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EI número 14 
y la campana de 
suscripciones 

A partir de esta edición contamos con la valiosa 
colaboración de Miguel Angel Granados Chapa, uno 
de los más destacados periodistas de México. Gra
nados Chapa escribe en este número sobre la reforma 
política mexicana y nos promete un análisis de la crisis 
en la Universidad para la próxima edición. 

La entrevista de Carlos Rafael Rodríguez concedida 
a nuestro companero Pablo Piacentini en La Habana 
- parcialmente anticipada en la prensa internacio
nal- despertó un gran interés, lo que se justifica por 
la amplitud y el contenido dei análisis realizado por 
aquel dirigente cubano. 

La guerra en el Sahara, el segundo aniversario de la 
independencia de .Mozambique y el putsch de Luanda 
son los principales temas africanos de esta edición. 

Algunos lectores nos habían reclamado que es
tábamos olvidando el Oriente Medio. Ampliamos la 
información de esa área en este número 14. Además 
de la nota de Neiva Moreira sobre las repercusiones 
de] ascenso de Menagem Begin, ofrecemos a nuestros 
lectores dos testimonios significativos, el de nuestra 
colega mexicana Gloria López Morales sobre Kuwait, 
y el dei periodista brasileno Claudio Colombani sobre 
lrak. Ambos conocen en profundidad la problemática 
de la región y visitaron recientemente esos dos países, 
lo que amplía el interés de sus notas. 

los acontecimientos en Brasil y el extraordinario 
testimonio de un joven oficial aviador sobre el 
proceso político de las Fuerzas Armadas uruguayas 
integran el capítulo de notas latinoamericanas. Fer
nando Reyes Matta por su parte, nos hace un análisis 
de la película Network, desentranando las inspira
ciones más profundas de ese controvertido filme. 

Naturalmente no vamos a enumerar aquí todo el 
índice, sino que estamos resaltando a nuestros lec
tores algunos logras de esta edición, que super6 
exitosamente los "peligros" dei número 13. 

Un llamado ahora a nuestros amigos y lectores: 
continuamos recibiendo desde diferentes países 
pai abras de aliento y apoyo a la revista, lo que mucho 
agradecemos. Sin embargo, para que Cuademos dei 
Tercer Mundo sobreviva y avance necesitamos el 
apoyo de todos ustedes en la campana de suscrip
ciones que estamos .llevando adelante. Reiteramos: 
somos una publicación independiente que se apoya 
exclusroamente en sus lectores y amigos y la suscrip· 
ción es una expresión objetiv'1 (te ese apoyo. 
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La bata/la por una informaci6n liberada 
'Tempo", de Maputo, capital de Mozambique y "Cuadernos dei 

Tercer Mundo" de Méxicocelebraron un convenio de cooperación, que 
amplía mucho las posibilidades informativas de ambas revistas y 
forja nuevos elementosen la lucha común por la ruptura dei monopolio 
de lainformación, sostenido por las agencias transnacionales. 

Para los lectores latinoamericanos de nuestra revista el aporte de la 
publicación mozambicana le abre grandes posibilidades de una infor
mación objetiva así como de un análisisabsolutamenteconfiablesobre 
los temas africanos. Por nuestra parte consideramos un hecho relevan
te en el campo de la comunicación poder llevar a los lectores de 'Tem
po" no sólo en Mozambique sino también en Angola, Guinea Bissau, 
Cabo Verde y Portugal algo de la palpitante realidad latinoamericana. 

El equipo de "Cuademos dei Tercer Mundo" saluda a la valiente y 
popular colega de Maputo, cuyos avances técnicos y periodísticos 
acompanamos con gran satisfacción, cuando a través demiles de ki
lómetros unimos nuestras posibilidades y movilizamos nuestra ca
pacidad éombativa en la lucha por la información liberada. 

Informando a sus lectoressobre el convenio con "Cuademos dei Ter
cer Mundo, 'Tempo" publicó en su edición de la última semana de 
mayo, la nota que reproducimos.en facsírnil y que aq uí traducimos: 

"A partir de este número iniciamos la publícacidn de art(culns de 
destacados periodistas latinoamericanos sobre temas referentes a los 
paísesdel //amado Tercer Mundo. 

La publicacidn de estosart(cu/osse inserta en el ámbito de un acuerdo 
de colaboracidn editorial que la revista "Tempo" firmd con la conocida 
revista militante "Cuadernosdel T ercerMundo "editada en México por 
un grupo de periodistas revolucionarias. Este acuerdo prevee e/ inter
cambio regular de trabajos entre ambas revistas con carácter de ex
clusividad. 

De este modo pensamos encontrar una via más para romper el 
bloqueo y combatir la campana instrumentada por la prensa impe
rialista, particularmente feroz contra los reg(menes progresistas y 
revolucionarios. Estamos seguros que encontraremos en "Cuademos 
dei Tercer Mundo" un excelente veh(culo para alcanzar este objetivo, 
ya que esta revista porsus posiciones claramente revolucionarias cons
tituye un instrumento de combate de los pueblos en su lucha contra el 
colonialismo, neo-colonialismo, imperialismo y-capitalismo. Una de 
las pocas excepciones en el panorama de la prensa mundial". 

correspondencia 
Los lectores nos preguntan 

• CIDOB _TM Centre d'Jnfor
mació i Documentacid TERCER 
MON_Barcelona, Espaiia 
Trabajo en un grupo de es
tudios sobre los anhelos dei 
Tercer Mundo de instalar un 
nuevo orden internacional de 
información y nos gustaría es
tablecer un diálogo con Uds. 
para conocer los prop6sitos 
te6ricos de su trabajo. 

• W. Heuer, BerHn, Alemania 
Federal 
Hemos conocido "Cuademos 
dei Tercer Mundo". LEditan al
gún otro tipo de mater:ial7 tNos 
lo podtían comunicar? 

• !... P. Alvarez, Chihuahua, 
México 
Todavía no he recibido la 
revista de este mes. Mucho le 
agradecería que verificara, ya 
que estoy sumamente inte
resado en la revista y no quiero 
privarme dei No. 12. 

• Li/ian Manchego, Cuzco, Perú 
Ha llegado a nuestras manos el 
número 10 de Cuademos del 
Tercer Mundo, que despertó 
interés en amplios círculos, 
pârticularmente universitarios. 
l Cómo podría hacerse para 
que la revista se venda regular
mente en Cuzco? 

• Heinz Kotte _Acción Mundo 
Solidaria, BerUn, Alemania 
Federal 
AI investigar sobre la infor
mación alternativa que pueda 
romper los monopolios de los 
actuales sistemas informativos, 
leímos un artículo sobre su 
revista, publicado por la agen
cia noticiosa de las iglesias 
protestantes de Alemania 
Federal. Nos gustaría recibir 
ejemplares de sus publicaciones 
asi como una descripción de su 
experiencia y análisis sobre el 
sistema informativo mundial. 
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Diálogo 
Norte-Sur: 

las razones dei 
lracaso ~ 

[L A Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, conocida 
como el diálogo Norte-Sur, finalizá con el encuentro a nivel de ministros 
en Paris (30 de mayo a 2 de junio) sin senalar ninguna innovación en las 

relaciones entre sus partes constituyentes, las naciones capitalistas desarrolladas y el 
Tercer Mundo. Y sin embargo tal era su meta, infructuosamente arrastrada desde el 
inicib de la Conferencia, en diciembre de 1975. 

Las razones de este fracaso tienen su origen en el objetivo coyuntural que se 
fijaron los pa ises ricos: para ellos se trataba tan sólo de arrancar a los miembros de la 
OPEP un concreto mecanismo de garantías sobre precios y aprovisionamiento dei 
fluido, a fin de satisfacer el apetito petrolero de las sociedades de consumo. Si bien 
la convocatoria de París consagró el abandono de un marco bilateral entre 
productores y consumidores ,de petróleo, el propósito de los ricos no variá pese a las 
declaraciones de sus representantes y de ah ( el desígnio coyuntural que emergi ó en 
cada instante de la larga discusión. En función de llegar ai ambicionado acuerdo, los 
"8" harían concesiones de menor grado. 

Por el contrario, el Tercer Mundo llegó con su tesis estructural de un Nuevo 
Orden Económico. Es claro que nadie espetaba que en la reunión de París se gestase 
esta criatura, sino que ai menos se diesen algunos pasos tendientes a corregir las 
desiguales relaciones entre con.sumidores y productores de materias primas y que se 
encarase con seriedad el dramático y agobiante problema de la deuda externa que 
soportan los pa fses pobres, para no citar sino dos de las reivindicaciones más 
a premiantes. 

cuademos dei terce, mundo 5 



, EDITORIAL 

r .. ... 
... 

..,.. Aquéllas conformarían, en efecto, un razonable punto de partida, y estarían ya 
resueltas, coronando de êxito a la Conferencia, si como ven ían repitiendo a voz en 
cuello los voceros de la ilusión, el Presidente de los Estados Unidos James Carter, 
representase un cambio de fondo en la política norteamericana, incluyendo en ella 
un trato equitativo con los pa ises onrimidos. 

Tal mudanza era imposible por la naturaleza misma dei sistema capitalista en 
cuyo centro se halla EE.UU. y por lo tanto no era necesario asomarse a esta 
Conferencia y contemplar su desenlace para descubrir la verdad. Pero sí fue úti I para 
conocer el alcance de la actual política económica de EE.UU. y sus aliados, 
singularmente en lo que toca ai Tercer Mundo. 

Desde luego, ni Carter, ni Vance, ni en general los hombres de esta 
Administración que aún está sondeando el terreno, lanzan diatribas y amenazas 
como lo hacía Kissinger cada vez que tropezaba con una negativa de los países 
subdesarrollados. EI estilo es diferente. Además cayó en Paris el veto norteamericano 
a la creación dei Fendo Común para el financiamiento de "stocks" reguladores de 
materias primas (una propuesta surgida dei Movimiento de Países No Alineados); 
este es un logro dei encuentro que deberá atravesar una fase negociadora en la que se 
verá qué disposición hay en cuanto a monto, funcionamiento y fines. 

Obedeciendo a una tradición demócrata en la materia cesa la renuencia 
generalizada a la "ayuda" pública. Una de sus manifestaciones será el Fondo 
Especial, aqui? aprobado. IVlas éste dispondrá de mil millones de dólares, cifra que 
cotejada con el total de la deuda externa acumulada por los terceros pa ises (superior 
a los 150 mil millones), resulta irrelevante. 

Acerca de las materias primas la delegación presidida por Vance mostrá 
solamente unos grades de flexibilidad en comparación con la postura que desplegaba 
Washington. Pareció aproximarse a una fórmula intermedia, a través de la discusión 
de las diversas cuestiones, pero manteniendo la idea de un acuerdo separado sobre el 
petróleo. 

Esto fue todo lo que estuvo dispuesto a ofrecer el gobierno Carter. Un 
compromiso sobre estas bases habría pasado necesç1riamente por una división en el 
seno dei fercer Mundo y aun dentro de la OPEP. EI que esto no haya sucedido, sino 
ld contrario, la unidad y el consiguiente rechazo ·d.e los "19", es sin lugar a dudas, el 
aspecto más positivo de la Conferencia, pues no obstante la diversidad de intereseS'y 
situaciones que engloba el complejo tercermundista, queda una vez más establecido 
que ellas son secundarias frente a la contradicción superior entre metrópolis 
capitalista y periferia proveedora de materias primas. En este contexto la flexibilidad 
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relativa de las potencias industriales tiene el valor de constituir la superación de un 
desafío mayor a los que antes confrontá el Tercer Mundo. 

Esta experiencia sirvió también para esclarecer los mecanismos con que 
Washington aspira en la actualidad a mantener su hegemon ía. Si se revisan las 
propuestas lanzadas por los norteamericanos en París y poco antes en la reunión 
"cumbre" londinense de las potencias capitalistas, se advertirá un esfuerzo redoblado 
por consolidar el papel dei Fondo Monetario Internacional y dei Banco l'víundial. A 
éstos se les atribuye, en el esquema presente, más funciones y se les dotaría de más 
recursos para que cumplan una tarea rectora dei sistema capitalista transnacional. 
Todas las negociaciones sobre deuda externa, balanza de pagos, comercio, créditos, 
etcétera, pasarían más aún que en el pasado por el FMI y las demás instituciones 
financieras y crediticias en las que tiene EE.UU. una presencia dominante. 

A través de ellas, según el proyecto, se procuraría la labor de división dei Tercer 
Mundo favoreciendo a los aliados dóciles y discriminando a los gobiernos 
reivindicadores y, ~n fin, buscando imponer en toda la línea la lógica dei sistema 
transnacional. 

La tendencia no es por cierto novedosa. Pero está en juego su aplicación a 
fondo. Y la doctrina Trilateral que profesa el equipo de Carter -o sea el 
entendimiento entre los tres puntales dei sistema, EE.UU., Europa Occidental y 
Japón- muestra así su plena coherencia con la estrategia hacia el Tercer Mundo 
desarrollada en Par'ís. 

La doctrina Trilateral aparece entonces como una centralización de políticas y 
una concentración de recursos y de facultades en una suerte de gobierno económico 
transnacional cuya institución por excelencta es el FMI. 

Ahora bien: la armonización de intereses entre esas tres partes no es imposible 
y si en el pasado algo la hizo difícil, fue la profundidad de la crisis dei sistema 
(llamada por el Norte la crisis dei petróleo) y el excesivo afán norteamericano -otra 
vez Kissinger surge como símbolo....: de reforzar en la coyuntura su hegemonía en 
perjuicio de sus asociados industriales, y en la misma dirección, 'de hacer pagar a 
éstos los costos de la crisis. La doctrina Trilateral conlleva el abandono de tal 
política, la que por otra parte, después de la recuperación, no tendría el mismo 
sentido que tuyo ayer. 

Empero, la aplicación de este proyecto a las relaciones con el Sur, aun 
contando con la previa compactación dei trípode capitalista, contrasta con los in
tereses fundamentales dei Tercer Mundo y por ello -París lo demuestra- será 
resistido una y otra vez. De todas maneras y no obstante su inviabilidad, es 
importante el esclarecimiento en torno ai proyecto de dominación que para este 
período modela Estados Unidos, y de la continuidad, que más allá de las formas que 
se renuevan, encierra el gobierno Carter • 
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MEXICO 

EI reformismo 
se reforma 
EI hecho de que los partidos minoritarios recibsn votos y no balas 
posibilita más til tránsito nacional hacia nuevas formas de relación 
social 

1. - los hechos 

~ 
L 1° de abril de 1977, 
eJ secretario de Go
bernación, Jesús Reyes 

Heroles, convirtió un discurso de 
circunstancias en ocasión para 
anunóar la reforma política de la 
actual temporada. En Chilpancin
go, <;apitai dei estado de Guerrero, 
donde la intensa actividad gue
rrillera ha promovido un virtual 
estado de sitio, y ante un gober
nador típico de los estilos caci
quiles de gobiemo, Reyes Heroles 
trazó las grandes lineas de dicha 
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Miguel Angel 
Granados Chapa 

Lic. Reyes HeToles, Presidente de la 
Comisi6n Federal Electoral encargada 
de realizar una consulta nacional sobre 
la reforma polJtica. 

reforma. Su principal objetivo 
consistiría en ensanchar las po
sibilidades de la representación 
politica, a efecto de que en los ór
ganos legislativos se refleje "el 
complicado mosaico ideológico 
nacional", para facilitar '1a unidad 
democrática del pueblo, abarcan
do la pluralidad de ideas e inte
reses que la configuran". 

Doce días después, para co
rroborar que no se trataba de un 
proyecto personal dei secretario de 
Gobemación, sino de un propósito 

general dei régimen, el Presidente 
de la República, José López Por
tillo, invitó a la Comisión Federal 
Electoral (CFE) -que administra 
las elecciones y es presidida por 
Reyes Heroles- a efectuar una 
consulta nacional sobre tal refor
ma. Precisó que ella se concretaría 
en una iniciativa de cambios le
gislativos e insistió en que se bus
caba "ampliar las posibilidades de 
la representación nacional y 
garantizar, asimismo, la manifes
tación plural de las ideas e intereses 



que concurran en el país". 
El 21 de abril, la CFE convocó a 

la consulta nacional pedida por el 
Presidente López Portillo. En el 
documento correspondiente, la 
CFE consider,ó que "para con
solidar y avanzar firmemente en el 
desarrollo democrático, se de
berãn contemplar nuevas vías, 
perfeccionar las ya existentes, y así 
posibilitar una mayor y mejor par
ticipación ciudadana, tanto en la 
vida política cotidiana, como en 
los procesos en que se expresa la 
voluntad de la soberanía nacio
nal"; que "una reforma política 
democrática deberã establecer los 
cauces legales para u~a cabal par
ticipación de las minorías, y crear 
las condiciones que amplíen las 
posibilidades de la representación 
nacional; de igual importancia 
será proveer las medidas que per
mitan, en la preparación y vigilan
cia del proceso electoral, que los 
órganos competentes funcionen de 
conformidad con precisas normas 
de objetividad y se disponga de 
una padrón perfeccionado que 
refleje, con rigurosa autentici
dad, la cambiante realidad dei 
campo electoral, a fin de superar 
las rutinas y las prãcticas nega
tivas, que en algunas ocasiones y 
en ciertos lugares todavia pertur
ban el libre ejercicio de los dere
chos cívicos y la efectividad dei 
sufragio"; y que "una reforma 
politica estructural exige que todas 
las opiniones sean consideradas y 
que consecuentemente la ciu
dadanía, instituciones y orga
nizaciones expresen,. sin cortapisa 
alguna, los puntos de vista que es
timen pertinentes". 

EI 28 de abril se iniciaron las 
audiencias públicas. EI 16 de junio 
tuvo lugar la séptima, última hastã , 
el momento de escribir estas 
páginas. Durante las cuatro 
primeras, presentaron sus puntos 
de vista los partidos autorizados 
para participar en las elecciones. A 
partir de la quinta, aparecieron los 
partídos sin registro. En todas las 
sesiones, ademãs de las represen
taciones partidarias, han presen
tado sus opiniones personales 
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sobre todo politólogos y profe
sores universitarios. 

Aunque no han faltado re
conocimientos expresos al hecho 
de que la reforma política no se 
agota en la reforma electoral, la 
mayor parte de las proposiciones 
concretas de los partidos han ver
sado sobre la )egislación que regula 
el ejercicio dei voto. Así, porejem
plo, el Partido Auténtico de la 

;Revolución Mexicana (PARM), 
pidió el registro automático de los 
partidos federales en las entidades 
locales; y la ampliación dei sistema 
de diputados de partido -a] que 
nos referiremos más adelante-, 
de modo tal que haya también 
senadores y regidores de partido; 
el Partido Popular Socialista (PPS) 
solicitó establecer la represen
tación proporcional, la reelección 
sin límite de los miembros dei 
Congresc de la Unión y la eli
minación de las normas electorales 
vigentes que entregan ai partido 
gobernante el control de las ac
tividades comiciales; el PRI (Par
tido Revolucionario Institucional) 
estuvo de acuerdo "en hacer más 
flexibles los requisitos para que 
nuevos organismos políticos ob
tengan su registro y asuman los 
derechos y obligaciones inheren
tes, siempre y cuando las normas . 
que se proyecta poner en vigor no 
reduzcan el pluralismo demo
crático a extremos de caricatura" y 
se mostró "conforme con que se 
revise el actual sistema de re
presentación minoritaria en la 

'Câmara de Diputados dei Con
greso de la Unión"; el Partido de 
Acción Nacional (P AN) reiteró sus 
insistentes demandas para esta
blecer un órgano de fiscalización 
electoral independiente del Estado; 
el -Partido Comunista Mexicano 
(PCM), opinó que "el aspecto 
principal de la reforma electoral es 
la transformación de los organis
mos encargados de organizar, 
vigilar y calificar todo el proceso", 
y demandó también instituir un 
sistema de representación propor
cional; el Partido Demócrata 
Mexicano (PDM) solicitó, en 
suma, facilitar la acción de los par-

tidos, y propiciar el registro de los 
que carecen de él; el Partido So
cialista de los Trabajadores (PST) 
propuso la elección de los miem
bros del Poder Judicial y de los 
gobemantes del Distrito Federal, 
así como la instauración dei re
feréndum. 

Entre los grupos que, hasta 
mediados de junio, no habían 
comparecido ante la CFE, el prin
cipal es el Partido Mexicano de los 
Trabajadores. Sin embargo, había 
anunciado que solicitaría e) regis
tro a todos los partidos y el sistema 
de proporcionalidad, asi como un 
tribunal electoral autónomo. 

Si en los planteamientos sobre la 
reforma electoral ha habido no 
pocas coincidencias, como se ad
vierte, en lo. que toca ai concepto 
de la reforma política los plan
teamfontos han sido abstractos, 
derivados de la concepción 
ideológica de cada partido pro
ponente. De allí que en ese campo 
haya una gran indefinición. Acaso 
ello se deba a las dificultades 
inherentes a la propia · reforma 
política. 

Ya hace cinco anos, el 20 de julio 
de 1972, siendo entonces presiden
te dei PRI, Reyes Heroles lo apun
taba: Para dicha reforma, "es 
difici] contar con planes previa
mente elaborados y, menos, 
probados en laboratorio. 
método es la aproximación y el 
riesgo. No puede sobre e) escritorio 
trazarse la reforma política y 
realizaria después a rajatabla, lo 
cual sería imprudente, sino mi
diendo resistencias, vendendo y 
eludiendo obstáculos. La reforma 
política se perfila y define mientras 
se hace, se redondea teóricamente 
conforme la práctica y los hechos 

. lo van indicando". 
(Unos medios de información 

que en lo general oscilan entre la 
ineptitud y la manipulabilidad, 
cuando no se ven afectados por 
ambos padecimientos a la vez, han 
acostumbrado a un vasto sector 
dei público a preferir lo trivial an
tdo trascendente. Asi se explica 
que hayan originado polvaredas 
polémicas factores_incidentales en 



e 1 debate central sobre la reforma 
iolitica. Tales fueron los casos de J ln participaci6n de los partidos en 

l 
universidades, y la concesi6n 

V) el voto a los sacerdotes. Estas 

d estiones originaron fuegos de 
tificio en que la realidad qued6 

elada por las argumentaciones 
pciosas.) 

2.-Los antecedentes 

La refonna de 1977 no es, por 
upuesto, la primera que se inten
a. Es propio dei reformismo 
nutar permanentemente sus 
lementos no esenciales. En los úl
imos quince a.fios, se encuentran 
res momentos relevantes dei 
~rmismo político o, más exac
amente hablando, dei reformismo 
!lectoral. El primero se fecha en 
,963. y consisti6 en el estableci
lliento de los diputados de par
ido; el segundo ocurri6 en 1969-70 
, ata.fie a la ampliación dei derecho 
ie voto a los mayores de 18 a.fios; y 

el tercero es la "reforma politica" 
-tambíén se le denomin6 así en
tonces- promovida por la ad
ministraci6n Echeverría. 

Se dijo que la instituci6n de los 
diputados de partido, en 1963, 
tenl.a el propósito de fortalecer a 
los partidos minoritarios. Los 
hechos permiten cuestionar la 
eficacia en la concreci6n de tal 
propósito, o la sinceridad mísma de 
la medida. En efecto, los partidos 
minoritarios se debilitaron: en las 
seis legislaturas anteriores a la 
reforma, a los partidos de opo
sici6n se reconocieron o adjudí
caron 32 diputaciones, ganados 
por mayoría en otros tantos dis
tritos. En cambio, en las seis le
gislaturas contadas entre la en
trada en vigor de este sistema y el 
momento actual, s6lo han entrado 
en la Cámara 10 diputados de 
mayoría de los partidos de opo
síci6n. 

Como se sabe, la reforma cons
titucional de 1963 dispuso que 
contaran hasta con 20 diputados 

:1 Secutano de Gobemaci6n :l' los represem antes eh lo.s partidos en la ceremo11ia 
'e in:stalaci6n de la Comisi6nFederal Electoral 

de partido los organismos mi
noritarios que alcanzaran el 2.5 
por ciento de la votaci6n total 
nacional. Ese hecho 1~ daría 5 
diputados, a los que se agregaría 
uno más por cada medío por dento 
adicional. En las elecciones le
gislativas 'de 19{>4, 1967 y 1970, 
s6lo el P AN tuvo derecho claro a 
los diputados de partido, obte
niendo en todos los casos el má-. 
ximo permitido por la ley. El PPS y 
el PARM vieron también a varios 
de sus candidatos convertidos en 
diputados, pero s6lo en virtud de 
dádivas nacidas de caprichosas in
terpretaciones "dei espíritu" de la 
reforma electoral, pues no llegaron 
a sumar el número de votos que in
tegrara el porcentaje mínimo 
requerido. 

Atendiendo a este hecho, en 
1972 se abati6 esa proporci6n has
ta el 1.5 por dento, barrera esa sí 
franqueable por los partidos de la 
oposición simulada, y se aument6 
a 25 el máximo de diputados de 
partido. 

Antes, en 1970, se había refor
mado la constitución para con
ceder el derecho ai sufragio a todos 
los jóvenes mayores de 18 anos. 
Hasta ese momento, podían votar 
quienes tenían esa edad y estaban 
casados. Los solteros debían es
perar hasta los 21 anos. Como 
consecuencia, se redujeron tam
bién los límites de edad requerida 
para ser diputado y senador: de 25 
a 21 y de 35 a 30 anos, respecti
vamente. 

Las modificaciones al sistema de 
diputados de partido fonnan, jun
to con la Ley Federal Electoral de 
1973, la reforma política de 
Echeverría. La nueva ley contiene 
tres puntos de importancia: otorga 
representaci6n a todos los partidos 
registrados en todos los niveles de 
vigilancia electoral; les da par
ticipaci6n en los medios elec
trónicos para la difusi6n de sus 
principios y programas; y reduce 
de 75,000 a 65,000 el número de 
miembros que es preciso acreditar 
para tener derecho ai registro, si 
bien complica extraordinariamen-



El Partido Co
m 1mist a Mexi
ca110 se apresta 
para ser lega/. 
mente recono
cido. Su.s prin
cipales dirigentfls 
clau.suran aqui su 
X V/11 Congreso, 
celebrado fiá· 
blicamente en 
mayo en la capital 
mexicana 

te los modos de hacer tal acre
ditaci6n. 

Todo ello configuraba una ten
tativa de reforma similar a la que 
ahora se plantea, aunque ésta 
recoge nuevas realidades a las que 
nos referiremos más adelante. 
Tanta semejanza puede hallarse 
entre uno y otro intento, que el 
siguiente juicio del polit6logo 
Rafael Segovia, aplicado a la 
reforma Echeverria, parece corres
ponder a la reforma L6pez Por
tillo: 

"En apariencia, se trata de lograr 
una reforma legal, limitada, con
tenida por los propios limites dei 
sistema político vigente. No se in
tenta ... lograr una redisposici6n 
total de las fuerzas en el interior dei 
sistema, de manera tal que cambie 
la naturalez,a de éste, sino reor
denar algunos de los elementos 
disfuncionales y conferirles de 
manera exclusiva la funci6n que 
deben ejercer en un rêgimen 
pluralista, democrático y re
presentativo, pero teniendo siem
pre presente que se trata de un 
régimen de partido dominante .. 
Por primera vez se pasa, o se inten
ta pasar, de un régimen de partido 
dominante sin oposici6n parla
mentaria y partidista efectiva, a un 
régimen donde esta oposici6n 
pueda dese_mpeflar _un papel en el 
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recinto parlamentario y pueda or
ganizar libremente partidos mi
noritarios dentro dei marco de la 
Constituci6n y de la Ley Federal 
Electoral." 

3. - Las necesidades 

l Qué induce al sistema polític.o 
mexicano a esta reforma per
manente? Entre otras necesidades 
estructurales, las de legitimarse y 
modemizarse. En cuanto a esto úl
timo, el desarrollo de la capacidad 
de gesti6n que ha otorgado ai 
poder público su creciente par
ticipación en la economía, exige 
una paralela capacidad para ac
tuar en el terreno político como 
una entidad moderna, que no 
aparezca como autoritaria, que 
ponga en práctica los mecanismos 
propios de las democracias oc
cidentales. Ya se sabe que la 
modemizaci6n supone la intro
ducci6n de innovaciones o de s6lo 
su apariencia, nada más para 
remozarel sistema. 

Por lo que hace a la legmma
ci6n, ésta disminuye en la medida 
en que se acentúa la crisis de 
credibilidad dei aparato político 
mexicano. Esta crisis, apuntada ya 
desde 1947 por Daniel Cosío 
Villegas, lleg6 a uno de sus puntos 
climáticos en 1976. En lo eco-

nómico, se pas6 de una etapa de 
crecimiento sin desarrollo a la casi 
suspensión dei crecimiento. En
deudado el país hasta extremos in
sostenibles, la devaluaci6n dei 
peso ha conducido a que las líneas 
maestras dei plan de recuperaci6n 
económica correspondan más a las 
concepciones y prácticas dei Fon
do Monetario Internacional que a 
las dei interés de la mayoría de los 
mexicanos. 

En lo político, se produjo una 
desconfianza pública generali
zada. La administración Eche
verría anunci6 una apertura 
política que, tal como lo insinu6 
Carlos Monsiváis en un retrué
cano, se convirti6 en "apretura 
política", es decir, en tentativas, 
realizadas o no, de sofocar voces y 
acciones democráticas. Por otro 
lado, sólo se alebrest6 con pa
labras a los sectores propietarios, 
que reaccionaron exitosamente en 
su provecho cuando en 1972 se 
anunci6 una reforma fiscal y en 

1 1976 una ley de asentamientos 
humanos que s6lo deterioraron 
al régimen sin haberse propuesto 
cambios sustanciales. Las ex
oropiaciones de Sonora y Sinaloa, 
que podrían contar como actos 
reales contrarios al interés de los 
propietarios, quedaron entur
biadas por la inoportunidad y la ' 



(; falta de idoneidad política y ética 
e de quienes participaron en ellas. 

:l 

3 Por otro lado, y ~ pesar de todo, 
e la capacidad de la~ fuerzas de
" mocraticas para hacerse oir ha ido 
r acrecentándose. EI Estado no 
E puede negarse a atenderlas en su 

·a necesidad de legitimación. Como 
lo ha escrito Pablo González 
Casanova, "el sistema polHico 
mexicano, que hasta ahora ha 
rechazado de una manera consis
tente todo intento de formaci6n de 

1. fuerzas independientes, procuran
a do reducirlas a la impotencia 
n politica y social, se ha visto in
•I ducido a reconocer en el derecho y 
i1 la práctica algunas de esas fuerzas. 
ri Las nuevas formaciones demo

crátícas e independientes no han 
a cambiado la naturaleza dei sis-
1 tema; han revelado tan sólo la 
e posibilidad de luchar por su am

pliación jurídica y de legislaci6n 
i< práctica. Dentro de ese propósito 
· se inscriben las demandas de refor-

ma a la ley-electoral vigente, para 
que los pequenos partidos, y en 
particular los nuevos partidos 
socialistas y el antiguo partido 
comunista, no tengan algunas de 
las trabas que obstaculizan su 
marcha institucional. . . " 

Por último, hay que decir que la 
necesidad de devolver la confianza 
a los inversionistas, para activar la 
aletargada a la par que inflada 
economía nacional, conduce al 
gobiemo de López Portillo al ries
go de ver disminuida su relativa 
autonomía frente a ese sector. De 
alli que busque formarse una base 
de sustentación real o presunta
mente popular, para lo cual fo
menta la participación de nuevas 
formaciones políticas. 

4. - Las perspectivas 

A corto plazo, parece natural 
que la reforma política de esta 
temporada se restrinja a una nueva 
reforma electoral. El proi,Qsito de 

La sw6n de la CFE en e/ monunlo m que e,ipone sw posiciones el Partido 
SocialútaRewlucionar:io 

esta modificación, que acaso se 
concrete en reformas a la ley vi
gente en el próximo período de 
sesiones dei Congreso -que co
mienza en septiembre-, sería dar 
registro a nuevos partidos polí
ticos, seiialadamente el Comunis
ta, que aparece hoy como una de 
las agrupaciones mejor organi
zadas y con mayor capacidad de 
movilización, así no haya podido 
deshacerse todavía por completo 
de pesados lastres dei pasado. 

Parece posible descartar otras 
reformas electorales, como la 
creaci6n de un tribunal autónomo. 
Todo lo más, se atenuará la he
gemonia priista en la Comisión 
Federal Electoral, al aumentar el 
número de partidos que la com
ponen. Hoy, integrada por siete 
miembros: un representante dei 
Ejecutivo, uno decada'Cámara dei 
Congreso Federal y uno de cada 
partido, el PRI tiene de ~alida 
ganada la mayoría (4 a 3), y su 
dominio se hace abrumador si se 
piensa en la dependencia que res
pecto de él suelen tener el PPS y el 
PARM. 

Los objetivos más profundos de 
la reforma política sin embargo, 
no se alcanzarán porque se refieren 
a factores cuya naturaleza no les 
permite cambiar por decreto. Así 
por ejemplo, la organización 
económica del país, el sistema de 
botín, la corrupción, la falta de 
participación ciudadan~ en la 
toma de decisiones, son temas y 
problemas en que·sólo la acciónde 
las fuerzas sociales puede influir. 

Ello no quita, sin embargo, 
valor a la reforma, a condición de 
que se la entienda limitada como 
es. No es poco que los dirigentes 
políticos de la disidencia vayan, 
pongamos por caso, a1 Congreso 
en vez de ir a la cárcel. Aun sin dar 
a la actividad parlamentaria un 
valor dei que carece, es claro que 
posibilita más el trânsito racional 

• hacia nuevas formas de relaci6n 
social el hecho de que los partidos 
minoritarios reciban votos y no 
b~ase 



BRASIL 
Los estudiantes hablan 

por el pueblo 
Con una extraordlnarla tradici6n de luchas democráticas, losj6vena están de nuevo en las cal/BS en un movimiento que adquiere amplitud 
nacional. Estas muchachos tenían entre seis y diez aííos cuandose lnstaur6 el actual régimen y fueron totalmente "educados" según sus 
pautas. Su insurgencia revela el inmenso fracaso de quienBS creyeron 
poderdetener la marcha de la historia 

Antonio Almeida 

~ 
1 el gobierno hace su 
poUtica _ que es con
traria a nuestros in-

ttreses -lo elemental es que reac
cionemos con nuestra propia 
poUtica" afirmaba a princípios de 
mayo un editorial de o folhetim 
uno de los incontables boletines 
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Las fotos que ilwtran este rtf:,oTlaje 
funon public41VJ.S por Ú1 r.-vi.sta "Isto r 
de San Pablo y reveÚln Ú1 magm~ud de 
protesta ,.studiantil contra el rtgimen 
La demanda ''por Ú1S libertades" ,nsp,r 
Ú1 rebeü6n de Ú1.Juventud brasileiia En 
elrecuadro,el editon'alde un boletfn 

'1!",1-~..11-• uniwm'tario. 

-·º folhetim-: .... • U COU, 0.l C.1llilCtAS ~ Oool "*'° - CUMO Ol fCOfiilC)tllM.4 

PORQUE ESTAMOS LUTANDO 

que los estudiantes brasilenos 
publican semi-clandestinamente. 

Esta "elemental" reacci6n es
tudiantil, surgida aparentemente 
de la nada, ha llevado multitudes a 
las calles de las principales ciu
dades brasileiias por primera vez 
en casi diez aiios y está conmo-

cionando al régimen militar ins
taurado en 1964, convirtiéndose 
en un hecho poUtico de primera 
importancia. 

La disposici6n estudiantil de en
frentar la poütica gubemamental 
se manifiesta públicamente desde 
princípios de aiio. A mediados de 



CJ6antuco manifestoci611 m ,I "l.A~o <k Sao Francisco" en ,I conu6n de San Pablo. Los estudiantes recloman ú"b11r

tad11s d11mocrtU1cas, amnistfa 1 libertad para los presos poUticos. 

• febrero los universitarios realizan 
un encuentro nacional, donde 64 
organizaciones estudiantiles 
emiten un documento conjunto 

.. denunciando el carácter represivo 
y antipopular dei gobiemo. Y con 
el iruóo de las dases se intensifican 
las movilizaciones. 

SanPablono 
podíaparar 

EI 28 de mano cerca de ocho mil 
estudiantes de la Universidad 
Católica de Rfo de Janeiro entran 
en huelga, reclamando mejores 
condiciones de enseiianza y 

protestando contra eJ aumento de 
las cuotas. Tres días después cinco 
mil universitarios de San Pablo 
manifiestan por las calles, reivin
dicando una mayor atenó6n dei 
gobierno a la educaci6n. 

Desde 1968 no se registraba en 
Brasil un enfrentamiento tan 
masivo a la represi6n. Los j6venes 
paulistas desafiaron un despliegue 
polióaJ de 70 mil hombres y el 

lema de la burguesía local, que 
suele proclamar orgullosa "Sao 

Paulo nao pode parar". Pero las 
actividades se detuvieron en la ur
be industrial brasileiia ese 31 de 
marzo, con una pérdida de ocho 
milJones de horas de trabajo, 
según la informaci6n propor
cionada por los propios empre
sarios. 

Semanas después, con el cíerre 
deJ Congreso decretado por los 
militares, el aumento de la re
presi6n en las universidades y el 
encarcelamiento de varios estu
diantes en diversas ciudades, el 
movimiento gana fuerza y se lanza 
a una lucha frontal contra el 
gobierno. 

Mayo dejó de ser el mes de las 
novias, para ser de lucha. El día 3 
cinco mil estudiantes manifiestan 
por las calles de Río. El 5, entre 
veinticinco y treinta mil vuelven a 
paraJizar e) centro de San Pablo. 
Otros cinco mil universitarios 
realizan "passeatas" en Belo 

Horizonte y las manifestaciones se 
suceden en Salvador, Campinas, 

Porto Alegre, Riberao Preto, Sao 
Carlos, Pelotas y muchas ciudades 
más. 

Las expresiones de protesta se 
repiten en calJes y campus univer
sitarios el 10 de mayo. El movi
miento comienza a recibir el apoyo 
de otros sectores sociales. Dele
gados obreros se hacen presentes 
en los milines. Maestros, intelec
tuales e instituciones como la Or
ganización de Abogados, la lg]esia 
y la Asociación Brasilena de Pren
sa emiten manifiestos de solida
ridad con los reclamos estudian
tiles, que adquieren ast una dimen
sión que trasciende mucho más 
aliá de los claustros universitarios. 

El 19 de mayo es marcado como 
"dia nacional de lucha" y los es
tudiantes realizan multitudinarios 
actos y manifestaciones en las 
principales ciudades brasiJeiias. 
Golpeados por la represi6n, sus 
consignas ya no se ocupan sólo de 
la situación de la ensefianza, sino 
que recogen problemas de toda la 
sociedad. Su bandera fundamental 
es "por las libertades democrá-



ticas". Piden libertad de orga
nizaci6n y manifestaci6n, aminis
tía general para todos los presos 
políticos y exiliados. Piden fin ai 
régimen de excepci6n, alto a la 
carestía y mejores condiciones de 
vida para obreros y campesinos. 

Más de cien mil ejemplares de 
una "carta abierta a la poblaci6n" 
(ver recuadro) en la que se exhorta 
a la uni6n de las dases explotadas 
contra la dictadura son distri
buídos durante las manifesta
ciones. EI pueblo apoya a los 
muchachos en las calles y los 
ayuda a evadir la polida. 

