periodismo 
a los 19 aiios. Soy periodista. Mi ca
so no difiere dei de casi todos los 
vietnamitas. Eramos un país coloni
zado pero nuestro pueblo ten ía un 
profundo sentimiento de compromi
so con la lucha patriota. Yo soy oriun
do dei sur y allí estuve hasta hace dos 
aiios, cuando el partido me mandá 
llamar para hacerme cargo de la TV 
Central de Hanoi. 

Con 19 anos ingresé como mili
ciano en la revolución. En 1945 ya 
era militante de la juventud. La pro
vincia donde yo trabajaba fue ocu
pada por el enemigo. Era cerca de 
Nha Trang, una ciudad muy conoci
da por ser un balneario , con playas. 

Pudimos conformar una base de 
combate en la selva y como siempre 
entendimos que los medios de infor
mación en toda lucha son muy im
portantes, logramos crear un perió
dico clandestino que se llamaba 
Thang (Vencer). 

Publicábamos este periódico en li
tografía, con medios muy rudimen
tarios: cuatro páginas tamano tabloid 
por semana. Escribíamos a mano, con 
letra muy pequena y una tinta espe
cial, pero era difícil porque debíamos · 
escribir ai revés. 

Lo imprimíamos en papel que lle
gaba clandestinamente hasta noso
tros, en general escondido en los am
plios pantalones de nuestras compa
neras. Y en esos mismos pantalones 
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iban de regreso a las ciudades los pe· 
riódicos ya impresos. Mi tarea era 
múltiple: escribir los artículos. hecar 
la impresión dei periódico, etcétera. 

Más tarde, cuendo se creó une es· 
tación emisora en la selve yo fui uno 
de los responsables. Y tambiên fui 
corresponsal de la agtlncia "libera
ciõn", qua abastecía da noticias I to
do el sur dei pais. Slempra fui perio· 

1 dista. Y como tal me tocó partic, 
11 par en la Conferencia de Paris sobre 
e Vietnem. 
u 
F EI Nuevo Orden 
e Informativo 1 1ternacional 

-Actualmentll esd an debate el 
tema dai Nuevo 0nten Informativo 

P lntarl\lCional. LUu6 opinión le m,,. 
ri c:e esta discusión? 
re -Nosotros apoyamos los esfuer· 
P1 zos de os Pa/ses No Alineados para 
n, establecer un Nuevo 0rden en ai do· 
er minio de la inhrmación. Hay que 
er reconocer el , ,v,1opolio de las agen· 

cias occidentales en el campo de la 
información. Nosotros hemos parti

nt clpado da las conversaciones y con· 
bl ferencias para la creación de un pool 
m de agencias informativas de los No 
ga Alineados. Nuestra agencia -VNA 
ba (Vletnam News Agency)- está muy 
po desarrollada y tiene comunicaciones 
co con muchos pai ses. Forma parte 
tar dei pool y tenemos diariamente una 
v, emisión especial para los países que 
rec lo forman, con los cuales permanen· 
mu temente nos comunicamos. 

001 
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Personalmente participé en la 
Conferencia de Radio Dlfusión en 
Yugoslavia en 1977, reunión en la 
que se fundó el comitá coordinador 
a nivel de la televisiõn. Pero en este 
campo los logros son mucho meno
res ya que los programas de TV son 
costosos y difíciles de intercambiar. 

Nosotros pensamos que Viet· 
nam, como pais No Alineado, tiene 
que participar en todos los organis· 
mos de difusíón, considerando esta 
presencia como una forma más da 

manifestar nuestro papel indepen 
diente. 

En ese sentido debe interpretal'$e, 
9dem6s, nuestra visíta a esta regibn. 
como expresión dei deseo de Viat 
nem de conocer la situación exacta 
da otros países y a la vez dar a cono
cer nuestra civillzaclõn. 

-LPitnsa que h1bli da aportar 
algo I IS1I discusión la pr6)(im1 reu
nión de Pa(sas No Allneados a cal•· 
brene an La H1b1n1? 

La Conferencia cumbre de La 
Habana será sin duda la m6s Impor· 
tente de cuantas han tenido lugar 
antes. Porque se trata de un momen
to de auge de la lucha de los pueblos 
por su indepandencia y porque la 
respuesta dei imperialismo y los paí
ses reaccionarios también se está ha
ciendo sentir con fuerza. 

-LQu6 1xp1riencia ha recogido ,n 
su gire por Amfrica Latina? 

-Durante nuestro viaje pudimos 
recoger testimonios de una compren 

sión muy profunda de los pueblos la· 
tinoamericanos de la lucha que noso
tros !levamos a cabo y un profundo 
sentimionto de solidandad. 

Hay una generación da jóvenes en 
este continente que podríamos decir 
que se ha formado en ai apoyo a la 
lucha de Vietnam. Pero la simpatia 
no la hemos encontrado sólo de parte 
de los jóvenes, también de los vle1os, 
de los mu1ares. de los niiios. Es que 
no se puede dudar de Vietnam. 

lCómo un pueblo que ha luchedo 
tanto puede haber cambiado, como 
pretenden las acusaciones chinas? No 
hemos cambiado. Seguimos siendo el 
mismo pueblo humilde y luchador. 
Lo que ha cambiado es la política 
de Pekin. 

Desde el sur ai norte, con excep
cibn de los Estados Unidos y Cana
da, todo este continente pertenece ai 
Tercer Mundo. Eso hace que tenga
mos muchas cosas que nos ligan Y 
esto lo pudimos apreciaren esteviajeO 

La clausura de "Hoy " 

Imponentes repercusiones ha 
tenido dentro y fuera de Chi· 

le la clausura dei semanario oposi· 
tor independiente Hoy. Incluso los 
más influyentes sectores de opinión 
partidarios dei régimen militar seiia· 
laron públicamente el rechazo a le 
medida. EI periódico EI Mercurio la 
calificó de "grave error" y vat1cinó 
efectos "muy perniciosos" pare el 
gobiemo. 

EI general de Brigada Enrique Mo· 
rei, jefe de Zona de la regibn metro
politana, responsable de la clausura 
dei semanario, aludió ai artículo 34 
de la Ley de Seguridad Interior dei 
Estado, afirmando que el semanario 
habla transgredido el recaso político 
ai publicar entrevistas a dos dirigen
tes de la Unidad Popular en el exilio, 
Carlos Altamireno y Clodomiro AI· 
meyda. 

Sin embargo, el ex-presidente de· 
mocristiano Eduardo Frei -quien 
protestó enérgicamente por la clau
SIHI dai samanano-, diJo que la medi 

da no se debla en verdad a la publi· 
cacíbn da esas entrevistas sino a lo 
que "Hoy publicaria en ai futuro". 
eludiendo a los artículos "Las .,ndan· 
zas internacionales de Townley: Ca
sos Carlos Prats y Leighton" y "EI 
macabro hallazgo de Lonquen". 

Estos artícu los, que iban a ser pu 
blicados en la edición dei dia 27 de 
junio, aportaban nuavos antecedentes 
sobre asuntos conflictivos que toda· 
vfa no pueden aparecer abiertamen 
te en los medios de comunicación. 

Sin embargo, EI Mercurio publi
có ai d(a 28 de junio un art/culo 
sobre Townley en ai que la periodis
ta Patricia Verdugo aporta imponan 
tes datos sobre la actuación de este 
agente de la 0INA actualmente de· 
tenido, sin que el gobiemo tomara 
contra ase periódico ninguna repre· 
salia. 

La periodista afirma que la revis 
ta Hoy entrevistó a les tres hi1as dei 
general Carlos Prats, Sofia, Maria An· 
gélica y Cecília, quienes daclararon: 



"Nosotras pedimos I las autorida· 
das chilenas y ergentinas que inves· 
ti91ran el ciso hasta averiguar 11 ver· 
dad y p1ralel1m11nte hicimos trimi· 
tas axtreoliciales para conSl!guir lo 
mismo. Sebemos, desde marzo, que el 
sumario est6 reabierto". 

Por su parte, el ex•comandante 
en Jefe de la Fuerza Aérea (FACH) y 
ex-miembro de la Junta Militar de 
gobierno, general retirado Gustavo 
Leigh Guzmán, enviõ una nota ai 
dlrector dei semanario Hoy, Emílio 
Fllippi, en la que expresa que lamen, 
ta la clausura de ase semanario y ca
lifice la medida ofíciel de "miop í1 
política y equivocado concepto de 
1utorid1d". 

Leigh adhirió a la postura dei pe· 
riodista "por su actitud de defensa de 
11 liberttd de prensa en nuestro país, 
en los momentos que la revi,ta de su 
direcci6n ha sido suspendida por se
senta días". 

En relación a las dos entrevistas 
de los dirigentes Altamirano y AI 
meyda, expres6 el general Leigh que 
"leios da perjudicar ai gobierno, 
le benefician". La actitud oficial 
-egreg6- dejaría "en evidencia, uni 
vez mú, la miopíe política y el equi
vocado concepto d1 1utoridad que 
desde haca largo tlempo 1fect11 nu1s
tros gobem1ntes". 

"lE ra neceserio este nuevo e in
oportuno desafio I la comunidad in
ternacional? lCuándo ser6 el d ía que 
tenninamos de sembru odio con 
odio? lSeis anos de administración 
no constituyen un período suficien
temente extenso para restaurar la ins
titucionelidad dei país? EI sucesivo 
colapso de regímenes de fuerza en el 
mundo actual, ln1d11 nos enseffe1", 
preguntO el ex·m1embro de la Junta. 
Finalmente el general Gustavo Leigh 
comentá: " l o que ocurre con su re
vista es un índice claro y gigantesco 
de lo que puede venir en ai futuro en 
relaciõn con la libertad de pensamien
to en Chile, pues el derecho e ser infor· 
medo es un principio fundamental dei 
Deracho Constitucional moderno". 

la clausura de Hoy suscitá un 
gran debate sobre la libertad de pren
sa en el país. La aparlci6n de este se 
manario en 1977 marc6 el inicio de 
una apertura dei régimen ai derecho 
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de libre expresión que podfa inter· 
pretarse como un primer paso de un 
progresivo retorno a la normalidad 
democrática. 

Hace unas semanas, Filippi reflejó 
editorialmente las dificultades que 
impticaba mantener una postura inde
pendiente. 

bre la clausura de Hoy en estas pala
bras: "Es una medida ingrata para to
da la prensa ya que afectll a uno da 
los princípios esenciales de su razón 
de ser: la liberted de expresi6n". 

" Algunos oficialistas -escribió
afinnan que la oposición 11 régimen 
militar es per se une actitud aspuria 
y antip1tri6tica. De esta manara, ase· 
veran, toda 1cci6n disidenta constitu
ye u n exceso y h1 de ser descalifi
cede de antemano, pues por ai solo 
hecho de expooarla se est6 faltando 
1 los debere, para con la Pllria." 