La evoluci6n del movimiento 
lleva a sus dirigentes a intentar 
reorganizar la Unión Nacional de 
Estudiantes (puesta fuera de la ley 
en 1968). Más de mil delegados de 
todo el país se reúnen el 4 de junio 
en Belo Horizonte. La polida 
irrumpe y apresa a 850 estudian
tes. Después de los interrogato
rios, cien de eilos son acusados de 
"crimen contra la seguridad na
cional" y puestos a disposici6n de 
la justicia militar. .+ 
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Carta abierta a la población 

Hoy, consüntequien calla. 
Basta de pri.riones. Basta de violencias. Noaceptamosmásmuer~ 

como las de Wladimir Her%og (J,eriodista y trrofesor), Manuel F~l 
Filho (obrero) y A lexondre Vonucchi úme (estudiante}. 

No oceptamos que las autoridades moltroten y mutilen a nuestros 
compofíeros. No queremos lisiados héroes como Manuel do Con· 
ceiçao (campesino). 

Hoy venimos o las colles poro exigir la inmediato liberación de 
nuestros componeros obreros _ Celso Brombilla, Moreia BasJeto 
Paes, José Mana de Almeida y Adomir Marini -'Y estudianta· 
Fernando Antonio de Oliveira Lópes, Anita Maria Fabri, Fortuna 
Dwek, Claudio Julio Gravina _ presos bojo la acu.sación de subver· 
sión. 

Hoy, en este pols son considerados subversivos todos aquellas que 
no aceptan la explotación económico, el deterioro salarial, elolza del 
costo de la vida, las pisimas condiciones de vida y trabojo. Todos 
aquellos que protestan contra las continuas violencias policiales. 

Subversivos, en fin, son considerados los que in/ringen la Ley de 
Seguridod Nacional, instrumento jurídico quejustifo;a la represi6n 
contra los más legítimos movimientos de la población. 

Queremos hoblar contra los que nos oprimen. Y entendemos que la 
FMjor monera de hoblar y luchor contra quienes nos oprimen, por 
medio de la explotación económico, de la violencia político y de la 
violencia policial, es a través de sindicotos y entidades (ibres, de 
nuestras organiwciones ind,ependientes. 

En la Universidad de San Pablo y en la Pontifícia Utiiversidod 
Católico de San Pablo los esttuliantes creoron•"US entidades libres (los 
Directorios Centralesde Estudiantes _DCE_Libresde la USP yde 
la P UC). L ibres porque tio nos someteremos a las leyes i~tas por 
las autoridades, que no quieren oceptar elecciones libres y directas , 
queimpiden nuestra libertad demanifestación y de organiwción. 

Porque no oceptomos 1rJÓ,S las mordozas es que hoy exigimos la in
mediata liberación de nuestros compafíeros presos, no por los ale
gados razones de subversión, sino porque luchon por los interae.s de 
la moyoría explotado de la población: contra lo corestfo, fin del 
deterioro salarial, libertad de organiwció,, y expresi6n poro reivin
dicar sus derechos. 

Es por esoqueconvocamosotodos, enestemomento, aadherira es-
ta manif estación público bojo losmismosy únicos bondna.s: 

_Finde las torturas, prisiones y persecucionespol(tica.s. 
_Liberación inmediata de los companeros presos. 
_ Anmistfo amplia e irrestricta a todos los presos. y exiliados 

políticos. 
_ Por las libertades~ticos. 



!, f Lo polido otaca o los manif,sta"',s qu, hablan ,n1, rrump,do el trdnsito m , t 111oducto d11 Chd, m la cap,.-tal paulista 

a ~ Exigiendo la libertad de los com- naron más de doce quilómetros dificultades al gobiemo. Intentan-

~ pai\.eros, los estudiantes vuelven a por las calles y burlaron la vigilan- do desprestigiar ai movimiento se 

universitarios van a la huelga en Las amenazas de las autoridades autora de la carta entregada a e i las calles. En Brasília veinte mil eia policial. acus6 públicamente a la 0A de ser 

i, protesta por la suspensión de. fueron constantes, llegando a Rosalyn Carter, puesto que ésta 

dieciséis dirigentes. Actos y acusar a los manifestantes de estar estaba redactada en "un perfecto 

manifestaciones se realizan en las a sue Ido de intereses extranjeros. inglés". 

principales ciudades durante la Perros y carros blindados inten

visita de Rosalyn Carter a Brasil, a taron contener a los jóvenes. Los 

mediados de junio. Los estudiantes manifestantes fueron golpeados y 

entregan una carta con veinte mil encarcelados; las dases suspen

tirmas a la esposa dei Presidente didas. 
norteamericano, denunciando el En Belo Horizonte se produjeron 

régimen dictatorial. Las asambleas los mayores enfrentarnientos. 900 

• en las universidades son per- estudiantes fueron detenidos y 

manentes y la presencia estudiantil acusados de pertenecer a orga

en las calles se hace casi cotidiana. nizaciones subversivas, de recibir 

Las protestas son cada vez más dinero de Moscú y dei Partido 

coordinadas entre las distintas Comunista, de tener nombre falso, 

regiones del país y se programan de provocar conflictos con la 

nuevas reuniones para intentar polida. 

reorganizar la Unión Nacional de 
Estudiantes. 

Enfren tando 
la represión 

La policia ha intentado diversos 
métodos para impedir las manifes
tacíones estudiantiles. En la 
primera "passeata" de San Pablo, 
la láctica fue registrar todos los 
automóviles e impedir la entrada 
en la universidad. Pero pese ai des
pliegue represivo de setenta mil 
hombres los estudiantes cami-

La intensificación de la re
presión obligó a los estudiantes a 
cambiar de táctica. El lugar de las 
manifestaciones pas6 a ser divul
gado apenas unos momentos an
tes; en vez de grandes concen
traciones empezaron a realizarse 
"mitins" relâmpagos en distintos 
sitios de la ciudad que la policia no 
podía controlar simultâneamente. 

La violencia desatada por las 
autoridades reveló el sentimiento 
de inseguridad dei régimen y su 
temor de que las manifestaciones 
se extiendan a otros sectores de la 
sociedad, lo que pondría en serias 

Una trayectoria 
de lucha 

La participación politica de los 
estudiantes no es nueva en Brasil. 
Los universitarios tienen expresión 
organizativa a nivel nacional des-
de la fundación de la Unión Na
cional de Estudiantes y su lucha 
contra la dictadura dei llamado 
"Estado Novo" (1935-45). Más 
tarde el movirniento estudiantil se 
colocó a la cabeza de la lucha 
nacional contra la entrega de los 
recursos naturales, que culminó 
con la creación de la empresa es
tatal Petrobas (1953) y la nacio
nalización dei petróleo. 

Al inicio de la dêcada dei 60, el 
movimiento estudiantil se sinti6 
estimulado por la política populis
ta dei gobiemo y desarrolló un 
programa de "reformas de base" 
que iban más adelante: reforma 
económica, bancaria. agraria, 
educativa, etcétera. 

EI golpe militar de 1964 no logró 
acallar totalmente la expresión es
tudiantil. Esta alcanzó un auge en 



1968 con grandes manifestaciones 
contra la reforma educacional 
decretada por e! gobierno, que se 
basaba en un acuerdo con los Es
tados Unidos. Conocido como el 
convenio MEC (Ministerio de 
Educación y Cultura}- USAID, 
este nuevo enfoque desvinculó 
totalmente a la universidad 
brasilena dei estudio de la realidad 
nacional y a tos estudiantes de la 
posibilidad de realizar en las aulas 
un enfoque crítico de los pro
blemas. 

En respuesta a las moviliza
ciones masivas - cien mil per
sonas en Río de Janeiro - el go
bierno puso fuera de la ley a la 
UNE y promulgó una legislación 
que prohibe la participación 
política de los estudiantes. Sin otra 
alternativa, muchos de los cuadros 
más politizados dei movimiento 
estudiantil se pliegan ent0nces a la 
lucha armada, activa en Brasil en
tre 1968 y 1972. Desde entonces los 
estudiantes brasilenos parecían 
haber desaparecido de la escena 
política. 

La magnitud de las manifes
taciones estudiantiles que se su
ceden en Brasil desde hace dos 
meses y su alto grado de orga
nización - que revela una arti
culación a nível nacional - sor
prendieron a los observadors y 
constituyen un fenómeno que 
merece el estudio de politicólogos 
y sociólogos. Es también una ex
pe riencia aleccionante para 
quienes creen que el terror cultural 
en otros paises logrará destruir las 
simientes del cambio social. Muy 
pocos de estos jóve;es rebeldes 
brasilenos tenían más de diez anos 
de edad en 1964, cuando la "re
volución de abril" instauró el ac
tual régimen militar. Su educación 
no pudo ser más alienante. Todas 
las experiencias educativas de 
avanzada han sido sistemática
mente eliminadas en Brasil. L.os 
docentes de las 63 universidades 
dei país están sometidos a estricto 
control y los muchachos fueron in
tensamente bombardeados 
como el resto de la población -
por una intensa campana anti-
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subversiva que equipara con e! 
terrorismo cualquier expresión 
democrática y por los slogans dei 
"milagro brasileno": Brasil, 
;ánielo o déjelo! o ;Nadie para a 
Brasil!. 

Pero a esta altura lo único que 
queda de milagroso en Brasil es la 
presencia valiente y multitudinaria 
de estos jóvenes en las calles. 

EI proceso inílacionario su
perará este ano el 50 o/o, indican las 
cifras oficiales. Desde 1973 la 
economía no registra el crecimien
to vertiginoso de los anos ante
riores e importantes sectores em
presa ri ai es están expresando 
públicamente sus discrepancias 
con la política económica. 

EI mito dei "milagro", basado en 
el bajo cosfo de la mano de obra y 
consolidado por la represión, 
comenzó a romperse en 1973 cuan
do manifestaciones espontáneas de 
trabajadores en todo el país co
mienzan a denunciar ante el resto 
de la población su situación de 
miseria. Cuando la inflación 
mundial y el alza de los precios dei 
petróleo comenzaron a golpea·r 
duramente la economía brasilena, 
en 1973, el peso de la crisis pasó a 
reposar también sobre las capas 
medias. 

EI aumento dei impuesto a los 
ingresos, la eliminación dei sub
sidio a la gasolina que triplicó su 
precio (más de medio dólar por 
litro), el deterioro dei poder ad
quisitivo de los burócratas dei Es
tado y los empleados de la banca y 
el comercio, cuyos sueldos siempre 
quedan rezagados con relación ai 
alza de precios, alejaron progre
sivamente a estos sectores de su an
terior posición pasiva o de toleran
cia conel gobierno. 

Este cambio en el comporta
miento político de las capas medias 
se hace notorio, a partir de 1974, 
en la masiva votación que obtuvo 
el Movimiento Democrático 
Brasileno, que como umca 
oposición legal consiguió canalizar 
este nuevo descontento junto con 
el viejo sentimiento antiguber
namental de los más desposeídos. 
EI triunfo electoral dei MDB en las 

' 

elecciones legislativas de 1974 y 
municipales de 1976 expresó la 
generalización dei descontento 
popular y estimuló a su vez nuevas 
manifestaciones contra e) carácter 
represivo y excluyente dei gobier
no militar. EUo explica la ex
traordinaria dimensión akanzada 
por las expresiones estudiantiles en 
los últimos dos meses, pero no su 
alto nivel organizativo. 

La estructuración de los univer
sitarios, cuyas fuerzas habían 
quedado dispersas tras la diso
lución de la UNE en 1968, reco
mienza en 1972. Se organizan en 
ese ano varios Encuentros Na
cionales de Estudiantes de las 
diferentes carreras, tanto en el área 
de las ciencias na tu rales como en la 
de las ciencias humanas. Estas 
reuniones, convocadas inicial
mente en torno a cuestiones 
académicas y restringidas a la 
problemática estudiantil - planes 
de estudio, condiciones físicas de 
las escuelas, carácter de la ense
flanza - se convirtieron pronto 
en foros de discusión de los gran
des problemas nacionales. 

Cuando estallan las movili-
zaciones en 1977 - inicialmente a 
partir de problemas muy con
cretos, como las cuotas de ad
misión en las escuelas públicas y 
privadas, que se han elevado 
mucho en los últimos anos - las 
demandas estudfantiles adqui
rieron pronto un caracter neta
mente político. 

"Los estudiantes no piden más 
que justicia y libertad - dice un 
volante distribuído en Bahía - y si 
para eso salen a las calles es porque 
sus //amados, a lo largo de muchos 
aiios, han sido inútiles, chocando 
siempre con la inflexibilidad 
gubemamental". "No nos ca
l/amos y no nos .cal/aremos ante 
una realidad injusta que necesita 
ser transformada - grita un joven 
veinteanero durante un "mitin 
relâmpago" en San Pablo - el 
pueblo estd mostrando su repudio 
a trece aiios de represión, miseria, 
deterioro salarial y la lucha que se 
libra ahora es por el fín de la dic
tadura" e 

cuadernos dei tercer mundo 17 



J 
( ~ 

:J 
\l ' ,~: 
bp 

n 
1 

BOLIVIA 

La batalla dei Diesel 
Técnicos y militares nacionalistas resisten Is presi6n de las 
trsnsnscionsles en el programa de Is producci6n sutomotriz. 
La m isi6n Todmsn estaria muy ligada B ese problema 

Renato Andrade 

[ 

N vísperas de la lle
gada a Bolivia dei en
viado especial del 

Presidente Carter, el Sec.retario 
Adjunto para Asuntos lntera
mericanos, Terence A. Todman, 
circuló insistentemente una ver
si6n: el delegado presidencial ten
dría como misi6n esencial abogar 
por la situaci6n de un numeroso 
grupo de narcotraficantes de 
origen norteamericano, presos por 
sus actividades en Bolívia. Como 
es fácil imaginar, la prensa diaria 
se ocupó insistentemente de la 
supuesta viol~ci6n de los fueros de 
la Justicia boliviana que se preten
dia infringir. 

En reaHdad, como se supo des
pués, tal trascendido no había sido 
más que una cortina de humo para 
ocultar los verdaderos objetivos de 
la misión dei seflor Todman. 
Quizá en su conversaci6n con el 
Ministro dei Interior el funcionario 
norteamericano habrá tratado la 
aceleraci6n de los juicios a los nar
cotraficantes, pero sus conver
saciones en Bolívia tuvieron otros 
ejes: los problemas políticos de la 
actualidad internacional, la 
"seguridad hemisférica" y quizá 
también los "derechos humanos" y 
la vigencia dei ordenamiento cons
titucional, como forma de esta
bilizar los regímenes amigos de los 
Estados Unidos. 

Entre los puntos tratados que no 
han trascendido a la publicidades
tuvo el relacionado con los in-

cu•rnos dei terc:er mundo 

Ttrenct Todman tn ti aeropuerto de 
La Pai 

tereses de las empresas transna
cionales y, concretamente, los 
planes de la Chrysler y el pro
grama automotriz que, amparado 
en los proyectos del Pacto Andino, 
Bolivia lleva adelante a cargo de la 
Corporación de las Fuerzas Ar
madas para el Desarrollo Nacional 
(COFADENA). 

"Estamos sumamente intere
sados, en función de los intereses 
estratégicos globales que U.S.A. 
lidera, que Bolívia se decida por la 
fabricación de motores a gasolina" 
- habría manifestado e! seiior 
Todman al Canciller boliviano, 
General de Aviaci6n Oscar 
Adriázola Valda, en las conver
saciones privadas que ambos sos
tuvieron. 

En este simple planteo se desliza 
toda una política, que en relación a 
la tecnología, las transnacionales 
tienen como centro de su accionar 
moderno. Hagamos un poco de 
historia. 

Motores Diesel 
versus 

Motores a Gasolina 
En Noviembre de 1972, el 

Gobierno boliviano creó la 
COFADENA. Entre los objetivos 
de este organismo militar-estatal 
autónomo, de carácter econó
mico, está el participar en las in
dustrias básicas y estratégicas dei 
país como representante de las 
Fuerzas Armadas de la Nación. Es
te organismo, de múltiples fun
ciones y gran trascendencia en la 
economia, actúa como elemento 
aglutinante y estimulante de las 
corrientes nacionalistas y antim· 
perialistas en las Fuerzas Armadas 
bolivianas. Allí se expresan 
muchas de las contradicciones in
teriores dei régimen de Bánzer. 
Desde el momento de la fundación 
de COFADENA surgi6 la idea de 
instalar una industria automotriz 
boliviana. El Pacto Andinootorgó 
a Bolivia la exclusividad de la 
producci6n de vehículos de la 
categoría "B-2", con una capa
cidad de 4 1/ 2 hasta 9 toneladas de 
peso bruto. También le concedió, 
pero compartido con Ecuador, la 
producción de la categoría "B-1'', 
de capacidad desde O hasta 4 1/4 



toneladas. El "B-2" es un auto
motor para ser utilizado en trans
portes de carga -camiones, om
nibuses, etc. 

AI fundamentar esta exclusi
vidad para Bolivia, se tuvo en 
cuenta el suministro de transportes 
ai Ejército boliviano. Uno de los 
pioneros en toda la lucha por el 
desarrollo automotriz, fue el 
Coronel Arsenio González, un 
militar-ingeniero, de tendencia 
nacionalista moderada, cuya per
sistencia e intransigencia, su 
definici6n política en favor de los 
intereses nacionales le vali6 las iras 
del General Bánzer y el Alto Man
do de las FF.AA. quienes le dieron 
de baja a fines dei ano pasado, 
retirándolo en consecuencia de sus 
funciones de jefe dei programa 
automotriz de COFADENA. De 
todas maneras esto no interrumpi6 
el proyecto. 

COFADENA llamó a licitación 
para la instalación de la fábrica y 
se presentaron, entre otras firmas 
intemacionales, Mercedes Benz, 
Toyota, y Chrysler. En estos 
momentos aún está a estudio e! 
otorgamiento de la licitación. La 
discusión se centra en lo referente 
ai tipo de motores a construir, si 
Diesel o a Gasolina. 

Desde el punto de vista de la 
economía de escala lo más con
veniente es el Diesel. Para ser 
económicamente viable, su 
producción debe ser de 10,000 
motores-ano. Se lo puede emplear 
en automotores, en motores es
tacionados, en uso naval, etc. 
Además por su potencia para 
caminos de penetración, no pa
vimentados, es ideal para las 
características dei país, ya que en 
Bolivia no hay autopistas. Su 
producción, en consecuencia, es 
más barata, significa menos gastos 
de combustible y mayor rendi
miento. 

En cambio e! motor a gasolina 
necesita, para ser viable, una 
producción mínima de 60,000 
piezas ai ano. Como simple re
ferencia hagamos constar que los 
Estados Unidos producen un 
millón de unidades ai ano. 
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Por lo tanto, aunque inicial
mente el motor Diesel sea menos 
rentable, su fabricación es la más 
conveniente. También le interesa a 
Bolivia producir motores a ga
solina, en este caso para abastecer 
el mercado potencial de los países 
andinos, habida cuenta de la ex
clusividad que detenta en la ca
tegoria B-2. 

Dentro de las firmas presentadas 
a la licitación, la T oyota es la más 
conveniente, porque puede fa
bricar simultâneamente motores 
Diesel y a Gasolina. Pero los ja
poneses no aceptan asociarse con 
el Estado en una empresa mixta 
como sería el caso dei negocio con 
COFADENA. 

La Mercedes Benz sólo produce 
motores Diesel y la Chrysler se es
pecializa en los accionados a 
gasolina. De ahí las gestiones dei 
sefior Terence A. Todman en sus 
conversaciones redentes con el 
gobiemo boliviano. No obstante, 
el juego de la transnacional tiene 
dos puntas. Si fracasa en Bolivia, 
cuenta con la producci6n de su en
sambladora en Perú para abastecer 
el mercado dei Altiplano, tal vez 
edulcorando la píldora con un 
cierto aporte local que permita 
colocar el halagador membrete de 
"made in Bolivia". 

La disputa actual 

Amplias capas de técnicos y 
militares honestos están librando 
una desigual lucha por el desa
rrollo autónomo de Bolívia, de la 
cual la "batalla dei Diesel" forma 
parte. Pero por encima de ellos las 
transnacionales se mueven en los 
planos de las decisiones pollticas. 
Se sabe de fuente insospechable 
que tienen colocado a su hombre 
en un puesto clave dei Ministerio 
de Industria y Comercio, con con
siderable poder de decisión sobre 
e) caso de los motores. Este seria el 
Sr. Rolando Pereyra, sub
secretario de Industria, quien fuera 
asignado a ese cargo directamente 
por el General Bánzer, por encima 
dei actual Ministro. 

Quienes presionan en favor de 

los motores a gasolina están ha
ciendo entrar en la controversia a 
los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales Bolivianos (YPFB}, un ba
luarte dei cufiado dei General Bán
zer, el lng. Rolando Prada, quien 
tiene el "mérito" de haber abierto 
de par en par las puertas de la pros
pección de nuevos yacimientos a 
las transnacionales dei petróleo. El 
atajo inventado, en el caso de la 
controversia sobre el tipo de 
motores a fabricar, es un curioso 
estudio sobre el combustible 
boliviano. En él se llegaria a la 
conclusión de que los hidrocar
buros locales serian muy livianos y 
por lo tanto inconvenientes para 
ser quemados en motores Die
sel. .. jComo si fuera deshonroso 
-aun aceptando dichas con
clusiones como verdaderas- el 
tener que importar otros tipos de 
petróleo para usar en mezclas, 
práctica frecuente en países pe
troleros más importantes que 
Bolívia, como Perú y Ecuadorl 

La definición se juega ahora a 
nivel de los altos mandos de las 
Fuerzas Armadas. Se sabe que la 
conducción de COFADENA, que 
defiende la fabricación dei Diesel, 
ha logrado e) apoyo de importan
tes jefes dei Ejército, como el 
Comandante del Arma, General 
Alvarez Pefiaranda. Ni qué decir 
que la oficialidad revolucionaria 
-un sector extenso y aguerrido en 
Bolivia, aunque no tenga enforma 
visible voceros públicos y no
torios- apoya los planes de 
COFADENA. 

En todo este "affaire", el Pre
sidente Bánzer juega un rol am
biguo, aunque muchos consideran 
que, por debajo, es el aliado más 
seguro de los agentes de las trans
nacionales en Bolivia. 

Una lucha tenaz está planteada. 
La corriente militar nacionalista, 
en una alianza tácita con los téc
nicos honestos y revolucionarios, 
está defendiendo los intereses dei 
pueblo y ha recibido ofrecimientos 
concretos de colaboración de es
pecialistas en la materia, dispues
tos a ayudar a Bolivia en la emer
gencia e 
cuademos dei tercer mundo 
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~e l Carlos Rafael Rodrígue.z: 

~ ''EI . . 1· ~~ 1mper1a ismo 
no tiene solución 
para los problemas 
de América Latina'' 

• • 
• • 

Africa, el escsnario más importante de la lucha antlmperialista 

Reveses y avanceser, América Latina: Jamaica, Guyana, Venezuels, 
México, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil 

EI capitalismo está históricamente condenado 

Los regímenes socialistas son una demostración de verdadera 
democracia 

• Elgobiemoda Cartermuestraunadisposiciónpositiva 

20 cuederno$ dei terce, mundo 



EI panorama internacional y la 
'posición de Cuba sobre temas 
como las relaciones con Esta-. 
dos Unidos, la po/ltica dei presi
dente Carter, el proceso letino
americano y la situación en Afri
ca son ampliamente analizados 
por Carlos Rafael Rodriguez en 
esta entrevista exclusiva con 
"Cuadernos· dei Terce, Mundo", 
que, concedió en La Habana a 
nuestro pompaíiero Pablo Piacen
tini. 
Carlos Rafael Rodriguez es vice
presidente dei Consejo de Estado 
da Cuba, miembro dei Buró Po
lltico dei Partido Comunista Cu· 
bano y encargado de las relaciones 
internacionales, tanto dei Partido 
como dei Conssjo de Estado. 

© UAL es el balance 
c::::J ·general de la gira 

africana dei Cmdte. 
Fidel Castro, a quien usted acom
pafib? 

Podrlamos calificar como ex
celentes los resultados de ese 
viaje. EI Presidente dei Consejo 
de Estado de Cuba, compaiiero 
Fidel Castro, ai visitar impor
tantes países dei norte y dei 
noroeste dei Africa y realizar, 
asimismo, importantes conversa
ciones con los principales diri
gentes de los países que en Afri
ca estãn prestando colaboración 
a los esfuerzos de los movimien
tos liberadores en Zimbabwe y 
Namíbia y los que en Afriça 
dei Sur luchan contra el "apar
theid", por la reafirmación dê 
los derechos de la mayoría ne
gra, ha fortalecido los !azo$ 
de la Cuba revolucionaria con 
fuerzas muy importantes de esa 
región, que constituye uno de 
los centros decisivos de la pol í
tica internacional en los actua
les momentos. 

Aiiadiría, además, que la vi
sita ha permitido ai compai'íero 
Fidel Castro establecer ·contacto 
con personalidades dei proceso 
revolucionario de los países dei 
llamado Tercer Mundo con las 
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cuales anteriormente no había 
tenido oportunidad de un tr.ato 
directo y profundo. Situarlamo·s, 
entre ellas, a Muammar EI Kad
hafi y a Samora Machel, y en 
particular ai dirigente de Etio
pí a, Mengistu Haile Mariam, per
sonalidad nueva que causó en to
dos nosotros, y en especial en 
el máximo dirigente de nuestro 
país, una impresibn profunda 
como líder resuelto, enérgico y 
sereno. EI entendimiento, la sim
patía y la amistad que surgie
ron de las entrevistas dei compa
iiero Fidel con esos altos dirigen
tes, ha de tener efectos muy po
sitivos en la proyección y unidad 
de las fuerzas qul! en el escena
rio mundial proyectan su lubha 
contra el imperialismo, el colo
nialismo y el neocolonialismo . 

i.Cómo calificarfa la impor
tancia de A frica en el actual con
texto internacional? 

Africa se ha convertido en 
uno de los centros decisivos de 
la política contemporânea. Ter
minada la lucha heroica y vic
toriosa de Vietnam que, con 
Laos y Kampuchea, arrebataron 
ai imperialismo la antigua Indo
china y crearon una nueva si
tuación en el sudeste asiático, 
Africa es hoy el escenario más 
importante ·de la lucha contra 
el imperialismo y los rezagos 
dei colonialismo. 

América Latina se ha queda
do en ese terreno u n' poco atrás, 
lo que tiene mucho que ver con 
la existencia entre nosotros de 
viejas oligarqu ías en las que se 
ha entrelazado el interés de 
los antiguos terratenientes con 
nuevas burguesfas dependientes 
de los monopolios y transnacio
nales extranjeras que constitu
yen un instrumento y apoyo de 
la presencia imperialista, mien
tras que aquellos sectores de la 
bur!J,.les(a que por la naturale
za de sus producciones entran 
en contradicción con el imperi&
lismo, si!J.Jen siendo débiles y 

. conciliatorios. 

En la mayor parte de los paí
ses dei Africa, en cambio, no 
existen esas estructuras consoli
dadas de que el imperial ismo 
podría valerse. La quiebra dei 
colonialismo português, debida 
en medida considerable a la lu
cha de los pueblos de Guinea 
Bissau, Mozambique y Angola, 
creó en Africa una nueva posi
bilidad. La agresión que el im
perialismo inicib contra Angola, 
a través de Mobutu y de las fuer
zas sudafricanas, dio origen a 
uno de los acontecimientos más 
importantes de los últimos tiem· 
pos, con la expresi6n interna
cionalista de Cuba y la lucha dei 
pueblo angolano. Esta situación 
.polariz6 las fuerzas de Africa y 
consolidó la posición revolucio
naria de más de veinte países 
africanos que en ese momento 
supieron asumir una autêntica 
posición revolucionaria de soli
daridad con Angola. Sekou Tou
ré extrajo de inmediato las 
consecuencias poffticas de esa 
polarización cuando habló de un , 
necesario frente único de los 
progresistas africanos. Africa "se 
mueve", y eso es lo que inquieta 
a los imperialismos, pues los eu
ropeos se muestran hoy aparen
temente más activos que el impe
rialismo norteamericano. La ma
nipulación de Egipto y Sudán, el 
uso de Marruecos y la movili
zación de la retórica de Senghor 
soo p_arte de e~ an!J,.lstia que la 
situación africana ocasiona en las 
cancillerlas imperialistas. 

Las cautelas 
de Washington 

Luego de la visita de la dele
gaci6n cubana se agravb la si
tuaci6n en el 1/amado "cuerno 
africano'~ Asimismo, se acentu6 
la presibn egípcia contra Líbia 
y se produjo la intervenciôn fran
co-marroquf en el conflicto· dei 



1 t · Zai,e, mientn,s Rhode,ia ,..,. 
/ 1 bió nuevas annas destinadas a 
11 , ~ combatir ai Frente Patriótico de 

:::, Zimbabwe y a Mozambique. lA 
f 1 .) qué se debe esta ofensiva múl· 
'u ~ tiple y de cankter conservador 
r y qué perspectivas tIene, a su 
E ju,cio, de invertir la nueva rela· 

c,ón de fuerzas creada a partir 
de la liberación de las excolonias 
de Portugal y en particular dei 
triunfo dei MPLA en Angola? 

las razones acabo de expli· 
cárselas. Se trata de una manio
bra peligrosa. las agencias inter· 
nacionales de prensa y muchos 
analistas expresan el cnterio de 
que Francia ha recib,do la en
comienda, entre las potencias 
neocolonizadoras, de asumir el 
papel más agresivo en Africa 
Por nuestra parte, ai reiterarle 
ai Gobierno francês por canales 
ofic,ales la seguridad de que Cu
ba no estaba presente ni en la 
preparación ni en la actividad 
que los opositores de Mobutu 
intciaron en Shaba, expresamos 
también nuestra preocupación 
por cualquier intento de "in
ternacionalizar" lo que a todas 
luces era una lucha interna dei 
pueblo de Zaire. EI Gobierno 
francês nos dio seguridades de 
que la operación de suministro 
de aviones "Transaal" a Marrue
cos para transportar armas y efec
tos a Zaire tenra un estricto 
carácter logístico. Sin embargo, 
los especialistas y la prensa q1:1e 
cubre las actividades en Zaire, 
apuntan hacia una presencia mi· 
litar francesa en aquella zona. 

En cuanto a Marruecos, las 
declaraciones de sus gobernantes 
son claras. Pretenden detener los 
movimientos de transformación 
que pondrfan en peligro su pro
pio status. Su intervención en 
f aire no hace más que conti· 
nuar la agresiôn contra los de
rechos dei pueblo saharaui dei 
antiguo Sahara espanol. 

teamericana. Sin embargo, lia 
abstinencia es efectiva o EE. UU. 
actúa bajo cuerda, a través de 
Francia, Marruecos, Egipto, Su
dán y Zaire? 

- Después dei fracaso de Viet
nam, Washington se hizo más 
cauteloso. EI propio Kissinger 
elaboró para Africa una polf
tica sutil, destinada, a pesar 
de todo, a fracasar. Por otra 
parte, el Presidente Carter pare
ce empenado en dar una nue
va imagen de los Estados Unidos 
a los países en v las de desarro· 
llo, y por ello el viaje de una 
personalidad negra y liberal co
mo Young y los esfuerzos por 
mantenerse ai margen en la 
cuestión de Zaire, donde han 
empleado, otra vez, el " low pro· 
file". Pero no pueden caber 
dudas sobre la posiciôn de los 
Estados Unidos. EI p ropioCarter, 
en su conversación con los co
rresponsales en Washington de 
"The Times", de Londres, " l a 
Stampa" de ltal ia, "le Monde" 
de Francia y "Die Welt" de Ale· 
mania, poco antes de salir para 
Londres, fue muy categórico. 
"Honramos, respetamos y apre
ciamos las medidas tomadas por 
Francia, Marruecos y Egipto en 
el caso de Zaire" , d ijo; y aunque 
reiteró que " Norteamérica no 
tiene intención de envolverse mi
litarmente en los asuntos de 
otros países a menos que su se
guridad se vea directamente ame
nazada", expresó: "no desapro
bamos la ayuda más directa de 
esos palses a Zaire" , y reiteró 
que su Gobierno "seguiria en
viando· a Zaire sum inistros, avio· 
nes de transporte, mun iciones, 
combustibles, etc." EI imperia
lismo seguirá siendo imperialis
mo, lo mismo que la rosa de Sha
kespeare "con cualqu1er otro 
nombre" seguiria oliendo a rosas. 

- ,Cómo cree que va a evolu-

-En este caso no se advierte, cionar la crisis dei Zaire y qué 

excepcionalmente, la mano nor- peligros ve en la actual situación? 
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No podríamos predecirlo. En 
este momento, ignoramos las 
fuerzas reales con que cuenta 
el FLNC, y los comunicados 
de Mobutu son una mezcla de 
imaginación y cinismo en los 
cuales nadie cree. Hablamos ya 
de los peligros de la interna
cionalización de ese conflicto, y 
nos preocupa la insistencia con 
que en algunos clrculos reaccio
narios se sigue hablando de la 
posibilidad de que los marro
qu íes y zairenses se decidle
ran a " perseguir" a las fuerzas 
enem igas de Mobu tu más allá 
de la frontera. Ayer mismo, 
Angola denunció que aviones de 
Zaire v1olaron su frontera. Aun
que seria una insensatez, se han 
visto otras en la polltica inter
nacional reciente. 

En ese sentido, no estará de 
más recordar lo que el compaíie
ro Fidel Castro ha expresado 
categóricamente a Simon Malley, 
el director de "Afrique-Asie", 
en entrevista reciente: "Cuba se 
considera obligada a dar todo el 
apoyo necesario a Angola en el 
caso de que alguien intente de 
nuevo atacaria". Esperamos que 
nadie olvide esa advertencia. 

Relaciones diplomáticas 

- La visita a Cuba dei senador 
Me. Govem y dei Subsecretario 
de Estado de Asuntos Extranje
ros, Terence Todman, además de 
la venida de hombres de nego· 
cios y dei equipo de basket
ba/1, as! como el acuerdo sobre 
pesca, parecen anunciar un acer· 
camiento entre Cuba y EE.UU. 
con vistas a reanudar relaciones 
diplomáticas. 

Kissinger habla mencionado 
como condiciones para restable
cer los vlnculos diplomáticos la 
de cambios en cuanto a la po· 
1/tica militar cubana, o sea, de 
no apoyc1r directamente a movi· 



mientos de liberación, y la de 
cambias en cuanto a la pol f. 
tica exterior, o sea, de relaciones 
privilegiadas entre Cuba y la 
Unión Soviética. Renunciando 
a estas dos aspectos, EE.UU. 
normalizar/a sus relaciones con 
Cuba. Por el contrario, el Gobier
no de La Habana reafirmó en su 
gira por Africa su disposición a 
cooperar con los movimientos de 
liberación e intensificá sus rela
ciones con Moscú y, no obstan
te e/lo, parece haber mejor dis
posición de la actual Adminis
tración hacia Cuba. iEsto signi
fica un cambio efectivo en la po-
1 ftica norteamericana o cree que 
esas . condiciones, bajo nuevas 
formas, volverán a surgir en even
tuales convers.aciones bilaterales? 

- Usted ha seguido atentamen
te el desarrollo de la política 
norteamericana hacia Cuba, y 
estoy seguro que habrá podido 
comprobar cómo ya desde 1975 
y en los primeros meses de 1976 
se pod ían advertir, aún en los 
momentos dei Gobierno de Ford, 
en que Kissinger conducfa las re
laciones internacionales, signos 
inequívocos de que los gober
nantes norteamericanos se daban 
cuenta cada vez con mayor niti
dez dei fracaso de la política de 
bloqueo, agresiones militares y 
económicas y sabotajes contra 
Cuba. EI ex-Subsecretario de Es
tado para América Latina, Wi-
11 iam Rogers ha admitido pú
blicamente que el Departamento 
de Estado promovió contactos 
con funcionarios cubanos en Na
ciones Unidas para explorar sus 
posiciones en cuanto al proceso 
de normalización de las relacio
nes entre los Estados Unidos y 
Cuba. 

En una entrevista con el pe
riodista norteamericano Carl Ro
wan, hube de expresar el criterio 
de que ese proceso de acerca
miento quedó interrumpido no 
tanto ni principalmente por los 
acontecimientos de Angola sino 
por las contingencias de la lucha 
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... presidencial de los Estados Uni
e < dos. La posición reaccionaria de 

3 _3 Reagan y el respaldo que éste 
f. ::l ernpezaba a tener en la zona con
.r 1 _J servadora dei Partido Demócrata 
:u ~ -:>bligó a Ford a adaptar una 

estrategia pre-electoral orientada 
hacia la derecha y dentro de la 
cual le resultaba conveniente 
retomar la hostilídad y las pre
'venciones hacia Cuba como uno 
de los elementos de su campana. 
Después utilizó para los mismos 
fines la firme posición interna
cionalista de Cuba en defensa 
de la integridad territorial y de 
la soberania angolanas. Dije en 
aquella época, y reitero ahora, 
que estaba convencido de que si 
Ford hubiera !legado a la Presi
dencia de los Estados Unidos, 
más bien temprano que tarde 
habria reanudado los pasos de 
acercamiento hacia nuestro Go
bierno. 

Por ello, las posiciones asumi
das por el Presidente Carter y el 
equipo dei Departamento de Es
tado con respecto a Cuba están, 
a nuestro juicio, en I inea con sus 
posiciones globales en la pol lti
ca internacional, y con su modo 
de enfocar la pol itíca latinoame, 
ricana, pero también son una 
consecuenc1a de profundas co
rrientes que se mueven en el Par
tido Demócrata, en las zonas li
berales de la opinión pública 
norteamericana y en importantes 
grupos económicos y financieros 
de los Estados Unidos. 

No hay dudas de que el go
bierno de Carter muestra una 
disposición positiva. Hay un re
conocimiento tácito de que en 
Washington se considera cance
lado el intento de poner condi
ciones previas para el inicio de 
contactos y conversaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos. En 
ese aspecto, la posición de Cuba 
fue muy categórica y lo sigue 
siendo ahora. 

Nunca admitimos la posibili
dad de que se cuestionaran nues· 
tra amistad y nuestras vincula· 
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ciones económicas y pol fticas 
con la Unión Soviética. Tampo
co hemos admitido ni admitire
mos la menor cortapisa en nues
tras posiciones i nternacionales 
independientes. Nadie tiene de
recho a cuestionar la solidaridad 
de Cuba con los países que lu
chan por la independencia nacio
nal y las transformaciones socia
les. Tampoco admitiremos que 
se pretenda reducir o poner en 
entredicho nuestro derecho a co
laborar con Angola, tanto mili
tar como técnicamente, en la for
ma en que ai gobierno legitimo 
de aquel país le parezca conve
niente. Ese es un asunto entre los 
angolanos y nosotros. 

Estamos seguros, sin embargo, 
de que la retirada de estos pro
blemas en su carácter de "pre
condiciones" no significa que 
van a desaparecer de la proble
mática de las discusiones entre 
Washington y La Habana el día 
en que estas puedan iniciarse, es 
decir, cuando desaparezca el blo
queo y cesen las agresiones que 
nuestro pais ha venído sufnen
do. Es normal que entre los go
biernos se discutan aquellas cues
tiones sobre las cuales existen 
disímiles criterios. Pero no es lo 
mismo discutir de ese modo - lo 
hemos hecho y lo estamos ha
ciendo contínuamente, con Gran 
Bretai'ia, con Francia y con otros 
países- que atribuírse el derecho 
a dictar políticas o a establecer 
prerrequisitos para mantener re
laciones diplomáticas. 

Por otra parte, las conversa
ciones oficiales sobre los proble
mas de la pesca y los I imites ma· 
rítimos respectivos, surgidos dei 
establecimiento por ambas par
tes de una legislación sobre los 
mares adyacentes, indica que se 
pueden discutir serena y respe· 
tuosamente los problemas que 
forman parte obligada dei reper
torio normal entre países veci
nos y, por ello mismo. obliga
dos a dialogar sobre muchos pro· 
blemas provocados por esa mis
ma vecindad. 

No cabe duda de que con los 
últimos acontecimientos. los pa
sos dados por el Gobierno y el 
Congreso norteamericanos, ai eli
minar las restricciones a los via
jes de sus ciudadanos a Cuba y 
recomendar a la Comisión de Rela
ciones Exteriores dei Senado que 
se aprobara la eliminación de la 
prohibición de vender a Cuba 
medicinas y alimentos, indican 
que surge un nuevo ambiente. 
Pero digamos de paso que, como 
lo habia sei'ialado Fidel antes de 
la adopción de ese acuerdo por 
los senadores, la forma en que se 
suprime esta parte pequena dei 
bloqueo, es decir, eliminando la 
prohibición de vender a Cuba pe
ro no la prohibición de comprar, 
es un retaceo mezquino que dis
minuye mucho el significado dei 
paso, aunque no lo elimina .. 

Por otra parte, hace un mo
mento me avisaron que las 
agencias internacionales han tn· 
formado de una votación que se 
produjo esta misma tarde en la 
Câmara de Representantes y en 
la cual la mayoda habría votado 
a favor de que Cuba y Vietnam 
queden eliminados dei comercio 
con los Estados Unidos mientras 
no se cumplan determinadas 
condiciones. Por lo visto, junto 
a las posiciones más abiertas 
de dirigentes como McGovern, 
Arbourek, Kennedy y otros, per· 
sisten I os que no acaban de 
comprender que la época en que 
Estados Unidos dictaba sus con· 
diciones a los países de Améri
ca Latina está agonizando y en 
lo que a Cuba concierne muri6 
ya hace bastante tiempo. 

James Carter 

E/ Presidente James Carter 
confunde a la mavor parte de sus 
observadores, que no aciertan a 
caracterizar/o. Sobre esto, dos 
cosas: icómo caracteriza ai Pre
sidente Carter? icuál cree que 
será la pol ltica a seguir eR los 
aspectos básicos por la nueva 



Admini.çtracíón y qué represen
taria de novedoso en relación 
ai pasado? 

-Es difícil y prematuro definir 
ai Presidente Carter. Tiene rasgos 
de Woodrow Wilson y de John 
F. Kennedy. pero Carter ni ense
n6 en Princeton ni se forjó en 
los grupos millonarios de Boston. 
Es un producto de Ptains, y 
está marcado por esa forma
ción inicial. Hay en él un ingre
diente moral muy dei gusto de 
los norteamericanos y que des
pués dei desastre de Nixon en
traiia una recuperación. 

Como usted sabe, lo grave de 
la política imperialista de los 
Estados Unidos es que el pueblo 
norteamericano le ha dado su 
respaldo bajo la convicción pro· 
funda de que está realizando un 
deber moral internacional, lo mis
mo ai intervenir en Panamácuan
do su segregación de Colombia, 
que ai cruzar el paralelo 38 de 
Corea o apoyar a las fuerzas alia
das en la Primera Guerra imperia
lista mundial de 1914 a 1918. 
Lo importante y dramático de 
la guerra de Vietnam, dei proce
so de Cuba y de Watergate, 
que fue la culminación de aque
llos dos acontecimientos, es que 
por primera vez el pueblo norte
americano pudo darse cuenta de 

todo lo podrido y antihumano 
que habla en la política dei im
perialismo, tanto en lo exte
rior como en lo interno. EI des
plome moral fue grande y cons
tituyó una de las más importan
tes crisis de la conciencia y la po
lítica dei pueblo norteamericano. 

Carter se ha propuesto resca
tar aquel ingrediente moral de la 
pol ftica exterior y por ello re· 
cuerda a Wilson, pero a la vez 
quiere hacerlo con un matiz de 
posiciones liberales simi lares a 
las de John F. Kennedy. Su esti· 
lo es, sin embargo, más campe
sino, y aquí está la huella de 
Plains. 

En lo que a la América Lati
na respecta, y a los países dei 
Tercer Mundo, ello significa un 
cambio de método para aplicar 
la política que más conviene a 
los intereses permanentes de los 
Estados Unidos como potencia 
y de sus grandes monopolios co· 
mo fuerza fundamental dei país. 
Pero no hay dudas de que come
ter íamos un error si no nos dié
ramos cuehta de que esa forma 
de operar la política norteame
ricana bajo Carter entraiia tam
bién de nuestra parte la necesi
dad de una respuesta distinta a la 
que provocaban las brutalidades 
de Johnson o de Nixon. 

"N adie tiene derecho 

a cuestionar 
la solidaridad de Cuba 

con los países 
queluchan 

por la indepen dencia 
nacional 

y las transf ormaciones 
sociales" 

No es lo mismo la presencia 
de Andrew Young en Africa que 
la de Henry Kissinger, aunque 
lo que se busca no sea distinto. 

Lo que no cambia esta esencia 
de las posiciones imperialistas. 
Basta analizar el discurso de hace 
pocos días de Carter en la OTAN 
para comprenderlo. 

La distensión va a continuar. 
Es casi inexorable. Pero el "trila
teralismo", la globalidad de cri· 
terios que Carter quiere lograr, 
en vez de aquella hegemonia 
atlantista de Kissinger, da a la 
situaciór., internacional un nuevo 
matiz. 

los derechos humanos 

- iQué fines piensa que persi
gue Carter con su campana so
bre derechos humanos, en la que 
coloca en un mismo plano a 
díctaduias reaccionarías y a na
ciones socialistas? iCuba ve esta 
campana como un peligro efec
tivo a la distensión? 

- EI asunto de los derechos hu
manos reffeja esa contradicción 
interna de Carter, a la que ya 
nos referimos. No dudamos de 
que en el planteamiento sobre 
los derechos humanos aparezca 
ese ingrediente moral que es par
te de su personalidad y que ha 



pretendido reincorporar a la po-
1 itica exterior norteamericana; 
pero a todas vistas, el uso que ha 
pretendido dársele por los recto· 
res de la política norteamericana 
convierte ese problema en un 
instrumento pol itico de corte an
ti-soviético -y anti-socialista en 
general-. Se pretende seguir 
usando los derechos humanos en 
la critica ai sistema socialista, 
darle a esos derechos una inter
pretaci6n completamente formal 
y ah í está su peligrosidad tanto 
para el proceso de distensi6n, 
como veremos, como para los 
propios objetivos políticos dei 
Presidente Carter. 

En lo que concierne a la sus
tanc1a dei asunto se establece 
una evidente confusión entre de
mocracia y liberalismo. Los rêgí
menes socialistas nunca han afir
mado que practiquen el libera
lismo como sistema de gobierno. 
Son, eso si, la manifestaci6n 
más completa y total que ha 
existido en la historia de la ver
dadera democracia. "Democra
cia" quiere decir el gobierno por 
el pueblo y, por ello, Lenin dis
tingu la con nitidez entre la de
mocracia burguesa, donde el po
der dei pueblo no sólo está limi
tado sino que es puramente for
mal (por eso, Juan Jacobo Rou
sseau decía que la democracia 
inglesa existia s61o una vez cada 
siete anos, es decir, cuando el 
pueblo inglês o parte de él te
nra derecho a depositar su voto 
en las urnas) y la democracia 
proletaria o socialista en la cual 
el poder real radica cotidiana
mente no sólo en la clase obrera, 
que es de por sr la más numero
sa, sino en el pueblo en su con
junto. es decir, obreros, campe
sinos, clases medias, trabajado
res administrativos, intelectuales, 
etc. No creo que sobre eso pue
da existir discusión alguna. 

Los pÓI ítiéos burgueses le re
prochan a ese socialismo pro
fundamente democrático el que 
no acepte ciertos elementos dei 
liberalismo tradicional y que en 
algunos países socialistas no exis-
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ta el pluripartidismo o que ins
tituciones que son el resultado 
de la lucha dei pueblo contra 
los regímenes feudales o burgue
ses - digamos, el "habeas cor
pus"- no figure ali r a la manera 
occidental. Por nuestra parte, 
podrlamos hacer un catálogo de 
todas las mentiras que entrana 
ese supuesto liberalismo; basta 
decir que en los momentos de
cisivos de la historia de cada país 
todo eso no es más que una pia
dosa mentira. 

La segunda y, tal vez, más 
decisiva confusión que se preten
de crear la despej6 Fidel Castro 
en su respuesta a un periodista 
norteamericano, ai demostrar co
mo somos nosotros, los socialis
tas, los que hemos establecido 
por primera vez la vigencia de 
los reales derechos humanos: el 
derecho a comer, ai empleo, ai 
acceso de todos a la educaci6n, 
ai goce gratuito de los cuidados 
para la salud, a no tener nues
tras mujeres e hijas que entre
garse a la prostitución, a elimi
nar por completo la discrimina
ción racial y tantos otros. Con 
enumerar esos elementos se ve 
que ninguno de estos derechos 
humanos tiene vigencia verdade
ra en la más poderosa de las lla
madas "democracias occidenta
les", los Estados Unidos. 

Por otra parte, como hemos 
dicho, el uso que Carter y sus 
asociados han querido hacer dei 
problema de los derechos huma
nos en política internacional se 
ha vuelto contra ellos. Tal vez 
envueltos en su propia propa
ganda no se han dado cuenta de 
que la inmensa mayoría de sus 
aliados, no sólo mantienen regí
menes profundamente antide
mocráticos, sino que a la vez son 
especímenes muy notorios de la 
falta de todo tipo de derechos 
humanos en sus sociedades, no 
s6lo los más importantes y pro
fundos, sino también aquellos 
que en Occidente se pretende 
presentar como vulnerados en 
nuestras sociedades socialistas. 
De aqu r que las restricciones 

que Carter ha pretendido apli
car a determinados países por
que en ellos no se practica éste 
o aquél principio, que figura 
formalmente en la vida política 
norteamericana cuando no tienen 
necesidad de suprimirlo-, hayan 
chocado con la mayor parte de 
sus aliados dei cono sur latinoa
mericano y de América Central, 
así como con sus mejores satéli
tes en Asia y en Africa. 

Por eso empieza a funcionar 
de nuevo la vieja hipocresía mo
ralista. Se dice que no habrá 
ayuda para los gobiernos que no 
respeten esos llamados "derechos 
humanos". pero enseguida se 
condiciona esto, diciendo que a 
determinados gobiernos, que no 
permiten a sus ciudadanos ni res
pirar y tienen las cárceles llenas 
de presos políticos, se les segui
rá ayudando, porque si no, el 
pueblo sufriría las consecuencias. 
Es una manera tartufiana de 
ejercer la pol ftica internacional. 
Nada resulta más ridículo y, a 
la vez, provoca mayor irrita
ción, que leer en los cables in
ternacionales la noticia de que el 
Secretario de Estado Vance y el 
Sha de lrán han comprobado la 
identidad de puntos de vista de 
ambos gobiernos en torno a los 
"derechos humanos". Como si 
en lrán la vida humana valiera un 
céntimo para los opositores dei 
Sha y como si las cárceles no 
estuvieran colmadas de gentes 
que se han atrevido a abrazar 
el marxismo-leninismo, o simple
mente a exigir pan. 

El cuadro latinoamericano 

-En lo que va de esta década 
los sectores progresistas sufrie
ron serios reveses en América 
Latina y e/ cuadro sigue siendo 
sombrio. i.Hay elementos para 
pensar que tal situación conoce
rá variaciones, especialmente en 
lo que se refiere a las dictaduras 
dei Cono Surl En este aspecto, 
icree qve influirá la posición 
dei gobiemo Carterl 



-Yo diria que, aunque como 
usted postula, en estos siete anos 
de la década los sectores progre
sistas sufrieron serios reveses en 
América Latina, no hay dudas 
también de que ha habido im
portantes progresos en el área, 
que no podemos dejar de tomar 
en cuenta. Las transformaciones 
ocurridas en el Caribe y el sur
gimiento de gobiernos que han 
proclamado intenciones de trans
formación socialista, como los 
de Jamaica y Guyana, así lo co
rroboran. En Venezuela ha ~ur
gido una política nacionalista en 
defensa de los recursos natura· 
les dei pais, que determina con
tradicciones importantes con el 
imperialismo norteamericano y 
que actúa, sin duda, en el desa
rrollo ulterior de la pol ltica con· 
tinental. Los anos dei gobierno 
de Echeverrla en México han 
~ignificado, no sólo en la pol f. 
1 ica exterior sino también en 
cuanto a apertura interna, una 
renovación; por primera vez, la 
oligarqu ía político-económica, 
que después de los intentos 
transformadores de Cárdenas 
gobernó tranquilamente por casi 
40 anos, se encuentra cuestio
nada por amplias capas popula· 
res que empiezan a buscar for
mas pol lticas idóneas para lo
grar el acceso a posiciones de 
poder. 

Los anos que han seguido 
ai establecimiento dei poder mi
litar de Velasco· Alvarado, en el 
Perú, dejarán una huella imbo
rrable, cualquiera que sea el rum
bo definitivo inmediato de aquel 
país, donde parece buscarse 
ahora una solución constitucional 
a la crisis política allf creada. 

En su conjunto, a partir de 
la revolución cubana, la dinámi
ca de los acontecimientos lati
noamer'ícanos se ha manifestado, 
evidentemente, en el sentido dei 
avance contínuo y el desarrollo 
creciente de la conciencia popu
lar, en espeé'ial, de la clase obra
ra, aunque la izquierda no 
triunfa; y si bien como se ha di· 
cho en la Conferencia de los par· 
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Armas para lrdn, petróleo para Estados Unidos. Un esquema de coof,eraci6n 
vigente con muchos paises, pese a su.s violaciones de los derechos humanos. 

tidos comunistas de 1974, no es 
predecible en lo inmediato el 
desarrollo de revoluciones que 
realicen objetivos como los que 
logró la revolución cubana, no es 
menos cierto que lo que crece 
en los pueblos de la América 
Latina no es la influencia de la 
ideologfa burguesa o reacciona
ria, sino de las ideas progresis
tas y revolucionarias. Aumenta 
también la organización de la 
clase obrera. 

Cuando uno mira a los países 
donde las derrotas han sido ma
yores, como Chile y Uruguay, o 
donde la situación empeora, co
mo en Argentina, advierte clara
mente que la reacción y el im
perialismo no han resuelto nada 
de modo definitivo con sus vic
torias, por brutales y sanguina
rias que hayan sido. EI fracaso 

de Pinochet y su junta Militares 
ostensible en Chile. La incapaci
dad de la reacción militar para 
gobernar en . Uruguay se hace 
cada dia más patente. Argentina 
busca continuamente alternati
vas para una crisis que se expre
sa en miles de muertos ai afio. 
En Brasil, cualquier "apertura" 
dei gobierno, como las sucesi
vâs elecciones en que permitió 
la existencia de una oposición 
controlada indican, con verdade
ras explosiones populares, que el 
pueblo exige cambias y que está 
dispuesto a obtenerlos. 

Es que el imperialismo no tie
ne solucion~s para !os problemas 
bãsicos de la América Latina. Ya 
las "alianzas para el progreso" 
no ilusionan a nadie. Las discu-

cuadernos dei tercer mundo 
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++ siones sobre los problemas dei 
comercio, sobre la política de las 
transnacionales enconan en vez 
de . resolver las contradicciones 
entre América Latina y los Es
tados Unidos. Por eso, aunque 
en estos momentos en la Améri
ca Latina prevalecen gobiernos 
de corte fascista, que aparente
mente garantizan los intereses 
narteamerícanos, los Estados 
Unidos son demasiado sabios 
para no darse cuenta de la de
bilidad de tales regímenes. Jorge 
Oimitrov, a quien la historia 
situó como el personero más 
destacado en el combate contra 
el fascismo y el nazismo, dej6 
un juicio de vigencia permanen
te: "EI fascismo, dijo, es un po-. 
der feroz pero precario". Esa 
precariedad es visible hoy en Pi
nochet y sus cómplices, en el 
Uruguay, y se .. ha demostrado 
muy vislblemente en el curso 
de los regímenes militares brasi
lel'los. De aquí que hoy, para 
impedir los avances de una au
têntica revolucibn, no se en
cuentre otro carnlno por el im-

cuedtmos dei ,.,ce, mundo 

perialismo y por algunos gobier· 
nos reformistas que el estimular 
la influencia social-demócrata 
on la América Latina. 

Ese es un fenómeno nuevo 
.porque, si bien es cierto que en 
la época en que Haya de la 
Torre, Figueres, Muiioz Marín y 
Betancourt eran los propagandis
tas principales dei anticomunis
mo con sede en Washintton y 
muchas de sus soluciones eran 
típicamente socialdembcratas, 
nunca se vincularon oficialmente 
a la internacional socialista. Aho
ra, en Caracas, en México, Wi· 
lly Brandt, Mario Soares y Ótros 
act!Jan para extender a la Amé
rica Latina las posiciones de la 
social-democracia occidental. 
Personalmante, creo que serra 
erróneo considerar qué esta pre
sencia -aunque stn duda es 
l'Jtil ai imperialismo- sea tan 
peligrosa como la de los sus
tentadores dei fascismo; pero 
creo, también, que los (1.Ae 

quieren desarrollar una autêntica 
y profunda revolución latino-

americana, que produzca las 
transformaciones necesarias, ten
drán que tomar en cuenta los pe
ligros de una desviaci6n refor· 
mista que esa actividad sociâl
dem6crata tiende a estimular. 

La ''Trilateral" 

I.Cómo califica la Doctrina 
"Trilateral" (Estados Unidos, 
Japón, Europa Occidental)? 
I.Piensa Ud. que es posible uns 
armonización de los intereses de 
las potencias capitalistas ai spli
carse f!/1 la práctica esa doctrina? 

-La llamada Doctrina "Trila
teral" es una de las alternati
vas dei imperialismo norteameri
cano para asegurarse su domínio 
en el mundo. Kissinger preten
di6 ejercer ese predomínio de 
una forma hegemónica un tanto 
brusca. Su "atlantismo", que sin 
duda él consideraba tan nece
sario como Brzezinski, daba sin 
embargo a las potencias de Euro
l)a Occidental una posici6n os
tensiblemente secundaria, lo que 
caus6 no pocos inconvenientes 
en el ejercicio de esa política EI 
"Trilateralismo" es una forma 
distinta de reconocer la neceS& 
ria globalidad de la política im
perialista en las presentes cir
cunstancias históricas. Esa globa
lidad dimana de la enorme fuer· 
za expansiva de las ideas revo· 
lucionarias y de la influencia 
creciente dei socialismo. Histó
ricamente, la correlacióA de fuer
zas se desplaza más y más hacia 
el socialismo. Para detenerlo, los 
imperialistas necesitan de esfuer
zos tenaces y concientes por lo
grar la globalidad necesaria dentro 
de una situación que engendra 
permanentes cêmtradicciones. 
Los Estados Unidos tienen que 
reconocer, necesariamente, la 
existencia y los objetivos propios 
de Japón y de la Comunidad 
Económica Europea, y el "trila
teralismo" es un "método" para 
enfocar esa colaboración. 

Por otra parte, será imposible 
eliminar las contradicciones, que 



se hacen más agudé)s en la me
djda en que la crisis permanente 
dei capitalismo amenaza con si
tuaciones cada vez más catas
tróficas. Además, el hecho de 
que Washington trate con consi
deraciones mayores a sus socios 
de Tokio y de Bruselas, no re
duce la decisi6n hegemónica de 

, los Estados Unidos. Esta se ha 
hecho patente en las recientes 

· conversaciones de la OT AN y 
en las discusiones econômicas de 
los países de la OCDE. Es cierto 

.que la personalidad de Carter y 
sµ forma de manifestarse han 
"seducido" a sus colegas; inclu
SQ, han servido para paliar la 
tensa situaci6n que existía con 
$<:hmidt y la Alemania Occiden
tal. Pero la historia demuestra 
que lo decisivo en estos casos 
no es el encanto personal, el 
"candor" aparente, ni los buenos 
modales. En el sustrato estãn las 
necesidades econômicas y las 
tendencias de cada fuerza impe
rialista a prevalecer sobre las 
demás. 

La crisis dei capitalismo 

-iEn qué medida ve presente 
a la crisis dei capitalismo en los 
sucesos internacionales mencio
nados en esta entrevista? 

-Acabo de consignarlo. La 
crisis general dei capital ismo y, 
más estrictamente, la crisis eco
nómica que constituye un fenb
meno cíclico y una amenaza 
permanente es el trasfondo en 
que se mueven todas esas situa
ciones. Si afirmé que el imperia
lismo norteamericano no tenra 
soluciones para la América Lati
na es porque estimamos que las 
dificultades financieras que lo 
aquejan no le permiten esa ca
pacidad excedente de manio
bra que, en el pasado, le posibi
litaba hacer algunas concesiones 
para contentar a sus insatisfe
_chos subalternos de las burgue
sías dependientes de la Améri· 
ca Latiha. Ahora, por ejemplo, 
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P.n la Conferencia Norte-Sur to
do indica que las grandes poten
cias industriales capitalístas man
tendrán sus posiciones funda
mentales, lo cual agrava la si
tuaciõn de los países en vía de 
desarrollo que carecen de petró
leo y aumenta la tensi6n histb
rica entre esas naciones y los cen
tros neo-coloniales modernos. En 
Londres: los jefes dei capitalis
mo contemporâneo han recono
cido que tienen sobre sr 15 mi
llones de desempleados y que no 
pueden, a la vez, contener la 
inflaci6n. Esa dualidad dramá
tica los acosa y no pueden ni po
drán resolveria . .fl espectro de 
una competencia comercial les 
quita el suefio a los gobernantes 
dei capitalismo. Y esa compe
tencia se hace cada vez más 
inevitable, a la luz de las situa
ciones desiguales que existen en
tre .1>l'os y de _las posibilidades 
-derivadas de la eficiencia tecno
lógica y de la baratura relativa 
de la mano de obra- que algunas 
de esas potencias pueden utili
zar en una competencia de pre
cios que traería las mismas 
consecuencias que engendrá en 
los anos de la gran depresión. 
Todo confirma, como he di
cho en otra parte, que el diag
nóstico de Marx sobre la crisis 
dei capitalismo fue certero, aun

·que haya ~ido, paradójicamente, 
la brillante tesis y el profundo 
análisis de Carlos Marx los que 
permitieron a Keynes y otros 
teóricos de la ,economía burgue
sa encontrar los instrumentos 
para mitigar la crisis y posponer 
un nuevo 1929. Sin embargo, 
cuando uno habla con los di· 
rigentes de la economía interna
cional capitalista sale convencido 
de que ellos mismos no saben 
hasta cuándo podrá durar esta 
situaci6n, que acumula cada día 
más elementos explosivos y que, 
en alguna oportunidad, arribará 
ai punto de catástrofe. No me 
gusta ser apocalíptico, pero sí es
toy convencido de que el capita· 
lismo está ya condenado• 
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URUGUAV 

EI proceso político 
de las Fuerzas Armadas 

i A íntenci6n de este 
artkuJo no es hacer 
un estudío de la evo-

luci6n dei pensamiento polltico 
dentro de las Fuerzas Armadas 
uruguayas. Tampoco estaríamos 
capacitados par.a ello. Pero si 
quisiéramos que sirviera a modo 
de una resefta de la evoluci6n que 
los militares uruguayos sufrieron 
en las (i)timas dkadas, a fin de 

culldemos dei terct1r mundo 

EI testimonio de un joven oficial 
urugua yo revela cómo se de-
sarro/ló el plan para transformar 
a militares apoliticos e institu
cionalistas en represares, ai ser
vicio de los intereses capitalistas 
y antipopulares 

• 

CapltAn Gerónimo Cardoso 

aportar elementos para analizar 
mejor el proceso actual. 

Como sucedi6 en el resto de los 
paises de América Latina, en los 
anos cincuenta -a partir de la fir
ma dei Tratado Interamericano de 
Asiste.ncia Reciproca (TIAR) en la 
reuni6n de Río de Janeiro- la in
fluencia dei Pentágono dentro de 
nuestro Ejército empez6 a hacerse 
sentir profundamente. En el caso 

concreto de Uruguay, las Fuerzas 
Armadas fueron tratadas con es
pecial interés por los Estados 
Unidos. La raz6n era geopolítica: 
se desarrollaba entonces el na
cionalismo peronista en la Argen
tina, que comenzaba a captar a las 
masas populares dei vecino pais, 
hecho que inquietaba a los inte
reses imperialistas en la regi6n. 
Para modernizar y equipar a las 



El Capitán Gerónimo Cardoeo, autor de este trabajo, se uilóen 
la Embajada de Mbico en el Uruguay el 19 de marzo de 1976 
viajó al pais que le dio acogida el 2 de julio del mismo ano. Junto 
con él se asilaron y viajaron a México los Mayores Milton Te
chera, José Luis Villamil y Walter Martínez y el Capitán Ariel 
Pérez, todos ellos de la Fuena Aérea Uruguaya. Permanece aún 
en la Embajada, sin recibir el salvoconducto que le permita viajar 
a México el Teniente Coronel del Ejército, Gustavo Alfredo 
Tocco. 

Fuerzas Armadas uruguayas la 
raz6n dada por los norteameri
canos era clara: otorgarles un 
poderío que fuera capaz de di
suadir a Per6n de cualquier intento 
de una agresi6n armada contra su 
vecino. Senálese que por aquellos 
anos era el Uruguay un centro de 
propaganda antiperonista desde 
donde la misma era irradiada para 
el resto de América del Sur. 

Esta tarea se vio facilitada por el 
gran prestigio que disfrutaban los 
"heroicos ganadores" de la II 
Guerra Mundial. Los Estados 
Unidos eran vistos en e) mundo oc
cidental como los grandes defen
sores de la democracia frente ai 
totalitarismo y esta coyuntura era 
hábilmente explotada por e) im
perialismo para captarse la buena 
voluntad de las Fuerzas Armadas 
dei subcontinente en el marco de la 
guerra fría. 

En e) Uruguay, particularmente, 
no existia ningún tipo de predis
posición contra los Estados 
Unidos, ya que el imperialismo dei 
que había sido víctima el país hasta 
pocos anos atrás era el inglés. No 
se percibía todavía -ai menos en 
el seno de las Fuerzas Armadas
que aquella depedencia frente a In
glaterra estaba siendo gradual
mente sustituída por otra: la 
hegemonía que comenzaban a 
ejercer los Estados Unidos. 

Por entonces se incentiva ai 
máximo el anticomunismo en los 
militares y aquellos que habían 
adherido en la guerra a las ideas dei 
nazismo y e! fascismo se aferran ai 
macarthismo para justificar sus 
sentimientos anti-populares. 
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Recordamos, sin embargo, que 
las Fuerzas Armadas uruguayas 
-en general de clase media y aun 
popular- estaban, ai igual que la 
mayoría de la poblaci6n, impreg
nadas dei liberalismo que implantó 
en el pais el Presidente José Bat11e y 
Ord6nez en los primeros anos dei 
siglo XX. Esta formaci6n liberal es 
la que queda en evidencia cuando 
las Fuerzas Armadas no participan 
en el golpe de Estado dei Presidente 
Terra en el afio 1933 y cuando 
acompanan pasivamente en 1942 
el quebrantamiento de la Cons
tituci6n de Baldomir, sumándose 
de esta manera ai rechazo que 
aquel hecho produjo en la po
blaci6n. 

También la educaci6n en las es
cuelas militares era liberal. Se 
mantenia todavia entonces la in
fluencia francesa en los manuales 
(y parte del armamento era com
prado a aquel país), influencia que 
estaba comenzando a ser reem
plazada por la norteamericana . 

Habla una incipiente industria 
militar, que desarrollaron condes
tacada capacidad artesanos que 
podían llegar a suplir cualquier 
repuesto difícil de conseguir con 
unos cuantos alambres y mucho 
ingenio. La Fuerza Aérea construía 
hélices para aviones y en las otras 
Armas también se producían 
piezas y repuestos. E) ejército tenía 
una pequena fábrica de muni
ciones. 

Las consecuencias 
dei cambio de amo 

Creada en 1953, la Fuerza Aérea 
uruguaya era la más poderosa de 

las tres armas. También en este 
desmesurado desarrollo incidi6 el 
peronismo. La aviaci6n era el ar
ma más eficaz para un patrullaje 
rápido y cubriendo grandes dis
tancias, de las fronteras con la Ar
gentina. Un grupo de bombardeo 
(de aviones B-25) y un grupo de 
caza equipado con aviones Mus
tang F-51 eran algunos de los 
elementos que daban poderío a la 
Fuerza Aérea uruguaya. 

La caída de Perón en 1955 hace 
disminuir el interés de los Estados 
Unidos en nuestras Fuerzas Ar
madas y de esta forma su capa
cidad operativa desciende de 
manera considerable. Aquella in
dustria militar incipiente fue 
cerrada porque se consider6 que 
con la asistencia de los Estados 
Unidos resultaba innecesaria, y 
gran parte de la autonomia de que 
gozaban las tres Armas habia 
desaparecido porque se dependía 
ya en aquellos anos por entero dei 
suministro de armamento y re
puestos por parte de los nortea
mericanos. 

Superada la "amenaza" dei 
peronismo, las Fuerzas Armadas 
uruguayas no tenían mayores ob
jetivos y la vida en los cuarteles fue 
cayendo en la rutina. 

En los primeros aflos de la 
década del sesenta podría decirse 
que se perfüan dos "corrientes" en
tre los militares uruguayos. Una, 
la de aquellos que, prácticamente 
inactivos, sin ideas políticas 
propias, son fácilmente conquis
tables por el bombardeo ideo
lógico que desde las escuelas de la 
"Zona dei Canal" de Panamá y las 
de Fort Bragg y Fort Gulick lanzan 
los seguidores de la política dei 
Pentãgono. Para estos oficiales, el 
irse a capacitar a Estados signi
ficaba antes que nada ventajas 
económicas por los buenos viã
ticos, la posibilidad de elevar su 
"status" por haberse calificado en 
el extranjero y el regreso con el im
pacto dei altísimo nível de vida de 
los Estados Unidos. La familia 
regresaba maravillada con los 
"aliados" dei Norte, y el oficial sin
tiendo que de nada se debía 
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preocupar el pais mientras contara 
con amigos t.in poderosos que nos 
.ibastecieran de equipo. manuales 
v hast.i de ideologia. 

El segundogrupoesel de aquellos 

oficiales que en actitud nacionalis
ta y profesional com1enzan a ver 
t>n la dependencia dei Pentágono la 
causa de la pêrdida de la capacidad 
militar para el cumplimiento de la 
func16n especifica de las Fuerzas 
Armadas: la defensa de la sobe-
1 ania de la Nación. Esa dependen
c1a de las Fuerzas Armadas con 
respecto a Estados Unidos comien
.-a a ser analizada por este reducido 
~rupo de oficiales que enttende que 
la misma no es un hecho aislado: El 
pais en general es dependiente 
económica y políticamente de los 
l·stados Unidos. Su actitud na
cionalista y profesional adquiere 
entonces una definición antim
perialista. 

Por esos anos es que los nor
teamericanos comienzan a com
prender que aun habiéndolos cap
tado para si. los militares que se 
debatían en el tedio de la rutina dei 
cuartel podnan terminar pregun
tándose si para eso hab!an elegido 
la carrera de las Armas. Y aqui el 
proceso es similar ai dei resto de 
América Latina. Podemos citar el 
1 bro EI ejército y la crisis bra
s1lena de Neiva Moreira: 

"Los sociólogos técnicos en 

relaciones públicas. s,cólogos e in

vestigadores dei Pentágono fueron 

lanzados ai examen de la situación 
y pronto concluyeron que aquella 

dJSponibilidad acuartelada estaba 

creando un vacío peligroso en la 

v,da mi/itãr brasileira. Ese vacío 
más tarde o más temprano sená 

1/enado y era evidente el riesgo de 
una inflexión, inconveniente a sus 

intereses continentales, con la 

presencia de un gobiemo pro

gresista o verdaderamente re
voluc,onario en una América 

latina en incandescente proceso de 
transformación social." 

'Los p rogramas de ayuda. 

militar (entonces) se intensifican 

rápidamente y la instalación de es
cuelas especializadas para cuadros 

32 cuadernos dei tarcer mundo 

militares lati11oamrnca11os data de 
esa época pues para exportar su 
111deseable mercadena para 11ues 
tros pa(ses era 11ecesario primero 

preparar especialistas' A través 

de las emba1adas y m1sio11es 
militares fue fácil ese 'trabajo' . .. 
E/ ·111tercam/110 de co11ocimientos 

y el perfeccip11a111ie11to técnico 

era11 u11a simple máscara que en 

cubna la prrparac1ó11 espiritual y 

militar de los cuadros para la gran 

• 1ugada de la mstalación de ,m d15 
pos,two dl' ful'n.a que garantizase 

e/ 11salto eronómico ya en desa
rrollo 

. Lo mtis c1moso de todo es 
to es que el lobo por increi'ble 
que parezca cons,guió conven

cer ai cordero de que é/ se encar 
garfa de su economia y de la d~fen 

sa externa. n11entras los corderos v 
las ovejas se organizaría11 rnte; 

11am1'11te para no permitir a sus 

compatriotas mas capaces y es· 
clarec,dos la denuncia dei peligro 

de asa/to antes incluso de que se 
mov,lizaran para contenerlo. 

Sin alterar nada se puede dec1r 
que la misma s1tuac16n se v1v16 en 
el Uruguay. 

El peso de la 
cor riente n acionalista 

En nuestro país la tarea para los 
norteamericanos no fue dema
siado fácil. Les tom6 varios anos y 
no fue cien por ciento exitosa. 

Ya en la década dei 60 la presen
cia achva de aquel núcleo de 
oficiales antimperialistas fue 
decisiva para evitar que las Fuerzas 
Armadas fueran utilizadas para al
terar e) orden constitucional en 
beneficio de intereses que no eran 
los dei pueblo. Hubo siempre en 
nuestras Fuerzas Armadas un 
grupo de oficiaJes golpistas (sea dei 
lado dei partido Blanco o dei 
Colorado) que desmintiendo su 
pretendida tradición constitu
cionalista deseaban imponer la 
presencia militar en asuntos que 
constitucionalmente les están 

vedados. Senalemos a modo de 
ejemplo que en 1966 el golpe de Es

tado fue abortado por pocas horas 
gradas a la actitud de ciertos sec
tores militares. Fue la posicíón 
legalista y patriota dei general 
Líber Seregni -entonces Jefe de la 
Región Militar No. 2 con asiento 
en San José -la que result6 de
cisiva. 

En aquellos anos el Uruguay de 
sólida economía, de moneda fuerte 
y de una extendida y feliz clase 
media estaba terminando. La 
producción agropecuaria estaba 
estancada - entre otras ra.zones 
por el irracional sistema de tenen
cia de la tierra, con enormes la
tifundios y una cadena de minifun
dios en los alrededores de Mon
tevideo - la capital- y la indus
tria. que no recibía incentivos, se 
estanca, entra en retracc16n y el 
desempleo se expande. El modelo 
liberal exiloso por más de cuatro 
décadas comienza a quedar ar
caico para el país. Esta caída dei 
Uruguay liberal no fue vivida con 
indiferencia o pasividad por el 
pueblo Por el contrario, ya en 
1952 el gobíemo debe recurrir ai 
régimen de excepción de las 
Medidas Prontas de Seguridad. 
para reprimir el descontento 
popular expresado en importantes 
huelgas y paros generales. 

Estas luchas obreras y estudian· 
tiles que se suceden sin descanso 
crean una fuerte concíencia en el 
pueblo y como resultado se or
ganizan poderosas asociaciones 
estudiantiles y sindicatos, la 
mayoría nucleados en la Conven· 
ción Nacional. de Trabajadores. 

CNT. 
La muerte dei Presidente Oscar 

Gestido en 1967 trae un cambio 
decisivo en la situación. Asume la 
presidencia el Sr. Pacheco Artco 
(vice presidente electo) quien 
consciente de la importancia que 
estaban tomando las fuerzas 
populares. fue comprometiendo 

poco a poco a las Fuerzas Armadas 
en la represión contra el pueblo. 
valiéndose dei consenso de los sec
tores más reaccionarios y de ai· 
gunos oportunistas y corruptos 



que vieron la ocasión de ocupar 
posiciones que por méritos propios, 
nunca hubieran alcanzado. 

Sin embargo, para tener una 
idea de cuáles eran las tendencias 
prevalecientes en las Fuerzas Ar
madas todavía entonces, po
dríamos citar que cuando en el 
Club Militar se pretendió realizar 
un homenaje a los soldados bo
livianos caídos en la lucha contra 
la guerrilla dei Ché, más dei 80% 
de la asistencia se opuso. Entte 
otros, la propuesta había sido 
hecha por el general Rivas, co
nocido por sus ideas fascistas. 

Ubicar en posiciones de mando a 
111ilitares reaccionarios y a algunos 
oportunistas y corruptos -por 
regla general los más incapaces-· 
le permitió a Pacheco Areco pi
sotear la Constitución y abusar de 
sus atribuciones, con el bene
plácito de los militares de derecha 
y el visto bueno de aquellos qúe 
le debían la promoción a puestos 
demando. 

En 1968 ya es evidente la impor
tancia de las Fuerzas Armadas en el 
aparato dei Estado y por primera 
vez en el Presupuesto nacional se 
destina una partida superior a 
defensa (en los hechos represión) 
que a educación. Los porcentajes 
eran: 24.36 para educación y 26.2 
para represión. Este es el ano de 
una importante huelga de UTE 
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(Usinas y Teléfonos dei Estado), el 
ente estatal que suministra la elec
tricidad a todo el país y de la 
militarización de los empleados 
bancarios después de una prolon
gada huelga. Tarnbién es el ano 
que mueren los primeros estudian
tes universitarios y de secundaria 
en manifestaciones rudamente 
reprimidas. 

1:1 gobiemo logra que el Par
lamento apruebe un régimen de 
excepción, sólo previsto para 
graves casos de conmoción interna 
o guerra externa, las Medidas 
Prontas de Seguridad, que pasarán 
a ser desde entonces el régimen 
normal imperante en e) Uruguay. 

E] general Líber Seregni estaba 
en esos aiios ai frente de la Región 
Militar No. 1, de Montevideo, la 
más importante de} país y oficiales 
que respondían a su línea habían 
alcanzado algunos puestos des
tacados. Pero muy pronto se le 
present6 ai general Seregni una 
difícil disyuntiva: el acatamiento 
de la disciplina militar, aun cuan
do desvirtuada (y para un militar 
el no acatamiento supone deso
bediencia), o e) ser coherente con 
sus convicciones sociales y po
llticas. Muchos estiman que le 
cabia una tercera opci6n, el inten
to de tomar el poder ya que su 
prestigio militar estaba en su fase 
más importante y el gobiemo en 

General Uber Seregni 

cambio, enfrentaba grandes di
ficultades. 