En los mismos dfas de las sancio
nes contra Hoy, también se prohibía 
en Chile el long-play dei cantante 
Fernando Ubiergo que contiene algu
nos temas de Pablo N eruda y de 
otros autores prohibidos por el go
bierno. Según la versión oficial la 
medida tua adoptada porque el dis
co contiene canciones "cuya difusión 
está prohibida", entre otros, ·'Te 
recuerdo Amanda", dei autor V íctor 
Jara v "Poema 15",de Neruda. Ubier
go fue el triunfador dei Festival de 
Viõa dei Mar de 1977, por su temáti· 
ca simple y comprometida. D 

las repercusiones a nivel de la 
prensa chilena podrían estar resumi 
das en las palabras dei tabloide matu
tino La Tercera, que editorializó so· 

Cuadernos de Marcha 

Con la reapari· 
clón de los Cui

demos de Marcti.•, pu
bliceción de larga tredi· 
ción en Uruguay v en 
América Latina, ctausu· 
reda en 1974 por la dlc· 
tadura militar urugua
ya, recupera parcialmen
te su espacio una labor 
editorial orientada a in· 
formar y analizar con 
seriedad los hechos po
liticoi económicos v 
culturales de nuestra 
región 

Marcha naoló sin 
vlnculación con pareia· 
lidades políticas pero su 
compromiso fue siem
pre con los 1ntereses de 
América Latina V de 
Uruguey, intereses que 
el equipo editor consi· 
dera opuestos e los dei 
imperialismo norteame· 
rlcano. 

Dirigido desde sus 
origenes, en 1939, por 
Carlos Quijano -aboga· 

do, economista, profe
sor univer,itario v pe
riodlsta que continúa ai 
frente de los Cuademos 
en su segunda época, en 
México- el semanario 
Marcha impuso desde 
sus inícios un nuevo es
tilo period ístico en el 
medio uruguavo. nu
cleendo ampllos secto
res intelectueles, artfstl· 
cos v políticos, ai pun• 
to de conformal'1e lo 
que algunos críticos de
nominan " la generación 
de Marcha", 

EI esfuerzo estaba 
orientado hacla el estí· 
mulo de la reflexión so
bre ai pais v. hasta don· 
de las fuerzas lo perml
t í an, sobre América La· 
tina. La publicaci6n Ini
cia su segunda etapa, 
como expllcó su direc· 
tor, "perssverando, co
mo siempre, en le creen
cia de que las tiranias 
no perduran aunque 

oculten los hechos, ni 
los grandes proc6$0S 
transformadores emer
gen de la adecuación de 
los hechos a los deseos'~ 

EI primar número de 
los Cuidemos está de· 
dicado e Uruguay. el se· 
gundo será sobre Argen· 
tina, el tercero sobre 
Bolivie v el cuarto so· 
bre Perú. Se aspira as/ 
a constituir un espacio 
para que los trabajos 
dei mavor número posi
ble de latinoamericanos 
sobre los temas de su 
especialldad puedan ser 
conocidos v servir de 
base para el análisis v 
la reflexión de todos los 
latinoamericanos sobra 
su lucha v su destino 
común. O 

ºPubllcoción edita· 
da por CEUAL, A.C., 
ApartadoPostal 19-131, 
M6xico 19, D.F. 
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,MINORIAS 

Los corsos, 
anos en lucha 

Desde J 730 e/ pueblo de Córcega intema vencer la dominación extranjera 
y el subdesarrollo a que ésto lo somete 

J .J. Poitiers 

Fortaleu en el puerto corso de Calvl. 

~ n la madrugada del 31 de 
mayo último, el centro 
de Paris fue sacudido 

por 25 bombas que estallaron 
coordinadamente en edificios pú
blicos, sedes bancarias y cen
tros comerciales. Dos semanas 
después comenzaba en la capital 
francesa el juicio iniciado contra 
supuestos militantes dei Frente 
Nacional de Liberación de Cór
cega (FNLC), organización clan
destina que reivindicara aquellos 
atentados como parte de una 
"guerra abierta contra el estado 
colorualista" francés. 

''Córcega es una nación, una 
nación donúnada, una nación en 
lucha ", dijeron voceros dei FNLC 
en la víspera de iniciarse el jui
cio, durante una conferencia de 
prensa clandestina celebrada "en 
algún lugar de París". 

En realidad, las bombas de 
mayo y las reivindicaciones ex
puestas en la rueda de prensa 
clandestina fueron las manifes-

94 cuademos dei terce r mundo 

taciones más recien tes de una lu
cha independentista iniciada en 
1730 con una rebelión contra 
el domínio genovés, convertida 
luego en lucha con tra los fran
ceses después de que Génova ven
diera Ia isla a Paris en 1786. 

Acaudillados por su héroe na
cional Pascal Paoli, los corsos 
lograron constituir fugazmente 
entre una y otra dominación un 
Estado independien te cuya carta 
magna, aprobada en 1735, me
dio siglo antes que la estadouni
dense, fue la primera constitu
ción democrática de la era mo
derna. 

Las fuerzas de Paoli fueron 
imalmente aplastadas por 50,000 
soldados franceses en la batalla 
de Ponte Novu, librada el 9 de 
mayo de 1769. El líder indepen
dentista debió abandonar la isla 
y pedir asilo en Londres. 

Desde entonces los corsos se 
consideraron una nación ocupa-

M a r 

La lsla da Córc»va, endavada en 
el Medltarnhwo Oçddentel -.ue lta• 
lia y la lsl1 de Serdel'la tlene una 1u
perflçie de 8,681 km2 y una pobla· 
çi6n de 290,000 habitant111 (c:enao 
1975). 



úa, a,1nque ya cn cl siglo X X los 
impulsos mdcpcndcnlistas se ha
hían aquietado un tanto y ten
dia a prevaléccr la lucha por una 
autonomia aclmm1strativa regio
nal ba.10 la soberanía de Pari\. 

"Somos un Pueblo 
Colonizado" 

//ah/a 1111 d,rijlente dl'I moI·Im1e1110 

111d,·1u•11de11t/\lO co1 ,o 

l:ra sobre todo una lucha con
tra cl suhd(•sarrollo en que Fran
cia man tuvo siemprc a la isla, 
que cn los ultimos 50 anos v10 
decrecer su población ele 320,000 
a :!00,000 habitantes, mientras • 
un total de 800,000 corsos se 
veian obhgados a emigrar. 
, l:I 1ndependen1ismo, empero, 
habria de rnsurgir violcntamen te 
cn la década de 1960, como una 
curiosa secuela de la derrota de 
Francia en la guerra de Argelia 
y dt'I cons1guiente colapso dei 
imperío colonial francés. 

Paris, en un csfuerzo por rea
comodar a sus c·olonos•que aban
donaban Argelia, asentó cn ('ór
cega a 800 de estas familias, que 
totahzaban cerca de 15,000 per
sonas. 

Los recién llegados, conoci
dos como pietls noirs. no sólo in
virtieron allí sus cuantiosos aho
rros acumulados en Argelfa, sino 
que fueron tambtén objeto de un 
trato preferencial por parte de la 
Banca oficial. que les otorgó 
créditos ai 1.3 por cíento de in
terés, en contraste con el sicle 
por cienro cobrado a los agricul
tores corsos. 

Con esta ayuda, lospíeds noírs 
compraron ticrras, aumentaron 
de seis a treinta mil hectáreas la 
supcrficic cultivada de viiicdos y 
en poco tiempo llegaron a ser 
una suerte de casta dominante. 

En la actualidad, 300 pieds 
noírs poseen el 70 por citm to de 
los viiiedos existentes en la isla, 
de los que extracn una ganancia 
global de 180 millones de fran
cos (unos 40 millones de dóla
res) por ano, mientras que 4,300 
pequenos propietarios corsos ex
plotan el restante 30 por ciento 
con una renta anual de aproxi
madamente 40 millones de fran
cos. 

En este cuadro, que agudiz6 
en los corsos su conciencia de 
pueblo sojuzgado por el Estado 
francés, entr6 en erupción el 
nuevo independentismo, fraccio
nado en numerosos grupos y or• 
ganizaciones, algunas de ellas fu. 
gaces, otras más estables. u 
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[ille 45 aiios, médico espe
cializado en problemas 
digestivos, Edmond Si-

meoní es uno de los dirigentes 
dei movimiento Unión dei Pue
blo Corso. Según su autodefini
ción, es un apasionado de la lec
tura, las relaciones humanas, el 
deporte y su familia. Otro de sus 
amores .. excesivos" es Córcega, 
por cuyos intereses lucha y ha 
debido sufrir prisión. En diálo
go con Cuadernoi dei Tercer 
Mundo, Simeoni se expresó sobre 
las aspíraciones dei pueblo corso: 

l·.):iste 1111 proteso sunal. 
eco11m111,·o .r politica dei pueb/o 
corso. ,, l'sted pumsu qur huy 
punws en comün çon 11/ que se 
desarro/la en Amdrica latina y e/ 
Tercer Mundo en general" 

-Nosotros pensamos que los 
problemas cntraiían una diversi
dad inh.erente a la ex tensió.n de 
su territorio, de su densidad de 
poblaciõn y de las áreas geográ
ficas donde ellos se encucn tran 
Es asi, que América Latina co
noce numerosos problemas polí
ticos, problemas de subdesarro
Jlo y que se encuentra realmen
te próxima a los Estados Unidos, 

esenciaJmente imperialistas > 
muy desarrollados t>con6mka
men te, 

E! pucblo corso conocc una 
situación dr; tipo colonial· noso
tros hemos sido victimas de una 
conquista militar y despu~s. de 
una forma solapada, se nos ha 
privado de nuestra identidad, 
de nucstro patrímonio, de nues
tra cultura. Las luchas actuales 
son combatidas por una repre
sión que si no alcanza el nivel 
trágico, infeliz y larnentable de 
cíertos paises latinoamericanos 
determinados por el fascismo, no 
es menos severa, porque hoy so
mete a 30 jóvenes corsos que es
peran ser juzgados por la Corte 
de Seguridad dei Estado. Este es 
un Tribunal de excepción antide
mocrático, que es la ncgación de 
la democracia misma. 

Usted ve, pues, que hay des
de nuestro punto de vista, un 
hilo conductor importante enuc 
todos los pueblos, sea de Améri
ca Latina, del hemisferio norte o 
en particular de Europa, de Me
dia Oriente, de Africa o de Asia. 
Todos esos pueblos están a la 
búsqueda de su identjdad, de su 

LIBERTA 
PER I PATRIOTTI 
LIBERTA PER A CORSICA ! 

UNITA DIU NOSTRU POPULU 1 
1 CULUNIALISTI FORA ! 

cuadernos dei terce, mundo 95 



n 
e 
u 
f 
e. 

p. 
ra 
rt 
PI 
OI 
er 
er 

n2 
bl 
m 
ga 
ba 
po 
co 
tar 
Vo 
rec 
mu 

no, 
PUE 
po. 
ho} 
voe 
asu, 
nes 

destino polit11;0 )' económico. E! 
combate por la h~rtad as1 
c1eemos- es tnd1v1s1ble de la 
büsqucda de la 1dent1dad }' la 
d1gnidad. 

Lo que nosotros queremos es 
defender el dcrecho dei pucblo 
de disponer por si mismo, y 
de hacerlo por vias pacific:il> - s1 
es po:.1ble 

Lograr nuestra 1dentidad na
cional de manera de participar, 
en particular a nave) dei Medite
rráneo, en tntercamb10s fructi
feros entre todos los países her
manos . Nosotros no tenemos 
ninguna pretensi6n de naciona
lismo cerrado, sectario, que dé la 
espalda a la fratemidad, sino por 
el contrario, irradiar,aprehender, 
comunicar. conversar con todos 
los pueblos dei mundo. En esta 
ruón esencial es que, desde nues
tro punto de vista, hay un deno
minador común a todas esas lu
chas: la conqu1sta de la libenad 
y la 1dentidad. 

/111eresa particularmente en 
cl Terce, .\fundo la rec1en1e e/C<'· 
ción dei Parlamento l!'uropec> 
, Cõmo interpreta usted esa uni
ficac:ión eurc>pt·a? ; Cõmo a(ecta 

tu rt•irindtC'acwn na,·mnal 1• so• 
nal J,• JJUeblc> <'Orso ." · 

Yo p1enso que es muy 1m 
portante subrayar que Europa ho 
sido hasta el presente una iona 
de arreglos aduaneros para favo
recer los intercamb1os comunes. 
Pero que en ningún momento se 
ha creado una dtnánuca o una es
peran7a de la dignidad. y que los 
egoísmos nacionales de todos los 
países participantes han impedi
do de jugar a Europa polo de 
civ1lilaci6n un rol ele emanc1-
paci6n, de fraternidad, en parti
cular cuando se ve ta rapacidad 
que testirnonio Europa cn el diá
logo con los países subdesarrolla
dos no teniendo en cuenta ab
solutamente. los intereses legíti
mos de los países poseedores de 
materias primas. A través de la 
tecnologia los suJetan. Europa 
ha quedado ausente de su voca
c16n. 

Nosotros pensamos que eso es 
de bido, esencialmente, a que Eu
ropa es mercantil, baJo el control 
dei gran capital francés, alemán 
y por extensión norteamencano, 
con tratados de defensa, que us
ted conoce bíen. Esta Europa no 

NUEVA 
SOCIEDAD 
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nos sallsface porque nosotros so· 
mos partidarios de tu Europa de 
los pueblos, de la fratem1dad 

Es cicrto que C6rcoga, anela
da en el Mediterrâneo, tiene una 
vocac16n a discutir, a proponer 
sus productos, a intercambiar so
bre el plan de la tecnologia, de 
la cultura con todos los países 
dei mundo y en particular con 
los pueblos curopeos. Pero en es
te momento, nosotros vemos en 
el proceso europeo una volun
tad de afirmar uno potencia eco
nómica poderosa confrontada a 
los países productores y explo
tados. Nosotros estamos contra 
esta l:.uropa la Europa de Gis
card y de Schmidt. Y pensamos 
invariablemente, que hay que en
caminarse bacia una Europa res
pett.:osa de los particularismos de 
todas las nacionalidades y amplia
mente abierta hacia los pueblos 
dei Tercer Mundo, con la voca
ción esencial que es la fratemi
dad y no la Europa de los nego
cios. 

, luàl <'S e/ estado de esplri· 
tu dei pueblo corso frente a es· 
tos problemas económicos, poli
til'os y <'Ulturales? 

- El pueblo cor:.o, en su pro
fundidad, nos ha dado apoyo 
durante la represión cuando yo, 
en particular, he estado conde
nado a cinco anos de prisi6n. 
Ese apoyo popular se ha debido 
ai hecho que el pueblo corso 
hene conciencia de que nosotros 
)levamos un combate en su pro
vecbo exclusivamente: recuperar 
sus bienes colonizados, recuperar 
su identidad y su dignidad. 

Es cierto también que el pue
blo se mueve siempre muy lenta
mente para adecuar la armonía 
de su sentim1ento profundo y su 
comportamiento político. EI 
pueblo es a veces versátil, pero 
nosotros sabemos que de aqui en 
adelante, en particular, con la 
Juventud, que es la voz de la 
emancipacion ese objetivo políti
co "rá )levado hasta sus fines. 

En particular quiero anunciar
les que tengo la intención, an
tes de fin de ano o ai comienzo 
dei próximo, de ir a Venezuela 
y Puerto Rico, para encontrarme 
con la comunidad corsa que es 
extrcmadamente vivaz. Después 
iré a Estados Unidos, ai Quebec 
y Europa dei Norte. D 



Central en construccl6n en Brasil 

~ 
1 gobiemo revoluciona
rio de Irán canceló la 
construcción de todas 

las centrales nucleares previstas 
en el país. Anu16, además, dos 
contratos de cenlrales ya en cons
trucción. EI drrector de la Orga
nización lrani de Energia Nu
clear, Fereidun Sahabi, justificó 
la cancelación de los contratos 
con Francia y Alemania Fede
ral por razones "polttfoas, eco
nómicas, socidles. humanas y 
técnicas". 

A pesar de que Irán es aulosu
ficien te en energía, gracias a sus 
recursos petroleros, el antiguo 
régimen dei sha subvencionaba 
las compaiiías de equipamiento 
nuclear de Europa Occidental, 
firmando contratos dei orden de 
los cinco mil millones de dólares 
por cada centrai. 

No 32 / Agosto de 1979 

Centrales 
nucleares: 

mal n~gocio 
La cancelación por parte de /rán 
de sus proyecros de ce11trales 

nucleoeléctricas fue considerada como 
una "catástrofe" por las transnacionales. 

En Brasil aumema la oposición a los 
proyectos atómicos dei gobiemo militar 

Estos enormes negocios entra
ban en el circuito de la corrup
ción general del sistema social 
de Irán. Cuando el sha intentó 
calmar las protestas populares 
dei afio pasado encarcelando a 
algunos funcionarias super enri
quecidos, el entonces director de 
la Organización de Energía Nu
clear estaba entre los primeros 
que fueron a prisión. 

El régimen derrocado había 
adoptado la filosofia de la tec
nocracia internacional, de la 
"modernización mãxima" en 
total sumisión a los díctados de 
los monopolios transnacionales. 

Se aceptaba el criterio c;le que 
"cuanro más cara la tecnologia 
adaptada, tanto mejor ", escu
dándose así en el mito de la ne
cesidad de tecnologia avanzada 

Maurice Jacques 

para estar "en el siglo veinte". 
La irnagen externa de modemi
zación convivía, no obstantt:, 
con la pobreza generalizada dei 
pueblo iraní. 

Silos en vez de reactorcs 

En los últimos cinco anos los 
pedidos de centrales nucleares 
por parte de los países industria
lizados baJaron hasta prãetica
mente anularse en 1977. Este 
fue el res1,1 do de la subida de 
los costos ~onstrucción y de 
protección ,ntra las radiaciones 
y accidente 

Es por .:sta razón que las 
companiàs constructoras han 
buscado mercados para sus cen
trales en eJ Tercer Mundo. Y los 
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regímenes más proclives a enten
dimientos de este tipo - por ra
zones ideológicas y econ6micas
respondieron con un promedio 
de ocho pedidos para el perio 
do que va hasta mediados de la 
década dei ochen ta. Ellos son 
Corea dei Sur. lrán y Brasil 

Ahora lrán anula inclust\e la 
terminadón de la central de Bu
shehr, de construcci6n aJemana 
y que se consideraba en un ochen
ta por c1ento construida. Pero el 
costo inicial ya habia superado 
lo pre\·isto en tres mtl millones 
de dólares. El costo final seria 
más del doble dei normal para 
estas centrales en países indus· 
trializados. "Aun siendo cirrto 
que las condiciones de rrabaJo 
son diferenres en Jrân d e lo que 
son en Alemania, no creo que 
puedan ser tan diferentes", de
claró Fereidun Sahabi. 

Sin embargo, oi ekfante blun• 
co nuclear afortunadamente pue
de ser despedazado : un ex-inge
niero dei programa nuclear irani 
ya bilo un estudio que muestra 
que las enormes torres de la cen
tral podrân ser usadas como silos 
de almacenamiento de cereales. 
El can~lamiento de todos los 
contratos nucleares de lrán no 
puede sino reílejar el inicio de 
una profunda reorganización de 
la econom(a nacional. 

Catástro fe para 
las transnacionales 

EI vocero de capitalismo In
ternacional, el Financial Times 
de Londres, publicó una cifra es
timativa de las pérdidas de las 
transnacionales en Irán. Para el 
sector cívil corresponde a 37 mil 
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millones de dólares y una canti
dad similar para el sector militar 
Pérdidas de este monto "no tit· 
nen pre,·t•dt•11 tes en la historia dt 
los negoc,os mundiales safro en 
casos de cala1111dades 11aturales o 
de una guerra global", afirma el 
periódico. 

En el sector militar son los 
Estados Unidos e Inglaterra quie
nes sufren las pérdidas mãs im• 
portantes por la anulaci6n dei 
abastecim1ento de armas destina
das ai ejército gendarme dei sha 
Varios comités obreros que están 
emergicndo en las fábricas de 
lrén han ejercido presiones par• 
obtener la cancelación de muchos 
conLratos. 

EI programa nuclear brasileno 
tarnbién enfrenta una gran opo5i· 
ci6n interna por parte de los fí
sicos y científicos de aquel pais. 
EI ano pasado la Sociedad Bra
sileiia de Física, publicó un do
cumento denunciando el progra
ma nuclear dei gobierno militar 
como una monstruosidad tecno
lógica y una continuación de IJ 
dependencia dei país frente a las 
naciones industrializadas. El cos
to total de la primera central 
nuclear Angra 1, con su cont 
trucción ya muy adelantada, su· 
bió de 218 millones de dólares 
previstos inicialmente para C&lÍ 
mil millones actualmente. EI cot 
to total del bombardeado acuer· 
do de 197 5 entre Alemania Fe· 
deral y Brasil subió de 10 mil 
millones de dólares a l3 mil m~ 
llones. Los mdustriales brasile
nos ya están protestando contn 
los aumentos de las tarifas de 
clectricidad que resultarán de es
tas variaciones de costo. 

Solamente en los países "bien 
domesticados" no han aparecid~ 
problemas : En Corea dei Sw 
que piensa producir un tercio 
de su electricidad a partir de cen· 
lrales nucleares dentro de algu
nos anos y en Taiwan, que y1 
tiene una central y espera insta
lar otras dos a cornienzos de b 
década dei ochenta. C 
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T R ICONTINENTAL 

lrak: 
Nuevo presidente 

para un nuevo Estado 

D EI 16 de julio, en vísperas de 
de las celebraciones de un nu&

vo aniversario de la revolución que en 
1968 llevó ai poder en lrak ai Partido 
Baas Araba Socialista, el presidente 
Ahmed Hassan al-Bekr anunci6 su 
renuncia "por razonas de salud". 