Sin embargo, este punto de vista 
no toma en cuenta el hecho de que 
en 1968 la gran mayoría dei país 
era constitucionalista, inclusive las 
Fuerzas Armadas. E) quebran
tamiento del orden institucional 
habría sido algo en lo que -aun 
cuando el gobiemo estuviese mar
ginándose de la Constituçión, el 
general Seregni no hubiera encon
trado apoyo. Ni él mismo lo 
hubiei;e intentado en_tonces por 
propias convicciol').es, y por co
nocer bien el pensamiento de los 
subordinados que le eran leales. 
Ante todo e) país todavía respe
taba un gobiemo que había sido 
electo libremente. 

Así, el general Seregni, antes 
que prestarse a reprimir las huelgas 
populares, prefirió pasar a retiro, 
sin enfrentarse al Poder Ejecutivo. 

Para juzgar su aêtitud hay que 
compre.nder también la vertica
lidad de la disciplina militar, 
basada esencialmente en la subor
dinaci6n y la obediencia. Y la ac
titud que el país en general guar
daba hacia las Fuerzas Armadas. 

La indiferencia hacia el papel del 
ejército en la vida nacional se sen
tía en el Uruguay fuertemente en
tre los sectores civiles, aun en la iz
quierda y la intelectualidad, hasta 
avanzada la década del setenta. 

cuedern0t dei tercer mundo 



, # Pese a que en el Instituto Milit.lr de 
>. Estudios Superiores {IMES) en rt~ ~ muchos anos de labor habían dic

pe': &> tado cursos muchos civiles de 

2 prestigio -particularmente cuan
pr. do e1 entonces coronel Seregni 
~~ ·:J ejerda la subdi.recci6n dei mis

mo- no hubo de parte de las 
corrientes más progresistas y de la 
intelectualidad de izquierda un es
fuerzo por acercarse a lo que es
taba pasando en los cuarteles. Por 
el contrario, cuando los oficiales 
que habian empe.z.ado a compren
der la problemática nacional por 

in 
ti 
94 
UI 
lé 
d 

un estuerzo propio de interpre
taci6n y estudio, comienzan a 
hacerse sentir dentro de las Fuerzas 
Armadas y llegan a la convicci6n 
de que "alguien" los debe orientar 
en su tarea de esclarecimiento, no 
saben a quién ni a dónde recurrir. 
Sienten la indiferencia dei medio 
civil que los inhibe y optan, la 
mayor parte de las veces, por hacer 
un esfuerzo individual de supe
raci6n. 

Como testimonlo personal 
podemos citar que esa experiencia 
la vivimos directamente, cuando 

Los Comunicados 4 y 7 

+ 

En el comunicado No. 4 dei 9 
de fcbrero, 101 mandos militares 
hacen un largo análliis y su
gieren algunu medidas. 

SeAalan entre otras coas: 
"Los integrantes de lu Fuerzu 
Annadu a todos los niveles 
tomaron conciencia plena de la 
problemática que afecta ai paía, 
a trav& de su especial partici
pa.ción cn el quchaceT nacional 
ocurrida en cl último aAo y han 
valorado ia gravcdad de la ei
cuación, la que exige una reac
ci6n fume, con la partidpad6n 
honesta de todos los sectores del 
pueblo uruguayo, porque en su 
defecto irremediablemente se 
llcgari al ca01 total". A,imiamo 
plantean "procurar alcanzar la 
obtención de 101 eiguientet ob
jetivoe", entre otroe: 

.. -Establecer norma• que in
centiven la exportación esti
mulando a los productora cuya 
eficicncia y ni vel de calidad per
mita colocar la mcrcaderia cn 
pluas dei exterior a precio, 
competitivo,. 

-Reorganización del aervicio 
exterior, adjudicando loe hom
bra mú capaces a aquell.01 dcs-
tinadot que ( ... ) pennitan ai 
paía obtaier bencficioe eco
nómicoe crecienta . .. 

-Eliminar la deuda extenia 
opraiva mediante la contenci6n 
de todol aquell01 gastos de carác--

34 cuidemos dei tarcer mundo 

ter euperfluo ... 
-Erradicación del descmpleo 

y la desocupación mediante la 
puesta en ejecución coordinada 
de planes de desarrbllo que 
utilicen al máximo la mano de 
obra nacional ... 

-Red.i.atribución de la tierra 
buscando la máxima producdón 
por hcctárca, mediante rcgí
menes impoeitivoa jwtos y téc
nicoe ... 

-Creación, fomento y defen
sa de nuevu fuentes de trabajo y 
desarrollo de la industria cn bate 
a lu reales posibilidades y nc
cesidades nacionales. 

-Designar en lo, entes au
tónomos y ,enicioa descen
tralizado, a 101 hombra más 
capaoea( ... ) sin tenerencuenta 
para ello un criterio de cuow 
porpartidoe .. . 

-A.segurar la intencnción o 
representación de lu Fuerzaa 
Armadas en todo organismo o 
actividad que tenga relación 
( ... ) con la seguridad y aobc
ranía nacional. 

-Eatablecer disposiciones 
que pennitan combatir eficaz
mente los monopolios, ins
trumentando medidae que 
posibiliten la mayor dispersión 
de la propicdad 1 un mayor con
trol público de 101 med.i01 de 
producción. A,egu.rar el inter& 
obrero por impulsar y mejorar la 

quisimos asesorarnos sobre qué 
textos leer y por d6nde comenzar. 
S6lo conocíamos para plantear 
aquella consulta algún profesor 
universitario a quien dudábamos 
- dada su indiferencia- en re
currir. 

E1 coin.ienzo 
de la dictadura 

En su pase a retiro el general 
líber Seregni es acompaiiado por 
otros oficiales superiores dei ejér
cito q4e le eran leales y esta actitud 

producción, arbitrando solu
ciones que estimulcn la parti
cipación de los mismos en la 
dirccción de las empresas, tanto 
en el ecctor público como cn el 
privado. 

-Mantenimiento de las 
Fuerza.a Armadas al margen de 
los problemas 11indicales y es
tudiantiles salvo que llcguen por 
su intensidad a poner en peligro 
la scgu_ridad. Previa anuencia 
dei Poder Ejecutivo, iniciar una 
politica de realizaciones eficaca 
y concretas, apoyando o toman
do a su cargo planes de desarrollo 
de interés nacional, aprovechan
do sus capacidades técnico
profesionales. 

-Proceder en todo momento 
de manera tal de consolidar los 
idealee democrático
republican01 cn !=l seno de toda 
la población, como forma de 
evitar la infiltración y captación 
de adeptos a lae doctrinas y fi. 
l0110fías marxiat.u-leninistaa, in
compatibles con nuestro tra· 
dicional estilo de vida. 

(Scfiálesc que en el U ruguay el 
Partido C.Omunista y el Partido 
Socialista, ambOI marxista&· 
leninistas e integrante. dcl 
Frente Amplio,.desdc su creación 
cn la década de 101 !10 fueron 
lcgales y lo eran cuando ealieron 
catos comunicad01I N. de R.} 

E.l dia 10 de febrero fue 



colectiva dejó a la derecha el te
rreno limpio para continuar la 
depuración de los mandos. Una 
depuración lenta pero firme, des
tinada a sacar de los puestos claves 
a aquellos ofidales conscientes de 
sus reales obligadones. 

Hoy muchos se preguntan por 
quê junto con Seregni piclieron su 
pase a retiro oficiales tan valiosos 
como el coronel Zufriategui o el 
general Licandro, habiendo po
dido quedarse y, en una perspec
tiva histórica, desde dentro de la 
Institución Milita.1 ayudar a evitar 

emitido el comunicado No. 7, 
que complementa el dei día an
terior. El mismo acfiala que el 
comunicado No. 4 "puede aer 
considerado in.suficiente". Y por 
C90 agrega, entre otraa consi
deracionea: 

Objetivos búicoe de las Fuer
zasArmadas: 

- dcaarrollo energético 
- dcsarrollo de lu viu de 

comunicaci6n y transporte 
- moderniz:ación, tecni

ficación y adecuamicnto de la 
enscdanu ... 

- aael·irar cl mantenimi:n-
to dei poder adquisitivo a todos 
Los niveles, sin a.fectar la pn>
ducci.ón. 

- garantizar a todos los 
habitantca dei país la máa alta 
calidad de uistencia médica, 
cualquiera aea tu capacidad 
ccon6m.ica 

- fomento de la dcscen
tralización procurando radicar 
cn el interior la mayor cantidad 
poeiblc de empresa, y aervi
cioe ... 

- eatableccr que lu Fuerzu 
Armadas ni ae adhiercn ni aju,
tan sua caqucmas mentalca a nin
guna filoeofía política parti
daria determinada, sino que 
pretcndcn adecuar au penaa
miento y orientar sw acciona 
aegún au concepción propia de 
un Uruguay ideal . . . e 
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la derechización de las tres Armas. 
Una de las interpretaciones po
sibles es que la tradición liberal de 
la sociedad uruguaya llevó a esta 
gente a valorar que su presencia 
podrla ser más út.il ai proceso 
trabajando politicamente en el 
meclio civil que en el meclio militar. 

Se carecía tal vez de una visión 
global (y de conocimiento) dei 
proceso que estaba desarroUán
dose en las Fuerzas Armadas de 
América Latina toda. De acuerdo 
con los proyectos de los Estados 
Unidos, éstas pasarían a defender 
en el terreno militar (aunque no 
exclusivamente) los intereses 
económicos extranjeros. Una dic
tadura militar como las que es
tábamos acostumbrados a ver en 
la Argentina, o como la que surgió 
en el Brasil después dei golpe que 
derrocó ai Presidente Goulart en 
1964, no eran posibles de imaginar 
en e) Uruguay, ni siquiera por par
te de aqueUos oficiales más lú
cidos. 

A la luz de los acontecimientos 
posteriores se puede apreciar hoy 
cómo aqµel razonamiento erjl, no 
sólo equivocado, sino excesi
vamente ingenuo. 

En tres anos la situación había 
cambiado. El país estaba sacudido 

por el surgímiento de un movi
miento armado, el Movimiento de 
LiberacióriNacional-Tupamaros 
(MLN-T); la izquierda se habfa 
unificado en tomo dei general 
Seregni con una plataforma avan
zada y nacionalista, a la que habian 
sido atraídos sectores de los par
tidos tradicionales, blancos y co
lorados; los sindicatos terúan mú 
fuerza y la Universiélad se ma.rufe. 
taba abiertamente junto a los sec
tores deoposición. Estohacequeen 
1971 -ano de la última campana 
electoral realizada en el país- un 
gran número de los mandos es
tuviese dispuesto a apoyarun golpt 
de Estado. La campana dei Pen
tágono comenzaba a I dar sua 
frutos ... 

Este clima y la injerencia cada 
vez mayor que Pacheco Areco 
daba a las Fuerzas Armadas en la 
represión y en cliversas instanciu 
de la vida dei Estado hicieron que 
la campana electoral estuvie.e 
afectada por graves irregulari
dades. 

La tendencia golpista se ha~ 
sentir abiertamente en el Ejército. 
No así en la Fuerza Aérea y en la 
Marina, armas en las que la 
proporción de oficiales <:9nsti
tucionalistas era aún muy impor-

Af><m'cio Mindezftr= su ascenso a la presidencia urugua)'a bajo la mirad4 
atenta de los Comandanles en]efe de las tTes armas 



, <+ tante. Perô el golpe no se intent6 
porque el ganador de las elecdones 

prtf ...., (aun con denuncias de fraude elec-
1 lt~ ~ torai) fue Juan Marla Bordaberry, 
pe: ,. " el candidato de Pacheco Areco. 
pr~ Cree.mos que de haber ganado el 
rei Frente Amplio -y posiblernente 
co :) incluso con la victoria de Wilson 
in Ferreira Aldunate -candidato 
ti- progresista dei Partido Nacional 
ge -el golpe se hubiese intentado. 
us Los comandantes en Jefe de enton-
la ces tal vez hubiesen adoptado una 
d posición legalista, a la que nos 
P hubiêsemos sumado muchos 
V oficiales que teníamos una clara y 
P decjdida definición antigolpista, 
e por lo que no sabemos qué resul-
~ tados hubiera tenido aquel inten-
F to. Pero se habria dado. 

Sin embargo, la difícil y sucia 
victoria y el evidente deseo de 
cambio que habían hecho ma
nifiesto un buen porcentaje de 
electores advierte a la reacci6n que 
debe apurar sus planes, pues en 
una nueva contienda electoral 
seria derrotada. 

En 1972, las Fuerzas Armadas 
son lanzadas de plano al combate a 
la guerrilla. Los oficiales -que 
mayoritariamente, como dijimos, 
no conocían la verdadera realidad 
nacional y estaban siendo tra
bajados ideológicamente- Jlegan 
a creer que combatiendo a los 
Tupamaros servían ai país. Sin 
embargo la realidad que descubren 
al salir de los cuarteles les hace ver 
que la guerrilla actúa en la ile
ga]idad pero que la corrupción 
también es ilegal. Se produce en
tonces la etapa de represión a los 
ilícitos económkos en la que las 
Fuerzas Armadas actúan con 
autonomfa de los deseos dei Poder 
Ejecutivo. 

La lucha contra la subversión 
sirve mientras tanto (con la excusa 
de actuar por la Seguridad Na
cional) para terminar de depurar 
los mandos de] Ejército. No sucede 
lo mismo en la Marina y la Fuerza 
Aérea. 

En febrero de 1973 la hetero
geneidad de opiniones políticas 
dentro de las Fuerzas Armadas es 
muy grande. Va desde los abier-
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tamente fascistas a los sectores 
democráticos y progre.sistas que 
estaban desplazados pero no 
eliminados totalmente. Es esa dis
paridad la que explica que entre 
mai;zo de 1972 y febrero de 1973 se 
adopten posiciones a veces con
tradktorias, muchas de las cuales 
entran en conflicto con el Presi
dente Bordaberry y los sectores 
oligárquicos que él representa. 

Los males dei país para muchos 
oficiales no se reducían a la se
dición y los comunistas. Estaban 
también los Peirano Facio, los 
grandes negociados, la corrup
ción. Esos oficiales reclaman cam
bios, pero no saben cuáles son los 
cambios que el país necesita. 

Fruto de esta disparidad de 
opiniones y dei deseo de cambio de 
los oficiales son la frustrada de
claración dei Centro Militar y la 
moci6n aprobada por aclamación 
y unanimidad de los 204 asistentes 
a una asamblea dei Club Naval. 
De esta moción merece destacarse 
lo siguiente (Parágrafo B): "Que 
manifiestan su profundo repudio a 
cualquier fonna de subversión, ya 
sea la que empuiia las annas para 
asesinar cobardemente, la que ex
polia la econom{a nacional, la que 
usurpa ai pueblo e/ producto de su 
trabajo, la que propende a la 
corrupción moral, administrativa 
y /o po/(tica, la que practica el agio 
y la especulación en desmedro de 
la población o la que compromete 
la soberan{a nacional". 

Ante esta situaci6n en la que es 
evidente la pérdida de control dei 
poder político sobre las Fuerzas 
Armadas, Bordaberry designa ai 
general Francese para el cargo de 
Ministro de Defensa Nacional. 
Francese fue durante el gobierno 
de Pacheco Areco, un incondi
cional sirviente de los intereses 
oligárquicos. La tarea que se le 
asigna ahora es la de "poner en 
vereda" a las Fuerzas Armadas. 
Estas reaccionan desconociendo 
las órdenes de Francese y sugirien
do ai Presidente de la República la 
conveniencia de su relevo. EI en
frentamiento con Bordaberry !leva 
a los sectores progresistas que aún 

Los oficiales-
detenidos 

Poco despuéa de la última 
detenci6n dei general Seregni 
fueron encarceladoe loe siguien
tes militara: coroneles Oacar 
Petrides, Hugo Frigerio He
rrán, Pedro Montaftez y Pedro 
Aguerre; el Teniente C.Oronel 
Ariel Gerona, los mayores 
Guillermo Castelgy:ande, Julio 
Giorgi, Juan A. Rodríguez, 
Carmelo López, Jaime !gorra, 
Jlllio Macaoira y Carlos Dutn, 
los capitancs .Carlos Cabán y 
Ediaon Errarte, el Teniente 
Saverio Casella y los pilotos 
militares HumbeTtoSena y Félix 
Rosales. 

En el mes de marzo paaado 
fueron detcnidos veinte mili
tara más, sin que trascendieran 
sus nombres y poco despu~ fue 
e ncarcelado el general(R) Ar
turo Baliftas, quien participara 
activamente en las tareas i
líticas dei Frente Amplio. Des
de su detención en 1973 per
ma necen en prisión el general 
Víctor Licandro y el coronel 
Carlos Zufriategui, los más cer
canos colaboradores del general 
Seregni. 

Otros militares están dete-
nidos sin que a nivel oficial ae 
confirmara tal medida. 

quedaban en las Fuerzas Armadas 
a tratar de satisfacer sus deseos de 
cambio. En este contexto surgen 
los Comunicados "4 y 7", de las 
Fuerzas Armadas. Estos comu
nicados -Ja primera manifes
tación política de los mUitares
son en verdad una soluci6n de 
comprorniso entre las diferentes 
tendencias. Sin embargo, ya plan· 
teaban algunas medidas que eran 
inaceptables para los sectores 
económicamente más poderosos. 

La derecha militar, muy bien 
asesorada por cierto, no se echa 
contra estos comunicados. Por el 
contrario, simula asumúlos como 
propios para quitarles sus ban
deras a los oficiales demócratas y a 
la vez confundir ai pueblo. Desde 



"Un sistema condenado . . 
,, 

entonces se tornará cada vez más 
evidente que los sectores reac
cionarios, en mejores posiciones 
de mando, cuentan con todo el 
apoyo y el asesoramiento de la em
bajada norteamericana y están 
mejor organizados que los oficiales 
progresistas, a quienes van quitán
dole la iniciativa. 

La láctica seguida es inteligente. 
Frustrado el verdadero intento de 
cambios de la oficialidad pro
gresista, la derecha militar y 
politica podrá irse deshaciendo de 
sus enemigos por orden de 
prioridades. Simultáneamente el 
vaciamiento de todo contenido de 
los comunicados -que habían 
despertado expectativa en diversos 
sectores de la vida dei país- hace 
que el pueblo pierda la confianza 
que alguna vez pudo tener en la 
oficialidad progresista. Todo es
taba preparado para quitaria dei 
medio y dar el último zarpazo ai 
poder. 

El proceso se acelera. Dei 9 de 
febrero ai 27 de junio de 1973 
(fecha de la disolución dei Par
lamento) se gesta un golpe de 
Estado que no es el clásico de 
América Latina sino una versión 
muy particular dei Uruguay. Es, 
sin duda, un golpe de Estado de 
derecha. 

La Universidad es intervenida y 
cercada con tropas dei e,ército, los 
decanos y el Rector son detenidos, 
la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT), es declarada 
ilegal, se apresa masivamente a 
dirigentes obreros y trabajadores 
en general. También la Federación 
de Estudiantes Universitarios del 
Uruguay (FEUU) es declarada 
ilegal. 

A nivel militar se termina la 
depuración. Entre tantos otros son 
desplazados el coronel T rabal, 
quien ocupaba el cargo de Jefe dei 
Servido de lnteligencia dei Ejército 
y el brigadier Pérez Caldas, Co
mandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea. El primero va de agregado 
militar a Francia y el segundo de 

embajador a Washington. 
La derecha militar había logrado 

revertir la situación a su favor, 
aliándose a la oligarquía que la 
empieza a rodear de todo tipo de 
privilegios, promovida y sostenida 
por el imperialismo norteame
ricano. 

A partir de entonces se com
promete en la tortura al mayor 
número posible de oficiales, se 
aumentan las prebendas a las tres 
Armas, y siendo ya imposible de 
ocultar las disidencias internas, 
comienzan a ser detenidos un buen 
número de oficiales, otros son 
pasados a situación de retiro y 
nosotros debemos optar por e) 
exílio. El régimen asume rasgos de 
extrema crueldad y sólo se soporta 
en el terror. 

En 1975 había en el Uruguay 
(país de menos de tres millones de 
habitantes) 25,000 hombres en las 
Fuerzas Armadas y 20,000 en las 
fuerzas policiales: 45,000 efectivos 
en total, lo que significa un uru
guayo de cada 62 depencliente dei 
presupuesto militar o policial. 

En la represión contra el Frente 
Amplio y todo sector progresista o 
democrático, llega e) régimen a 
detener y degradar al general 
Seregni, quien simboliza la mejor 
tradición de las Fuerzas Armadas, 
tradición de la que él es parte 
modeladora. 

EI hecho que durante su carrera 
profesional el general Seregni no 
tuviera ningún aspecto que pu
diera ser atacado por los sectores 
reaccionarios los lleva a dirigir sus 
críticas· contra su actuación po
lítica. Sin embargo a otros ge
nerales que también actuaron 
políticamente,· pero dei lado de la 
derecha, nadie les culpó de nada. 

Unrégimen 
acorralado 

Prueba elocuente de que el 
régimen uruguayo no está con
solidado es la redente detención de 
unos veinte oficial~. entre blancos 

y colorados, además de los que ya 
estaban encarcelados. Se trata de 
presuntos firmantes de un do
cumento enviado a sus superiores 
en el que se hacen críticas a la mar
cha de! proceso político. Una 
reunióR posterior de los oficiales 
dei ejército con rango de coroneles 
habría sugerido a la Junta de 
Comandantes, según lo trascen
dido, la conveniencia de efectuar 
cambios en la política económica y 
diplomática del país. 

Es que a pesar de la represión el 
régimen fascista uruguayo está 
condenado a derrumbarse en el 
preciso momento en que los ac
tuales responsables dejen sus pues
tos de mando, ya que no lograron 
conformar una línea ideológica a 
nivel militar que asegure su con
tinuismo, 

Sumado a la crisis económica en 
que se debate el país hay otro 
hecho digno de mencionarse. Un 
régimen tan aislado y condenado a 
nivel internacional aparentemente 
ya no sirve ni siquiera a los in
tereses dei imperialismo, que lanza 
ahora su nueva estrategia -ba
sada en la "defensa de los derechos 
humanos" - y que se materia
lizó principalmente con la doe
trina Carter. 

Lo importante a concluir de este 
somerb análisis es que en las Fuer
zas Armadas uruguayas se impuso 
el terror por parte de los comandos 
y se hizo caer a un gran número de 
oficiales en la complicidad con e1 
régimen para no ser delatados por 
sus propias faltas de moral. Pero 
no hay unidad ni consenso. 

Sin embargo lo anterior no nos 
debe llevar a falsos optimismos. 
Por el contrario debemos redoblar 
nuestros esfuerzos de lucha y ser 
conscientes de que la formación de 
un gran frente que nuclee a todos 
los uruguayos que están contra la 
dictadura es un requisito impres
cindible para acelerar su inevitable 
caída. 

Como bien lo ejemplifica el 
título de uno de los libros escritos 
por el general Seregni: "la forja dei 
futuro tiene un único hacedor 
SOLAMENTE EL PUEBLO" e 
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MEXICO 

Los pequeíios 
exiliados 
Uns /natltuc/6n dsstinsda B los hijos de los mfugisdos 
mueatrrl uns nuevs dimensl6n de BStB dramático 
problema de laAmérlcs LatifJBcontemporánes 

Una guarcúrla para mnos de 
e:dliados latínoamericanos, que 
busca orvntar su educación en el 
n&U170 medio fue instalada a prin
cípios cú junio en nuestra capital. 
Nuestras companeras Cristina 
Canoura 'ti Marta Molina la vi
sitaron y nos dan aqu{ su testi
monio sobre cómo funciona. 

~ 
L primero de junio 
de 1 977 abrió sus 
puertas en la capital 

mexicana la "Casa del Niiio". 
Aiaunos bebés, otros que ha

ce poco dejaron de serio e in
tentan, con pasos balbuceantes, 
alcanzar el globo que se les 
eacapa y mayorcitos con mira
da, interrogantes ante una situa
ci6n nueva, orgullosos, soste
iúendo firmemente las banderas. 
Ni.ftoa como todos los niiios. 
Mejor dicho, como tantos niiios 
de Am~rica hoy, que afrontan 
ba dura tarea del exílio. 

Unos llegaron solos, preJ!a· 

38 cuâmoa dei 1-fc:er mundo 

rando e! camino de padres a'Õn 
presos y fueron recíbidos por 
"tíos" que hoy conforman su 
familia. Otros, de la mano de la 
madre, dejando en su tierra ai 
padre muerto o desaparecido. Y 
todos arrastrando consigo un 
cruento pasado: el presente de 
Argentina y de muchos países 
latinoamericanos. 

Pero el ma.nana de luz hay 
que hacerlo. Empezando dónde 
y cómo se pueda. 

Y esta es la tarea emprendi
da por e! Comité de Solidaridad 
con el Pueblo Argentino. 

El exílio de los padres plan-

teaba una realidad que no se 
podía desconocer. 

"i. Qué hacer con nuestros 
niiios? i,Cómo provocar en ellos 
Ia eliminación de formas conmo
cionadas que caracterizaron su 
vida?" 

"No pretendemos hacer aqui 
los niiios de la nueva Argentina, 
sino demostrar cuál es nuestro 
proyecto en el que estãn involu· 
crados todos los niiios, desde 
J ujuy hasta Santa Cruz", declar6 
el Secretario de Prensa de la Casa 
dei Pueblo Argentino en México, 
en el acto de apertura. 

Y agrega la Sei'iora Oelia C. de 
Puigross, Secretaria de Asistencia 



Soclal de la institución. "Se trata 
de que los nulos nacidos en 
Argentina y los 35 nacidos aqu{ 
en México, superen experiencias 
traumáticas, se adapten ai nuevo 
puís y a la nueva forma de vida 
familiar que deben comenzar." 

Esta iniciativa que fue conce
bida en un principio para los 
niiios argentinos, se amplia hoy 
a todos los latinoamericanos, 
destacando como fundamental la 
integraci6n con nifios mexica-. 
nos, factor importante en la 
adaptación ai nuevo medio so
cial. "Ya que es importante que 
ellos sepan que lo que pasa en su 
país no es un fenómeno alslado 
sino que es también la realidac\ 
de otros paíse.;", afirma la Sra. 
Ana Femández, psicóloga, 
miembro activo que forma parte 
de una de las comisiones de 
asesoramiento. "Queremos hacer 
de ellos nüios normales y fetices, 
acâ y hasta su regreso." 

Y lo logran. El ambiente es 
alegre y luminoso. Amplios salo
nes y jardín con juegos donde 
los nüios retozan. 

Integrados 
al trabajo 

La Casa dei Nino los recibe 
desde los tres meses hasta los seis 
anos, en un horario. que comien
za a las nueve de la mai'íana y 
culmina a las tres de la tarde. 
Eso no descarta la posibilidad de 
que algunos padres los retiren a 
las siete, una vez. que salen de su 
trabajo. 

Tamb1én está prevista la ab
sorción de nifios mayores de seis 
anos que acuden dos veces por 
semana a actividades de taller 
(cine, plástica, expresión corpo
ral, música, gimnasia, ciencias 
na tu rales y sociales): "EI objeti
vo es integrarlos ai trabajo. Que 
compartan y colaboren solidaria
mente en la medida de Ias posi
bilidades de cada uno. Que inter
cambien experiencias de vida 
con los demás niftos. "Lo funda
mental es darles elementos téc
nicos para un país en reconstruc
ción", nos explica la Sra. Gracie
la de Costanzo, directora de la 
institución. Y prosigue: "De ah1 
la importancia dei taller de cien
cias. Ellos debeit tomar concien
cia de que en Arientina no 

No. 14 / jullo 1977 

Un jard(n con ju'egos 
donde los nmos retozan 

la Sra. De/ia C. de 
Pul~oss habla en el acto 
de ínauguraci6n, flan
queada por la represen
tante dei gobiemo sueco 
y la directora de la ins
tit uci6n 



Para mucho.s e.s la pn·mera vu que establecen relaciones normale.s con oiros 
nznos 

acabó todo, que se sigue traba
,.. jando, que se sigue creando en 

todas las áreas y también luchan
do. Se debe rescatar nuestras 
r o rmas cuJturales, estudiarlas, 
conocerlas. Nos proponemos en
frentar la historia encarada a 
nível lat:inoamericano." 

"No podemos olvidar que 
para muchos es la primera vez 
que establecen relaciones norma
les con otros nüios. Su imagen 
inmediata es la de los uniformes. 
Se en(rentan con temor a un 
policia y no se acercan con 
facilidad a un desconocido. J>re
gun tan con frecuencia si en este 
país se puede salir a la caJJe. 
Entonces, queremos darles la 
posibilidad de que creen, que se 
den cuenta que tienen oportuni
dad de actuar libremente, que 
retomen la confianza en ellos 
mismos, que se armen y fortalez
can para cuando vuelvan." 

El esquema organizativo, así 
como los fundamentos teóricos 
de la Casa dei Nino fue estudia
do y analizado previamente por 
la Comisión de Educación de la 
Casa dei Pueblo Argentino, ba
sándose en experiencías llevadas 
a cabo en su país y en la realidad 
que hoy enfrentan. 

Trataron en suscomienzos, de 
enfrentar la situación improvi
sando en su secie una guarderfa. 
Sólo contaban con algunos col-

40 cuaderncn dei tercer mundo 

chones, unos pocos juguetes, una 
cocinilla y la voluntad' tenaz de 
madres y compai\eras que se 
turnaban en las funciones. 

Pero el número de ninos au
mentaba, la casa "quedaba chi
ca" y el problema económico 
acuciaba. 

Comenzaron a golpear puer
tas, a difundir sus necesidades, a 
plantear a distintos niveles la 
búsqueda de una solución con
junta. 

Romper fronteras 
Y las puertas se abrieron. 
EI esfueizo aunado dei go

biemo sueco, que subvencionó el 
proyecto con novecíentos mil 
pesos, y dei gobíerno mexicano, 
que facilitó su instalación, nicie
ron posible, no el milagro, sino 
la concreción de una aspiración 
largamente acariciada. Dicha 
ayuda económica será utilizada 
para pagar La renta de la casa, 
los gastos de instalación y los 
sueldos de los maestros durante 
todo un ano. Oaro que los cos
tos disminuyeron con el aporte 
valioso de los padres que cons
truyeron parte del material utili
zado, desde cunas hasta mesas y 
bancos. 

:;..os gastos diarios de alimen
tación y mantenimiento se cu
bren con la cuota que aporta el 

núcleo familiar, que oscila entre 
quinientos y setecientos pesos 
por mes con un suplemento de 
doscientos cincuenta pesos por 
alimentación. 

Este aporte, podríamos decir, 
es teórico, ya que hay también 
quien no paga nada. 

Las tareas estan divididas en
t re nueve maestros (con ayudan
tes para los bebés, los ninos de 1 
a 2 anos, y de 2 a 3 anos) 
previendo una posible absorción 
de ochenta ninos, independiente· 
mente de aquellos que concurren 
a los talleres (siete talleres con 
20 ninos cada uno). 

Todo les sirve como material 
de trabajo: papeles, semillas, ca
jas, cosas que en Ias casas ya no 
se utilizan y que muchos colabo
radores les hacen llegar en gestos 
de solidaridad. 

Cada una de las diferentes 
áreas de trabajo está supervisada 
por un coordinador con faculta
des para resolver los problemas 
que se Les presentan en su campo 
específico. 

Si bien los roles están düeren
ciados en el trabajo concreto, no 
lo están en la actividad general. 
Una vez por semana todos los 
coordinadores, el personal de 
limpieza y cocina, el personal 
docente, en reunión con la Di· 
rectora, analizan, discuten y bus
can soluciones globales. 

La participación de los padr~s 
en la vida de la Casa dei Nino es 
rnúltiple: los acompaí'ian en los 
paseos, colaboran en la elabora
ción de los materiaJes didácticos 
y asisten mensualmente a la 
Asamblea General. 

Un equipo de psicólogos y 
médicos está en contacto perma
nente con los nüios y brinda a la 
vez apoyo aJ núcteo familiar. 

Alguien dijo alguna vez, y fue 
precisamente un maestro: "Si 
sientes necesidad de ser Hombre, 
escucha latir el tiempo." 

EI tiempo de América late. Su 
historia ruge. Y la Patria Grande 
Latinoamericana se está hacien· 
do carne y realidad a través de 
los nüios. Dura misión la de 
ellos: comenzar a romper fronte· 
ras. 

Cerrar los ojos, dar la espalda 
a los "pequenos exiliados", es en 
c1erto modo negarles el papel 
que les cabe como "hacedores de 
la Historia"e 



PERU 

La Propiedad Social 
llega a las punas andinas 

E/ nuevo modelo empresarial creado por la Revolución seconvísrts en 
un eficaz apoyo de la Reforma Agraria. E/ éxito de empresas campe
sinas para comercializar la fana y la fibra de alpaca abre nuevas pers
pectivas económicas sn e/ agro 

Gustavo Veiga 

~ 
L 24 de junio de 1976, 
al conmemorarse el Dia . 

. dei Campesino, el 
Presidente Morales Berm<idez 
anunci6 el final de !a primera etapa 
de la Reforma Agraria en el Peru. 
Desde que êsta fuera decretada por 
el Gobierno Revolucionario, 
presidido por el General Velasco 
Alvarado, siete anos antes, siete 
millones de hectáreas ya habían 
pasado a manos campesinas, 
beneficiando a casi 300 mil fa
milias (un millón y medio de per
sonas), organizadas en mil qui
nientas empresas campesinas. 

AI dar por cumplida tan s6lo la 
primera etapa de la Reforma, el 
gobiemo peruano indica clara
mente que el proceso de transfor
maci6n en el campo no termina 
con la adjudicación de tierras. El 
minifundio, la reestructuración de 
las Comunidades Campesinas 
-herederas directas dei "ayllu" 
incaico- la consolidaci6n de las 
Empresas Asodativas y el aumen
to de la producción son problemas 
a enfrentar en esta nueva etapa. 

"La comercialización ·de la 
producción agropecuaria en 
manos de intermediarios grandes y 
medianos ha convertido a estos 
comerciantes en los mejores be
neficiados de la Reforma Agraria" 
sostiene una de las conclusiones de 
la redente Asamblea de la Con-
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Lograda la tierra, 1-0s campesino! reclaman ahora un nuevo nslema de 
comercializad6n 

federación Nacional Agraria, or
ganismo nucleador de seis millones 
de campesinos peruanos. "La 
relación asimêtrica entre el campo 
y la ciudad sigue ensanchándose 
debido a que el productor cam
pesino no tiene control ni parti
cipaci6n sobre las instancias claves 
del proceso productivo: la comer
cializaci6n y la industrializaci6n 

agraria" anota un destacado 
analista de la Reforma Agraria 
peruana en un estudiopublicadoen 
el ttómero 11 de "Cuademos del 
Tercer Mµndo". "Reestructurar el 
sistema <te comercialización im
perante en el país, con la partici
paci6n de las organizaciones 
agrarias" es uno de los principales 
reclamos de la CNA. 



r 
Esta reestructuraci6n ya está 

\ comenzando y la propia CNA ha 
· hecho sus primeras experiencias de 
~ .?Xportación directa de productos 
\\ como ajo, maíz y papa, evitando 

los canales tradicionales de inter
mediaci6n, mayoritariamente en 
1Tianos de los viejos "gamo
ndles" (latifundistas), que so
breviven bajo nuevas formas de 
explotaci6n del trabajo de los an
tiguos "pongos", "yanaconas" o 
'feudatarios". a hora liberados de 
estas formas semi-feudales de ser
v1dumbre. 

Complementariamente, ya en 
1974 los campesinos de Puno, la 
zona andina dei sur del país, 
habían r~uelto organizarse para 
lograr mejores precios por la 
producci6ndesu lana. Analizando 
el fracaso de anteriores experien
cias que no habían logrado dimen
sión nacional o no habían podido 
conciliar los intereses individualis-
tas bajo los viejos esquemas 
cooperativistas, las empresas ~
~das de la Reforma A.graria en
contraron la soluci6n en uno de los 
nuevos modelos empresariales 
creados por la Revoluci6n Pe
ruana: la Propiedad Social. 

La Propiedad Social es una for
ma de autogesti6n que confia la 
administraci6n y dirección de la 
empresa a sus trabajadores y dis-
tribuye la propiedad y las ganan
.cias entre los trabajadores de todas 
las empresas de este nuevo sector 
de la economía. Concebida inicial
mente para ser aplicada a la indus
tria, la propia práctica fue exten
diendo la Propiedad Social al cam
po. Se planteaba ahora el reto de 
aplicar el modelo a la actividad 
comercial de gran escala. 

La tarea fue a.sumida por un 
grupo de técnicos comprometidos 
con la Reforma Agraria, que 
habían participado activamente en 
la creación de las primeras So
ciedades Agrícolas ·de lnterés 
Social en la sierra peruana y co
nocían por lo tanto de cerca sus 
potencialidades, sus dificultades y 
las aspiraciones dei campesinado. 
Ellos constituyeron los primeros 
Comités de Gestión y luego el 
cuerpo gerencial de dos empresas 
que hoy ya son, por su eficacia y su 
sentido social un ejemplo de c6mo 
resolver con imaginación y se
riedad los nue;,os desafios. 

En thmmcs sencillos ws boletines dt lnc:olana U · 

plican ai campesino la.s vtntajas dei nuevo.suttnw 

los campesinos 
se organizan para vender 

Cuando los campesinos de Puno 
propusieron, hace dos anos, la 
creación de una Empresa de 
Propiedad Social para la comer
cialización de la lana, su propósito 
fundamental era alcanzar mejores 
precios por su producci6n, ma
nejada en la época por un sistema 
de intermediación complejo y 
oneroso, absolutamente injusto 
para las empresas campesinas 
creadas por la Reforma Agraria 
que se descapitalizaban rápida
mente o para los pequenos pro
ductores, tradicionalmente mar
ginados. El modelo de Propiedad 
Social les permitia además escapar 
dei siempre temido burocratismo 
estatal y, al mismo tiempo, tener 
participación directa en la toma de 
decisiones y en el goce de los 
beneficios, ya que la empresa no 
tendría fines de lucro. 

Así naci6 INCOLANA EPS 
("lndustrializaci6n y Comer
cializaci6n de Lana de Ovino 
-Empresa de Propiedad Social") 
que ya se ha convertido en un 



poderoso regulador de precios ai 
comercializar el 40% de la lana 
peruana destinada a la industria 
local o el mercado internacional. 1 

Perú tiene una poblaci6n ovina 
de trece millones de animales y es-

. quila anualmente diez millones de 
kilos de lana. Sin embargo, aun
que ocupa el catorceavo lugar en
tre los productores de la fibra, su 
participación en el mercado mun
dial es ínfima. Ello no se debe a un 
gran desarrollo de la industria tex
til sino a que la mitad de la produc
ci6n jamás llega a comercializarse. 
Es consumida en la propia serrania 
andina por los pequenos produc
tores, hilada y teiüda por sus 
mujeres con rudimentarias téc
nicas ancestrales y tejida por los 
campesinos en sus tradicionaJes 
"ponchos" y "chullos". 