EI Consejo de Comando de la Re
volución acept6 la dimisíón y mar
cando una continuidad política de
signá como jefe de Estado ai hasta 
entonces vicepresidente Saddam Hus
sein, quien presldió el desfile con
memorativo dei día sigulente. lzzat 
lbrahim fue designado vicepresidente. 

De 67 aiios de edad, al-Bakr luchó 
en las filas dei Baes desde los aõos 
cíncuenta. Participá en la revolucián 
de 1958 que derribá a la monarquia 
V en la de 1963, que llevó ai partido 
Baas ai gobierno por algunos meses, 
desempeõando entonces los cargos 
de vicepresidente y primer ministro. 
Desde la revolución de 1968 el-Bakr 
fue presidente de la república y dei 
Consejo de Comando de la Revolu
ción. 

Su sucesor en ambos cargos, Sad
dam Hussein, de 42 aõos, también 

.sac:tdam Hussein 

tiene une larga militancia en el Baas, 
e raíz de la cual sufriá varios aõos de 
prisión. Desde la cárcel terminá sus 
estudios de derecho. Fue elegido 
vicepresidente an 1969, cargo desde 
el cual contribuyó coo numerosos 
discursos, artfculos y libros a profun
dizar las bases ideológicas y políticas 
dei proceso revolucionarlo. 

lzzat lbrahim. el nuevo vicepresi
dente pertenece ai partido Baas desde 
1959. También sufrió prisión en 
varias oportunidades y a partir de la 
revolución desempeõó funciones de 
ministro de Reforma Agraria y dei 
Interior. 

EI Consejo de Comando de la 
Revolución, ai anunciar estos cam
bios expresó que "continuará la 
marcha en la misma dirección, con el 
mismo esp íritu, los mismos princípios 
y el mismo sentido ético coo que la 
condujo el presidente Bakr" a quien 
se calífica de "padre y líder". 

EI último acto público de tras
cendencia en el que participó Bakr 
tue la firma, el pesado 19 de junío, de 
una nueve daclaración política con el 
presidente sírio Hafez al-Assad. 

En ese documento se evalúa el 
proceso de unificación de ambos 
Estados iniciado el aiío pasado (ver 
Cuademos dei Tarcer Mundo 29) y se 
resuelve continuarlo constituyendo 
una Oirección Política Unificada coo 
miras a !legar rápidamente a la con
formación de un solo Estado, coo un 
solo presidente, un gabinete y un 
ejército únicos. Paralelamente las 
ramas irakí y siria dei Baas se fusio
narân en un partido único. 

Estando acordados los principios 
v procedimientos, explicaron funcio
narios de ambos gobiernos, sólo falta 
la redacción y aprobación de una 
Constitución para que el nuevo 
Estado árabe tenga formulac:ón jurí
dica. 

En medios diplomáticos y políti
cos dei Medio Oriente se piensa qua 
Saddam Hussein sará el primer 
presidente dei nuevo Estado, cuyo 
mapa -va sin fronteras entre I rak y 
Siria- y bendera roja, bianca negra y 
verde ya han sido publicadas en los 
periódicos de Bagdad y Damasco. 

EI nuevo gobierno enfrentó y des
barató un complot en el que estaban 
involucrados varios ministros y otras 
autoridades dei gobiemo, los cuales 
fueron destituidos de sus puestos y 
sometidos a un tribunal. EI gobier
no acusó a los conspiradores de inten
tar complotarse contra la revolución 
y de estar ai servicio de una potencia 
extrenjera. D 
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La situacion en Eritrea 

res son proclives a entender la impor
tancia de una Etiopra independient! 
revolucionaria y antimperialista y 
por eso mismo, una aliada importan 
te. Esos grupos quedaron en tos úl 
timos tiempo en una posición muy 
difícil: entre ta contlngencia de com 
batlr a las luerzas armadas de un g~ 
bierno revolucionario, o la pérdid; 
de su importancia relativa en el con 
texto de la resistencia, dada la dismt 
nuci6n de la yuda que les era presa 
da y el aumento considerable dei ap~ 
yo que gobiernos reaccionarios árabe: 
y africanos canallzan hacia el sectoi 
derechista de los rebeldes. 

D Fuerias etíopes, calculadas en 
millares de hombres y con po· 

deroso armamento, desencadenaron 
una nueva ofensiva contra lo que se 
describe en Addis Ababa como "los 
últimos bfltiones de los secesionis
tes", o sea de los erun,os. Hace unos 
cuantos meses hab1a sido lanzado 
otro ataque semeJante contra lo que 
también se llamó "el último baluar
te". 

Por lo visto, parece que no era 
el último. Y ahora también cuesta 
creer que éste sea el último, ya que 
los guerrilleros están muy implanta· 
dos en todo el territono de Eritrea. 
Aunque hayan sufrido muchas hajas 
y perdido la mayor parte de las ciu
dades en las que se habían estableci
do, los rebeldes eritreos disponen de 
bases en el interior, particularmente 
en las monatanas, desde donde conti
núan hostigando a los etíopes. 

Por otro lado, después dei triunfo 
revÕlucionarlo en Etiop ía y de las ex
pectativas que se crearon en tom. a 
una soluci6n justa ai problema eri
treo, el apoyo internacional a los gue
rrilleros disminuy6 mucho. La demo
ra de esa solución y el reinicio de los 
combates a gran escala están permi
tiendo ai Frente de Liberdciõn de f ri
trea recomponer sus rela ,ones inter
nacionales y el consecuente apoyo que 
venían recibiendo no sólc. eo Europa, 
sino también en el Mundo Arabe. 

La sotuciõn a ese problema no es 
fácil e impone, ciertamente, conces10-
nes de ambas partes. Los entreos rei
vindican la independencía total y los 
etíopes la niegan. Entre las dos posi
ciones han aparecido fórmulas inter
medias que contaron con las simpa-

tias de países amigos de ambos lados, 
pero no de los dos contendientes. 

Lo que todavía no parece condu
cir a ninguna soluci6n definitiva es la 
guerra. Está demostrado que los eri· 
treos, que luchan hace casi 20 anos, 
continuarán combatiendo y de eso no 
deben tener muchas itusiones los etío
pes. EI camino que realmente condu
ce a una paz definitiva no pasa por la 
guerra y si por las negociaciones. En 
el conjunto de fuerzas de la resisten
cia eritrea hay importantes sectores 
de izquierda, algunos de tos cuales se 
definen como marxistas. Estos sec1o-

EI conjunto de esos factores h• 
cen aún más difícil el panorama e• 
Eritrea, particularmente negatlvo, er 
vísperas de la Conferencia Cumbre d! 
los No Alineados, un foro, que, trad 
cionalmente, permiti6 el ajuste dt 
ciertos problemas entre los países dr, 
Tercer Mundo. C 

Los avances en Mozambique 
D Desde la proclamaci6n de su independenci~ en junio de 1975, 

Mozambique ha encaminado importantes provectos econômi
cos que están empezando a darsus frutos. En este ano 79 fue sumamente 
importante la cosecha de arroz dei valle dei río Limpopo, la zona agrí
cola más rica dei país, 

También en et aspecto de la reforestaciõn tos proyectos son ambi
ciosos: la meta planteada por et gobierno para los próximos meses es la 
plantaci6n de 40 mittones de árboles en las zonas más áridas dei pais, 
para comenzar a cambiar la ecología de asas regiones. 

Pero un proyecto que está llamado a tener especial importancla en 
los anos futuros es la apertura de la carretera internacional Mozambi
que-Zambia, cuya inauguraciõn oficial está prevista para 1980 y que ya 
estã en etapas avanzadas de ejecuciõn. Este mes de agosto se concluirán 
los tramos de terraplén v la construcci6n de acueductos en todo el tra
mo mozambicano, de 120 ki16metros de extensiõn con un costo apro
ximado de diez millones de dólares. 

La construcci6n dei tramo mozamblcano comenzó en 1976 y ha 
empleado a unos 800 trabajadores. Si el ritmo de los trabajos no fue ma
yor aún es porque se han enfrentado algunas dificultades relacionadas 
con el abasteclmiento de materiales de cunstruccí6n debido a caren· 
cias en el mercado nacional, a dificultadas en el transporte y a la falta 
de cuadros técnicos. O 



EI pillaje dei atún 

estadounidense proporciona informes 
precisos sobre el agua lima y otras 
condiciones ideales para la captura. 
Técnicos de la flota atunera ecuato
ria. a afirmaron ai corresponsaf dei pe
riouico quiteiio que contrariamente a 
lo que hace el Perú, e. tiene una po
derosa vigilancia de su área maríti
ma, en Ecuador "solamente una lan
cha patrullera de la Armada controla 
es, 1mplia zona". 

D La pesca de las espacies más 
codiciadas en el mercado inter

nacional en aguas jurisdiccionales de 
pa(ses dei Tercar Mundo, ha sido una 
intromisi6n reiterada de embarcacio
nes norteamericanas. Los enfrenta
mientos que estas acciones il lei tas han 
causado son múltiples. En el caso dei 
Ecuador llegaron a un clímax en los 
últimos aõos de la década de los se
sentas, cuando las incursiones "pira
tas" de atuneros californianos en 
aguas territorialas de aquel país sud
americano provocaron fuertes ten
siones entre el gobierno de Quito y la 
Casa Bianca, en lo que se llam6 "la 
guerra dei etún". 

Recientemente este tema volvió ai 
tapete una vez més ai denunciar ai 
diario "EI Comercio" de Quito que 
pesqueros norteamericanos de San 
Diego, Callfornia, "barren" el atún 
de las costas ecuatorianas mediante el 
empleo de métodos modernos de cap
tura, sin que, ai menos visiblemente, 
su acción sea controlada por las auto
ridades. 

EI despacho dei periódico quiteiio 
está fechado en la localidad portuaria 
de Manta, unos cuatrocientos kiló
metros ai suroeste de la capital, y 
recoge testimonios de pescadores 
ecuatorianos que coinciden en atri
buir la sensible haja actual en las dis
ponibilidades dei atún a la acciõn 
depredatoria de las naves norteame
ricanas que operan dentro de los li
mites dei m..: territorial de las dos
cientas millas. 

Según la denuncia de "EI Comer
cio", en los meses de enero a marzo 
-correspondientes a la temporada de 
pesca -"buques pesqueros norteame-
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ricanos de 1,500 toneladas de capaci
dad y alta tecnologia, que llegen a 
cincuenta, barren con los túnidos, 
pese a que se asegura que esa amplia 
zona acuática está bajo control de 
las naves de la Armada ecuatoriana. 
Los pesqueros ecuatorianos - agre
ga- tienen que contentarse con las 
sobras", ya que los atuneros estado
unidenses ubican las manchas de pes
cado a través de un sofisticado siste
ma de satélites. Así se le impide a 
los pescadores locales toda compe
tencia, dado que la alta tecnolog ía 

Cabe comparar esta situación con 
la de 1975, cuando en un solo opera
tivo, la Armada ecuatoriana detuvo 
a diez pequeros norteamericanos sor
prendidos en la pesca ilegal en aguas 
territoriales dei país. EI incidente 
provocó la prolongada suspensión de 
los ejercicios navales conjuntos de las 
dos Marinas de Guerra, de Ecuador y 
de los fatados Unidos, los que recién 
fueron reanudados en el ano 1978.:J 

LA LUCHA ANTIMPERIALISTA 
V LA CORRELACION DE FUERZAS 

Fernando Carmona 

El ESTADO V LA BURGUESIA 
Alonso Aguilar M. 