La artesanía y las costumbres 
atávicas dei campesinado son ad
miradas y respetadas por los téc
nicos de lncolana. Pero ellos 
saben también que detrás de estas 
situaciones "foll<lóricas" se escon
de una realidad de marginaci6n. El 
60 por dento dei ganado lanar dei 
país pertenece a los pequenos 
productores y las comunidades 
campesinas y es dei tipo deno- . 
minado "huaccho", de bajísimo 
rendimiento y mala calidad. Estos 
productores no redbían aseso
ramiento técnico ni atenci6n de 
tipo alguno, y se veían además 
desestimulados por los mecanis
mos de comercializad6n. 

l Qué hacer7 Lo primero era 
consolidar la joven empresa y sus 
estructuras. Con el apoyo de las 
grandes cooperativas y Sociedades 
Agrícolas de Interés Social, In
colana canaliz6 en su primer afio el 
61 por dento de la lana producida 
por las empresas nacidas de la 
Reforma Agraria, realiz6 sus 
primeras exportaciones y logr6 
terminar con los "stocks" acu
mulados por los intermediarios 
con fines especulativos. Logr6 or
ganizarse, crear administraciones 
regionales en todo el país, ganar 
mercados y demostrar que podía 
ser objeto de créditos por parte de 
las instituciones financieras. 
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Así, en su segunda campana, ·la 
empresa pudo dedicarse en 1976 a 
organizar a los pequenos produc
tores y comunidades, en un tra
bajo conjunto con las Ligas y 
Pederaciones Agradas. Los 
productores se beneficiaron con 
los mejores precios dei mercado y 
obtuvieron además el sobreprecio 
generado por la devaJuadón dei 
sol peruano, que un intermediario 
capitalista se hubiera embolsado 
sin vacilar. 

Pero lncolana no es un in
termediario tradicional y los ex
cedentes que genera por su alta 
eficiencia los redistribuye a sus 
"bases" (no se puede hablar aquí de 
"clientes") a través de servidos. 
Entre ellos se destacan sus planes 
de capacitaci6n, asesoramiento 
técnico, facilidades en la adquj
sici6n de insumos, apoyo técnico 
(con cuatro equipos de esquila 
mecânica puestos a disposici6n de 
los productores que lo requieren) y 
programas de investigaci6n. 

Ello ha sido bien recibido por los 
compradores tocaies e intema
cionales de lana, que aprecian el 
esfuerw destinado a mejorar la 
calidad y la productividad. Y tam
bién por los campesino!1, gue ven· 
en lncolana un aliado en esta 
~unda etapa de la Reformá 
Agraria y una herramienta para 
lograr, como afirma el lema de la 

· empresa "que el fruto de la tierra· 
· también sea para quien la trabaja". 

Nuevos "tambos" 
para una vieja fibra 

En las punas andinas, a más de 
cuatro mil metros de altura, vive la 
alpaca, pariente lejano dei camello 
de los desiertos arábigos y "prima" 
de los otros dos auquénidos su

, damericanos: la 1/ama -utilizada 
desde tiempos inmemoriales para 
el transporte de carga -y la in
domesticable vicuna. El cam
pesino peruano conoce ancestral
mente el valor de la alpaca. Con 
elláhabitó durante siglos, alimen
tândose de su carne y vistiéndose 
êon su fibra. 

"El frwo de la ,,erra tamb,tn aebe sn 
para quien la trabaja" 

Ya en el imperio incaico se 
habían desarrollado perfeccio
nadas técnicas de irrigaci6n de 
miles de hectáreas de "bofedaJes" 
(terrenos barrosos) donde vive la 
alpaca para extender su crianza y 
en la actualidad la fibra dei au
quénido es cotizada ~n los mer
cados intemacionales a un nível 
igual o superior ai de otras "fibras 
especiales" como el mohair, el 
cashemere o el pelo de camello. Sin 
embargo, la población de alpacas 
dei Perú, que posee el 80 por dento 
de la producci6n mundial, dis
minuy6 dramáticamente en los úl
timos anos, pasando de tres mi-

. llones de cabezas en 1967 a menos 
de dos millones y medio en la ac
tualidad. 

Ocurría que dei elevado precio 
pagado en el exterior por la fibra el 

" productor sólo recibía migajas, 
quedando el resto en manos de una 
compleja cadena de interme
diarios. 

Por otra parte, la escasez de 
tierras en el Perú ha hecho que 
muchas comunidades campesinas 
no pudieran ser beneficiadas direc
tamente por la Reforma Agraria. 
E1 campesino empobrecido mu
chas veces prefiri6 llevar masi
vamente sus animales a los "ca
males" (mataderos) pararecibirun 

cuadernos de1 tercer mundo 



poco más de dinero en efectivo por 
la carne antes que preservar los 
rebanos para vender mal su fibra. 

El éxito de INCOLANA EPS en 
la creaci6n de nuevos mecanismos 
de comercializaci6n para los 
criadores de ovinos y otros 
productos como la cochinilla es
timul6 el surgimiento de una em
presa hermana, ALPACA PERU, 
para enfrentar este problema, 
también según el exitoso modelo 
de la Propiedad Social. 

Por la dificultaa de acceso a las 
zonas alpaquefias, la dispersi6n de 
los productores y el hecho de que 
sólo una pequena parte están 
agrupados en las empresas aso
dativas creadas por la Reforma 
Agraria, los primeros pasos de 
Alpaca Perú EPS debieron ser 
necesariamente lentos. Aún así, en 
1976 la empresa ya había comer
cializado el 15 por dento de la 
producción peruana de la fibra, 
exportando por valor de medio 
millón de dólares. 

AI mismo tiempo, los beneficios 
para el productor fueron incon
mensurablemente mayores. AI in
gresar ai mercado, pagando 
precios iustos a los productores, 

Alpaca Perú oblig6 a los inter
mediarios capitalistas a •hacer lo 
propio para poder competir. En 
menos de un ano el precio ai 
productor dei quintal de fibra se 
triplicó. 

Los exportadores tradicionales 
llegaron a pagar por el producto 
más de lo que êste valía en el mer
cado internacional, en un intento 
de desacreditar al "intruso moles
to" y llevarlo a quiebra. Alpaca 
Perú contrarrestó esta campana 
apelando a la conciencia dei cam
pesinado, explicándole que "el pan 
de hoy puede ser el hambre de 
mafiana" ya que de desaparecer la 
naciente empresa los productores 
serían aún más explotados que an
tes por los comerciantes. 

La maniobra fracasó gradas ai 
apoyo campesino y Alpaca 
Pen1 goza en la actualidad de un 
creciente prestigio en el mercado 
internacional por la solvencia de 
sus têcnicos y sus esfuerzos en 
mejorar la calidad de los 28 tonos 
distintos de fibra que produce la 
alpaca. 

Como en el caso de Inco
lan a. Alpaca Perú no se 
limita a ser un intermediado más. 

La alpaca de las 
punas andi'nas es
taba ame111uada 
deextindó11 

Adecuando a la epoca una ins
titución precolombina, la empresa 
está instalando una cadena de 
"tambos" (centros de acopio) cerca 
de las comunidades productoras, 
buscando la participación de los 
campesinos en las actividades, de 
modo que los "tambos" se convier
tan en centros de reunión y or
ganización y permitan el diálogo y 
la difusión de nuevas têcnicas de 
crianza y esquila. 

Simultáneamente y con la par
ticipación de otras empresas lo
cales de Propiedad Social como 
Agromin Cuzco, Nor Puno, Sur 
Puno e lncolana, Alpaca Pen1. 
está proyectando estimular la ar
tesanfa e industrialización de la 
fibra de alpaca en los propios cen
tros productores, beneficiando 
con la creación de nuevos empleos 
a miles de familias que dependen 
de la alpaca para su subsistencia. 

No sólo los partidarios de la 
Propiedad Social sino también sus 
detractores han tenido que re
conocer que la experiencia de estas 
dos empresas es exitosa. Por sus 
efectos, que trascienden el plano 
económico para adquirir incues
tionable proyección social, so11 
además objeto de atención en el 
plano internacional e 



FELAP 
Un balance positivo 

A un afio de su creación la Federación Latinoameri
cana de Periodistas se convierte en un eficaz instrumen
to de lucha en defensa de las libertades y de los derechos 
de los _profesionales de la prensa. EI sueíio de muchos 
lustros se estA transformando en realidad 

Micaala Ramada 

~ 
N un momento en que 
América latina sufre 
la represión y la dic-

tadura en muchO!I de sus países, la 
acción democrátka desarrollada 
por la Federación Latinoamericana 
de Periodistas, FELAP, fue des
crita por el Presidente José lópez 
Portillo como "una /lama que ojalá 
crezca en medio de tantas sombras 
que oscurecen, por desgracia, e/ 
continente". 

Durante los trabajos que 
tuvieron lugar en México, 
dei 6 ai 10 de junio pasado en el En
cuentro FELAP Primer Aniver
sario, (que reunió en la capital az
teca a los delegados de prácti
camente todas las asociaciones 
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miembros) se hizo un balance de lo 
actuado en el primer afio de vida 
de esta institución, se trazaron los 
planes para las actividades 1977-78 
y se organizaron algunos depar
tamentos de trabajo que ayudarán 
a la Federación a cumplir mejor sus 
objetivos. 

Como seftalara en una de las 
reuniones e) Presidente de FELAP, 
Senador Oiaz Rangel, la tarea de 

s olidaridad desarrollada por la ins/
titución ya hubiera bastado para 
justificar la existencia de la misma. 
Pero los delegados tenían concien
cia - y así lo reflejaron en sus 
ponencias - de que un organis
mo que nuclea a la mayor parte de 
los periodistas de la América 

Latina tiene que trazarse metas 
más ambiosas y permanentes. 

En ese sentido hubo un interés 
general por profundizar el estudio 
y la recopilación de datos sobre la 
situación del periodismo en el con
tinente, y más genéricamente 
sobre la comunicación. Cabe ai 
periodismo latinoamericano la 
difícil tarea de ayudar a esclarecer 
a sus pueblos sobre la realidad dei 
continente, pero los profesionales 
dependen en general de las fuentes 
informativas capitalistas - las 
agencias transnacionales - a la vez 
que trabajan en medios que sólo en 
contadas oportun,idades les per
miten reflejar sus propias ideasein
terpretaciones. lê( creación dei 



Deparramento de Estudios de la 
Comunicación y la convocatoria a 

l.l. un Premio Anual de Ensayo (de-< nominado Marti-Aores Magón
~ Mariátegul en homenaje a aquellos 

-iJ tres destacados periodistas de 
.L. nuestro continente) sobre el tema 

La Penetración Ideológica dei im
perialismo en los Medios de Co
municación fueron dos de los pasos 
dados por el Encuentro FELAP 
Primer Aniversario para comenzar 
eltrabajoenesecampo. 

Con el mismo criterio de am
pliar las actividades de FELAP y 
adecuarlas a la demanda dei pe
riodismo latinoamericano, se 
aprobó también en el Encuentro la 
creación de un Departamento 
Laboral, que en los hechos venía 
trabajando desde un mes atrás. El 
organismo tiene por misión 
realizar un "estudio profundo yun 
minucioso análisis de la situación y 
condiciones en que trabajan y se 
desempeium los periodistas en e/ 
continente" ademãs de recopilar 
información sobre la situación 
represiva en la que deben trabajar 
un gran número de col~as y 
analizar la coyuntura que dtra
viesan las organizaciones sindi
cales y nacionales de prensa. 

Como una de las primeras 
iniciativas, el Departamento 
elaboró un cuestionario sobre es
tos temas que, enviado a cada una 
de las asociaciones de periodistas 
miembros de FELAP, ayudará a la 
realización de la primera encuesta 

46 cuadtmos dei tarcer mündo 

sobre estos problemas. Entre }as 
preguntas hay algunas relativas al 
nivel salarial de los trabajadores de 
ki prensa, las condiciones de 
tnibajo de los mismos, el marco 
jwi.dico en que se desarrolla su 
labor, la situación socio
económica de los periodistas en el 
exílio, etc. 

La Secretaria -que ya existía
present6 en el Encuentro un plan 
de trabajo y , como las demás 
secretarias, expuso un porme
norizado informe de lo actuado. 

Entre las tareas prioritarias de 
solidaridad se pueden destacar el 
informar de las medidas de re
presión que hub;esen precedido a 
la privación de libertad de un 
periodista, la denuncia "de la trans
gresión de las normas y preceptos 
legales cuando los regúnenes 
gubemamentales esgriman pretex
tos y mist:ificaciones para acallar, 
censurar e impedir el derecho a 
desempeiiarse profesionalmente, 
realización de gestiones -públicas 
o privadas- para obtener la liber
tad de los periodistas detenidos o 
secuestrados". 

As! mismo compete a esta 
Secretaría de Solidaridad de 
FELAP la ayuda a los periodistas 
exiliados, desde la solicitud y ges
tión de visas a1 alojamiento y asis
tencia, ayuda en la ubicación de 
fuentes de trabajo u otorgamiento 
de becas y asistencia cultural. 

Se informó en el Encuentro 
realizado en México que fue 

tinaamericanoi 
asi.stentes a lo 
r,uni6 n d, 
PEUP vi.sitan ai 
Presidente L6pa 
PartiUa, a quitn 
dirige la pa/abro 
el delegado 
brasileno Josl 
Comes TaJarico 

creado un Pondo de Solidaridad 
con los periodistas latinoameri
canos exiliados, presos o secues
trados para el cual el gobiemo de 
Venezuela ha aportado ya diez mil 
dólares. 

En su informe, la Secretaria de 
Solidaridad resefta detalladamente 
las persecusiones a los periodistas 
en diferentes partes de Amérit!l 
Latina. Estos son algunos de 
aquellos datos: 

"La repres,ón contra los pe· 
riodistas de Guatemala, E/ Sal
vador, Nicaragua y Hait(, fue 
desatada hace muchos aiios porias 
dictaduras que aun perduran. Esa 
represión acabó con la libertad de 
expresión. La acción de la prensa ha 
sido neutralizada y subordinada a 
los intereses de esas dictaduras 
Ahora no hay periodistas presosen 
esas nacionessenci/lamente porque 
no hay prensa libre. Numerosos 
colegas permanecen en e/ exílio 
desde hace mds de tres décadas". 

- Paraguay. La situación es 
similar. La dictadura ya no tiene 
necesidad de reprimir a los pe
riodistas o clausurar medios de 
comunicación adversos porque el 
amedrentamiento se ha convertido 
en sistema de gobiemo. . . 

- Brasil. Los periodistas cons
tituyen uno de los sectores más 
golpeados. Ahora, junto al empuje 
popular, batallan por libertad de 
expresión. V arios periodistas están 
sometido6 à proceso o limitados en 



el ejercicio profesional de acuerdo 
a un arbitrario dispositivo llamado 
de "seguridad nacional". 

- Perú. En menos de seis meses 
setenta periodistas fueron des
pedidos de los órganos que hace 
unos aiios fueron socializados. . . 
Cinco publicaciones - todas ellas 
ai servido de los intereses po
pulares - permanecen clausu
radas, algunos periodistas sufren 
persecusión y hasta prisión tem
poral. El propio Presidente de la 
Pederación de Periodistas dei Peru 
soporta hoy el exílio. 

- Argentina. Sesenta periodis-
tas prisioneros dei régimen militar. 
70 trabajadores de la prensa 
exiliados, 13 publicaciones prin
cipales cerradas definitivamente. 
No se contabilizan aqui publi
caciones religiosas y hasta his-
torietas cómicas prohibidas y tam
poco las sanciones adminisvativas 
o clausuras temporales de otros 
medios de comunicación. Seis 
periodistas fueron asesinados sólo 
en el primer trimestre de 1977. 

- Uruguay. los periodistas en
carcelados ascienden a 30. Esa 
cifra aumenta a 33 con tres colegas 
uruguayos detenidos en la Argen
tina. 60 periodistas están deste
rrados. 28 publicacíones (entre 
diarios, revistas y semanarios) han 
sido prohibidos. la tort~a y la 
muerte acompaiian este pano
rama. 

- Chile. Siete periodistas con
tinúan presos, tres de ellos "de
saparecidos". 200 periodistas per
manecen en el exílio. 147 medios 
de comunicación (diarios, revist.as 
y publicaciones varias) siguen 
clausurados. Veinte colegas han 
sido asesinados. 

- Bolivia. 3 periodistas en las 
mazmorras de la dictadura. En el 
exilio desde seis, cinco y cuatro 
aiios, permanecen 44 periodistas. 
Prosiguen cerradas las radioe
misoras de los sindicatos mineros y 
la radio católica "Pio XII". las or
ganizaciones sindicales de los 
periodistascontinúan proscritas". 

El informe fue leído en el En
cuentro por e) Secretario de So
lidaridad, José luís Alcazar. -.. 
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Cmaro Camero Checa en la clausura 
delencuentro 

TELEGRAMA 
Presidente Asamblea 
Genera/OEA 

Presidente Comisidn 
Jnteramericana 
Derechos Humanos 

Embajador . 
MéxicoOEA 

Embajador 
Venezuela OEA 

Sala de Prensa 
Asamb/ea OEA 

Saint Georges 
-Granada 

Federacidn Latinoamericana 
Periodistas denuncia flagrante 
uiolacidn derechos humanos 
contra periodistas varias na
ciones continente, especialmente 
cono sur. Represidn durante 
anos contra periodistas en 
Guatemala. E/ Salvador, Ni
caragua, Haitf y Paraguay ter
mind con libertad expresión Y 
prensa libre. En Perú despidios~. 

setenta periodistas y cinco 
publicaciones fueron clausu
radas. Presidente Federaciones 
Periodistas Perú· encuéntrase 
exiliado. Cuadro lacerante ob
sérvase Argentina. Uruguay, 
Chile y Bolivia, donde actual
mente existen 105 periodistas 
presos, 374 desterrados, 200 dr
ganos difu.sidn clausurados y 
más de dos mil profesionales 
cesanteados. Solicitamos estos 
momentos debate derechos 
humanos e:c{jase reg{menes im
plicados libertad periodistas 
presos, retomo exiliados y sus
pensidn drásticas medidas que 
engrillaron libertad expresidn 
pueblos mendonados. Aten
tamente. Eleazar Díaz Rangel, 
presidente. Genaro Camero 
Checa, secretario general. José 
Luís Alcázar, secretario soli
daridad. 
Enviado el 21 de junio de 1977 



• 
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Los trabajos 

En los primeros dias de trabajo 
se reuni6 el Ejecutivo y el Secre
tariado de FELAP, correspondien
do a la Presidencia, la Secretaria 
General, la Secretaria de Orga
nizaci6n y Solidaridad y los distin
tos departamentos exponer sus 
respectivos informes. 

Asistieron en su calidad de 
miembros dei Ejecutivo y dei 
Secretariado los Sres. Eleazar Díaz 
Rangel, Presidente (Venezuela); 
Luís Jordá Galeana, Primer Vice
Presidente de FELAP y Secretario 
General dei Sindicato Nacional de 
la Prensa de México; Genaro Car
nero Checa, Secretario General 
(Perú); Carlos Borche, también 
Vice-J:'residente y representante de 
la Asociaci6n de la Prensa Uru
guaya (en el exilio); Carlos Puchet, 
igualmente delegado por Uruguay; 
Jorge Bmletti, de la Federaci6n de 
Trabajadores de la Prensa Argen
tina; José Lu.is Akãzar, Secretario 
titular y delegado de la Üni6n 
Democrática de Trabajadores de 
la Prensa de Bolivia (en el 
exilio); Hernãn Uribe, Secretario 
titular y Presidente de la Uni6n de 

Solidaridad 

Periodlstas Antifascistas de Chile 
(en el exilio); Amado Escalante, 
Secretario titular y representante 
dei Sindicato Nacional de Redac
tores de la Prensa (México); Jorge 
Calvimontes, de la Unión De
mocrática de Trabajadores de la 
Prensa de Bolivia; Mario Díaz, de 
la Uni6n de Periodistas Antifascis
tas de Chile; José Zaydén Domín
guez, de México; Oscar Martínez, 
de Argentina, Salomón Schwarzt 
de Uruguay; lgnacio Briones, de la 
Asociaci6n de Periodistas de 
Nicaragua; Raúl Cuesta, de Ar
gentina; José G6mes Talarico, 
Vicepresidente de la Asociaci6n 
Brasilei'la de Prensa (ABI); Alberto 
Maldonado, de la Unión Nacional 
de Periodistas, de Ecuador; Fran
cisco Guzmãn, de la Uni6n Na
cional de Periodistas de El Sal
vador; Baldomero Alvarez R1os, 
de la Uni6n de Periodistas de 
Cuba; Euclides Fuentes Arroyo, 
dei Sindicato de Periodistas de 
Panamá y Baltazar Aizpurúa, 
también de Panamá; Rafael de la 
Cruz, de Mbico, y Yira Castro de 
Cepeda, de la Federaci6n de la 
Prensa de Colombia. 

Entre las expresiones de solidaridad con los periodistas la
tinoamericanos vertidas en el Encuentro cabe destacar el men
saje que la FELAP dirigi6 ai Presidente Somoza de Nicaragua, 
apoyando la "justa lucha de los periodistas nicaragüenses" y el 
Telegrama emitido ai Presidente de Costa Rica, Dr. Daniel 
Oduber, solicitando se diera curso favorable ai pedido de asilo 
polltico dei colega de Argentina, Carlos Viglierchio. 

Asimismo el encuentro afirm6 su solidaridad con "nuestros 
hermanos de Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica" que luchan por 
"su emancipaci6n y contra el racismo". Respald6 también "a los 
pueblos y gobiemos dei Africa que combaten contra las se
cuelas dei colonialismo, el neo-colonialismo y el apartheid y 
toda forma abierta o encubierta de agresi6n" . El mismo do
cumento "convoca a todos los periodistas agrupados en la 
PELAP a desarrollar u.na activa campana de informaci6n y 
solidaridad en tomo a la lucha de liberaci6n de los pueblos 
africanos". 

Finalmente, el Encuentro manifest6 su apoyo ai X1 Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes que tendrá lugar en La 
Habana en 1978. 

Hubo también numerosos in
vitados, en su mayor1a perioc:Íistas 
destacados de varias nacionall
dades (residentes en México o que 
circunstancialmente se encon
traban aquí) ademãs dei represen
tante de América Latina ante la 
0 1P (Organización Internacional 
de Periodistas), el peruano Efrain 
RuizCaro. 

Durante las sesiones y en base a 
los informes de las diferentes 
Secretarías se fue efectuando el 
balance de lo actuado y trazando el 
plan de trabajo futuro. En par
ticular se vio la necesidad de es
tablecer contactos con algunos 
países (como Paraguay, por ejem
plo) a los que la labor de FELAP 
aún no ha llegado. Qued6 asimis
mo programada para el próximo 
mes de octubre una reuni6n en 
Panamá, la que será acompanada 
de algunas mesas r«londas y 

charlas de los delegados en com
pai'lía de periodistas dei pais an
fitrión, coincidiendo con el aniver
sario de la toma dei poder por el 
general Omar T orrijos. 

EI Encuentro FELAP Primer 
Aniversario posibilit6 el intercam
bio de experiencias e informa
ciones entre los delegados asisten
tes, quienes se compenetraron de 
la situaci6n de sus colegas y de la 
prensa en general en todo el con· 
tinente. 

En la reuni6n final se infonnó 
que una delegaci6n dei Ejecutivo y 
dei Secretariado se había entrevis
tado con el Presidente José López 
Portillo en la residencia oficial de 
Los Pinos y que otra delegaci6n 
había sido recibida por el Se
cretario de Gobemaci6n Jesús 
Reyes Heroles. En ambas opor· 
tunidades el gobiemo mexicano 
manifest6 su apoyo a la FELAP y 
destac6 la labor que realiza. 

EI delegado brasileno Gómes 
Talarico inform6 en la reuni6n 
final dei manifiesto contra la cen· 
sura de prensa en Brasil que fir· 
maron más de 500 periodistas, 
después que la Asociaci6n Bra· 
silena de Prensa lanz6 a la opini6n 
pública aquella denuncia. Record6 



que por la dura lucha de los tra
bajadores de la prensa en Brasil, en 
la ABI estall6 hace unos meses UI)a 
poderosa bomba que destruy6 dos 
pisos dei edifício de once que posee 
la entidad. Asimismo reiter6 que la 
ABI ejerce una tarea constante de 
solidaridad con los colegas uru
guayos y argeniinos, habiendo en 
varias oportunidades intercedido 
directamente para solicitar el 
habeas corpus o información sobre 
el paradero de algún periodista de 
aquellos países. 

En la reunión final expresaron 
sus puntos de vista y realizaron 
sugerencias a la FELAP muchos de 

' los invitados, que hicieron uso de 
la palabra. También fueron leídos 
mensajes de solidaridad de di
ferentes orígenes. 

El delegado de El Salvador, por 
su parte, agradeci6 en nombre de 
todos los asistentes extranjeros la 
hospitalidad que les brindaron los 
periodistas mexicanos. 

La clausura 

En la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes de la capital . 
mexicana, con asistencia de todos 
los delegados, representantes e in
vitados especiales fue clausurado 
el Encuentro el viemes 10 de junio. 
La mesa estuvo presidida por Luís 
Jordá Galeana, de México. Asis
tieron en representación del 
Presidente López Portillo el Direc
tt>r de lnformaciones de la Se
cretaria de Prensa de la Presidencia 
Li~enciado Jorge Villa Alcalã, y en 
representación dei Lic. Jes6s Reyes 
Reroles, el Lic. Jorge Pinto. Tam
bién formaban parte de la mesa 
Genaro Camero Checa, Jorge Ber
netti, Efraín Ruiz Caro, Euclides 
Fuentes y el destacado periodista 
mexicano Renato Leducq. 

E! primer orador fue Euclides 
Fuentes, quien en nombre del sjn
dicato de periodistas de Panamá 
denunci6 las violaciones a la liber
tad de prensa, la tortura y el 
asesinato en los países centroa
mericanos de Nicaragua, El Sal
vador y Honduras y manifest6 
asimismo el apoyo de su gremio a 
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la independencia de Belice. Final
mente, refiriéndose al problema 
dei Canal, Fuentes Arroyo afirm6 
que "e! pueblo panameíro no tiene 
miedo y está dispuesto a redimir 
con su sangre la tierra de Panamá". 

Bernetti en su intervención se 
refiri6 a "los 103 periodistas de
tenidos de Argentina, los 365 
exiliados y los 200 órganos 
clausurados" y destac6 '1a política 
exterior abierta" de México. Resal
tó finalmente los objetivos de la 
FELAP, prestando un homenaje a 
la labor desarrollada por su Se
cretario Gener~l. 

Efraín Ruiz Caro, en nombre de 
la OIP, organización que "surgi6 
de las llamas de la II Guerra Mun
dial", manifest6 que desde enton
ces la correlación de fuerzas en el 
mundo ha cambiado y que "un ter
cio de la Humanidad ya construye 
sociedades nuevas". 

"FELAP ha nacido para la lucha 
y mientras lucha se fortalece", 
manifest6 y agregó luego: "Al im
perialismo le falta lo que en la 
FELAP abunda: e! Hombre, el 
periodista luchador desintere
sado". 

Por su parte el .Secretario Ge
neral de FELAP, Genaro Camero 
Checa, afirm6 que "el periodismo 
es poderoso pero no todopode
roso. Dependen sus resultados de 
la concordancia histórica con los 
hechos sociales. Debe responder a 
las expectativas de los pueblos". 

"Con la independencia 
-manifest6- se hizo periodismo. 
Es hora de volver ,a ser lo que 
fuimos y lo que siempre debemos 
ser", dijo recordando la partici
pación dei periodismo en la lucha 
independentista. 

Finalmente, haciendo un pa
ralelismo entre la FELAP y las 
tareas · de un ejército, resalt6 la 
labor de los "capitanes José Martí, 
Ricardo Flores Magón y José 
Carlos Mariátegui, a los que 
hemo; honrado todo el a.fio" ."La 
FELAP es un ejército de la eman
e ipación de Améric~~tina y com
bate junto a los compa.íieros 
obreros, campesinos, intelectuales 
y estudiantes", seiial6. 

Clausurando e! evento, el Lic. 
v'illa Alcalá expres6 su solidaridad 
con "la noble lucha que desarrolla" 
la FELAP y la felicit6 por las tareas 
emprendidas e 
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Molucas: Una herencia del colonialismo 

[L OS trãgicos episo 
dios de las últimas 
semanas en una escuela 

rural y un tren capturados por 
j6venes sudmoluquenos en las cer
canias de Assen, Holanda, reviven 
similares secuestros en eJ tren que 
va de Groningue a Hoogeven y en 
el consulado indonesio de Amster
dam, ocurridos en diciembre de 
1975. En ambos casos el diãlogo 
fue imposible y la intervenci6n 
policial redujo a los moluquenos 
con un elevado saldo de muertos y 
heridos entre secuestradores, 
polidas y civiles inocentes. 

Estos reiterados incidentes 
recuerdan la existencia de un viejo 
problema aún no resuelto satisfac
toriamente: casi 40 mil molu
quenos viven desde hace 3 décadas 
en Holanda sin habel"S4! podido in
tegrar a la sociedad neerlandesa y 
sin esperanzas de retomar a su 
quimérica "República de las 
Molucas dei Sw''. 

C.uando los pr6speros mer
caderes protestantes holandeses 
resolvieron independizarse de la 
Espana cat6lica qe Felipe II en 
1581, los navegantes de Amster
dam, impedidos por los espaiioles 
de Uegar a las Antilias retomaron 
el camino de Oriente en busca de 
las preciosas espedes y despla
zaron a los portugueses del do 
minio de Java, Sumatra, Mãlaca, 
las "islas de la Espederia" o 
Molucas y otras regiones dei 
sudeste asiático. 

El archipiélago fue invadido por 
los japoneses en la Segunda Guerra 
Mundial y tras su derrota el llder 
nacionalista Ahmed Sukarno 

OcéAno Indico 

proclama la independencia de la 
República lndonesia (agosto de 
1945). Cuando después de 4 anos 
de guerra Jacarta y La Haya fir
man un acuerdodepazen 1949, un 
grupo de moluquei\os, en su 
mayoria soldados dei ejército 
colonial holandés que habían 
peleado contra Sukarno y políticos 
fieles a la reina Juliana, establecen 
la "República de las Molucas dei 
Sur'', alentados por intereses 
metropolitanos deseosos de con
servar un punto de apoyo en la 
regi6n. 

Sofocada la rebeli6n por el 
gobiemo de Indonesia, los In
surrectos se trasladaron a Holan
da, donde todavia mantienen un 
"gobiemo en el exilio", pese a 
haber perdido todo contacto con el 
milJ6n de habitantes de su tierra, 

PACÍfico 

donde ya no es posible detecta: 
ninguna expresi6n armada o 

pacífica de voluntad autonomista. 
De hecho la mayor parte de b 
comunidad moluquei\a en Holan
da estã compuesta por los descen
dientes de estos exiliados. Pest 1 

no haber pisado jamãs las Moluf11 
y gozar de plena ciudadanll 
holandesa, es entre estos j6vellfl 
que se encuentran los mãs in~ 
sigentes "independentistas". 

La falta de claridad deJ gobiernc 
de La Haya en definir con precisióa 
las dos alternativas realistas , 
problema: integraci6n de k1 
moluquei\os en la sociedad holan
desa o negociaci6n con Jacarta de 
retomo a sus tierras de orige 
(seguramente condicionado 11 

abandono de toda aspiradc\l 
autonomista) y la deferencia Cfl 



que son tratados el ''presidente en 
el exilio" Johannes Alvarez Ma
nusama y otras "autoridades" 
moluquenas tal vez contribuyeron 
a que los jóvenes desesperados 
creyeran posible reclamar dei 
Primer Ministro Joop den Uyl una 
dedaracl6n de formal apoyo a la 
independencia de las Molucas dei 
Sur. 

EI régimen dictatorial de In
donesia no resulta, entre tanto, 
afectado por la violencia desatada 
en Holanda por los comandos sud
moluquenos, quienes no man
tienen relación alguna con las fuer
zas indonesias progresistas en la 
patria o en e! exilio. Pero aunque 
lejanas y carentes de perspectivas 
políticas, estas expresiones son un 
reflejo distorsionado de la rebeldia 
popular que calladamente se viene 
gestando contra el general Suhar
to. 

En Timor el FRETILIN lucha 
contra la invasión indonesia de 
1975. Ya ha liberado e) 85% dei 
territorio de la isla e instalado en 
ella (y no en un lejano exílio) e! 
gobiemo de la República De
mocrática de Timor Este. Y en la 
propia Jacarta, donde Suharto 
asesinó a un millón de partidarios 
de Sukarno al derrocar en 1965 a 
su gobiemo nacionalista, e! re
chazo a su política entreguista se 
acaba de manifestar, en las elec
ciones parciales de princípios de 
mayo, con una aplastante vo
tación en favor dei único partido 
de oposición legal. 

Sólo mediante una integraci6n a 
estas luchas progresistas podrán 
dar los jóvenes moluquenos un 
sentido a su rebeldia y superar el 
error de sus padres, condenados al 
exílio por haberse dejado convertir 
en instrumentos de una causa 
colonialista a contramano de la 
historia. 
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Laposición 
deSomalia 

G.mral Siaá Barre 

En los últimos tiempos las fuen
tes generalmente bien informadas" 
que alimentan el sistema capitalis
ta de desinformación !e atribu
yeron a1 gobiemo revolucionario 
di; Somalia posiciones que no son 
las suyas: inminencia de un ataque 
armado a Etiopía, ruptura con la 
Unión Soviética y adhesión a1 pac
to reaccionario árabe, encabezado 
por Arabia Saudita. 

Naturalmente esas "noticias" 
son más aspiraciones que reali
dades y desconocen por completo 
la coherencia ideológica y la in
dependencia dei gobierno de 
Mogadiscio. 

Dos dedaraciones dei Presiden
te de Somalia, General Siad Barre 
- un pronunciamiento en la ins
talaci6n del Primer Congreso de la 
Federaci6n de Sindicatos Somalies 
y una entrevista con Simon Ma
Uey, director de "Afrique-Asie-" 
colocaron el tema en su clebido 
lugar. 

El lider somali analiza am
pliamente las relaciones con el 
nuevo gobiemo de Etiopía cuya 
autenticidad revolucionaria pone 

en duda, reafirma la absoluta· 
identidad de la República De
mocrática de Somalia con las as
piraciones de cerca de dos millones 
de somalíes que viven en la región 
dei Ogadén, ilegalmente ocupada 
'por el gobiemo expansionista de 
,Addis-Abeba y reitera su posici6n 
frente a la Unión Soviética. "Nada 
más natural que podamos expresar 
a nuestros amigos soviéticos nues
tro punto de vista es decir, que no 
podemos permanecer indiferentes 
frente ai refuerzo de un régimen (el 
de Etiopía) que nos es hostil y que 
coloniza una· parte de nuestro 
territorio nacional. l'ero, lo repito 
con vigor, esta política de la URSS 
no cuestiona de manera alguna 
nuestros acuerdos y las estrechas 
relaciones que mantenemos con 
ella y que implitan una gran so
lidaridad y una profunda amis
tad", afirmó el general Siad Barre. 

En su declaración a los sindi
catos e! Presidente fue, como de 
costumbre, muy claro. Sobre las 
relaciones con Etiopía dijo: "Las 
fuerz~ imperialistas bu:;can crear 
la confusión y la crisis en el cuerno 
dei Africa, con el propósito de lan
zamos unó contra otro a los dos 
pa(ses de lq región. EI imperialismo 
atiza el- conflicto aún no solu
cionado entre Etiopía y Somalia. 
Somalia no tiene ninguna inten
ción de atacar a Etiopía y la so
lución de los diferendos entre los 
dos pa(ses debena ser encaminada 
con un esp{ritu de humanismo 
socialista, de africanismo y de 
realismo". 

En los últimos días se verificaron 
nuevos enfrentamietltos armados 
entre la poblaci6n somali de 
Ogadén y tropas etíopes. Es 
evidente que este problema se va a 
complicar en el futuro, tal como 
sucede con Eritrea ruya inckpen
dencia es reclamada a Etiopia por 
la poblaci6n de aquel territorio 
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ilegalmente anexado. La esperanza 
de los revolucionarios africanos y 
de las corrientes progresistas dei 
mundo es que la soluci6n de ambos 
conflictos, secuelas de la domi
naci6n colonial, sea encontrada en 
el marco de la solidaridad socialis
ta de que habla el lúcido dirigente 
somali. 

Argentina: 
una prueba 
contundente 

Casi todos los días el gobiemo 
militar argentino anuncia enfren
tarnientos con guerrilleros, y 
nuevas bajas entre éstos. Las or
ganizaciones revolucionarias 
rechazan casi siempre la veracidad 
de esas informaciones e insisten en 
que los guerrilleros dados como 
muertos fueron sacados de sus 
casas y sumariamente fusílados, 
sm que en la mayoría de los casos 
se registren los enfrentamientos 
anunciados en los comunicados 
oficiales. 

Aunque la opini6n pública ar
gentina acepta como verdadera la 
explicaci6n de los grupos opo
sitores - ya habían indicios que 
confirmaban su autenticidad- la 
verdad es que no se conocían 
muchos elementos que permitieran 
un juicio definitivo sobre el asun
to. 

Ahora el gobierno militar ar
gentino acaba de ofrecer una 
prueba irrefutable de que sus 
comunicados no dicen la verdad. 
EI 2 de junio se inform6 oficial
mente en Buenos Aires que tropas 
dei ejército habían desbaratado 
una reuni6n de guerrilleros de 
diversas organízaciones en la 
localidad de Monte Grande, dan
do muerte a 16 de los presentes. 
Una de las víctimas habría sido la 
periodista alemana Elizabeth 
Kaseman de 29 anos de edad, in
dicada comó importante nexo in
ternacional de la guerrilla. 

Elizabeth Kaseman, hija de un 
profesor de la Universidad de 
Tubinga, había sido detenida el 9 
de marzo, casi tres meses antes de 
ese supuesto enfrentamiento y des
de entonces permaneció en poder 
de las fuerzas represivas. 

Muchas organizaciones inter
nacionales - particularmente 
alemanas- se interesaron por la 
vida de la joven. Entre ellas la 
Comisi6n Argentina de Derechos 
Humanos, con sede en México, 
que el dfa 26 de abril trasmitiera un 
telegrama ai Partido Social De
mócrata Alemán y a su líder Willy 
Brandt, solicitándoles que inter
cedieran junto ai gobierno argen
tino para salvar la vida de Eli
zabeth Kaseman . 

No es posible pues, que una 
prisionera, sometida al duro ré
gi men carcelario argentino, 
reapareciera en una reuni6n clan
destina en los suburbios de Buenos 
Aires. O la Kaseman ya había sido 
asesinada anteriormente o la 
reunieron junto a otras 15 per
sonas para fusilarlos colectiva
mente, con la excusa de un enfren
tamiento armado. 

El hecho ha tenido una gran 
repercusi6n en Alemania, cuyo 
gobiemo exige que la Junta Militar 
argentina informe sobre el destino 
de su compatriota y esclarezca la 
contradicci6n existente en los par
tes oficiales. 

Es evidente que la Junta Militar 
no tiene ninguna explicaci6n acep
table para dar, pero el episodio 
cobró una importancia inespe
rada: constituy6 la irrefutable 
prueba de que los comunicados 
gubPrnamentales anunciando en
frentamientos son casi siempre fal
sos, tal como han anunciado 
repetidamente las organi~aciones 
opositoras argentinas. En general 
las víctimas de esos falsos com
bates son presos saCé\dos de las 
cárceles y fusilados, según los dic
támenes de autoridades militares. 

La muerte 
deunlíder 

Modibo Keita 

Las corrientes progresistas de 
Mali y dei Africa en general re, 

cibieron con constemaci6n la 
noticia de que Modibo Keíta 
detenido desde noviembre de 1968 
en una localidad dei desieJto, 
había muerto. 

Uno de los más valientes lu
chadores por la independencia de 
su país y dei Africa en general, an
tiguo companero de Sekú Turé y 
de N'KJuma y uno de los precur
sores de la búsqueda de una vfa 
socialista para Africa, Modibc 
Keita fue derrocado por un golpt 
militar que puso fin a una de las 
más fecundas y creativas experien
cias revolucionarias africanas. 

Su lucha por la unidad dei con
tinente, por el no alineamienlo 
por una política exterior indepen· 
diente, le dieron una proyeccióo 
que super6 las fronteras de S1l 

patria y lo habían transformadoen 
una de las voces más escuchadas 
por las fuerzas progresistas 
africanas. 

Fundador dei Estado de Mah. 
durante su presidencia Modib, 
Keita tom6 varias medidas: na· 
cionalizaci6n de la economia dei 
país, combate ai tribalismo, or· 



f ganización popular con miras a la 
democratización del gobierno, 
mejoramiento de las condiciones de 
vida dei pueblo. 

Sin duda alguna su nombre y su 
obra serán recordados mucho más 
aliá de los límites de permanencia 
de la Junta Militar que detenta ac
tualmente e! poder en Malí. 

India: una 
catástrofe electoral 

La coalición ]anata en el poder 
en la lndia ganó las elecciones en 8 
de los 10 Estados donde se reali
zaron las mismas el mes pasado. 
Continúa así la catástrofe electoral 
dei Partido dei Congreso y todo 
indica que su líder, la Sra. lndira 
Gandhi, será forzada por sus com
paneros a tomar unas vacaciones 
políticas, de manera de permitir un 
rejuvenecimiento de la dirección 
partidaria. 

Una de las novedades de las 
elecciones es que el Partido Co
munista Marxista Leninista - que 
se proclama independiente tanto 
de Mosc6 como de China y cons
tituye una réplica hindú dei eu
rocomunismo- ganó las elec
ciones en el Estado de Bengala, 
cuya capital es Calcuta, una 
poderosa ciudad que pronto ten
drá cincuenta millones de habitan
tes. 

Poco después de las elecciones, 
e) nuevo Primer Ministro de la ln
dia, Moratji Desai, participó en la 
reunión de la Comunidad de 
Naciones en Londres y estuvo en 
París para hablar con el Presidente 
Giscard d'Estaing. Una de las prin
cipales preocupaciones de Desai 
fue convencer a los gobiernos 
europeos de que no usará sus ins
talaciones nucleares para fabricar 
la bomba atómica. Como se sabe, 
Pakistán también está empenado 
en un proyecto nuclear apoyado 
por Francia y justifica esa empresa 
alegando que la lndia puede usar 
contra ellos la !:>omba atómica. 
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Chile: El Museo de la Resistencia 

. __ .._ __ ,,_ __ _. 
En la mauguraci6n del "Museo de la Resutencia _ Salvador Allende", el 
Pr1sidente L6ptz Portillo, acompaiiado dei Secretario de Educaci6n, Porfirio 
Muiioz Ledo, la Sra. Hortensia.Busside Allende yBeatriz Allende 

La huelga de hambre iniciada en 
la sede de .la CEPAL en Santiago de 
Chile el 14 de junio por 30 fami
liares de presos políticos -en 
demanda de una investi~ación 
sobre la suerte corrida por sus 
allegados y los restantes dos mil 
qufoientos "desaparecidos" bajo el 
régimen de la Junta MiHtar- y la 
redente petición de mejoras 
económicas por parte de 122 or
ganizaciones sindicales -reclamo 
que fue rechazado por la Junta
r evelan "que los chilenos tienen ya 
más valor para enfrentar la re
presi6n", afirmó en la capital 
mexicana la seíiora Hortensia Bus
si de Allende. 

Por su parte, el líder comunista 
chileno Luis Corvalán afirmó, en 
s u redente visita a México que "la 
tasa de inflaci6n de 176% anual, el 
gran desempleo y la detenci6n dei 
desarrollo industrial" hacen 
aparecer "grietas y s(ntomas de 
descomposici6n" en el seno dei 
gobierno chileno, "cuyos días es
tán contados". CorvaJán expres6 
su agradecimiento ai pueblo y 
gobierno mexicanos po_r la "noble 
actitud para con Chile", subrayan
do que México ha contribuído a 
sacar de la cárcel a centenares de 
chilenos, reiteró la política de su 
partido por fortalecer la unidad 
antifascista y dijo de la Demo
cracia Cri~tiana chilena que "aun
que se muestra reacia a un enten-

dimiento con· la Unidad Popular, 
Jucha ·por la libertad de los presos 
políticos y contra la polítin 
económica de la dictadura de 
Pinochet". 

La expresi6n de protesta en la 
sede de las Naciones Unidas en la 
capital chilena suscitó un reno
vado apoyo internacional con la 
causa de la resistencia. En Paris y 
en México grupos de refugiados 
chilenos con familiares desapa
recidos también iniciaron huelgas 
de hambre, mientras que en 
Washington un grupo de religiosos 
y pacifistas norteamericanos em
prendió idéntica medida. 

En otra muestra de solidaridad, 
noventa y seis pintores mexicanos 
donaron 120 obras ai "Museo In
ternacional de la Resistencia Sal
vador Allende", montando una 
muestra en el Museo de Arte 
Moderno de la capital azteca que 
permaneéerá. abierta düiãnte todo 
el mes de julio. Este "Museo de 1a 
Resistencia" que ya ha realizado 
muestras en Bogotá, Caracas, 
Panamá, Cuba, Francia y Nueva 
York, es concebido por los or
ganizadores y artistas como una 
continuaci6n dei "Museo de la 
Solidaridad" organizado en Chile 
después dei triunfo de la Unidad 
Popular. Su inauguración en 
México, el 16 de junio, contó con 
la asistencia dei Presidente José 
L6pez.Portillo. 
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ElSalvador 
La oligarqwa salvadorefia 

conocida como '1as catorce fa
milias" - no parece dispuesta a 
otorgar ninguna concesión al 
pueblo. En 1976 combatió y de
rrotó un proyecto gubemamental 
llamado de " transformación 
agraria", que s6lo preveía la com
pra de tierras a los latifundistas 
para entregarias a cooperativas 
campesinas. 

El Presidente Arturo Molina 
quiso tranquilizar a sus amigos 
diciendo que el proyecto era so
lamente de modemización ca
pitalista y que podría aparecer en 
el futuro como el "seguro de vida" 
contra la presión campesina. Des
de entonces, la situación se ha 
agravado sin cesar. Represión a 
obreros, ma'tanza de campesinos, 
ampliación de la actividad gue
rrillera, muerte dei canciller 
Maurício Borgonovo Pohl y re
presalias contra militantes po
pulares y sacerdotes católicos, 
fraude en las elecciones en las que 
la oposición ganó por amplio mar
gen y, por 6ltimo, amenaza de
rech.ista de fusilamiento sumario a 
todos los jesuitas. 

Las perspectivas inmediatas en 
este país se presentan notoriamen
te graves. 

Commonwealth 
contra el racismo 

Con la excepclón de la min<is
cula isla de Fiji en el Pacifico, el 
dictatorial régimen de Malawi en 
Africa y el enclave exportador de 
Singapur en el sudeste asiático, 
todos los países angloparlantes de 
la Comunidad Britânica, reunidos 
en Londres el mes pasado, 
aprobaron la continuación de la 
lucha armada de los movimientos 
nacionalistas africanos contra los 
regímenes racistas del "cono sur" 
del continente. Si bien el canciller 
britânico David Owen puntualizó 
que esta solución sólo es apoyada 

' 'con renuencia" por su Foreign 
Office y exhortó a ''mantener el 
camino abierto mientras mi go
bierno y el de Estados Unidos ex
ploran las posibi/idades de ne
gociar la paz", la reunión de las ex
colonias britânicas y su metrópoli 
estuvo caracterizada por el ais
lamiento y la condena ai racismo. 

Celebrándose inmediatamente 
después dei fracaso de la "Con
ferencia Norte-Sur", los ataques 
rhodesianos a Zambia y Mozam
bique y la tensión diplomática 
creada en América Central por el 
caso belicefio, la Cumbre de la 
Commonwealth se convirtió en el 
foro adecuado para tratar todos 
estos temas ya que, aunque no es-
un organismo universal, la Co
munidad constituye un muestreo 
representativo. Ella incluye, en 
efecto, cuatro paises industria
lizados (Gran Bretafia, Canadá, 
Australia y Nueva Zelandia) y 31 
tercermundistas cuyos gobiernos 
van - según la expresión dei 
Premier jamaicano Michael 
Manley "desde reg{menes auto
ritarios a reg{menes libertarios, 
pasando por gobiernos socialistas 

y el régimen incre(b/e . . . " (la 
Ugéinda de Idi Arrun quien no se 
presentó en Londres fue segura
mente la aludida en la ú.ltima 
frase). 

En su comunicado final 
(aprobado por unanimidad según 
los estatutos de la Comunidad) la 
reunión logró un inesperado con
senso en tomo a temas claves. 
Apoyó el reclamo tercermundista 
de establecer un Fondo Com6n 
para e) financiamiento de reservas 
reguladoras de los productos 
básicos exportados por los países 
en desarrollo, creó un comité 

ministerial encargado de apoyar 
"los esfuerzos de Belice para con
cretar sus leg{timas aspiraciones a 
la autodeterminación y Úl inde
pendencia" y llamó a todo el ll)un
do a bloquear económica y mi
litarme.nte a los regfmenes racistas 
de Sudáfrica y Rhodesia. 

Singapur 
q~edasolo 

Lt tKuanY,w 

La reuni6n de la Commonwealth 
en Londres marcó • también el 
creciente aislamiento diplómático 

1 
dei Premier singapurense Lee Kuan 
Yew, recientemente expulsado de 
la Segunda Internacional por su 
política represiva y el comprobado 
-empleo sistemático de la tortura. 

En su ponencia, titulada "Cam
biantes relaciones de poder" el Jefe 
de Gobierno de Singapur sostuvo 
en la capit.al britânica que "es
tamos comprometidos en una 
prueba de fuerza entre los sistemas 
comunistas y no comunistas" 
Profundizando sobre la situaci6n 
en el sur de Africa Lee Kuat}. Yew 
sostuvo que "la cuestión es si des• 
pués de instaÚldo en el gobiemo un 
régimen de mayorla negra en 
Rhodesia serd po~ible disuadir a la 
guerrilla entrenada por los man ís· 
tas de no proseguir su insurgenda 
hasta que el comunismo se instale 
en el poder". 

Comenta un vocero tanzaniano 
que las delegaciones afro-asiáticas 
y caribenas en la Commonwealth 
recibieron con disgusto estas tesis 
y se negaron a aceptarlas por su 
miopia y símpleza. Un paso más 
.hacia el asilamiento de un régimen 
que ha convertido a la pequena isla 
en un "paraíso de Ias transna· 
cionales" y un inflemo para su 
habitantes. 



Panamá: 
Exiliados por 
laamnistía 

En conferencia de prensa realizada 
en la sede de la Federaci6n Lati
noamericana de Periodistas, seis 
exiliados políticos panamefios 
demandaron dei gobiemo dei 
general Torrijos una "amrristúi 
general, indiscriminada y abso
luta" que les permita el retomo a la 
patria "con garantías de poder 
disentir y organizamos politi
camente sin cortapisas". 

Los desterrados - Jorge Turner 
M., Diana Morán, Bolívar Cre~ 
po, José lván Romero, Federico 
Britton y Miguel Antonio Bernal
expresaron su posici6n en tomo a 
1) exigir la salida inmediata de las 
tropas norteamericanas y la li
quidaci6n de las bases extranjeras; 
2) recuperar íntegramente el te-
rritorio hoy ocupado por los nor
teamericanos; 3) lograr un canal 
panamefio efectivamente neutral y 
4) luchar contra el dominio 
económico y político que vive ac
tualmente nuestro país, eviden
ciado por el Centro Financiero In
ternacional existente y la pene-
traci6n de las compaiiías trans
nacionales que han convertido a 
Panamá en base de sus operaciones 
fipancieras. 

Los exrnados panamefios en 
México consideran que la amnistía 
y "el establecimiento de irrestrictas 
libertades democráticas" deben 
preceder ai plebiscito a que será 
sometido el nuevo tratado pa
nameiio-norteamericano sobre el 
Canal, cuya adopci6n consideran 
"próxima". 

Fue la gesti6n mediadora deles
critor colombiano Gabriel Garcia 
Márquez, la que permiti6 los 
primeros contactos entre estos 
exiliados y el Jefe de Gobiemo 
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. panamefto durante la visita de éste 
a México e! pasado mes de mayo. 
En· esa oportunidad el general 
Omar Tor~ijos declar6 que la 
ausencia de P.anamá de estos 
políticos "debilitó nuestra causa de 
liberación nacional", pe.ro justific6 
s u deportaci6n "por querer ir 
demasiado rápido" 

Cruz Roja por la 
liberacfón 

La necesidad de realizar un cam
bio radical dentro de la Cruz Roja 
fue ampliamente expresada en la 
reuni6n regional de Directores de 
organizaciones juveniles de la 
Cruz Roja de 14 países africanos 
angloparlantes, reporta la agencia 
noticiosa tanzaniana SHINT ATA. 

En e1 discurso inaugural, el 
presidente del Comité Juvenil de la 
Cruz Roja de Tanzania, Ndugu 
Yusuf Zailor dijo que el movi
miento debía jugar en Africa un 
papel social significativo. Subray6 
que esta meta no es contraria a los 
principios de la Cruz Roja. 

Particularmente debatido fue el 
tema de si la Cruz Roja debía 
tomar partido en las guerras de 
liberaci6n dei sur dei continente o 
permanecer neutral como hasta el 
momento. E! Ministro de Estado 
tanzaniano Ndugu Jackson Mak
weta defini6 una línea clara ai 
abrir la reuni6n, seftalando que "la 
Cruz Roja debe ser un instrumento 
de la liberación si aspira a tener un 
lugar en nuestros presupuestos 
nadonales". 

Las deliberacionés asumieron un 
caracter franco y realista y de-
cidieron, en tomo a este punto, 
recomendar aJ Comité Interna
cional de la Cruz Roja una asisten
cia efectiva a las víctimas de la 
lucha contra los regímenes racir 
tas. 

Al realizar un balance final del 
encuentro, Ndugu Zailor dijo que 
la Conferencia de Dar-Es-Salaam 
fue un primer paso hacia una 

profunda transfórmación de la 
Cruz Roja. 

Los 
parlament~rios , 
sereunen 

Entre el 24 y 26 de Julio próximo 
el Parlamento Europeo y e1 Par
lamento Latinoamericano rea
lizarán en México una T ercera 
Reuni6n Conjunta. Una reuni6n 
preparatoria de la próxima asam
blea tuvo lugar en Willemstad, 
Curaçao en febrero pasado. Tanto 
en esa asamblea como en otras ~ 
tancias anteriores esos grupos 
parlamentarios dedicaron una es
pecial atenci6n ai problema de los 
derechos humanos en Latinoa
mérica. Un Grupo Especial de 
Trabajo reunido en Ginebra 
analiz6 ampliamente la situaci6n 
en Chile, denunciando el régimen 
represivo que allí impera. En Ia 
reuni6n de Camberra, Australia, 
de abril pasado, las recomenda
clones de la Comisi6n Especial 
fueronaprobadas. 

Se espera que la lucha que están 
trabando muchõs pueblos lati
noamericanos y dei Africa contra 
regímenes dictatoriales encontrará 
en la reuni6n de México una nueva 
y prestigiosa tribuna. 

Además de senadores y dipu
tados que ejercen sus mandatos ac
tualmente estarán presentes par-
1.amentarios de muchos países 
latinaomericanos donde los po
deres legislativos fueron supri
midos. Destacados líderes como 
$iles· Zuazo, Marcelo Santa Cruz, 
Juan Lechin, fi)uflo Chávez, de 
Bolívia, _Wilson Ferreira Aldunate, 
Enrique Erro y Enrique Rodríguez 
de Uruguay, y delegaciones de 
varios otros países latinoameri
canos estarán presen!es. E1 re
glamento interno de esas reuniones 
permite que senadores y diputados 
privados de sus mandatos inter
vengan con voz y voto en 1~ 
trabajosdelaAsamblea. 
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COREA 

La batalla 
de la reunificación 

A vsintlslete silos de la guerra,en todo e/ mundo comlenzan jomadas 
de so/idaridad cone/ pueblo hermano de Cores 

lgnacio Arias 

M11riscaJ Kim ll Sung 

© ON motivo de cum- regímenes, ideologfasycreenciases 
plirse los 27 anos de en mi opiru6n, un problema de 
la Gúerra de Corea, menosimportancia". 
una brutal agresión 

contra la República Popular 
DemocráticaporpartedeCoreadel 
Sur y los Estados Unidos, eJ Pre
sidente Kim 11 Sung concedi6 una 
entrevista al director def influyente 
periódico francês Le Monde. En 
dicha entrevista ·e.l dirigente co
reano seiiAla que '1a reunificación 
nacional es una cuestión primor
dial" y agrega: '1a reunificaciónde 

cuademot dei terc:er mundo. 

Estas declaraciones se dieron en 
el marco de la campana inter
nacional de solidaridad con Corea, 
que se celebra en todo el mundo 
progresista del 23 de junio al 27 de 
julio. Entre las consignas de esta 
jornada están el apoyo a la reu
nificaci6n e independencia de las 
dos Coreas de manera pacifica, la 
·exigencia de desmantelamiento de 

las bases estadounidenses en te
rritorio de Corea dei Sur, el retiro 
de todo el armamento nortea
mericano, inclusive eJ ·nuclear, y 
de las tropas de las tres Armas es
tacionadas en aquel territorio des
de 27 ai\os atrás. 

Una frontera en tensión 

Después de finalizada la guerra 
- que en tres anos de cruentos 
combates devastó ai país - en 
Corea todo estaba arrasado, no 
quedaban casi árboles, las ciu
dades estaban completamente des
truídas y la producción diezmada. 
T res ai\os prácticamente habfan 
deshecho la herencia secular de es
te pueblo. La sentencia nortea
mericana fue entonces arrogante: 
"No se podrán levantar por cien 
ai\os". Sin embargo la historia 
demostr6 la equivocaci6n de tal 
augurio. 

La Repóblica Popular Demo
crática de Corea (fundada en 1948) 
desde el finde la guerra en 1953 ai 
presente, o sea en veinticuatro 
ai\os, se transformó en un pais in
dustrial, rico productor de acero, 
con una enseflanza moderna 
gratuita y obligatoria hasta el 
décimo ai\o escolar, ciudades 
modernas y sin las lacras carac
terísticas de tantas urbes occiden
tales y supo reunir coherentemente 
lo mejor de su herencia cultural 



con el contenido revoludonario 
dei ideal Zuche, adaptaci6n de la 
teoria marxista-leninista a la 
realidad coreana hecha por el 
Mariscal Kim D Sung. En s[ntesis 
su doctrina destaca que Ias ~ 
voluciones no se pueden calcar ni 
copiar. "No estamos hadendo una 
revoluc(6n en otro pais sino nues
tra revoluci6n coreana", declarael 
Mariscal. Y afirma: ''El patriotis-
mo y el internacionalismo son in
separables. El que no es leal ai in
ternacionalismo no puede ser leal a 
su Patria ni a su pueblo". Asi mis
mo es un concepto fundamental 
desarrollado por Kim 11 Sung el 
que "el dueiio de la Revoluci6n y 
dei socialismo son las masas 
populares". 

Esta realidad dinâmica y 
enriquecedora dei norte dei país se 
contrapone a la corrupci6n, la 
miseria moral de los dirigentes y 
la explotaci6n de las masas en la 
Corea dei general Park Chung 
Hee. Y la &ontera entre las "dos 
Coreas" es esc-enario de continuas 
provocaciones por parte de las 
tropas norteamericanas allí acan
tonadas y dei ejército dpayo a las 
6rdenes dei general Park Chung. 

En ocasi6n dei 23 de junio 
pasado, fecha de · la agresi6n en 
1950, la República Popular De
mocrática de Corea denund6 
como extremadamente provo
cativas las maniobras militares 
efectuad~ ese día en Seúl si
mulando un ata'que a la parte norte 
de la península, según inform6 un 
despacho de la agencia Prensa 
Latina. El Ejército y la Fuerza 
Aérea de Sudcorea efectuaron am
plios ejercidos conjuntos ai norte 
de Seúl que fueron presenciados 
por el jefe dei regímen general Park 
Chung Hee y altos oficiales nor
teamericanos. . 

Cuando el Presidente Carter -
entonces candidato a la Casa Bian
ca - se comprometia a retirar las 
tropas de los Estados Unidos de 
Corea dei Sur, en el mundo sedes
pertaron expectativas de que una 
renovación en la presidencia de 
aquel país podrfa conducir a una 
solución ai problema coreano en 
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breve plazo. Sin embargo, como 
seiial6 Kim D Sung en sus decla
raciones a Le Monde, "existe una 
gran brecha entre las promesas que 
el Presidente Carter formul6 en su 
campa.fia electoral de retirar las 
tropas norteamericanas de Corea 
del Sur y la práctica de su adminis
tración". Aunque el Jefe de Estado 
norcoreano hace la precisi6n que el 
mandatario (Carter) "tiene aún 
tiempo de cumplir sus compro
misos". 

Sin embargo, en las últjmas 
declaraciones de Carter que anun
ciaron la retirada de las tropas 
(unos 32 mil soldados) en "un lap
so de cuatro a cinco a.fios", el 
Presidente norteamericano no hizo 
menci6n ai retiro de las fuerzas 
navales y aéreas, un importante 
número de efectivos y de armamen
to sofisticado, también estacio
nados en aquella península. Si el 
plazo es de cinco a.fios, o sea para 
cuando Carter tal vez ya no ocupe 
más la Casa Bianca, tc6mo poder 
pensar que aquella promesa se 
convertirá en realidad7 

La reunificación 
ante todo 

De todas formas las declara
ciones dei Mariscal Kim ll Sung ai 
periódico parisino abren una 
nueva posibilidad de diálogo, ya 
que si bien mantiene su vieja 
reivindicaci6n de la retirada de las 
tropas norteamericanas como 
requisito previo para pensar en e. 
tablecer relaciones diplomáticas, 
no supedita la caída del regímen de 
Seúl a la reunificaci6n nacional. En 
su propuesta está planteada · la 
creaci6n de un Parlamento Fe
derado, con participaci6n de los 
gobiemos de! norte y sur de la 
península. Lo importante de esta 
propuesta es, pues, que antepone a 
todo la necesidad de la reunifi
caci6n de Corea. "Somos deci
didamente contrarios a que nues
tro país esté dividido en dos 
Coreas", manifestó el dirigente. 

Esta propuesta cuenta con eJ 
apoyo de la URSS, China, los 

demás países socialistas, y todos 
los países progresistas dei mundo. 
China, J?Or ejemplo, en un edi
torial dei Diario dei Pueblo pu
blicado el pasado 24 de junio 
exigi6 el inmediato y total retiro ~ 
las fuerzas militares de los Estadós 
Unidos de Corea dei Sur. ''El rFO 
de las fuerzas de Estados Unidos 
seria solamente un gesto en res
puesta a las presiones de la t>pini6n 
mundial", dice el edito ria~. 

Los intereses imperiali'stas de los 
Estados Unidos son en todo caso 
los que están primando. EI com
promiso p~ectoraf de Carter no 
es fácil de cumplir para un Jefe de 
Estado coherente con1a linea de los 
que lo precedieron y con los in
tereses últimos del imperialismo. 
Junto con Jap6n y Taiwán, Seúl es 
uno de los pies dei trípode en que la 
estrategia norteamericana para el 
Asia se fundamenta. Por lo tanto 
no es probable una retirada total 
de las tropas sin que una situaci6n 
de fuerza lo obligue a ello, aunque 
las presiones intemacionales se ha
cen sentir cada vez más. Perdido 
Vietnam y reunfficadã la naci6n 
bajo la definici6n socialista, el im
perialismo está cada vez más 
aferrado a los baluartes que aún 
mantiene en el Extremo Oriente. 
Aunque es históricamente correcto 
sefialar que así como la situación 
en Vietnam se tom6 insostenible y 
los Estados Unidos tuvieron que 
evacuar el pais, en Corea las cosas 
seguirán el mismo camino. Lo que 
hace la nueva administración es 
ganar tiempo. 

En el 27 aniversario de la guerra, 
en Pyong Yang se realiz6 una 
manifestaci6n de más de 200 mil 
personas que corearon consignas y 
exigieron la destituci6n d~l Pre
sidente de Corea dei Sur y el retiro 
de las fuerzas norteamericanas. En 
el mundo en general comenzaron 
las jornadas de solidaridad con el 
pueblo de Corea que están Uevan
do hasta los rincones más alejados 
la informaci6n sobre la divisi6n 
que su&e este pais hermano para 
fortalecer la presi6n internacional 
en apoyo de sus legítimas aspi
ra'ciones e · 
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ANGOLA 

En el "putsch" de Luanda 
faltó la 

materia prima: Pueblo 
Una confusa mezcla de p/BntetNI racistB6 y "ultraizquierdis
tas:' psntalla que encubrl6 una desmedida smbici6n de poder 

[L A prlmera vez que -
cuchê al entonca ce>
mandante Nito Alves fue 

antes de la independencia, en una 
concentración popular en el e.
tadio de Sao Paulo, un barrlo de 
Luanda. En aquel momento se 
desarrollaban, simultáneamente, 
las ofensivas de FNLA y UNITA y 
la batalla principal se trababa en e1 
entroncamiento de Caxito, a unos 
cincuenta o sesenta kilómetros de 
la capital. 

En ese mitin se produjo un hecho 
insólito. Una bala disparada desde 
afuera dei estadio mató a un joven 
pionero de cerca de trece anos, 
quien cayó casi a nuestro lad9, en 
medio de la multitud. Nito y los 
demâs oradores consideraron el 
episodio una provocación enemiga 
· y el entierro del joven se convirti6 
en un acto político masi~o de 
repudio al crlmen y a sus respon
sables. 

Nito, un orador exuberante, 
habl6 sobre muchos temas y ad
virtió ai pueblo contra e1 racismo 
("mientras muchos blancos están 
ayudando a Angola, Mobuto, que 
es negro, la está invadiendo") y la 
acci6n ("romanticismo revolu
cionario de tipo latinoamericano") 
de la "ultraizquierda", que estaba 
incentivando huelgas en algunas 
fábricas, mientras los combatien
tes dei MPLA daban su vida en
frentando ai enemigo. 

Esos ataques nos llamaron la 
atención precisamente porque en-

tre los periodistas que estãbamos 
en Angola, se comentaba abier
tamente que Nito Alves verúa 
propiciando, con sus planteos 
radicales, el fortalecimiento de 
grupos "ultraizquierdistas" que se 
estaban enfrentando a la estruc
tura dei MPLA. Dei mismo modo, 
se senalaba que él impulsaba una 
comente de oposidón a lo que 
consideraba el "grupo mestiz.o" y a 
los "b)ancos", o sea, a líderes como 
Iko Correia, Lucio Lara, Paulo 
Jorge, Lopo do Nascimento, 
Manoel Rui Monteiro, etc., todos 
ellos combatientes con una larga 

tradición revolucionaria. El 
Presidente Agostino Neto no era 
entonces cuestionado directa
mente, pero era evidente que, ai 
desprestigiar a sus más mtimos 
companeros y colaboradores, se 
estaba debilitando su liderazgo 
con miras a preparar su eventual 
sustitución. 

Pese a que la opinión pública 
conocia poco de lo que pasaba en 
la intimidad dei Movimiento, se 
sabe que Nito y su lugarteniente 
Josê Van Dunen venían exigiendo 
que se negara la ciudadanía an
golana a los blancos nacidos en 1;1 
país, a menos que comprobaran su 
partidpad6n e.n la guerra de li
beradón. Tambié.n los mestizos, 
angolanos como los demás, de-
berlan ser llamados a optar ex
presamente por la ciudadanía de 
Angola. 

Con su inflexible línea de co
herencia ideológica, el Presidente 
Neto es un luchador incansable en 
el combate a cualquier sentimiento 
racista o tribalista, pues eso seria 
negar las propias bases igualitarias 
dei movimiento que fundó y li
dera. Una semana antes dei putsch 
de Luanda, cuando Nito Alves y 
Van Dunen habian sido ya apar
tados de la dirección dei Partido y 
se sospechaba de sus trajines cons
piratorios, Neto volvió a advertir 
ai pueblo contra el racismo dicien· 
do: "Hay en Angola tanto obreros 
blancos, mestizos y negros como 
negros burgueses". 

El otro argumento utilizado 



contra gran parte de la dirección 
dei MPLA era el no ser suficien
temente radical. Aqui también se 
revelaba la duplicidad de los cons
piradores. Condenaban públi
camente el radicalismo verbalista, 
pero lo atizaban en las reuniones 
en los barrios, entre la gente menos 
politizada. 

Lo más contradictorio en ese ex
tremismo radical es que en gran 
parte provenía de grupos de j6-
venes blancos, casi siempre eu
ropeos y particularmente por
tugueses/carentes de toda vivencia 
popular, cuyos proyectos elitistas 
y librescos partían de un absoluto 
desconocimiento de la realidad dei 
pais. Esa concentración de seud~ 
revolucionarios, en general 
provenientes de altas capas so
ciales, casi siempre en busca de im
poner proyectos que se revelaron 
inviables en su propia Patria, 
ocurrió en muchos otros lugares. 
Inclusive en Portugal. Sin embar
go, en Angola su actuación setor
nó más nociva dadas las condi
ciones peculiares dei pais, total
mente devastado por la guerra, 
minado por siglos de colonialismo, 
con la producción desorganizada, 
permanentemente amenazado de 
una nueva invasión externa e in
ternacionalmente bloqueado. 

Como un antiguo guerrillero y 
luego como Ministro dei Interior, 
Nito Alves conoóa perfectamente 
esta situación y si alentaba la ac
ción de aquellos grupos era para 
aumentar las dificultades dei 
gobierno y desprestigiar a la direc
ción dei MPLA. 

AI igual que los pl_anteamientos 
racistas, esos focos "ultras" eran 
utilizados como elementos de 
lucha en la dura disputa por el 
poder que, éste si, era la razón fun
damental de la disidencia dei 
grupo de Nito Alves, donde ya se 
habian repartido entre los prin
cipales cabecillas los puestos dei 
gobiemo y dei partido. A Nito Al
ves le corresponderia la presiden
cia, a Van Ounen el cargo de 
Primer Mirustro y ai Comandante 
Monstruo lnmortal, el Ministerio 
deDettnsa. 

La conexión externa 

Cuando se concluyan las inves
tigaciones en Luanda se elucidarán 
algunas dudas y se aclararán 
muchos aspectos aún oscuros de 
esta conspiración. El descubri
miento de grandes cantidades de 
dólares en poder de algunos de los 
complotados y otros hechos se
mejantes revelan que había co
nexiones de otro nível a través de 
las cuales se manipulaban las am
biciones dei grupo de conspira
dores y su fascinación por el 
poder, con el fin de derrocar al 
gobierno dei Presidente Neto y 
destruir la experiencia revolu
cionaria angolana. 

El hecho que los conspiradores 
adoptaran públicamente posi
ciones ideológicas extremas sig
nificaba poco. No fue sólo en An
gola que el enemigo se infiltró en 
estos grupos incentivando en ellos 
la revoludón imposible para im
pedir la revolución viable. "En un 
momento en que combatimos las 
fuerzas que nos Qtacan desde el ex
terior es muy extrano que "gQu
chistes" ultrQrrevolucionarios nos 
vengQn a combatir", dijo el 
Presidente Agostinho Neto re
firiéndose al hecho. 

No sena tampoco por casua
lidad que los enemigos externos 
ampliaron sus ataques a través de 
las fronteras de Zaire y Namibia, 
simultâneamente con la ecolosión 
dei putsch de Luanda. En verdad 
sería ilusorio creer que los im
placables enemigos de Angola 
desecharían esta oportunidad para 
comandar o auxiliar un intento de 
desestabilizadón dei gobiemo 
revolucionario. 

Estos sectores -los grupos 
económicos que están siendo des
plazados de Angola- tienen 
motivos concretos para saber que 
su destino está siendo sellado en 
aquel pais. Aun cuando instiguen 
las acusadones de la "ultraizquier
da" de que el proceso revolu
cionario angolano está frustrán
dose por su estilo "conservador' 
1o hacen como una táctica. Cuan-

do se empenan en derrocar al 
gobierno dei MPLA I\O es porque 
él esté aplicando un proyecto 
"burguês", sino por su decisión de 
construir el socialismo en Angola. 

Lo mucho que el gobierno an
golano ha hecho en este período y lo 
que estâ proyectando no puede 
tranquilizar a las transnacionales. 
En Angola, as{ como en otros 
países recientemente liberados, los 
problemas se acumulan. Antes de 
pensar en instaurar por decreto el 
socialismo, eliminar los vícios y 
secuelas de un régimen colonial 
dominado por una burguesía ex
plotadora, expulsar a las empresas 
transnacionales, había un desafío 
inmediato y urgente: hacer fun
cionar el nuevo Estado, en un país 
devastado por la guerra y la 
ocupación extranjera, alimentar ai 
pueblo, y darle un mínimo de con
diciones para una vida digna. 

En eso se trabaja con pasión 
y ya hay logros evidentes. 
Vimos a esos dirigentes a los que 
hoy se acusa de "burgueses" 
trabajando 15 o 20 horas por día, 
entregados totalmente a la tarea de 
la reconstrucción nacional, mien
tras muchos de los gauchistes 
llenaban los bares de los hoteles de 
Luanda embarcados en discu
siones teóricas e improductivas. 

No hay en Angola un solo re
volucionario consciente que dude 
de que se están creando rápida
mente las condiciones para cons
truir un país socialista dirigido por 
la clase trabajadora. La prueba 
mayor de que el pueblo lo entiende 
así fue la orfandad en que que
daron los putschistas de mayo. 

A pesar de una sólida red cons
pirati.va, de los medios materiales 
de que dispusieron, de la crueldad 
empleada contra muchos de sus 
antiguos companeros, y dei deses-
perado llamado a la movilización 
popular -realizado a través de la 
Radio de Luanda, previamente 
ocupada- el pueblo les negó el 
apoyo y respaldó con demos
traciones multitudinarias ai go
bierno y ai Movimiento cuyo li
derazgo ejerce Agostinho Netoe 
(Neiva Moreira) 



MOZAMBIQUE 

Rumbo ai socialismCl 
Pese a las grandes dificuhades políticas y económicas, son 
notarias los logras en los primeros dos anos de vida de la 
revolución mozambicana 

ElPresidente Samora Machd J,a.sa revista a un dastacamento de leu Fuenas Armadas Popularu 

Muradali Mamadhusen 

~ 
S relativamente fácil 
acompanar, fuera de 
Mozambique, toda la ac-

tividad de política internacional 
desarrollada por el Gobiemo y 
Partido mozambicanos porque 
dicha actividad está sujeta a la 
divulgaci6n a través de las agen
cias noticiosas, aun cuando por 
los intereses políticos a que éstas 
están ligadas la distorsionan. 

De este modo fueron conocidos 

cuidemos dei terce, mundo 

los viajes de trabajo de Joaquín dirigente dei FRELIMO. En sus 
Chissano, Ministro de Asuntos primeras salidas después de la in
Extranjeros. El ejerce paralela- dependencia visit6 la URSS, la 
mente las funciones de Secretario RDA, Rumania y Bulgaria. 
de Relaciones Exteriores dei En Africa el Presidente mozam
FRELIMO, lo que significa que sus bicano realiz6 giras a Cabo Verde 
actividades gubemamentales no se y Guinea Bissau, Guinea Cona
superponen c~n sus actividades ckry, Nigeria y Congo, además 
dentr? dei Partid9. . · de Angola, Zambia y Tanzania, 

T ambién son muy conocidos los países que junto con Botswana y 
viajes de Samora Machel, Pre- Mozambique forman la llamada 
sidente de la RepCtblica y máximo '1ínea de] Frente" en relaci6n a la 



... 

La moviüzaci6n populares una de lascaracterúticas dei FRELJMO 

lucha de Zimbabwe contra el 
régimen de Smith. 

Recientemente, entre abril y 
mayo dei comente ano, Samora 
Machel estuvo en Suecia, No
ruega, Finlandia, Dinamarca y a su 
regreso hizo escala en Líbia donde 
mantuvo conversacio'nes con el 
Coronel Khadafi. 

Si no es fãcil abordar las acti
vidades diplomâticas de la Re
pública Popular de Mozambique 
-tantas fueron las reuniones in
ternacionales en que estuvo 
presente, tantos los contactos es
tablecidos- nos serâ suficiente 
decir que la RPM ha sido coherente 
con su política de no alineamiento, 
de solidaridad activa y militante 
con todos los pueblos que luchan 
por su liberaci6n contra el yugo 
colonial, neo colonial e imperialis-

ta. Merece particular atenci6n el 
apoyo a las luchas de Zimbabwe, 
Namíbia, Sudá.frica, Sahara Oc
cidental y Timor Este. 

No hay discontinuidad entre la 
política externa mozambicana y su 
polltica interna. La misma co
herencia que mantiene en eJ ex
terior existe en el plano interno, 
donde el FRELIMO se propone 
edificar una sociedad socialista 
basada en los princípios dei mar
xismo leninismo. 

Seguridad en las calles 
Intoxicados por una propagan

da reaccionaria contra Mozam
bique o naturalmente temerosos de 
visitar Maputo, que queda a 
menos de 80 kil6metros de la fron
tera con Sudá.frica, los extranjeros 

que por cualquier raz6n visitan la 
capital mozamBicana y aquellos 
que aquí trabajan coinciden en 
apreciar la seguridad individual 
con que se camina por Maputo 
tanto de día como de noche. los 
tiempos de las agresiones noctur
nas, de los asaltos a los transeún
tes se fueron junto con el colo
nialismo que los gener6. Aún en 
los suburbios, de mayorpoblaci6n 
que las zonas céntricas y donde se 
registraba el mayor índice de 
criminaüdad -favorecida por la 
débil o inexistente iluminaci6n, los 
caminos estrechos y el alcoholismo 
crónico- los delincuentes noctur
nos depusieron las armas y ni 
siquiera los desempleados ocupan 
su tiempo en robar bolsas ajenas. 

De cuando en cuando surge una , 
gavilla que asalta algún esta-



• bJeci.miento comercial o algón 
carro estacionado en la calle. Pero 
su captura es cuestión de días. Se 

.. trata de ind.ividuos que ya en los 
tiempos coloniales daban dolores 
de cabeza a las autoridades por
tuguesas por su organización para 
la rapina. Son un producto d.irecto 
dei colonialismo. Una vez detec
tados se los envia a campos de 
reeducación, donde se busca que 
esos ind.ividuos, a través de] 
trabajo y la d.iscusión política 
hagan un análisis de sí aúsmos y 
transformen su comportamiento. 
Los campos de reeducación están 
todos situados en las provindas y 
no están cercados. Los domútorios 
no tienen rejas y en Niassa hay uno 
que ni siquiera tiene custodías de 
las Fuerzas Populares. Los ree
ducandos viven libres, trabajan en 
el campo agrupándose en una es
pecie de cooperativa agrícola. 

El PRELIMO defiende y pone en 
prictica el principio de que la 
aiminalidad sólo puede ser com-

cuedemOI dei i.rcer mundo 

Mozambicana 
I cumple un impor
tante papel Po· 
litizador )arriba). 