1 lPRUEBA DE FUEGO DE LA REFORMA 
POLITICA? 
Jorge Carrión 

OIRECCION COLECTIVA: Alonso Aguilar M., Jgnacio 
Aguirre, Fernando Carmona, Jorge Carrión, Rufino 
Perdemo. 

SUSCRIPCIONES: En México.anual ordlnario, S 200.00: 
Anual de apoyo, $ 300.00. En el extranjero: 15 dólares 
E.U.A. $ 40.00 Ejemplar. 

PUBLICACIONES SOCIALES MEXICANAS, Dr Vért,z 
1295,despacho 202, Apdo. Postal 73-206. Tel. 559-37-76. 
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Coca Cola sangrienta 

D "En Gu1ttmal1, Coca-Cola hov 
quian dacir crimen" sostuvo 

1n Estados Unidos ante los accionis
tas de la transnacional de refrescos 
Israel Márquez, secretario general dei 
sindicato de la planta embotelladora 
de la bebida en Guatemala. 

Los episodios sangrientos en tor
no a la Coca-Cola comenzaron el 
pesado 12 de diciembre, coando Pe
dro Ouevedo, entonces principal diri
gente dei sindicato, fua asesinado 
(ocho disparos en la garganta v cua
tro en el cuallo) mientras conducía 
un cami6n distribuidor. 

IUlO] 

Pocos días después de asumir Már· 
quez la direcci6n sindical, un visitan· 
ta fue ametrallado en la puerta de su 
casa, en un atentado aparentamen tB 
dirigido contra él. Una semana más 
tarde Márquez se esiló en Costa Ri· 
ca. EI 5 de abril, Manuel López Ba
lan su joven sucesor de 28 af\os fue 
atacado y golpeado hasta la muerte 
por dos asaltantes. Tres días más tar
de su padre fue datenido por la poli· 
cía y el 18 de abril dos abogados dei 
sindicato fueron secuestrados en ai 
aeropuerto de Guatemala. 

Varios grupos eclesiásticos norte-

ME:D10 
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REVISTA 1\IENSUAL ESPECIALIZADA 
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E:\.CLUSl\'O: \l,111/,111ill.1 ,haffu. 111w 1.1ira r rarin, 
<.:ondu,ionl, 

Jean Fontainc, hí~toriador ele la litu.1h1r.1 h111t·d1u 
C inc: D1fi1.:11lt,1dt, 1 i·,itc,, ck 1111 rcali,aclur i,mclí 
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ln\11rgcnk, Sur. 1722- dc,p. 20-1. 
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americanos que posean acciones en la 
Coce-Cola acusaron a la empresa de 
estimular este cempaiie de crímen~ 
pare desalentar la organización sindi 
cal v reclamaron de la transnacional 
que fíjare criterios de respeto de los 
derechos humanos v laborales a sus 
1,400 plantes embotelladoras fuera 
de los Estados Unidos. 

Sin embargo esta propuesta - res
paldada por la lglesia Presbiteriana 
Unida v varias órdenes católicas con 
intereses en la transnacional- fue re
chazada por la dirección da la empre. 
sa, con el argumento da que consti· 
tuirla "una intrusi6n impropia e in· 
necesaria" en los asuntos intemos de 
las filialas. 

Por su parte el ebogado John Trot· 
ter, representante de la norteameri· 
cena Mary Hodga Fleming, propie
taria de la cuestionada Embotellado
ra Guatemalteca acus6 ai sindicato 
de formar parte de "un movimitnto 
comunista que quiere tomar ti poder 
tn Guatemala". Según este abogado, 
el sindicato hebría actuado, edemás, 
en acuerdo con la planta guatemal· 
teca de Pepsi-Cola -propiedad de 
le poderosa familia Castillo- para 
desprestigiar a la Coca-Cola y obligar 
a la venta de la planta por debajo de 
su precio a la competencia. 

Sin embargo los observadores du· 
dan que la organización obrara haya 
sometido su lucha reivindicetoria a 
los intereses monopolistas de los Cas
tillo, una familia que detente gran 
parte dei poder político y económi· 
co en Guatemala v que es correspon· 
sabia por ai bano de sangre en el país 
centroamericano. 

Mientras tanto en Jamaica, donde 
el sistema político implde utilizar las 
técticas terroristas guatemaltecas, la 
Coca-Cola prefier.e perder un marca· 
do importante antes que someterse 
a las decisiones jurídicas favorables 
ai sindicato de los embotelladores 
locales. 

EI 20 de julio le transnacional 
anunció oficialmente que se retira de 



Jamaica, dejando a 80 obreros sin 
trabajo. A raíz de una huelga reali· 
zada por llstos en octubre dei aiio 
pesado, el Tribunal de Disputas ln
dustriales falló en favor de sus de
mandas de aumentos saleriales. 

La ·coca-Cola se inclinô, en cam
bio, por el cierre de su planta. La 
Unión Nacional Obrera, que respalda 
ai gobierno dei premiar Michael Man
ley, anunció que demandará a la em
presa por el pago de cesantías y que 
interpondré recursos legales que im
pidan la venta o fusión de Coca-Co
le Jamaica Ltd., antes de que la firma 
salde su deuda coo los trabajadores. 

Lee Perry, secretario general de la 
Uniõn, anunciá además que presenta
rá protesta ante la embejada norte
americana por el comportamiento de 
la transnacional y que pedirá a la 
Unión Internacional de Trabaíadores 
dei Alimento, a la que están afiliados, 
que todos los sindicatos miembros en 
el mundo protesten ante las plantas 
de Coca-Cola. También se buscará el 
apoyo de la Federación Internacional 
de Metalúrgicos, quienes fabrican las 
tapas de las botellas. O 
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La Ninez Africana 
O Con representantes de 18 países dei Africa dei Este, Central y Sur se 
realizô en Nairobi, Kenya, una reunión auspiciada por la UNICEF (Or
ganización de las Naciones Unidas para la lnfancia) en el marco dei Ano 
lnterna; ional dei Nino. Solucionar las necesidades básicas de los jóvenes 
african 1s: alimentos, agua potable, protección y salud. higiene y ense
nanza, ;ue el tema central dei evento. 

Se cit6 en Nairobi como dato definitorio de la situación de los jô
venes en Africe que sólo la quinta parte de ellos tiene posibilidades de 
ser asistida por un médico; el 15 por ciento, únicamente, bebe agua 
relativamente potable, menos dei 20 por ciento tiene el mínimo de ali
mentos y un· 30 por c1ento asiste a las escoelas. 

De los 54 mlllones de niõos que actualmente viven en la regiôn dei 
Africa dei Este, Central y Sur - desde Etiooía, Somalia y Djibuti en el 
norte hasta Lesotho y Mozambique en el sur y Zaire en el oeste- muy 
pocos tienen las mínimas posibilidades de llevar una vida humanamente 
digna. Como resultado de estas constataciones se llegó a 1-a conclusión 
en Nairobi de que hay que tomar medidas urgentes y definir programas a 
largo plazo para solucionar estos problemas, con ayuda internacional y 
-sobretodo- con el apoyo de las fuerzas propias y de una cooperaciõn 
regional más fuerte. D 

D ' FONDO DE ® 
CULTURA o 

ECONOMICA .. -· 
ECONOMIA 

C.F. Jones y c."c. Darkenwald 
Gi!ografía económica 

• Dec. Raj 
La estructura de las encuestas por 

muestreo 
' • Jean Marczewski 

<Crisis de la planificación socialista? 
• James W. Wilkie 

La Revolución Mexicana. Gasto federal 
y cambio social 

• Enrique Florescano (compilador) 
Ensayos sobre el desarrollo económico 
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EI Fin de Bokassa ? 

Ovarias personalidades politicas dei 
lmperio Centroafncano, actualmente 
exiliadas en Europa, han maniresta
do que la tares de buscaria un sucesor 
ai dittador Bokassa va h comenza
do, principalmente por las graves con
secuencias que para el 1~imen he 
tenido la difusión de la noticia dei 
esesinato en Bengui de numerosos es
tudíantes. 

EI ex-jefe de Estado'Ange Patasse, 
quien acusó a Bokam de "verdugo 
dei pueblo C8ntroafricano", pidiô la 
rápida sustitución dei dictador y 
anunciá la formación de un Comité 
de Unión Nacional, une de cuvas ta
reas inmediatas seria derrocar la tira
nia. 

Petasse declará que la hora actuel 
es de unión da todas las fuerzas da la 
oposic1ón para acabar con el régimen 
de Bokassa v brindaria ai pueblo la 
oportunidad da elagir a sus dirigentes. 
EI político centroafricano denunciá 
que el régimen de su país hubiera 
sucumbido ya si no fuera por la im• 
portante ayuda que recibe de Fran
cia, en el campo financiero v militar. 

Muv relevantes se consideran en 
medi os políticos africanos las decla
raciones hechas en Francis por el 
príncipe George - hijo mayor dei Em
perador Bokassa- quien se encuentra 
exiliado. "La denuncia cada vez más 
unánime de la masacre de estudian
tes centrolfricanos en Bangui, marça 

donde todos 

el inicio dei fi o de mi padre", dijo el 
príncipe. Y ngregó que "lo mejor 
para él será retirarsa si no quiere ser 
asesinado". Calificõ. además, de "va, 
liente" la actitud de Silvestre Bangui, 
embaJador dei lmperio Centroafrica
no en Paris, quien denunció las masa
cres y luego presentó la renuncia a su 
puesto. 

Consultado sobre las versiones de 
que había sido amenazado de muerte 
por el régimen de su padre. el pr/nci
pe George aceptó que efectivamente 
así es y agregá· "Suceda lo que su· 
ceda, nunca podré regresar a mi país 
porque tengo vergüenza de lo que mi 
padre hizo''. 1J 

• t1enen la palabra 

559 34 26 y 575 98 28 
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Por la unidad Asiática 

D La idea de unir ai continente 
asiático en un organismo sei:ne

jante a la Liga Arabe o la Organiza
ción de Unidad Africana (OUA) no es 
nueva. Se ha venido estudiando des
de la década dei cincuenta sin que 
hasta el momento haya cristalizado. 

Recientemente el ministro de Re
laciones Exteriores de Sri Lanka, 
Shahul Hammed, insisti6 nuevamente 
en el provecto ai proponer la crea
ción de una agrupación no militar 
que una a todos los países asiáticos. 

Durante su gestión gubemamen
tal en los anos cincuanta el entonces 
ministro Bandaranaike, de Ceylán 
(actual Sri Lanka) planteó el esta
blecimiento de una entidad asiáti 
ca. A comienzos de los aíios setenta 
fue el sha de lrán quien levantá.. la 
bandera de la integración asiática, 
pero esta vez desde otra perspecti 
va: la creación de un mercado co
mún similar ai europeo. Tanto aqu,
lla como ésta no tuvieron eco y no 
llegaron a concretarse. 

Pero la idea que el canciller de 
Sri Lanka viena manejando desde 
que asumi6 su cargo en 1977 es más 
ambiciosa: no se !imitaria a una Ini
ciativa exclusivamente política ni 
tampoco restringida a la esfera eco
nómica, sino que debería cubrir to
dos los campos. En este sentido, el 
canciller Hammed ya ha comenzado 
sus consultas, aprovechando la reu
niõn coordinadora de nível minis· 
terial de los No Alineados, que se 
celebró recientemente en la capital 
de su país, Colombo. 

Contrariamente a lo que sucede 
en otros continentes, en el caso asiá· 
rico no existen lazos concretos que 
unan a los diferentes pueblos de le 
región, salvo los geográficos. No hay 
una trayectoria común, como la de 
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los africanos o los latinoamericanos, 
unidos en la lucha anticolonial, an
timperialista o anti-apartheid. Tam
poco algo semejante ai enfrentamien
to ai sionismo, e nivel de los pueblos 
árabes. N i siquiera están unidos por 
la región, ya que en Asia coexis· 
ten varias, como la islámica, la cris· 
tiana, la hlnduista, budista y confucia
na. Demás estã recardar que también 
conviven decenas de lenguas diferen
tes, desde el coreano ai japonés, chi
no, árabe, vietnamita y muchas otras, 
que a su vez reflejan la gran diver.si
dad racial dei contlnente. 

No menos diverso es el panorama 
a nível institucional y político. En 
Asla coexlsten regímenes milenarios 
como los califatos con centenarias 
monarquias que a su vez se ven rodea
das de regímenes revolucionarios y 
socialistas o, en el extremo opuesto, 
por dictaduras de diversos tipos 
pero igualadas por el recurso de la 
violencia. 

Por herencia histórica muchos 
países asiáticos sufren aún hoy en
frentamientos esporádicos y conflic
tos fronterizos, como los más conoci
dos y recientes de lndia y Pakistân, 
Afganistân y Pakistán, lndia y China, 
China y Vietnam, además dei proble
ma de Corea, dividida por el imperia
lismo en dos Estados. 

Estas dificultadas tal vez logren 
superarse. Pero en todo Cí!SO habrá 
que decidir, antes de crear un organis
mo asiático, quê Estados habrán de in
tegrarlo: La Unión Soviética, por ejem
plo, tiene su capital en el continente 
europeo pero la mayor parte de su 
territorio en Asia. Turquia también 
se extiende en ambos continentes, pe
ro prefiere consideram europea. Ja
pón es claramente asiático, pero poco 
tiene en común con los países subde-

ese lilwõ, 
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a ln1tltt.1clonea l 

514-79-25 

1 
Tel1. 525-71-11 Cl 525-30-74 

" Librerias 

E KTEMPORANIOS 
llbnrla &:t1111pori1tot Jam 
Homburgo 260, E,q. Sevlllo 
Cal. Judtez, Tel. 5U-70·07 
Hororio de 10:00 a 15:00 hs. 
y de 17:00 a 20:00 h,. 
Llbnrla Erto111portae111 Sta. llltfa 
Amodo Nervo 47-8. Col. Sto. 
Ma. la Rlbera, Tei. 547-01•82 
Hororfo de 9:00 a 20:00 hs. 

sarrollados dei continente. Dificulta
des similares se plantearán respecto a 
los países asiáticos miembros de la Li
ga Arabe, las naciones socialistas in
tegrantes dei CAME y el caso de Chi
na, que por algunos es considerada 
una entidad aparte. 

Por lo pronto, las gestiones con
tinúan y diplomáticos acreditados en 
Colombo han manifestado que posi
blemente el ano entrante ya se vean 
algunos resultados. A fines del 80 ten
drá lugar la Conferencia de Ministros 
de Relaciones Exteriores asiáticos y 
se espera que all í se pueda alienar el 
camino para una cumbre da Jefes de 
Estado. O 
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EI encuentro teatral 
:" Augusto Cesar Sandino '' 

La historia dei gmpo CLETA, Centro Libre de Experime11tac1ó11 Teatral 
y Artística. un mo11imiento con más de diez a1ios de act11ació11 

~

o ® ué sucede cuando se reú
U nen cerca de cuarenta 

grupos de teatro forma
dos en ex.periencias y realidades 
düerentes, pero unidos por el 
compromiso revolucionario y la 
vocación por servir a los secto
res humildes de la sociedad? Pues, 
surge un festival de ídeas nuevas 
y de trabajos consecuentes y ma
duros. 

Todo esto estuvo presente en 
el VI Bncuentro Nacional de 
Teatro "Augusto César Sandino", 
promovido por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y CLETA 
(Centro Libre de Ex.perimenta
ción Teatral y Artística), que 
acaba de realizarse en Sinaloa, 
México, con la participación de 
cerca de cuarenta grupos mexi
canos y latínoamericanos. 

Fueron quince días de inter
cambio de experiencias, funcio-

Naira Lisboa 

nes en parques públicos, salas de 
teatro, escuelas, ejidos y colo
nias populares, mesas redondas y 
talleres con los "maestros" Au
gusto Boa! (Brasil), Ricardo So
telo (México), Santiago García y 
Edy Armando (Colombia). 

Entre muchos grupos de gran 
peso estuvieron presentes Zopi
Lotes, Zumbón, Triângulo y el 
dúo de payasos Positivo y Ne· 
gativo. 

Algunos de estos grupos de 
teatro trabajan desde hace más 
de diez anos. Estãn ya maduros 
y dorninan la técnica. Entre ellos, 
Zopilores y Zumbón se han im
puesto la creación colectiva y la 
meta de presentar alternativas a1 
teatro burgués. Se plantean ser 
úliles al movimiento social aJ 
que se dirigen, realizar un tra
bajo simple para que sea enten
dido por el rnayor número de 

personas y de gran calidad artís
tica y profesional para que resul
te eficaz ante el teatro que rea
lizan los representantes de la 
burguesia. 

La historia de CLETA 

En su calidad de grupo pro
motor del encuentro de Sina
loa, CLET A tuvo un papel pro
tagónico en el desarrollo de los 
trabajos. Su experiencia se inici6 
como un Centro de Experimenta
ción, pero actualroente ya es más 
que eso: Es un rnovimiento artís
tico en el área teatral desarrolla
do a partir de experiencias de 
fines de la década de los sesenta. 

"En 1973 un grupo de corn
paiieros toma un teatro, el Foro 
Isabelino, al que luego surje la 
idea de llamarlo 'Centro Llbre 
de Experirnentación Artística'. 



En esta acción podrían estar los 
orígenes concretos de CLET A, 
pero seria injusto s6lo remitimos 
a este hecho y olvidar que el tea
tro está en la superestructura y 
que esta experiencia en alguna 
medida es fruto del desarrollo 
de las luchas sociales que se van 
dando en nuestro país'', afirma 
Enrique Cisneros, representante 
de CLETA en el encuentro "Au
gusto César Sandino" y miem
bro de la Comisi6n Organizadora. 

Y agrega Cisneros: "El movi
miento ·dei 68 - desde mi punto 
de vista mal llamado movimien-

-
to estudiantil, yo lo llamaria, más 
bien, movimiento popular- lo
gra despertamos como un balde 
de agua fria. Repercute a todos 
los niveles, en las cuestiones 
económicas, en lo ideológico. El 
artista tiene que salir a las calles 
en una labor de contrainforma
ci6n, aclarar que no se trata de 
unos pocos estudiantes, que no 
es sólo un grupo de vândalos. 
Entooces, los artistas de teatro, los 
cantantes, cumpJen un papel. Y 
ah{ están los orígenes de CI..ETA." 

Asimismo explica Cisneros 
que no es casual que en el Mé
xico de 1973 vayan surgiendo 
una serie de organizaciones sindi
cales, campesinas, estudiantiles, 
que tienen sus orígenes en el 68. 
También las organi:zaciones cul
turales - y CLET A en particu
lar- están inscritas en esa co
rriente. 

No. 32 / Agosto de 1979 

• I 

Formar un grupo de teatro 
-en opini6n de Cisneros- es al
go mucho más complejo que reu
nirse para un montaje concreto. 
Es más que juntarse en tomo a 
un dlrector, o una cantidad de 
dinero. 

"Entiendo que CLETA es 
más que uno o varios grupos que 
estân trabajando en el Centro de 
Experimentaci6n: es una forma 
de hacer trabajo teatral, de Oiga
nizarse, de enfrentar la realidad 
a partir de la labor artística", se
nala Cisneros. "Es un estilo que 
se corresponde con una necesi-

dad concreta de comun icaci6n con 
los trabajadores." 

Por esa concepción, CLET A 
pelea por penetrar en las univer
sidades, en los mejores teatros, 
en los lugares de trabajo y a par
tir de eso aprender cómo hacer 
teatro en /unci6n de lo que pien
sa el trabajador de la fábrica. 
Más aíin, hacérle sentir que "él 
también puede hacer teatro". 

-,Además de esa concepción 
dei teatro, los liga una linea po
lítica común? 

- Trabajamos como un frente. 
En el seno de las organizaciones 
hay diferentes comentes poüti
cas, pero tenemos algunos pun
tos en común. Somos trabajado
res dei arte y tratamos de rom
per con la ldea dei artista tradi
cional, del que s6lo piensa cuán
to le van a pagar por su trabajo. 
Nos reconocemos como traba-

jadores de] arte, enmarcados en 
un proceso de producción capi
talista y, por lo tanto, explota· 
dos. Reconocemos que hay ela
ses soei.ales y optamos por una: 
los sectores obreros y campesi
nos, los sectores explotados. 

- 1,Eso se refleja en las metas 
que se plqntean? 

-Sí, entendemos que el tea
tro debe asumir un papel de apor
te a las luchas que se están lle
vando en los sindicatos, en las 
diferentes organizaciones políti
cas. Así como el artista burgués 
coadyuva a mediatizar, nosotros 

hacemos lo contrario, desarrolla
mos la conciencia de clase. Se 
da una relación dialéctica. A me
dida que nosotros avanzamos en 
el trabajo, ganamos conciencia 
política. Eso se refleja en la 
labor artística, que a su vez inci
de en un público que a través de 
nuestro trabajo también va con
cientizândose. 

Balance dei encucntro 

El objetivo del encuentro era 
hacer crecer este movimiento y 
en ese sentido, consolidar todo 
lo ya hecho. Otra meta era gene
rar un público paIB la actividad 
teatral. Un público crítico, un 
público que incluso pudiera ne
gar a hacer su propio teatro. La 
Universidad de Sinaloa también 
se proponia "generar cuadros 
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m ístico-político-administrativos 
,1ue fueran desarrollando un mo
vimiento capaz de seguir el ca
mino de CLETA tanto en el seno 
de la Universidad como fuera de 
ella". seiiala Cisneros. También 
se trat6 de implementar la uti
lización de todos los medios de 
comunicaciõn como materiales 
impresos, radioteatro, teleteatro. 
" Ahora los maestros empiezan a 
hablar de teatro con sus alum
nos", agrega. 