Los bloqu es con 
que construirdn 
sus primeras casas 
de material noble 
son fabricados por 
estos campesinos 

batida con la eliminación de sus 
causas. Por utópico que parezca, 
pretende crear una sociedad donde 
no haya ladrones ni asesinos. Una 
de las pruebas de su bito está 
precisamente en la seguridad con 
que se camina por la capital. 

Las nacionalizaciones 
el 3 de febrero de 1976, ante una 

multitud que cubrla por completo 
la Plaza de los Héroes Mozam
bicanos en Maputo, Samora 
Machel anunció la naciona.lización 
de todos los pred.ios y casas de 
.llTendamiento. Tras la publi
cación de un decreto gubernamen
tal y una vez creado un organismo 
estatal que controla los pred.ios y 
las habitaciones, las rentas dejaron 
de ser pagadas a las entidades 
privadas para ser abonadas al Es
tado. LCuál es la diferencia para el 
inquilino? 

La diferencia reside en el hecho 
de que las rentas bajaron vertical
mente, pues ellas son calculadas 

con base en el ingreso de la familia. 
Asi, una familia obrera constituída 
por padre, madre y tres hijos 
puede vivir en una casa donde 
cada nifio tenga su cuarto 
-además de la cocina y el bano
pagando una cantidad infima. La 
misma casa costaría más caro a 
una familia donde el padre y la 
madre trabajasen para el Estado o 
en una empresa particular con 
buenos sue.Idos. 

Esta medida benefició a millares 
de personas que vivian en los 
suburbios y en zonas anegad.izas 
sin las mmimas condiciones de 
salubridad. Esas familias tienen 
prioridad en la ocupación de casas 
y fueron eHas las que "invadieron" 
la "ciudad de piedra" (o sea de 
mampostería, por oposición a los 
suburbios construidos con ma
teriales precarios) y sus edificios de 
d.iez, quince o más pisos, ciudad 
antes prohibida a la cual apenas 
entraban a trabajar, a visitar tí
midamente unos pocos restauran
tes y, una minoria, para ir al cine. 

Cerca de un afio antes de la 
nacionalización de los predios y 
casas de arrendaaúento (conviene 
decir aquí que casi toda la ciudad 
de Lorenzo Marques, nombre 
colonial de Maputo, era arren
dada), el día 24 de julio de 1975 
hubo otro grupo de nacionalt
zaciones de profundo alcance 
social y político. Apenas un mes 
<iespués de la declaración de la in
dependencia, en el Estad.io de 
Machava, en los alrededores de 
Maputo, donde más de 30 mil per
sonas escuchaban a Samora 
Machel, fue anunciada la Jia
cionalización de las escuelas 
privadas (colegios, internados), la 
nacionalización de los hospitales 
privados (clinicas y maternidades) 
y la nacionalización de las agencias 
funerarias. 

Estas líltimas, en manos de 
aquello a quien el Presidente llam6 
"comerciantes de la muerte", prac
ticaban una explotación descarada 
y sus entierros llegaban a costar el 
mismo precio que un automóvil de 
primera o segunda mano. Hoy ya 
no hay diferencia, ya sea en el 



precio o en el caj6n, entre el fu
neral de un capitalista y el de un 
obrero. Ya no existe la dasifi
caci6n en primera, segunda y ter
cera dase que, en la realidad, 
correspondia a una prolongaci6n 
de la divisi6n y discriminaci6n de 
dases aún después de la muerte. 

En los hospitales, fueran pri
vados o estatales, el racismo y la 
segregaci6n eran notorios. En la 
práctica los hospitales estatales, 
.mal equipados y con médicos que 
mantenían paralelamente, en su 
mayoría, clínicas privadas, es

, taban destinados a las- dases 
menos favorecidas mientras la 
burguesia colonial recurría a los 
hospitales privados para simples 
análisis, para intervenciones 
quirúrgicas o partos. Esta si
tuaci6n acab6 con las naciona
lizaciones y todo el mundo tuvo 

que comenzar a fijar su consulta en 
el hospital de su zona. 

La gran mayoría de los médicos, 
heridos en sus intereses econó
micos, abandon6 Mozambique 
dejando al país de manos atadas 
con una falta de asistencia que fue 
y está siendo gradualmente so
lucionada por médicos de los 
países amigos, de modo que 
Mozambique nunca tuvo tantos 
médicos como ahora. En este 
momento hay médicos de todas las 
especialidades- llegados de China, 
URSS, RDA, Guinea Conackry, 
Tanzania, Zambia, etc. 

La nacionalización de las es
cuelas, el carácter casi gratuito ae 
su asistencia, la eliminaci6n en 
ellas de la discriminación racial y 
social, determin6 que los hijos de 
los obreros y campesinos pudiesen 
sentarse en los bancos, en los 

Lasguarderlas (mfantan·oJ) se mulliplican por to® ti pais 
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salones donde s6lo los hijos de los 
privilegiados se sentaban. Las 
matrículas· subieron y la falta de 
profesores (reflejo de la falta 
general de cuadros en que se de
bate Mozambique) se siente 
mucho. En una tentativa de com
batir esta situación, en el presente 
afio lectivo no se dictan las dases 
de décimo y onceavo aiio, cuyos 
alumnos, por determinación dei 
Partido, fueron distribuídos en 
varias tareas, principalmente la 
defensa nacional y el profesorado. 

Siempre en el campo de las na
cionalizaciones, podemos seiialar 
,la estatizaci6n por decreto del 
primero de mayo de 1977, dei 
complejo de refinación y distri
bución de petróleo y aceite SO
NAP (de capital portugués) y • 
SONAREP (capital francés) que en 
co!1junto represen!'t~an inver: 



,... siones de millones de escudos en un 
sector industrial clave y altamente 
rentable. 

Sin haber sido propiamente 
nacionalizadas, pero bajo un con
trol total del Estado se encuentran · 
muchas empresas comerciales, in
dustriales y agropecuarias cuyos 
propietarios cometieron sabotaje 
económko por danos de má
quinas, mala gestión, malver
sadón de fondos, ausencia injus
tificada del pais por un perlodo 
superior a 90 dias o incompetencia 
en la gestión de las empresas. En 
estos casos el Estado intervino y 

, continúa su intervend6n a través 
dei nombramiento de una Co
misión Administrativa para dirigir 
las empresas. En las diez provin
aas del pais son muchas y frecuen
tes las intervendones estataJes de 
este género que se concretan a 
través del Ministerio de Industria y 
Comercio: casas comerciales, 
hoteles, pensiones, fábricas, 
unidades agropecuarias, empresas 
pesqueras, etc. 

las \.:Ooperativas y las 
aldeas comunales 

El FRELIMO destaca que la base 
dei desarrollo dei pais está en la 
agricultura. Esta es una rama de 
peso en la economia mozambi
cana, cuyo campo produce al
godón, maíz, cana de azúcar, 
girasol, té, maní, etc., siendo los 
cultivos de mayor importancia al
god6n, cana de azúcar, girasol y 
otras oleaginosas. En las mismas 
condiciones se encuentra la indus
trialización de la castafia de cajú. 

Para concretar ese desarrollo 
bisado en la agricultura con la in
dustria como factor dinamizador, 
e1 FRELIMO promovi6 la creaci6n 
de aldeas comunales y coopera
tivas en todas las províncias dei 
país. 

Las aldeas comunales desem
pefum un papel ímportantisimo en 
la transformación de la vida dei 
campesino. El campesino mozam
bicano vive disperso a pesar de que 
es campesina la g:ran mayoria de la 

En las "machambas"(humas) colectiw.sse modnnúan las llcnicas j,Todu.ctiva.s. 

población. Promover la vida de 
millares de familias en una región 
dada, si cada una vive en una 
choz.a que dista de la más próxima 
más de un kilómetro no sena una 
tarea fácil. Por eso la creación de 
las aldeas comunales que cons
tituye un modo sencillo de llevar a 
los habitantes rurales la escuela, eJ 
hospital, la electricidad, y todos 
los demás requisitos que forman 
parte de una vida material mí
nimamente decente. As{ los cam
pesinos son movilizados para que 
se constituyan en aldeas, algunas 
constrwdas ya con cemento pero 
la mayoria edificadas con base en 
los materiales tradicionales, siem
pre según el principio de contar 
con sus propias fuerzas. Lo pri
mero que se introduce en una aldea 
nueva es la escuela para los nffiós y 
las dases de alfabetización para los 
adultos. En otras, paralelamente a 
la escuela surge un m~co que 
semanalmente presta asistencia 
~taria en las aldeas. Luego viene 
la tienda comunal o tienda del 
pueblo (de iniciativa colectiva una 
y estatal la otra) que resuelven el 
problema de abastedmiento en 
rubros que en el campo son un ver
dadero flagelo para la poblaci6n, 
la cual para comprar productos 
elementaJe.s pero esenciales como 
sal, azúcar o jabón tiene quedes
plazarse kilómetros hasta el po
blado más próximo o la tienda de 
un comerciante. 

Las aldeas comunales -cuyo 
número es incaJculable debido a la 
aceptaci6n popular que hace que 
cada semana se inicie una- han 
resuelto muchos de los problemas 
que la clase campesina enfrenta 
desde hace anos. 

Con sus casas alineadas, frescas, 
con su gigantesca huerta colectiva, 
las aldeas comunales son la con
quista más importante dei FRE
UMO desde la implantación de la 
República Popular de Mozam
bique en lo que respecta a la trans
formación de la vida en el campo. 
Este afio en la provinda de Gaza, 
cuya capital dista 200 y pocos 
kil6metros de Maputo, surgieron 
enormes aldeas comunales en tres 
distritos. 

Eso se debi6 a la existencia de 
inundaciones en el río Limpopo 
que bana aquella província. Las 
inundaciones fueron las mayores 
registradas en los últimos 22 anos y 
más de 400 mil personas quedarón 
sin habitación, sin sus haberes y 
perdieron millares de cabezas de 
ganado. El FRELIMO trató de 
transformar esta tragedia en una 
fuerza organizativa y con carácter 
de voluntariado )a mayorla de los 
campesinos adhirió a las aldeas 
comunales. Gaza es, en este 
momento, la provinda más 
"caliente" del pais puesto que la 
movilizací6n politica que en ella se 
verifica está acompafiada por una 
tenaz lucha de dases: de un lado 



los campesinos pobres, dei otro los 
restos de los representantes de la 
sociedad feudàl, los pequenos y 
grandes latifundistas. 

Las cooperativas - que ya no 
implican la construcción de una al
dea comunal- pueden ser agrí
colas, pesqueras, salineras, o de 
consumo. En este último campo 
ellas han resuelto los problemas de 
abastecimiento de millares de per
sonas ya sea en los centros urbano~ 
o en las zonas rurales, pues la crisis 
dei sistema capitalista en Mozam
bique fue acompafiada por el des
mantelamiento de la precaria red 
de distribución de artículos de 
consumo. Con la carencia de trans
portes y carreteras no ha sido fácil 
reestructurar esta red afectada 
además por el boicot de los ca
pitalistas ai FRELIMO. Por otra 
parte, no se trata estrictamente de 
reestructurar la red sino de crear 
otra. Esta es la tarea de las coo
perativas de consumo que tienen 
prioridad en el abastecimiento de 
los almacenes, de las tiendas dei 
pueblo y establecimientos comer
ciales estata!es controlados por 
una empresa, la Empresa Tiendas 
dei Pueblo. Los precios que ellas 
tienen son más bajos que los de las 
tiendas privadas, principalmente 
porque el lucro no es su objetivo .. 

El trabajo político 

El trabajo político se verifica en 
toda la actividad social mozam
bicana. El FRELIMO - que subor
dina inflexiblemente el Gobiemo 
ai Partido- aconseja a todos los 
responsables y militantes a poner 
"la política en el puesto de coman
do". 

Los focos organizados de! 
FREUMO junto a la poblaci6n son 
los Grupos Dinamizadores (de em
presa o de barrio) y los Consejos de 
Producción. Los primeros son las 
estructuras que ai expandirse y 
consolidarse harán crecer ai Par
tido. Los segundos existen sólo en 
las empresas y darán origen a los 
sindicatos. Los Grupos Dina
mizadores son organizaciones 
democráticas de masas y dependen 
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directamente de los Grupos Di
namizadores de las Empresas don
de se encuentran. Mientras uno se 
ocupa de la concientización po
lítica de los obreros, el otro se 
dedlca a controlar la producción. 
La entidad patronal, cuando exis
te, tiene que suministrar todos los 
elementos necesarios a los consejos 
para que estos puedan evaluar 
efectivamente la situación eco
nÓIT)ica de la empresa y controlar 
la producción, la disciplina, el des
perdício de material, etc. 

Después del III Congreso, 
realizado en el mes de febrero de 
este ano, el PRE.LIMO adoptó el 
marxismo leninismo. Este his
tórico Congreso, reafirmó el papel 
dirigente dei Partido en toda la ac
tividad nacional, llamó la atención 
sobre la hecesidad de la planifi
cación económica, reafirmó la 
necesaria reestructuración dei 
ejército, eligió un Comité Central 
con la inclusión de varios miem
bros que no participaron en la 
lucha armada, creó órganos dei 
Partido, abolió ..otros cuyo papçl 
no se encuadraba con la actual fase 
de la revolución, creó una nueva 
estrategia política que se mate
rializa en los cursos. político
militares que van a ser dictados a 
los obreros y cuyo objetivo es que 
en cada empresa un grupo de 
trabajadores estudie profunda
mente las resoluciones dei m Con
greso e inicie los primeros pasos en 
el aprendlzaje dei maixismo
leninismo. 

Las dificultades 
No son pocas las dilicultades 

que el pueblo mozambicano, 
dirigido por el FRELJMO, enfrenta 
en este momento. Elias son tanto 
políticas como económicas. 

En e] plano económico, el cierre 
de la frontera con Rhodesia hace 
más de un afio determinó el desem
pleo de centenas de trabajad~res 
portuarios en Maputo y. Bell'a. 
Redujo la actividad de vanos sec
tores de esos puertos y eso se 
tradujo en un perjuicio de millones 
de dólares. A todo esto se podría 

sumar los ataques de réplica e in
timidación de los mercenarios de 
lan Smith que no tuvieron resul
tados catastróficos gradas al 
heroísmo de las Fuerzas PopuJares 
de Liberación de Mo:zambique. 

EI sabotaje económico llevado a 
cabo por los capitalistas -expor
tación ilegal de divisas, desvíos de 
máquinas para Rhodesia y Africa 
dei Sur, empobrecimiento de la 
moneda metálica, danos de los 
bienes importados por Mozam
bique en los puertos extranjeros, 
etc.- son otros tantos factores que 
deben sumarse a las dificultades 
provocadas directamente por la 
situación rhodesiana. 

En el plano político una pequena 
burguesía reaccionaria, creada por 
el colonialismo una nueva clase 
burocratizante y ávida de pri
vilegios, dificultan el trabajo or
ganizativo del FREUMO, pero 
frente aJ avance de la alianza 
obrero-cam~sina, frente a me
didas coocretas dei Partido cpmo 
la expulsión de Mozambique de 
todos los indivíduos que siendo 
mozambicanos optaron por la 
nacionalidad portuguesa, esas 
capas que reniegan de su cuJtura 
mozambicana, que rechazan su 
identidad y que en suma no di
fieren de la bien conocida bur
guesía de las capitales africanas, se 
sienten cada vez más acorraladas y 
son por eso más peligrosas. 

Se vive una concreta lucha de 
dases en Mozambique, donde está 
en construcción una sociedad 
socialista, liberada de todas las 
secuelas sociales e ideológicas dei 
colonialismo y dei imperialismo, 
una sociedad sin explotación del 
Hombre porei Hombre. 

Para eso está preparado el 
gobiemo dirigido por cl FRELl
MO, están preparados los obreros 
y campesinos, están preparadas las 
organizaciones de masas como la 
Organización de la Mujer Mozam
bicana y la Organización de la 
Juventud. La primera hizo su con
greso en noviembre dei afio pasado 
y la segunda tendrá su encuentro a· , 
fines dei corriente afio e 



'Ofensiva 
cultural 
DHundiry democratizar las prácticas 
culturales dei pueblo 

NA campana para 
elevar la conciencia 
cultural de la nación y 

desarrollar revolucionariamente 
las expresiones artísticas y lite
rarias se está llevando a cabo en 
todo Mozambique. 

La campana, lanzada por el Ins
tituto Nacional de Cultura a 
mediados de abril, es el último 
paso dado en un proceso que 
comenz6 en las áreas liberadas 
controladas por e1 FRELIMO 
durante la lucha armada contra el 
colonialismo português. 

Como siempre se insistía en que 
el rol de la cultura en la revolución 
no debía ser descuidado, el 
FRELIMO convirti6 las zonas 
liberadas en centros de experimen
taci6n cultural y desarrollo, que 
ahora sirven de ejemplo al resto dei 
país. Sin embargo, la última cam
pana -llamada Ofensiva Cultural 
de las Clases Trabajadora y Cam
pesina- tiene lugar en una etapa 
diferente dei proceso revolu-

cuadernot dei tercer mundo 

En las escuelas 
mozambicana.s ya 
no hay discri· 
minaci6n racial )1 

e/ trabajo poUtico 
comienza desde 
los bancos de 
priman'a 

cio.nano, en condiciones fisicas 
distintas y con la participación de 
toda la población, necesitando un 
nuevo y más poderoso accionar en 
el frente cultural. 

En sus primeras etapas, la ofen
siva cultural pretendi6 movilizar 
masivamente a la población para 
que participase en las actividades 
culturales y recogiera materiales 
artísticos y literarios en todo el 
país. De este modo, el Instituto de 
Cultura envi6 brigadas hacia todas 
las provindas con la misi6n de 
recolectar cuentos, canciones, in
formación sobre instrumentos 
musicales usados en las diferentes 
zonas dei país, esculturas, y todo 
lo que fuese expresión cultural en 
arte y literatura. Gran parte de este 
trabajo está siendo grabado, in
duyendo algunas expresiones 
literarias (ya que Mozambique 
tiene una tradición más oral que 
escrita) en cuanto a historias y 
cuentos. Más tarde estas selec
ciones serán publicadas y dis
tribuídas en libros, cortometrajes 
ydiscos. 

Casas de Cultura 

Uno de los aspectos principales 
de la ofensiva es el establecimiento 
de Casas de Cultura a través de 
todo el país. En un folleto acerca de 
la campana, el Instituto explica 
que el-·objetivo "es crear las con
diciones para que la 'élase tra
bajadora transforme y desarrolle 
su creatividad artística y cultural". 
"Estamos popularizando y de
mocratizando las prácticas cul
turales dei pueblo, poniendo a su 
disposición los medios indispen
sables-para la producción artística, 
estimulando el intercambio crítico 
entre los artistas y las masas, de 
modo que las masas también ten
gan la oportunidad de experimen
tar y crear" . 

En las Casas de Cultura se tiene 
el concepto de dar prioridad a las 
características de cada provinda o 
región. Si existe una alta concen
tración de estudiantes dei colegio 
secundario en cierta región, lo 
primero es instalar alli una bi· 
blioteca; donde hay reliquias his-



La campana contra las injluenci"a.s culturales perniciosas recurre a distintos , 
métodos. Esta caricatura de11uncia a "Xiconhoca" (un penonaje que encarna 
todos los males delenemigo) cumpliendosu misi6nde corrompera lajuventud. 

t6ricas, un museo es lo que debe 
tener ptioridad; si lo que existe es 
un alto nivel de artesanado, la 
primera facilidad que debe darse 
será, probablemente, un taller de 
artesanía y un hall de exhibiciones. 

EI Instituto las describe como 
"centros formativos donde la dan
za, el canto, la poesía y otras 
manifestaciones culturales en
cuentran un lugar". Especiales 
condiciones se crearán para el 
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teatro, el dibujo, la pintura, y para 
que grupos de músicos se conozcan 
y discutan sobre música. EI folleto 
agrega que "así como se pro
moverán actividades culturales, e.n· 
las Casas de Cultura se crearán las 
condiciones para un permanente 
intercambio de experiencias entre 
los artistas y las masas de tra
bajadores, ya que ambos son los 
creadores de nuestra herencia 
nacional cultural. Este diálogo es 

la 'raz6n de ser' de las Casas de 
Cultura". 

Dicho folleto contiene ademãs 
capítulos sobre canto, teatro, ins
trumentos musicales, literatura, 
danza y poesia, con algunas líneas 
directrices para el desarrollo de es
tas formas de expresi6n cultural y 
sugerencias acerca de qué clase de 
informaci6n y material debería ser 
recolectadoenlaactualcampana. 

En el caso de la literatura, por 
ejemplo, se sugiere una variedad 
de temas como posibles puntos de 
partida para cuentos. Las transfor
maciones políticas y sociales que 
han tenido lugar en Mozambique 
desde la independencía, han 
provisto de una verdadera despen
sa de material: la reacci6n de los 
miembros de las diferentes dases 
sociales ante la nacionalizaci6n de 
escuelas, hospitales y edilicios de 
rentas; los innumerables casos de 
trabajadores que llegaban a la 
fábrica en la mafiana dei lunes, y se 
encontraban con que el pa·tr6n 
había escapado a Portugal o a 
Sudáfrica llevándose todas las 
ganancias; los errores y bc.itos de 
los trabajadores ahora que, de
liberadamente, han decidido 
ocuparse ellos de los negocios; en 
fin, lalistadeposibilidadeseslarga. 

Teatro del Pueblo 

El teatro emergió como una-for
ma de expresi6n artística importan
te en Mozambique con las Fuer
zas Populares de Liberación de 
Mozambique (FPLM), las cuales 
jugaron un rol clave en la popu
larización de los dramas revo
lucionarios. Este proceso comenz~ 
en las zonas liberadas donde las 
FPLM, los campesinos y la juven
tud desarrollaron ~ teatro po
pular en las diííciles y duras con
diciones de la guerra, con un 
mínimo de vestidos y utileria. Las 
FPLM demostraron ser capaces de 
adaptarse rápidamente a las di- , 
ferentes condiciones y, durante las 
celebraciones ele la independencia 



en 1975, presentaron varias de sus 
producciones -canciones- dan
us. recitaci6n, marionetas, 
juegos, teatro en los cines de la 
:capital. esta vez con "lujos" de
sacostumbrados tales como luz y 
escenario. 

Un invitado canadiense que 
1sisti6 a las celebraciones escribi6 
sobre una de estas obras (basada 
en los sucesos de la lucha armada 
anticolonial: "En el sentido 
dramático, fue un material esplén
dido: fervor, humor, pasi6n y dig
nidad, asi como sofisticación 
pol!tica; actuación de primera, con 
sutileza de expresión y maneras, y 
un obvio goce de parte de los ac
tores; el lenguaje mismo es una 
delicia de escuchar, mezclado con 
grandes frases ondulantes y ex

, presiones musicales". 
Las producciones en los moder

nos y bien equipados auditorios de 
la ciudad continúan, pero hoy día 
e1 FRELIMO ha decidido que ya es 
hora de enfrentar la necesidad de 
llevar el teatro a las área& que 
fueron privadas por el colonialis
mo de cualquier facilidad o ini-
ciativa para la expresi6n cultural. 
EI folleto dei Instituto Cultural da 
algunas indicaciones acerca de los 
grupos de teatro populares: 
"Mucha gente cree que para hacer 
teatro es necesario contar con un 
sal6n especial. con un escenario y 
sillas para la audiencia. También 
piensan que se necesita mucho 
dinero. Esto no es verdad. E1 teatro 
puede hacerse en cualquier lugar: 
en la pieza de una fábrica, en un 
ter.-eno desocupado, en el campo, 
en una plaza pública en la ciudad. 
Las instalaciones pueden hacerse 
con material muy simple y barato, 
y si el autores verdaderamente un 
artista, ese teatro puede resultar 
mucho mejor que el que se hace en 
un gran hall especialmente fa
bricado. Y los vestidos pueden 
adaptarse con cualquier ropa que 
unotengaencasa". 

E1 Instituto senala también que 
en Mozambique, la gran mayorfa 
de la poblaci6n no está acostum
brada a ir al teatro y que, por lo 
tanto, podrfa ser hasta contra-

producente llevarla a amplios y 
fonnales auditorios. De ruanera 
que da el siguiente consejo a los 
grupos de teatro populares: "Us
tedes tienen que buscar a su pú
blico, y para eso necesi'8n una 
obra que pueda ser presentada en 
cualqwer parte, sin salas espe
ciales. Luego deberán dirigirse, por 
los canales apropiados, a los lu
gares donde la gente vive o trabaja 
y proponerles una obra . Por ejem
plo, un fin de semana pueden ir a 
un barrio de los suburbios, otro fin 
de semana a una fábrica, y así. Allí 
si que aparecerá el público porque 
se trata de un lugar que ellos co
nocen y que forma parte de sus 
vidas. Saben que no tienen que 
ponerse ropas especiales o alejarse 
mucho de su casa o de su trabajo". 

los problemas populares 
enlasobras 

Acerca dei contenido de las 
producciones teatrales, dice: "Para 
un público poco acostumbrado al 
teatro, los textos deben ser inicial
mente fáciles de entender y la his
toria debe ser lo más cercana 
posible a las propias vidas de los 
espectadores". "Es importante que 
la audiencia vea sus problemas y 
luchas reflejadas en la obra a la 
cual están asistiendo. Cualquiera 
sea el mensaje que uno quiera tras
mitir, la obra será un fracaso si no 
logra la atenci6n dei público. Y 
para ello, el espectador debe poder 
verse a sí mismo en el escenario" . 

En el mismo contexto, se re
chaza "el sistema burgués de teatro 
en e1 cual hay un héroe que resuel
ve todos los problemas. Un per
sonaje que tiene dudas acerca de lo 
que hay que hacer en determinada 
situaci6n es mucho más parecido a 
lo que sucede en la vida real que un 
personaje "perfecto" que fácilmen
te descubre la soluci6n correcta en 
todas las situaciones". 

Al final de cada obra, deberia 
haber un diálogo entre los actores 
y su audiencia para que se discuta 
el espectáculo y se vea si la audien
cia gust6 dei programa y lo enten
di6. "Los problemas que se plan-

tean en la obra misma tambiên 
deberían ser discutidos y el grupo 
de teatro debena recoger las 
opiniones de~ público y estu
diarlas, de modo que se puedan 
hacer cambios en el texto o en 
cualquier otro aspecto de la obra 
para que sea mejor y más efecti
va". 

Concluye con que el énfasis en la 
claridad y simplicidad no tiene por 
qué disminuir la calidad artlstica 
de la obra. "Si esto sucede, quiere 
decir que ya no estamos hablando 
de teatro sino de grupos de agi
taci6n y propaganda. Los grupos 
de teatro populares tienen la res
ponsabilidad de ejercitar una ac
tividad cultural y artística de 
calidad, y al mismo tiempo educar 
y entretener ai espectador. EI 
teatro debe tener un mensaje pero 
también debe ser entretenimien
to". 

EI teatro, y todas las otras for
mas de expresión cultural, son 
parte integrante dei proceso re
volucionario en Mozambique. 
Dice e) Instituto Cultural: "Dis
cutiremos colectivamente c6mo 
transformar nuestras danzas, 
nuestro teatro, nuestros instru
mentos tradicionales, etc., co
locando todo nuestro poder 
creativo ai servido de la Revo
lución. 

"En las Casas de Cultura que 
serán establecidas, se efectuarán 
las prácticas culturales correspon
dientes a las demandas de nuestra 
Revolución. Las nuevas fuentes de 
inspiraci6n cambiarán profun
damente todas las formas cul
turales de expresi6n popular". 

"EI nuevo hombre de Mozam
bique, forjado durante los anos de 
la resistencia popular y la lucha 
armada encabezada por el 
FRELIMO, dará a Mozambique 
una dimensión completamente 
nueva. Estamos, irreversiblemen
te, encaminándonos hacia una cul
tura socialista y popular" . 

Lo dijo también e1 Ministro de 
Educaci6n, Graça Simbine, ha
blando ante un seminario de la 
UNESCO el ano pasado: "La ver
dadera cultura es la Revolución" e 
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latinoamericana 

Df:i'!r a un lado el individualismo, el concepto 
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Marina Ortega 

i A música, como cualquier otro arte, no 
es más que un trabajo artesanal, ela
boración de materia prima, quizá no 

tan palpable o visible, como en el caso de la del car
pintero o albaiiil, pero siempre materia prima: el 
sonido. 

EI sonido, en el arte musical, pasa por todo un 
proceso de transformación en la mano dei artesano 
músico y llega como producto elaborado a los oídos 
desusconsumidores: los oyentes. 

Teniendo como válido ese concepto, ya no se jus
tifica considerar el músico un ser privilegiado, 
alejado del contexto de la realidad de su mundo, que 
hace '' arte por eJ arte" . 

El músico es un obrero de la canción, un traba
jador más entre tantos trabajadores en lucha en 
nuestras sociedades. 

Como un trabajador en su oficio, el músico debe 
ser un luchador de las causas sociales, un hombre in
tegrado a su realidad, comprometido con su pueblo 
y no puede ser un vehiculo de entretenimiento de las 
dases dominantes y de alienación de la clase a la que 
realmente pertenece. 
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También en el campo cultural, nuestros pueblo1' 
sufren las consecuencias dei subdesarrollo. Tienen 
indiscutiblemente, un gran atraso. El gran porcen 
taje de analfabetismo mantiene a las grandes ma 
yorías al margen de la vida cultural artistica. 

Para no estar alejado de su realidad y cúmplir S\ 

papel, el músico debe romper ese esquema. Esa tare; 
requiere esfuerzo y, sobre todo, compromiso po 
lítico. 

Hay que dejar a un lado el individualismo, el con 
cepto elitista de la obra de arte e integrarse, con s~ 
música al proceso liberador de su pueblo. 

Cantar opinando 

En América Latina, el músico comprometido nt 
es cosa de hoy. En toda 1a historia de nuestro con 
tinente siempre hubo los que "cantaron ppinando". 

"Acostumbrense a cantar en cosas de fundam~ 
to", hacía decir a su-héroe Martin Fierro, elpoeta ar 
gentino José Hernández. 

A través de los tiempor siempre se ha cantado "e1, 

cuidemos dei ten:er mundo -6S-1 



cosas de fundamento". Así, los cantos negros en 
todos los países donde hubo esclavitud, fueron 

11'cantos de protesta". 

~"Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. 
1Yo no quiero morirme en un socav6n". 

1' • 

· (A la mina _ andnimo _ Colombia _ siglo 
,•xvm 
t "A la Molina no voy má 

porque echan azote sin cesá" . 
(A la Molina_ andnimo _ Perú _ siglo XIX) 

Durante la gesta de la independencia, en His
panoamérica, no faltaron los "cantores", que nos 
legaron hermosas páginas de "canci6n compro
metida": 

1 ''Noticias traigo de lejos 
, que se acerca el batall6n. 

J Las senas pa' conocerlo 
1 la bandera tricolor. 

Un general de talento 
y de coraz6n audaz; 
Don José lo llaman todos 
y quiere la libertad" . 

(Bajando los Andes_ andnimo _ Chile _1817) 

1 ; 

70 cuidemo, dei tlf'Cff mundo 

En Chile, la música popular siempre estuvo es
trechamente vinculada ai compromiso político y 
hasta los resultados de las elecciones eran tema para 
cuenca, su baile tradicional: 

"Mi vida gan6 el ban 
gan6 el bando liberal. 
Mi vida, yel conseryelconservadorcay6" 

( Cuenca de Balmaceda _ andnimo _ 1886) 

En 1910 estalla la Revoluci6n Mexicana y su lucha 
por la tierra y las hazanas de sus héroes quedaron 
plasmadas en un sinnúmero de corridos y huapan
gos: • 

"Los soldados que vinieron desde Texas 
A Pancho Villa no podían encontrar 
Muy fastidiados de ocho horas de c.amino, 
los pobrecitos quetían regresar" . 

(La persecucidn de Vil/a_an6nimo_1916) 

En Brasil, durante su famoso carnaval, hay can
ciones hechas especialmente para ser cantadas en 
esos tres días en que supuestamente el pueblo se 
divierte y olvida sus problemas, que nos hablan 
exactamente de esos mismo problemas, de los 
habitantes de las "favelas" o de cualquier punto dei 
país. 

Así, se quejan de la falta de agua: 

"Ojalá que llueva 
tres dias sin cesar. 
En mi casa no hay agua 
yo me tengo que lavar". 

(Tomara que chova _ Paquito!Tomeu Gentil_ 
1951) 

o hablan del problema habitacional: 

"Tu conoces al albaiül Waldemar7 
Si no lo conoces, te lo voy a presentar ... 
Construye tanta casa y no tiene casa para vivir" 

(Pedreiro Waldemar _ R. Martins!W. Baptista _ 
1949) 

A partir de la segunda mitad de la década dei 50, 
como consecuencia de la agudizaci6n de los conflic
tos soei ales y dei despertar político de los pueblos dei 
continente, empieza a tomar forma un movimiento 
que más tarde se llam6 de ''Nueva Canci6n Lati
noamericana" . 

Aparece fundamentalmente en Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba y Uruguay. No es un movimiento or-



gãnico, pero dentro de cada pais logra mantener.una 
cierta unidad. 

Raíces urbanas 

En el Brasil, eJ movimiento se inicia con el grupo 
de la llamada "Bossa Nova" que, a partir de 1959, es 
un movimiento de renovación de la música brasi
lena. 

Tomando como punto de partida la música ur
bana - el samba - buscan nuevas fórmulas rít
micas y armónicas. En un primer momento el 
movimiento es puramente formal, sin que haya 
mayor preocupación con las letras. Por ejemplo: 

"Día de luz, fies ta de sol 
y un barquito a navegar 
en el mar suave y azul. 
Oelo azul, islas dei sur 
y el barco es el coraz6n 
navegando en la canción . . " 

(O barquinho _ Tom Jobin/Vinicius_1960) 

Pero, con el correr dei tiempo, la juventud em
pie.za a tomar conciencia de los problemas soei ales, y 
en la década dei 60 participa activame.nte en una 
serie de movimientos políticos y culturales. 

Esa toma de conciencia se refleja particularmente 

LOS REGIMENES POLI
TICOS EN ASIA 
Fraoc:isDore 

DEL TRIBALISMO AL 
SOCIALISMO 
Historia de la economia pol!úca afrian• 
HoocaJaffe 

POLITICA Y BLOQUES DE 
PODER 
Crisisen claisrema mundial 
)<>R Silva Michelcna 

es la música popular. La temática de la canción cam
bia y da testimonío de la explotación, el hambre la 
mi seria, la opresión de la mujer. . . ' 

"La tierra dei dueno es sólo de él 
y allí nadie puede sembrar. 
Pero si yo no agarro la azada 
no hay nadie que pueda sembrar" 

(Zapata de pobre_ Cesar Roldao _1962) 

'Mi padre dormía en cama 
mi madre en el sue.lo. 
Mi padre decía así: ven acál 
Mi madre decía sí, sin hablar ... " 

(María Moita_ Carlos Lyra/Vinicius _ 1963) 

y también demuestra una gran esperanza en el fu
turo: 

"pero el día llegará 
en que el mundo va a saber 
que no sé vive sin dar. 
Quien trabaja es que tiene 
derecho a vi vir 
pues la tierra es de nadie". 

(Terra de ninguém -Marcos Valle-1965) 

EL CONFLICTO INTER
NACIONAL EN TORNO AL 
PETROLEO DE MEXICO 
Jorge Basurto 

EL EMPLEO EN AMERICA 
LATINA 
Problema, cconbmicos, sociales 
y pol!ticoa / Claao 

MULTINACIONALES Y 
SISTEMAS DE COMUNI
CACION 
Los apara10d·ideol6gicoadel imperialismo 
Annand Ma11clart 

Nueatr0 fondo editorial incluye mú de 500 útulos 10bre América Latina, A.aia y 
A,(rica. Si d- recibir in!ormaci6n peri6d.ica10br,enueatra producci6n, recorte e. 
te anuncio 'I ennelo coo 1u nombr,e y diJ,ecci6n ai Apelo. pootal 2<Mi26, MWco 20, 
D.F. 
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Es a partir de esa época que surgen los grandes 
nombres de la música brasilena actual: Chico Buar
que, Caetano Veloso, Tom Jobim, Carlos Lyra, Gil
berto Gil y tantos otros: 

'Pedro albafül, pensando 
esperando el tren. . . 
. . . Pedro albafül está esperando la suerte 
o esperando el día de volver ai norte. 
Pedro no sabe, pero quizá en el fondo 
espere algo más grande que el mundo, 
más grande que el mar. . . 

., pero, para qué esperar si eso trae 
la desesperaci6n de esperar demasiado. 
Pedro albafül quierevolver atrás ... " 

(P!'dro Pedreiro_ Chico Buarque_ 1966) 

De la misma forma que en Brasil, la renovad6n de 
la música cubana se da a partir de la música urbana, 
aunque, en los dos casos. los compositores utilizan 
tam bién elementos de I folkl ore. 

En Cuba, el movimiento tiene características cils
tintas, ya que se da en el marco de la construcci6n de 
una sociedad socialista. a través de una generaci6n 
que ya vivía casi 10 aiios de n,volución. 

El movimiento tiene su impulso inicial en 1967, 
cuando se realiza en La Habana, el "Encuentro con la 
Canci6n Protesta" que reúne cantantes y compo
sitores comprometidos de América y Europa. 

A partir de ese evento, se crea el Centro de la Can
ción Protesta en la Casa de las Américas, bajo la 
dirección de Harold Gramatges y Estela Bravo, 
propiciando el trabajo de un grupo de intérpretes y 
compositores, entre ellos Silvio Rodríguez, Pablo 
Milanés y Noel Nicola. 

Ese mismo · grupo de compositores integra, en 
1970, el grupo de Experimentaci6n Sonora dei Ins
tituto Cubano de Cine -ICAIC- y de ahí nace el 
movlmiento de la "Nueva Troba Cubana" queres-

72 cuedemos dei tercer mundo 

cata los valores más autênticos dei cancionero 
tradicional, enriquecido con las experiencias re
volucionarias. 

La temática es variada: se canta a la revoluci6n, 
sus problemas. sus realizaciones, sus héroes; se can
ta a los héroes de toda América y de Vietnam, así 
como hoy día se canta a los héroes angolanos: 

"Porque Usted, presidente Ho Chi Minh, 
poeta Ho Chi Minh. 
sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. 
Porque Usted ha dejado de ser todos los 
nombres para ser solamente y nada más 
que tierra y sangre y huesos de la Patria". 

(tu nombre puede ponerse en verso _ Pablo 
Milanés_l968) 

Se canta ai siempre presente Che Guevara: 

"Se perdió el hombre de ese siglo a llí 
su nombre y su apellido son: fusil contra fusil. 
Alzarán el hombre de la tumba ai sol 
y el nombre se repartirán: fusil contra fusil". 

(Fusil contra fusi/ _ Si/vio Rodrfguez_l969) 

y dejan su testimonio de revolucionarios: 

"Empezábamos nosolros adejar de ser nifios 
cuando llegaron los gigantes con barbas. 
Fuimos entonces de los más j6venes de los 
cien mil que sembraron de letras nuestros campos. 
De los tantos que en Girón, muriendo ... " 

(Mi generación _ Noel Nicola_l969) 

Resurgimiento folklórico 

Poresa misma época, ld escasez de trabajo en Ar
gentina hace que se incremente la migraci6n del in
terior a Buenos Aires. 

Saltenos y tucumanos, sanliaguenos y corren
tinos empiezan a mezclarse ai paisaje porteno. Con 
ellos viene su música y empiezan a aparecer en el 
medi o artístico varios grupos que cultivan la música 
folklórica. 