' 'Viva el panfleto" 

Una de las obras presentadas 

f 
n et encuentro se llama "Vii•a 
I Panfleto•. y estuvo a cargo de 
'El llanero Solito ", que es un 
ersonaje interpretado por C1s

"neros. Cuando le preguntamos 
qué es eso de Viva el Panfleto, 
nos responde que en nuestras 
realidades hay una objetiva nece
$.idad de comunicación, de agita-

l
ci6n, de concientizaciõn. Y que 
por las definiciones que ellos 
como grupo han asumido tes ha 
sucedido de llegar a una fábri
ca en huelga y no poder presen-
tar el trabajo que llevaban pre
parado porque las condiciones 
físicas no lo permiten. 

"Sin embargo -explica- los 
compa.neros está.o esperando que 
se presente algo, y hay que ha-

1 cerlo. Entonces nosotros recurti
mos a la improvisación. Y si es 
una obra de Brecht, muchas ve
ces resulta que no alcanza la pro
fund idad del planteo original del 
autor. Y entonces aJgunos lo juz
gan un panfleto. Pero, i.quieo lo 
juzga así? El que nunca estuvo 
en una buelga. Nosotros sí estu
vimos y por eso decimos: iVi
va el panfleto! El leoguaje tie
ne que ser muy directo. No se 
pueden meter metáforas como 
para la gente que acude a una sa
la. En la fábrica al patrón hay 
que decirle patrón, al esquirol 
hay que decide esquirol y a la 
explotación hay que llamarla por 
su nombre. Y si ai intelectual 
''explotación" es una palabra 
que le suena muy fea, al traba
jador, en cambio, no. Y nos apo
ya: 'Bien, mano, así sele dice'." 

"Esto no es falta de profun
didad ; ai contrario. Es mucho 
más düícil. Porque h.ay que te
ner la suficiente preparaciõn ar-

tistica para hacer lus cosas bit:n 
y la suficiente preparacíõn polí
tica para saber qué hacer en cada 
caso." 

Finalmente, consultado Enri· 
que Cisneros sobre la receptivi· 
dad dei público mexicano de 
1979 respecto al espectador de 
1973, cuando ellos comenzaron, 
afirm6 que ésta era mucho ma
yor actualmente. Senal6 que in
fluye en esa receptividad e! co
nocimiento directo a nível perso
nal. "Si el público conoce tu vi
da, quê haces y por qué lo haces, 
cómo te vistes y qué problemas 
tienu, la relaciõo también es de 
ser humano a ser humano. Es 
diferente la obra que tú pones en 
escena si el publico sabe que tú 
eres uo trabajador más y entras 
en la cadena de explotación y 
por eso dices lo que dices." 

Reconoci6 Cisneros que el 
movimiento impulsado por CLE· 
TA se da en México en forma 
tardía respecto a los otros paí
ses de América Latina, pero lo 
explicó sefütlando que en alguna 
medida ellos también son fruto 
de la experiencia de otros grupos 
latinoarnericanos, citando el tra
bajo de Boal, de La Candelaria, 
dei grupo Teca. 

Sin embargo, en un aspecto, 
CLET A está en la vanguardia. Es 
el único equipo teatral indepen
diente que ha impulsado un de
bate a nivel internacional. Ya 
se hicíeron dos encuentros latino
americanos y cinco con grupos 
chicanos. Esperan poder concre
tar pronto el Tercer Encuentro 
Latinoamericano, aprovechando 
las experiencías de los dos ante
riores. O 

EI teatro dei oprimido 

En sus ocho anos de exilio Augusto Soai ha desarrollado una 1xp• 
riencia que h1 llamedo "Teatro dei oprimido", tanto en los diferentes 
países de América latina que recorri6, como en los de Europa donde 
ac:tualmenta radica. LH técnicas usadas en el Teatro dei Oprimido son 
ai teatro-foro, ai teatro-invisible y otns. Los temas tratados siempre se 
refieren a una situaciõn de explotaci6n. Se representan çasos de opr• 
síón de le mujer, de marginalización dei negro, dependiendo dei públi· 
co ai que se destina el mansaje. 

En su libro "Doscientos ejercicios y juegos para el actor y el no ac· 
tor con voluntad de decir algo a través dei teatro", Soai sellala qua et 
pueblo necesita recuperar los medios de producciõn teatral, comenzan· 
do por su propio cuerpo, coyo domínio -como los otros medios de 
producción- en un determinado momento le fue quitado. 

Esos ejercicios, que tienen por objetivo devotverle ai ector o 1I hom
bra común el contrai de su cuerpo, "desmecaninrlo" de sus t1re1s co· 
tidianas, fueron explicados por Soai en el encuentro de Sinaloa. Tam
bién se dio una instancia de teatro-fo ro, ya que el director teatral e in· 
novador brasileíio entiende que es la fonna que más se amolda a las c:a
raeterístices actuales de América laitna, por la situación de reprasión. 

En el Teatro-foro en un momento los artistas presentan una situa· 
ción de opresiõn. En una segunda instancia la obra se repita y los H· 

pectadom son invitados a entrar en escena y sustituir I los personaíes 
oprimidos, intentado resolver esa situación de opresi6n. "Es necesario 
un ensayo para después poder acabar con la represión en la vida real", 
afinna Boal. O 



IRAK 

Campana atfabetizadora 
U11 formidab/e esfuerzo de educació11 y movilización 

popular acabará co11 el analfabetismo en 1980 

o nos sorprendi6 encon
trar una ig!esia católica 
en pleno centro de Bag

dad. Ya habíamos sido informa
dos de Ia tolerancia religiosa, en 
este país eminentemente islâmi
co, bacia las minorias católica, or
todoxa, protestante e incluso ju
dia. Pero sí nos llamó la atenciôn 
encontrar las paredes de este 
convento de monjas benedictinas 
tapízadas con carteles 9. ue pro
claman: "La alfabetizacion es un 
paso más en el rumbo ai sacia 
lismo ". Y las hennanas - con hã
bitos modernos- nos hablaron 
con entusiasmo del progreso de 
sus alurnnas, en general mayores 
que ellas, en el aprendizaje de la 
escritura árabe. 

La campana de alfabefuación 
iniciada el primero de cliciem bre 
de 1978 - primer día dei ano 
1399 según el calendario islâmi
co- ha cambiado muchas cosas 
en Irak. En e! barrio capitalino 

No. 32 / Agosto de 1979 

Roberto Remo 

de Karrada, a las seis de 1~ tarde 
las madres concurren con sus ni
nos a la Escuela Intermedia. Pe
ro son las seiioras quienes asis
ten a clase, mientras los pequenos 
juegan eu la guarderia y cantan 
himnos revolucionarios. 

iYa sé escribir! 

En el aula de las mayores 
-entre 25 y 45 aiios- una sefto
ra lee con esfuerzo la pizarra. 
"Tiene once htjos - nos explica 
la profeso,ra- y es la primera vez 
que concurre a clases. Ahora to
da la familiava a la escuela". 

Con timidez preguntamos a 
las alumnas, vestidas con el tra
dicional velo negro, si podemos 
tomar fotografías. La profesora 
traduce y las seftoras ríen y co
mentan animadamente. Una de 
ellas, con su bebé en brazos, se 
pone de pie y contesta. "Dice 
que usted las ofende -nos tra-

ducen - si piensa que sus ropas 
son sintomas de ignorancia u Os· 
curantismo. Les gusta vestir así. 
Es su costumbre. Pero no por 
eso dejan de estar aqui para avan
zar. Preguntan si un mexicano 
impediría que usted le tomara 
una foto por usar uno de esos 
som breros que a ellas les parecen 
tan cómicos," 

Las sonrisas que captaban los 
flashes mostraban la satisfacción 
de haber enseiiado ellas una lec
ción. 

Helain Eisho, otra estucliante, 
sí concurrió a la escuela en su 
lejana aldea dei norte. Pero fue 
hace diecisiete anos y ya olvidó 
las letras. Ahora termina de es
cri bir su nombre en la pizarra y 
nos cuenta con orgullo que es la 
única de la clase que trabaja 
-ocho horas diarias- y aún en
cuentra tiempo de concurrír a la 
escuela por las tardes. 

Hay miles de casos como el 

cuadernos dei tercer mundo 109 



p 
w -anti, 
cam 
men 

~ 
0rd1 
inse1 

miei 
man 
sarn 
tre 
Doe 
vc 

sesit 
Coo 
mea 
Mo~ 
dial 
Gin, 
rá r· -

r 
e 
1 
\ 
r 

1T 

o 
p 
p, 
h 
VI 

as 
n, 

CC 
Ol 

: ©lilllL1f!JJJ[ffi&\ w ©&\~ffill]@ 
1 suyo en todo el pais y Helain 
: Eisho bíen podria haber sido la 
1 protagonista de la película "l ne-
1 ver stamp", realizada por Sarnir 
1 Hanna Khamarou para promover 
1 la campana alfabetizadora. El fil. 
! me relata la historia de una tra
i bajadora que al cobrar su salario 
• en la fábrica debe imprimir su 
f pulgar en la hoja de recibo. Sin 
• .:oniar a sus companeros, la pro
l tagonista estudia por las noches 
, y un dia rechaza orgullosa la ai-
• mohadilla que le ofrece el paga

dor y le pide su pluma para fir. 
mar su nombre. "iYa sé escri
bir!" 

1 Metas cumplidas 
------------

Este orgullo en su estudio es 
P el que predomina en todos los 
' locales donde se desarroUa la 

campana alfabetizadora -mez
quitas. ig.lesias, sedes sindicales, 
oficinas gubemamentales y, por 

1 

supuesto, las escuelas. Y también 
lo encontramos en Ja sede del 
ConseJo Supremo de este esfuer-
20 educativo, donde Abdulsalam 
Jbrah1m, director de información 
y maestro desde hace 18 anos 
nos explica que las metas se han 
cumplido ·•en un 206 por ciento". 

-,:Cómo es eso? 
-Muy sencillo. Cuando se pJa-

neó Ja campana para erradicar 
definitivamente el analfabetismo 
de lrak, teníamos -según el cen
so de 1977- 2,345,000 analfa
betos en el país entre 15 y 45 
anos de edad, el 20 por ciento de 
la población. De ellos 743,000 
eran hombres y J,612,000 muje
res. Planeamos un programa en 
cuatro etapas, de siete mese:. ca
da una, para erradicar el analfa
betismo en tres anos. Pero gra
cias aJ entusiasmo que generó la 
campana, para la etapa que co
menzó el primero de diciembre 
tuvimos una inscripción de un 
millón y medio de personas. Los 
rechazados se hubieran sentido 
defraudados, de modo que hlci
mos un esfuerzo extraordinario, 
habilitando locales y entrenando 
maestros, para que todos tuvie
ran cupo. Sólo nos quedan 700 
mil para la segunda etapa. Bl 
pJan se completará un ano antes 
de lo previsto y en I 980 ya ha
bremos erradicado el analfabetis
mo en Irak. 

De los 150 mil docentes dei 
país, la mitad participa en la 
campana, en horas extras y, fre
cuentemente, jornadas de traba
jo voluntano. Todos recibieron 
un entrenamiento especial en 
técnicas de ensenanza para adul
tos -para ello fue incluso utili
zada la televisión- y cl plantel 
de docentes se cornpletó con es
tudiantes, trabajadores dei Esta
do y militantes políticos. 

Es esta la primera campana 
masiva de aJfabetización de adul
tos en idioma árabe y su planifi
cación y desarrollo se !leva a ca
bo íntegramente con técnicos 
iraquíes. 

Confianza mutua 

-Estudiamos por cíerto otras 
experiencias, en ltalia, la URSS, 
China y particularmente Cuba, 
Tanzania y Brasil. Tomamos mu
chas cosas de Paulo Freire. Pero 
todo se hizo adaptándolo a nues
tra realidad, comenta Ibrahlm. 

- ,A qué ar:ribuye e/ éxito de 
la campaiia? 

- Básicamente a dos cosas. 
Prirnero aJ hecho de que el presi
dente AI Bakr asumió personaJ
mente el liderazgo. BI encabezó 
la gran manüestación que inau
guró la campana el primero de 
diciembre y dedica muchas de 
sus horas a ella. Y segundo a la 
revolución. Toda la vida cam
bió en estos diez anos y e! pue
blo si.ente la necesidad de estar 
a la altura de las nuevas exigen
cias. 

"Si esta decisión la hubiéra
mos tomado en 1969 (la revolu
ción que llevó el Partido Baas 
Arabe Socialista aJ poder fue en 

JUlio de 1968) no confiaríamos 
en su éxito", dijo el vicepresi
den te Saddarn Hussein. "La con
dición decisiva para que una de
cisión política como ésta sea exi
tosa es la confianza mutua en
tre el pueblo y el centro de de
cisión." 

En realidad, antes de la revo
lución el analfabetismo en Irak 
era dei SOO/o entre los hom
bres y más de 70º/o cn las mu
jeres. El analfabetismo fue con
siderado por el Baas como una 
causa de la debllidad ante el 
imperialismo y un impedimento 
para la unión árabe. (Además dei 
hecho obvio que la aJfabetiza
ción facilita la comunicación en
tre los diferentes países - "regio
nes" los !lama e! Baas- árabes, 
debe recordarse que e! jdíoma 
árabe hablado asume diversas 
formas dialectales, mientras que 
la lengua escrita, el llamado ára
be ''clásico" es una sola, com
prensible desde e! Atlântico has
ta e! Golfo.) 

Participación democrática 

En diez anos de revoluciõn 
tras suces1vos esfuerzos la h1sa de 
analfabetismo bajó ai 20º/o. Sin 
embargo, como comprobó e! Oc
tavo Congreso Regional (iraquí) 
dei partido en 1974, "los méto
dos clásicos no pueden poner fín 
aJ problema de una vez y para 
s1empre. Es necesario montar 
una campana nacional, liderada 
por el partido, y en la que las 
organizaciones de masas y agen
ci.as dei gobiemo participen". 

No obstante, precisa Hussein, 
siendo el analfabetismo un pro-



blema político "seria erróneo 
que el Baas lo emprendi~ra solo. 
La puerta debe estar abierta a la 
participación nacional para todo 
el pueblo y todos los grupos acti
vos. La cuestión de la democra
cia en este movimien lo es nece
saria y esencial ''. 

Ello explica la trascendencia 
dei aporte de las monjas que visi
tamos, así como el lanzamiento 
de la campana con grandes mo
vilizaciones callejeras, como una 
meta política y no sólo educativa. 

lrak se desarrolla rápidamen
te con una inversión racional de 
sus recursos petroleros. No hay 
desocupación, sino falta de ma
no de obra. La capacitación es 
una necesidad urgente. De ahí 
que la campana alfabetizadora dé 
prioridad a los hom bres y dentro 
de ellos a los comprendidos en
tre los J 5 y los 25 ailos. Pero 
tampoco se descuida a la mujer, 
comó parte dei esfuerzo por in
tegraria plenamente a la sociedad 
y a la vida productiva en plano 
de igualdad. 

Logradas las bases politicas, 
había que montar la estructura 
técnica. En el plano material la 
campana costará 250 millones de 
dólares, invertidos fundamental· 
mente en la impresión de diez 
rnillones de libros de lectura y 
aritmética, cinco millones de li· 
bros de geografía, ciencias socia
les · y conocimientos generales 
para dar continuidad a los estu
dios de los recién alfabetizados, 
200 mil libros guías para los 
maestros y otro cuarto de millón 
de libros de temas diversos para 
apoyar la tarea educativa. Tam
bién se habrían dístribuido gra
tuitamente ai terminar la campa· 
na 2S millones de cuademos y 
un número por lo menos igual d.e 
!ápices y plumas. 

La enseõanza es totalmente 
gratuita en Irak desde la prima
àa hasta la Universidad y es obli
gatoria para los ninos menores 
de doce anos. En septiembre de 
1978, ai anunciarse la matricula
ción de 600,000 nüios en las es· 
cuelas, se lográ el 100 por ciento 
de inscripciones. Con la certeza 
de que con ello se elimina la raíz 
dei analfabetismo en las futuras 
generaciones, los iraquíes con
fían en erradicar totalmente el 
mal en los próximos meses. O 

No. 32 / Agosto de 1979 

LIBROS 

"Para entender América Lati
na. Aporte colectivo de los cien
tíficos sociales en Puebla" es el 
titulo dei trabajo que acaba 
de editar CEASPA (Centro de 
Estudios y Acción Social Pana
meõo). 

Los trabajos que aquí se reco
pilan "f ueron pedid<>S a exper
tos en cada tema para que refie· 
jaran en unas breves páginas, lo 
que e/los consideraban lo esen· 
eia{ dei problema y la forma más 
correcta de encararlo" y fueron 
realizados sobre la marcha de la 
conferencia ·~ medida que los 
obispos solicitaba11 nuestra opi· 
niôn ". "No están todos los temas 
importantes que se trataron en 
Puebla sino aquellos sobre los 
que se solicit6 una rápida y bre
ve opinión, o aquellos que por 
iniciativa de los científicos so
ciales se presentaban a los obis
pos por considerarse que debían 
tratarse o analizarse desde una 
perspectiva distinta", expresa el 
prólogo. 

Nuestro colaborador Xabier 
Gorostiaga, jesuíta, eco.no mista y 
director dei CEASP A, se encar
gó de contactar y coordinar a 
un grupo de Centros de lnvesti
gación y cientistas sociales de 
América Latina, Estados Unidos 
e incluso Europa, que acudie
ron a Puebla para colaborar dm 
la Ili Conferencia de Obispos. 

Patrocinaron aicho trabajo el 
TPS (lnstitute for Policy Stu
dies) con sede en Washington; el 

ILET (Instituto Latinoamerica
no de Estudios Transnacionales) 
y el CIDE (Centro de Investiga
ción y Docencia Económica), de 
México; CIASCA (Centro de ln· 
vestigación y Acción Social Cen
troamericano) y CEASPA. 

EI Comité Coordinador de la 
reflexión y escritos sociales rea
lizados en Puebla, estuvo in te
grado además de Gorostiaga por 
Luís Alberto Gomes de Souza 
dei IUPR (Instituto Universitario 
de Pesquisas de Río de Janeiro), 
Fernando Danei Janet, profesor 
de la UAM (Universídad Autó
noma Metropolitana) de México 
y Richard Barnet dei lnstitute 
for Policy Stuclies. 

"Todos los rrabajos esta rea
lizados desde una perspectiva po
pular. Ninguno de nosotros cree 
que las ciencias sociales so11 neu· 
trates. Nuestro análisis es por lo 
tanto comprometido y parcial. 
Busca un cambio de las estruc
turas que crean la pobreza. la 
marginación y la violencia que 
vive nuestro continente. Cree
mas que son los propios intere
sados, los pobres y oprimidos, 
los agentes primurios dei cam
bio social. Las ciencias sociales 
para ser objetivas y honestas, 
deben manifestar cuál es su op
ción profunda y su perspectiva 
de andlisis ", concluyen. 

EI Centro de Reflexión Teo
lógica (CRT), será el editor en 
México dei mencionado trabajo.O 

cuademos dei tercer mundo 111 
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third world is part of a large-scale project which aims to· 
provide alterna tive infom1ation about the realities and experiences of Third 
World countries: 

- promo1e lhe conscientization of Third World peoples on lhe causes of 
underdevelopmenl anel the rneans to overcome it; 

- promote cooperation among progressive sectors throughout the world. 

third world is the EngJish edition of cuadernos dei terccr mundo, published 
by Third World Journalists, an independen t. non-profit assoc;iation of 
mil itant professiona1 journalists from over 40 countries, based in Mexico 
City. 

- -----------------------------
SUBSCRIPTION FORM 

Send me ___ íssues of third world. Enclosed is a cheque for US$ _____ _ 

addressed to Periodistas dJI Terc:er Mundo, Apartado 20 572. México 20, O F. 

Name _ _ ______ ____________________ _ 

Address ___________________________ _ 

Rates lin U .S. dollars, including aír mall 1, 
0 10 iau•: $22.00 O 5 itaues: $12.00 O slngle copy: $ 2.50 O bedt lau•: $ 3.00 
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Pref ieren la Cárcel a la Calle, en Chile 
SANTIAGO, Chile, 30 de jullo. (AFPI- Los guar· 

dianes de la cárccl dn <'Sla capital se sorprenrtleron 
c·uando un recienlc evadido regresó y Jes pidió la 
llave para meter~ de nuevo a su crida. "AJuera las 
c.-osas no anclan muy bien; la vida Pslã muy cara y no 
hay trabajo por lo tanto prcfiero qucdarmc a(1uí", dljo 
eJ reC'luso por Ioda explicaclón. Francisco Cassoli Fer
nândcz e.s uno de los protagonistas de una (ul?a masi'l'a 
de p1'(?sos hace unos dias. De 61 evadidos JS ya /ueron 
recapturados ·y uno, Cassoli. después de experlment11r 
las di!icultadea de la vida "libre", volvló por su ini
ciativa. 



VOCERO DEL PUEBLO 
En E/ Día encontrará usted: 

LA MAS AMPLIA V OBJETIVA INFORMACION 
CABLEGRAFICA INTERNACIONAL. 

LA ACTUALIDAD DEL MUNDO EN LOS 
COMENTARIOS DE AUTORIZADOS ANALISTAS. 

LOS SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD DE 
PRESTIGIOSAS PUBLICACIONES EUROPEAS. 

LAS AGUDAS OBSERVACIONES DE SUS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

MEXICANO 

Un periódico con sentido mexicano y latinoamericano. 

Un reflejo objetivo de la realidad nacional, Dia a Dia. 
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