De esa "resurrección" dei folklore es que aparece 
el movimiento dei "Nuevo Cancionero" argentino. 
Poetas y compositores empiezan a investigar las 
raices profundas de su música y la temática de la 
canción empieza a cambiar. 

AI otro lado dei Rio de la Plata, en Uruguay, el 
fenómeno fue similar. También la migraci6n hacia 
Montevideo trae e! resurgimiento dei folklore y el 
despertar de compositores e intérpretes. 

No se puede dejar de notar la interacción de todos 
1 
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esos movimientos. Argentinos y uruguayos que 
participan dei Encuentro de 1967, en Cuba y tanto 
cubanos como rioplatenses que toman contacto con 
la Bossa Nova, no dejan de sufrir la influencia de los 
otrosgrupos. 

Aunque es solamente mucho más tarde que Brasil 
va a sufrir la influencia de los grupos hispano
americanos, hay algunosejemplosde la época: 

"Soy loco por ti América 
soy loco por ti de amores. 
... que tenga como colores 
la espuma bianca de latinoamérica 
y el cielo como bandera". 

(Soy loco por ti América_ Caetano Veloso_ 1967) 

Los grandes nombres empie2an a surgir ai sur: 
Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa, entre otros, en 
Uruguay. En Argentina, es difícil destacar algunos, 
pero mencionar~mos a César Isella y ai poeta Tejada 
G6me2, todos jóvenes llenos de inquietudes. 

"Dale tu mano ai indio 
dale que te hará bien. 
Encontrarás el camino 
como ayer yo lo encontré". 

( Canto a mi América _Daniel Viglietti _ 1966) 
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"Este es un triunfo, madre, 
pero sin triunfo. 
Nos duele hasta los huesos 
el latifundio. 

Hay que dar vuelta ai viento 
como la "taba". 
EI que no cambia todo, 
no cambia nada". · 

(Triunfo Agrario _ Armando Tejada Gómez _ 
1971) 

Mártir dela 
canción 

En Chile, el movimiento de renovación se va ges
tando, también a- partir dei folklore, conjuntamente 
con el desarrollo de los movimientos populares. 
Desde la genial folklorísta Violeta Parra. hasta Víc
tor Jara, mártir de la canción, muerto por la re
presión, en 1973, en el Estadio Chile, ha habido 
toda una gama de compositores e intérpretes de alta 
calidad, comprometidos con su pueblo y su reali
dad. 

Con el triunfo de la Unidad Popular, en 1970, hay 
un gran avance en el terreno artístico-musical. Se 
encuentran, de esa época, trabajos de alto nivel téc
nico y gran conciencia política. 
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'Y o canto la diferencia 
que hay de lo cierto a lo falso. 
De lo contrario no canto". 

( Yo canto lachillaneja_ Violeta Parra_1960) 

'Pas6 en el Norte Grande, 
fue Iquique la ciudad. 
Mil novecientos siete 
marcó fatalidad. 
Ali ai pampino pobre 
mataron por matar". 

( Cantata a Santa Manil de lquique _ Luis Advis _ 
1971) 

"Tu que manejas el curso de los rios; 
tu que sembraste el vuelo de tu alma, 
levántateymíratelasmanos, 
para crecer, estréchala a tu hermano ... " 

( Plegarw a un labrador_ Vfctor ]ara _1972) 

En Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, los cam
bios politicos frenaron ese movimiento. Muchos de 
esos músicos están hoy en el exílio y los que se 
quedaron tuvieron que cambiar la temática de su 
canci6n. Sin embargo, no se puede decir que el 
movimiento haya muerto. Vive, en las voces de los 
que emigraron y siguen cantando o en las voces 
calladas de los que quedaron y dicen lo que pueden y 
c6mo pueden. Hay nuevas fórmulas, se buscan 
nuevos caminos y la Nueva Canci6n Latino
americana sigue su curso. 

Las voces aisladas 

En los otros países no se puede hablar de movi
miento. Lo que hay son voces aisladas. 

En Bolivia, Nilo Soruco, nos cuenta lo de la 
masacre minera en una Noche de San Juan: 

Hanmatadoamipadre, LPOrquéserá7 
Han matado a mi padre, en la noche de San Juan". 

NochedeSan]uan -NiloSoruco-1069) 

y tenemos el recuerdo de la voz de Benjo Cruz aJ 
cantar: 

''Mi Bolivia tiene un sueno, 
un sueno de pesadilla 
y yo sueno con que viva 
altiva y no de rodillas". 
(Cueca tradicional - adap. Benjo Cruz-1970) 
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y de cuando un dia de 1970 dijo: "Empuno el fusil 
para justificar mi canto" y fue muerto en las gue
rrillas de Teoponte. 

En Nicaragua, Carlos Mejía godoy compone su 
hermosa Misa Campesina Nicaragüense, recogien
do el folklore de todas las regiones dei país y tambi~n 
nos canta: 

''Y o no puedo callar 
no puedo pasar indiferente 
ante el dolor de tanta gente. 
Yo no puedo callar". 

: No puedo callar _ Carlos Mej{a Go~y _ 1974) 

En Colombia, Kemel George, Pablus Gallinazo y 
otros compositores han seguido el camino de la can
ci6n combativa. 

"Las rosas que van cortando 
son amarillas. 
Oejan siempre rosas rojas, 
rosa es flor de la guerrilla". 

( Mula revolucionarw _ Pablus Gallinazo _ 1970) 

"Com prendo que soy muy pobre, 
que no gano pa'I sustento. 
Com prendo que hoy estoy vivo 
y que mafiana estoy muerto". 

( Unodeabajo_Keme1George_1969) 

En Perú, en los últimos anos recién empiezan a 
aparecer los compositores comprometidos con la 
causa de su pueblo: 

"Abres los ojos a un mundo triste; 
poco hemos hecho para evitar 
que tu mirada se vuelva dura 
y que en ti solo quieras pensar". 

( Cancidn de cuna para despertar_ Maruja Bromley 
_1972) 

Y en Panamá, se puede escuchar, identificadas con 
su lucha de liberaci6n nacional, por la soberania de 
la Zona dei Canal, las paJabras de Pacundo Cabral: 

"Quese vayan ellos 
los que encarcelaron, los que torturaron, 
los que nos prohibieron gritar: libertadl 
Que se vayan ellosl 
Que se vayan ellosl" 

(Que se vayan ellos_Facundo Cabral _1975) e 



NETWORK: 
LOperación masiva de la 
ideología transnacional? 
Es una buena película sobre las pugnas y 
dramas de una gran cadena de TV. 
Psro es mucho más que eso, aunque los 
críticos no parezcan veria. En su trama está 
la primera promoción masiva popular dei 
gran sueno transnacional: un mundo sin 
fronteras 

[L A peJícula "Network", 
hoy en exhibición en 
la mayoría de los países 

dei mundo, parece estar pro
vocando en los críticos y comen
taristas especializados un encan
dilamiento tespecto dei tema de la 
televisión, que no los deja ver la 
cuestión de fondo existente en 
ella: e) primer mensaje masivo de 
la ideologia transnacional. 

En México, como en Buenos 
Aires, Manila, Nairobi, Madrid, 
Atenas o Lima, la estructura ar
gumental dei film se toma par
ticularmente atractiva porque 
constituye la primera muestra de 
las pugnas, presiones e inhu
manidades existentes en el mundo 
de la televisión, cuando es con
cebido como un instrumento de 
conquista mercantil. Es mirar por 
dentro ai mãs poderoso medio de 
comunicación de nuestro tiempo, 
compartiendo desde la platea los 
momentos de decisión que tienen 
como único objetivo la conquista 
de la audiencia. 

En Estados Unidos, cuando el 
Eilm aparece, se dice que es la 
revancha del cine frente a la te-
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levisión. Es la crítica de un medio 
a otro. Y en el juego de las críticas 
de un medio de comunicación a 
otro, el fenómeno se ha trasla
dado a las distintas realidades 
geográficas. En Brasil, los diarios 
abren sus columnas para que sus 
críticos seiialen que la película 
muestra un fenómeno que no es 
ajeno. Y ai decirlo míran hacia TV -
O Globo, la principal cadena 
televisiva dei país. 

De una u otra forma, los crí
ticos de cine parecen sobarse las 
manos satisfechos de que "Net
work" les regale la oportunidad de 
disparar hacía la televísión desde 
sus columnas escritas. Es el mismo 
espíritu de los teóricos como 
Theodor W. Adorno, que crearon 
la imagen omnipoderosa de los 
medios de comunicación, ex
plicando en ellos la raíz y con
secuencia de los fenómenos so
ciales. Y mientras el carácter ex
plicativo de la mayoría de las 
crónicas se encuadra en el pro
blema de los medios de comu
nicación, en la deshumanización 
que la televisión provoca (ejem
plificado en el orgasmo de la 

Fernando Reyea Matta 

productora de programas, re
presentado por Faye- Dunaway, 
mientras no deja de hablar de sus 
posibles éxitos frente a la com
petencia con los otros canales), en 
la perspectiva de alienación social 
que el medio puede tener -mien
tras todo eso-, en los diversos 
cínes dei mundo se repite la escena 
clave dei film. 

La iniciación 

EI nuevo profeta de la TV (en
carnado por Peter Finch), es 
Uamado por el máximo presidente 
de CCA, una gran corporación de 
alcance mundial. El día anterior el 
profeta - Howard Beale, se 
llama- ha denunciado que el 
dinero árabe se está apoderando 
de muchos bienes norteameri
canos y está a punto de comprar 
la cadena de televisión, aqueUa 
misma en la que él habla. En los 
productores y gerentes de la 
cadena (network) aquello pro-

El autor es experto en comu
nicaciones de UNFPA. Sua opiniona 
aqui aon estrictamente penonala. 
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.+ voca el pánico y la crisis en las 
perspectivas de sus propias ca
rreras profesionales. Son sorpren
didos cuando el presidente de la 
CCA pide hablar con el Profeta. 
Pero lo hace a solas en la inmensa 
sala de reuniones dei consejo de su 
corporación transnacional. La at
mósfera de la escena tiene algo de 
místico, de iniciación, de sumo 
sacerdote hablãndole a un nuevo 
discípulo. 

"Usted se ha entrometido con 
las principales fuerzas de la na
turaleza, Mr. Beale, y no lo voy a 
permitir, testá claro7 Usted piensa 
que simplemente ha terminado 
con un negocio -1ese no es el 
caso! Los árabes se han llevado 
millones de millones de dólares 
fuera de este pais, y ahora deben 
devolverlos. Es el flujo y reflujo, 
la marea, el balance ecológico! 
Usted es un viejo que piensa en 
términos de naciones y personas. 
iNo hay nacionesl 1No hay per
sonasl 1No hay rusosl 1No hay 
árabes! 1No hay Tercer Mundo! 
1No hay Occidentel Solamente 
hay un santo sistema de sistemas, 
un sistema inmenso e inherente, 
entretejido, de interacción, mul
tivariante, con un domínio mul
tinacional de dólares! 1Petro
dólares, electrodólares, multi
dólares, marcos alemanes, rublos, 
libras y shekelsl 1Es el sistema in
ternacional monetario el que 
determina la totalidad de la vida 
en este. planeta! 1Es el orden natu
ral de las cosas dei momento! 1Es 
la actual estructura atómica, sub
atómica y galáctica de las cosas! 
Y usted se ha entrometido con las 
fuerzas principales de la natu
raleza y usted tiene que repararlo. 
LMe está entendiendo Mr. Beale7 (11 

En la oscuridad 
Howard dijo: "Amén" 

'1Jsted se pondrá enfrente de su 
pantalla de veintidós pulgadas, 
Mr. Beale", resumi6 Jensen, "y 
rugirá sobre América y su de
mocracia. No hay América. No 
hav democracia. Solamente exis--
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ten IBM. ITTy AT&T; YDu Pont, 
Dow, Union Carbide y Ex:xon. 
Esas son las naciones dei mundo 
ahora. LDe qué cree que los rusos 
hablan en sus reuniones de es
tado 7 LDe Karl Mark7 Ellos sacan 
sus programas, teorias de decisión 
estadistica, y soluciones, como 
buenos analistas de pequenos sis
temas, y calculan las probabi
lidades de los precios, de costo de 
sus transacciones e inversiones, de 
la misma forma que nosotros lo 
hacemos. 

"No vivimos en un mundo de 
naciones e ideologias, Mr. Beale. 
E1 mundo es un colegio de cor
poraciones, inexorablemente 
determinado por los reglamentos 
inmutables de los negocios. 1El 
mundo es un negõcio, Mr. Bealel 
Ha sido as{ desde que el hombre se 
arrastró fuera dei fango, y nues
tros rujos, Mr. Beale, vivirán para 
ver ese mundo perfecto sin 
guerras y hambre, opresión y 
brutalidad -una inmensa y 
ecuménica compafüa, para quien 
todos los hombres trabajarán para 
servir ai provecho común, en el 
cual todos los hombres tendrán 
una acción1 todas sus necesidades 
se verán satisfechas, todas sus an
siedades tranquilizadas. y todo su 
hastío será recreado. Y yo lo he 
escogido para anunciar este evan
gelio, Mr. Beale." 

"tPor qué yo7" -susurró 
Howard humildemente. 

"Porque usted está ante la 
televisión, tonto. Sesenta millones 
de personas lo escuchan cada 
noche de la semana. de !unes -a 
viemes." 

Howard se levantó lentamente 
de la oscuridad de su sitio, alum
brado solamente por la difusión 
etérea de luz que salía dei fondo 
de la habitación. Miró profun
damente a Jensen, colocado en el 
estrado, transfigurado. . 

"He visto la cara de Dios", dijo 
Howard. 

Jensen consideró por un mo
mento esta curiosa declaración. 
"Puede que sea cierto, Mr. Beale." 

No hace mucho, John J. Power, 
presidente de la Pfizer, hablando 

ante un grupo de hombres de 
negocio, senaló: "Lo que nosotros 
necesitarnos son filósofos en ac
ción, que expliquen la promesa 
dei mundo de las corporaciones". 

Y David Rockefeller, presidente 
dei Chase Manhattan Bank, hizo 
un llamado en 1971 para poner en 
marcha una "cruzada de enten
di mi en to" que e.<plicara los 
bienes, capitales y tecnologías que 
las corporaciones pueden mover 
en el mundo. Pero él hablaba de 
una cruzada que pudiera llamarse 
la campana de relaciones públicas 
dei sig]o. 

LEs "Network" el comienzo de 
esa campana? LEs el "Profeta dei 
Aire", una forma indirecta de lan
zar por el mundo la propuesta 
ideológica global que las trans
nacionales suefian7 

La concordancia entre lo que 
aparece en la película dicho por 
Jensen, presidente de la CCA, y 
lo manifestado por los principales 
ejecutivos mundfales de las trans
nacionales es mâs que significa
tivo . 

·'Para los fines de negocios" dice 
Jacques G. Maisonrouge, pre
sidente de la IBM World Trade 
Corporation, "las fronteras que 
separan a una nación de otra no 
son más reales que e/ ecuador. Las 
fronteras no son mãs que enti· 
dades étnicas, lingilisticas y cul
turales convenidas. Ellas no 
definen los requerimientos de los 
negocios y las tendencias de los 
consumidores. Una vez que la ad· 
ministraci6n transnacional entien· 
de y acepta este mundo econ6-
mico, su visi6n de la mercadotec· 
nia y su planeaci6n, necesaria
mente se expande. El mundo fuera 
de su país de origen ya no es visto 
como una serie de desconectados 
clientes y mercado potencial para 
sus productos, sino como la ex· 
tensi6n de un solo mercado" .(2) 

l Contradicción 1 

"Network-" ha sido producida 
por United Artist, una filial de la 
Trsnsamerica Corporation 
colocada e.n el sexto rango de las 



más grandes corporaciones según 
la lista de la revista "Fortune" en 
1975, con movimientos superiores 
a 4,000 millones de dólares. La 
Transamerica Co. está entre las 10 
más grandes compafiías de Cable
TV; entre las cuatro principales 
productoras de discos en el mun
do, y une a esta actividad co
municativa una extraordinaria 
diversidad de intereses, en com
paõías de seguros, bancos, trans
portes y otros rubros. 

L Cuál es la explicación posible 
para entender que una gran cor
poración vinculada a los intereses 
y acciones de la TV, entre otras 
ramas, produzca "Network" que 
es una forma de retratar su propia 
realidad? 

en 1971. Junta a actores de tuerte 
impacto comercial: Fuye Duna
way, William Holden, Peter Fich, 
Robert Duvall. Une elementos 
contemporâneos y sale a la bús
queda dei éxito. 

En suma, por encima de la 
lógi,::a dei contenido transnacional 
y el análisis de las perspectivas 
ideológicas en tal sentido, lo que 
determina a United Artist a 
realizar la pelicula -dicen los 
sostenedores de tal argumento-

Para algunos la explicación está 
en la lógica de mercado. La pe
lícula se hace sobre la base de un 
guión escrito por Paddy Chayef~ 
ky, premiado dos veces con el 0s
car. Marty, en 1955, y Hospital, 

EI argumento 
deNetwork 
1.Sólo esto? 

Faye D1maway, William Holdtm, Peter Finch y Robert Duvall interpretan en 
"Network" a lajoven educada tm la cultura-televisiva, el pen'odista despkuado 
por su sen'edad profesional, el "profeta /eco" que propaga la ideolog(a de /.as 
transnacionales y e/ ejeculillO de /.as corporaciones, que no vacila en matar si ef 
bien de la empresa lo reouiere 

Según los productores de la película, e1 si
guie.nte es el argumento de "Network" que ha 
sido distribuído a través de las agencia.s pu
blicitarias y de relaciones públicas y tal como 
aparece en las versiones noveladas de bolsillo 
publicadas por Sphere Books Ltd. con el Copy
right de Simcha Productions lnc. Es impor
tante hacer notar que en parte alguna se hace 
mención a la problemática de las empresas 
transnacionales que está presente en la peJicula. 

L A historia de Network cuenta có~o un 
estimado, pero decadente comentansta de 

noticias, se convierte en una de las más gran
des estrellas de la televisión. 

Lo anterior permite mostrar lo que rara vez 
se ha visto antes: la maquinaria de una cadena 
de televisión en una serie de eventos dra
máticos, divertidos algunos y terroríficos los 
oiros por sus implicaciones sociales. La co
rrupci6n de un programa de noticias, el sen
sacionalismo que se le aplica a la progra
mación tanto a la de entretenimiento como a la 
noticiosa, la presión de las ambiciones per
sonales, las poderosas pugnas tras las cámaras, 

son los elementos que van conduciendo a la 
historia hacia un poderoso "clímax". 

La trama se dispara cuando el angustioso 
comportamiento de Howard Beale ante las 
câmaras, lo convierte en un verdadero "hit" de 
la programación noctuma y da lugar a una 
serie de maquinaciones detrás de la escena de 
la estación. 

Pero si bien el argumento de Paddy Chayei
sky trata sobre la televisión, implica nece
sariamente un "yo acuso" a la prensa, a las 
revistas, al cine y a otras formas de comu
nicación masiva ai servido de! espectador 
medio, hombre o mujer, ciegamente dirigidos, 
alimentados y desangrados por todo eso que la 
pantalla o la página impresa reparte con la 
apariencia de "noticias". 

Network trata no sólo de la desintegraci6n 
de un buen hombre con mente refinada, sino 
también de la promesa de todo nombre y 
mujer que debe comprometerse y fingir para 
poder sobrevivir en una sociedad altamente 
competitiva, aunque esto signifique el sa
crifício de Ja individualidad y de la dignidad 
humana. 



, - es su valor en el mercado. 
A ello se puede agregar como 

~ complemento lo postulado por 
O otros: el sistema puede mostrarse i a sí mismo, e incluso critkarse, 
Cl) porque ello no afecta su estruc
Z tura. Lo adapta y revitaliza. 

Pero cualquiera sea el carácter 
que la decisión haya tenido, y 
aunque haya estado enmarcada en 
meros objetivos de la industria de 
la comunicación masiva, lo que 
importa en este análisis es la pers
pectiva que ese contenido puede 
tene.r desde la óptica de países 
dependientes, de los paises dei 
Te.rcer Mundo. 

Después de oir y ver en los úl
timos anos constantes infor
maciones sobre la intervendón 
política de la IIT -por ejemplo, 
en Chile-, o conocer de los 
sobomos de la Lockheed para 
vender aviones, aparece "Net
work" mostrando a un presidente 
de transnacional diciendo: 

-No hay América . .. No hay 
democracia. . . Solamente existen 
IBM, ITT y A TT. . . Esas son las 
naciones dei mundo ahora. 

Podrla decirse que su plan
teamiento está envuelto en una at
mósfe.ra de misterio, y quizás de 
locura. 

Pero Jensen sabe lo que hace. EI 
va a proteger ai Profeta de la ac
ción de la cadena de televisión, él 
va a hablarle otro idioma, otra 
filosofia, para deci.r lo que es el 
mundo de hoy. Y lo hace dejando 
fuera de la gran oficina ai gerente 
de la cadena de TV. En la inmensa 
sala, en el momento exacto de la 
iniciación a la nueva doct.rina sólo 
hay tres actores: el Presidente de 
la CCA, el Profeta . .. y el pú
blico. 

Alli se refleja la dimensión sub
yacente de la película. Dicen que 
está hecha para hablar de la TV y 
sus males. Así lo muestra la sin
tesis dei argumento distribuída 
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por los productores y multii,li
cada en todos los miles de libros 
circulantes con el argumento de 
"Network"' (ver texto en re
cuadro). No se habla de la tesis 
sobre el mundo transnacional que 
cruza su estructura dramdtica. 
Por eso, cuando Jensen describe 
ese mundo global de hoy, ya la 
TV no importa. Queda afuera, 
encarnada en la presencia dei 
gerente de la cadena, que está 
ausente dei diálogo existente en la 
sala del consejo de la CCA. Es un 
mensaje que inicia en ese instante 
ai Profeta y todos los que están 
con él, en las miles de butacas dei 
mundo escuchando a Jensen. 

lComenzó la campana? 

Parece sorprendente que el 
presidente de la CCA promueva la 
acción del Profeta, lo sostenga in
cluso cuando los gerentes de la es
tación quieren despedirlo. E insis
ta en que se digan ''ciertas ver
dades". Sin embargo, los autén
ticos presidentes de las corpo
raciones transnacionales no ocul
tan su visión crítica en la situaci6n 
actual, porque postulan la for
mulación ideológica que trans
forme al mundo en un "global 
village". 

Maisonrouge, presidente de la 
IBM antes citado, dijo hace algún 
tiempo que la actitud de los j6-
venes alrededor dei mundo en 
contra de las corporaciones era 
causa de su particular preocu· 
pación. Y agregó: 

"Si yo fuera requerido para des
cribir el estereotipo común de las 
corporaciones sostenidas por los 
jóvenes me veria obligado a decir: 

"Una corporación es una es· 
tructura de negocios cuya única 
razón de ser es obtener utilidades 
manufacturando productos por e/ 
menor costo posible y vendién
dolos por lo más posible. No im
porta si el producto se hace para 
bien o para mal; lo que cuenta es 



11ue sea consumido cada vez mds 
en la mayor cantidad posible. 
Desde siempre la corporación ha 
tenido como su última finalidad la 

, creación de utilidades. Elia ofrece 
a sus trabajadores no muy pro
fundas satisfacdones personales, 
ningún sentimiento de contribuir 
a cualquier cosa útil a la sociedad, 
ningún significado verdadero a 
sus actividades. Trabaje en las 
corporaciones y, a través de 
buenos salarios y buenas pres
taciones, se verá instalado como 
un hombre sin cara en una cadena 
de producciqn, completando e/ 
círculo ai convertirse en uri con
sumidor mds de toda esa basu
ra . .. " 

El presidente de la IBM dijo 
aquello en noviembre de 1969. Era 
la época en que el fenómeno trans-
nadonal iniciaba su acción de 
relaciones públicas frente a un 
Tercer Mundo cada vez más cons
ciente dei peligro y el poder im
plícito en ellas. Casi tres anos des
pués, David Rockefeller pronun
ciaba su discurso ''EI futuro de las 
corporaciones multinacionales" 
( 1° de mayo, 1972), llamando a 
una campaiia de relaciones públi
cas para enfrentar las "sospechas" 
existentes frente a las gigantes 
corporaciones. Sus palabras sur-

gían en los mismos momentos 
que se realizaba la UNCT AD 
III en Santiago de Chile, inau
gurada cop un llamado dei 
presidente Allende a actuar ante el 
fenómeno de las transnacionales 
que estaban afectando y sobre
pasando las relaciones entre los 
Estados y distorsionando sus 
procesos de cambio. 

Cinco anos después vemos 
"Network". El mensajê dei Profeta 
hablando dei nuevo mundo tiene 
una audiencia predilecta: los 
jóvenes. La cámara los muestra 
siernpre delirantes en el entusias
mo frente ai promotor de la nueva 
ideologia. Y cuando los jóvenes 
transitan por otras vfas {las dei 
compromiso, "radicais"), según 
el film terminan por ser los 
asesinos dei Profeta en conco
mitancia con los ejecutivos de la 
estación de TV. O sea se unen los 
extremos, los ignorantes, los 
ajenos ai diálogo que se dio entre 
Jensen v Beale. 

tOuién apoyaba ai Profeta? El 
presidente de la transnacional, de 
laCCA. 

tOuién lo sabe? El público en 
todo el mundo. 

No importa que la cadena de 
televisión se vea afectada en su es-

tilo de programación y se quejen 
anunciantes y agencias de pu
blicidad. Lo que se busca es otra 
cosa. çs difundir la ide_ologfa 
nueva. 

Y entonces, asistimos a una es-
pecie de visión como en un juego 
de espejos. Lo que sucede en la 
película es lo que sucede en cada 
cine, en muchas ciudades y países 
ai mismo tiempo: la pelicula en
tretiene y mueve las fib,ras dra
máticas, pero más aliá de la en
tretenci6n está el mensaje. 

Aquel mensaje: "No vivimo~ en 
un mundo de naciones ê ideo
logias ... EI mundo es un colegio 
de corporaciones, inexorablemen
te determinado por los reglamen
tos inmutables de los negocios ... 
El mundo es un negocio ... Nues-
tros hijos vivirán para ver este 
mundo perfecto, sin guerras y 
hambre, opresión y brutali
dad. . . Una inmensa y ecumé
nica corporaci6n. . . "e 

Now: 

1.- Texto de "Network": edición 
Sphere Boolu Limited, Londra, 
1977. 

2.- Citai 1acadu de "Global R.each: 
lhe power of lhe multinadonal cor
porationa", de Richard J. Barnet y 
Ronald E. )lliller. 
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PAKISTAN 

Entre el Estado policial 
y una junta militarista 
La actual crisis amenaza transformarse en una guerra civil. 
La lucha de la oposición contra e/ gobiemo de Ali Bhutto no 
se basa en ningún programa progresista ni ofl'8Cfl una alter
nativa de mejoras ai pueblo. 

lftikhar Ahmad 

[L a campana de protes
tas masiva& lanzada 
en todo el país por 

la oposición parlamentaria des
pués de las redentes elecciones 
precipitó a Pakistán en una crisis 
política aguda. El aspecto más 
inquietante de esta situación re
side en el hecho de que su 
prolongación podría desembocar 
en la toma deJ poder por los 
militares. 

En un país donde los civiles 
alcanzaron el poder hace apenas 
seis anos, esta elección revest ía 
un carácter inhabitual. Era la 
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A /J Bhutto en el medio de la tormenta 

primera consulta a escala nacio
o aJ verdad eram ente disputada 
así como la primera elccción 
desde la secesión dei Pakistán 
Oriental en 1971. 

Sin embargo el peso de la 
tradición electoral pakistan í fue 
más fuerte que sus particularida
des. Como las anteriores consul
tas ésta se destacó por irregula
ridades generalizadas. En varias 
distritos se revivieron prãcticas 
que hab ían caracterizado las e
lecciones de asambleas legislati
vas durante el período 1950-54 
y que habían sido calificadas por 
la comisión de reforma electoral 
como farsa, simulacro y fraude. 

P~ro - ;oh ironia! - la mayoría 
de los observadores concuerdan 
con reconocer que, aun sin la 
utilización de ese rico repe.rtorio 
de ilegalidades, el gobiemo de 
turno habría conquistado una 
victoria, sin duda menos abruma
dora pero de todas maneras cou
fortable. 

Como en el pasado, fueron 
más cuestiones de personas que 
de programas las que dominaron 
la campana electoral. La coali
ción opositora - la Alianza Na
cio,ial Pal<lstaní- que reagrupa· 
ba 9 partidos, se presentó como 
un êonglomerado de elementos 
dispares, que iban desde modera· 



dos hasta la derecha "fundamen
talista" y religiosa y no teniendo 
otra cosa que proponer más que 
insinuaciones y acusaciones per
sonales contra el estilo de vida, 
Ja propensión a la bebida, el 
gusto por el calzado importado o 
el acento de Oxford dei Primer 
Ministro Bhutto. En la medida 
en que esta oposición avanzaba 
bacia un programa, éste se situa
ba claramente a la derecha de la 
del partido mayoritario, el Parti
do dei Pueblo Pakistaní. 

Un &aude generalizado 

Ante tal situación nadie se 
privó, ni de un lado ni dei otro, 
d e recurrir a procedimientos 
"tradicionales" para ganar el su
fragio. Dichos procedimientos 
van desde la intim.idación hasta 
la corrupción, de manera de ase
gurarse el apoyo de los potenta
dos locales, jefes de clanes, de 
tribus, y de sectas así como de 
los terratenientes, jefes de fami
lias "sagradas" llamados "pirs". 
Tales intermediarios desempeõan 
un papel fundamental en la co
lecta de votos para sus "patro
nes". En general ellos son lleva
dos a favorecer al partido en el 
poder contra sus adversarios a 
menos que sus propios intereses 
se vean seriamente afectados. 

Sin embargo, el pueblo pakis
taní ha dado prueba de un alto 
nível de conciençia política y 
mostró claramente que su interés 
era pronunciarse en función de 
verdaderos problemas y expre
sarse a través de programas. Por 
otra parte, se pudo constatar que 
fue el partido de Bhutto :-que 
había ganado las elecciones de 
1970 bajo el lema de roti, kapra, 
makan {pan, vestimenta, habita
ción)- quien presentó también 
esta vez el programa más cohe
rente, ampliando sus realizacio
nes: nacionalización de las in
dustrias, reforma agraria, políti
ca extranjera neutral. la plata
forma, -lanzada tardíamente y 
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bastante ambígua- de la oposi
ción no ofrecía más que un 
retorno a la propiedad privada 
matizada de una vaga referencia 
al "islamismo". No es nada ex
traí'lo, entonces, que Bhutto le 
haya ganado una vez más. 

Sin embargo, el análisis de la 
extracción social de los elegidos 

ai parlamento confirma la persis
tente hegemonía de la clase feu
dal y burguesa que, desde siem
pre, controla los órganos legisla
tivos en PakistáJi. Más de 70% de 
los miembros de Jos tres prime
ros parlamentos eran terratenien
tes. Todavía hoy cada una de las 
grandes familias feudales tiene 

~~~~!,QM>7 
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miembros en el parlamento, ya 
sea a través de las listas dei 
partido de Bhutto o de las de la 
oposición. Y, por su propio pasa
do, el ejército y, en menor gra
do, la burocracia han influencia
do las regias de juego. Son ellos, 
todavia hoy, quienes tienen gran 
peso en la evolución de la situa
ción. 

La oposición, que conquistó 
solamente 36% de las 200 bancas 
en la Asamblea Nacional, acusa a 
Bhutto de haber fraguado masi
vamente las elecciones. Decidió, 
por lo tanto boicotear la Asarn
blea, rehusó participar en las 
elecciones provinciales dei 10 de 
marzo y exige la dimisión dei 
Primer Ministro y la organiza
ción de nuevas elecciones genera
les supervisadas por el ejército y 
la magistratura. Para sostener di
chas reivindicaciones, la oposi
ción lanzó un vasto movirniento 
de prot~sta en las grandes ciuda
des, marcado por violentos en
frentamientos entre los manifes
tantes y las fuerzas policiales. 
Segón un portavoz de la Alianza 
Nacional Pakistaní (ANP), el re
sultado de dichos enfrentamien
tos seria de 300 muertos y varios 
miles de heridos, mientras 28 mil 
personas, Ja mayoría dirigentes 
de Ja oposición, habrían sido 
detenislas. Un nuevo paso en la 
escalada fue dado el 11 de abril 
cuando la oposición lanz.ó un 
llamado a la desobediencia civil, 
exhortando a la población a no 
pagar los impuestos, a retirar sus 
depósitos de, los bancos y a 
rehusar el pago en el transporte. 

Elpellgro 

Mientras tanto, los lideres de 
la oposición saben mejor que 
nadie que elecciones regulares 00 
le habrían asegurado la victoria. 
Saben también que si la agita
ción persiste, la izqwerda, menos 
numerosa, pero bien organizada, 
puede llegar a tomar la dirección 
del movimiento. En verdad, lo 
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que espera la oposición, dirigida 
por el anciano MnriscaJ dei Aire 
Asghar Khan, es que la <lcgrada
ción llegue a tal punto que pue
da ''legitimar" un golpe de Esta
do dei cjército en aras del rest:i
blecimiento de la "ley" y dei 
"orden". De acuerdo a esta bip6-
tesis la derecha podría transfor
marse en el socio civil de los 
militares en el poder. 

Bhutto es perfectamente 
conciente de ese peligro. Y ello 
expllca que . este hombre haya 
llegado a multiplicar los avances 
y las concesiones para intentar 
apaciguar a Ja oposición. Es así 
que le ofreció públicamente las 
30 bancas cuestionadas ante ta. 
·comiSión electoral y aceptó que 
se desarrollara un nuevo escruti
nio para las asambleas provincia
les. Pero estas concesiones han 
sido interpretadas como un signo 
de debilidad y reflejo de sus 
temores. Y puede ser que eso 
explique las desercion~ que se 
multiplican en sus propios cua
dros: cuatro de los más impor
tantes dirigentes de su fonna
ción, entre ellos el Secretario 
General, número dos dei Partido 
dei Pueblo Pakistaní, acaban de 
dimitir. 

Sin embargo, el Prirner Minis
tro goza de un incondicional 
apoyo entre los generales, la 
mayoría de los cuales le · deben 
su promoción. Sus esftterzos de 
m.odemización dei ejército, la 
reanudación de la ayuda nortea
mericana, la continuidad de la 
ayu~ china, e! aumento sensíble 
de sueldos, todo esto ha jugado 
en su favor. Pero no pasa lo 
mismo a nível de coroneles y 
comandantes, donde, según pare
ce, .Asghar Khan y el "funda
mentalista" Jamt-I-Isfami poseen 
numerosos amigos. 

,Cuál maiiana? 

Sea cual sea el desenlace de la 
actual crisis, no promete nada de 
bueno para Pakistán. Si la revuel
ta de la oposición es anulada, el 

proceso de in1plantación de un 
estado policíaco, ya iniciado por 
Bhutto se acelerará. Victorioso, 
el Primer Ministro -eso no cabe 
ninguna duda- tomaría represa
lias contra la oposición, acrecen
taría los efectivos de las fuerzas 
de seguridad federales, reforzaría 
los poderes de la polida y de los 
servicios de investigaci6n, trans
formaría ai ejército en instru
mento de poder personal. 

Las consecuencias de un gol
pe de Estado militar - que seda 
dado por coroneles y comandan
tes- serían aún peores. AI con
trario de los generales que fue
ron formados por los británicos 
y emanaron de la aristocracia, 
esos oficiales pertcnecen, la ma
yoría, a la pequefta-burguesía. 
Muy influenciados por la ideolo
gia de Jos "fundamentalistas" 
teligiosos, están imbuídos de su 
"misión histórica" y profesan un 
ceio fanático por la "ley" y el 
"orden". Entrenados por los ser
vicios dei programa de asistencia 
militar norteamericana, ellos 
son, antes qüe nada, violenta
mente anticomunistas. Histórica
mente, tal conjunción social e 
ideológica ha producido siempre 
el fascismo. Un golpe de Estado 
de esta naturaleza conduciría se
guramente a la instauración de 
una· junta de tipo chileno o 
brasilef'io. 

Se puede prever así el riesgo 
para la iz.q uierda pak.istaní. Esta 
última, por razones teóricas y 
estrat€gicas rehusó siempre en· 
trar en el juego parlamentario, 
consagrando todos sus esfuerios 
a la organización de las masas ,en 
una petspectiva revolucionaria. 
Muy bien organizada, debido a la 
natur.aleza de sus actividades, 
ella inspira mucha aprensión tan
to a1 poder como a la opOsici6n 
reaccionaria. Elia sería el primer 
blanco de un golpe de Estado 
militar. Pero es también la única 
fuerza política capaz de suscitar 
y dirigir una resístencia eficaz 
contra un régirnen fascista mili
tar e 



SEVCHELLES 

Un golpe singular 
En el corazón de un árBB geopolítica altamente conflic6va, 
el nuevo gobisrno busca un camino de paz y desarrol/o in
dspendiente. 

Moh6 ~t·· Seychelles 
Vlcrtorle • 

~ Chegos 
•otego Garcia 

Chrls1maa (Br >" 
Océano •cocos,~,., 

•Rodrl11uez IBr.)I nd·co 
•Maurlclo 1 

•Raunlón Q Seu frenc-

J-------"T~r Jll!!ilCO=deL!Ca<!!Ja!!l.!!,ICO):!!m.!.!;1!!!_0_-1 e Buobriúnlce 

Mohamed Saiam 

[L A revolución Uegó 
ai paraíso terrena! y 
los estrategas de las 

grandes potencias están comen
tando a encontrar dolores de 
cabeza en el Edén perdido des
de que un incruento golpe de 
Estado derrocó, en la madru
gada dei 5 de junio, ai gobierno 
cipayo de las Seych, Ues, instau
rando en la presidencia a Albert 
~ené, un militante antirnperia
lista de larga tradición de lucha. 

La belleza tropical dei archl· 
piélago seychellino es exaltada 
Por las transnacionales dei turis
mo, que lo rebautizan las is/as 
dei amor y ha sido reconocida 
también por otro tipo de visi· 
tantes, como el arzobispo Maka· 
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e 8••• nort.Nmerieena 

nos, qu1en ai retomar a Chipre 
desde su exilio en Mahé descri· 
bió con breves palabras el lugar 
de encierro donde lo confinaran 
los britânicos: "Es e/ paraíso." 

Sin embargo, tantos atracti
vos no fueron suficíentes para 
que James B. Mancham perma
ncciera en el último ano tres 
semanas seguidas en las Sey· 
chelles, pese a ser poeta y Presi· 
dente de la República. 

Esta fue una de las razones 
aducidas por la policia -en Ja 
"Suiza dei Océano Indico" no 
hay ejército- para derrocarlo, 
mientras el viajero mandatario 
asistía en Londres ai jubileo de 
Isabel II. EI exilio britânico no 
sería un castigo duro para Man
cham, quien siempre se opuso a 
la independencia de su patria, 

(1,; l\v ~..,. yvr4ue düícilmente 
podrá conservar en las Seychel
Jes las enormes propiedades que 
le permitían, según el comuni· 
cado de los insurrectos "llevar 
una vida dispendiosa mientras 
su pueblo trabajaba duramen· 
te." 

Aparte de la dilapidación de 
dineros públicos dei archipiéla
go en el exterior, a los patriotas 
seychellinos siempre les hirió la 
actitud dei presidente·playboy, 
q uien Jlegó a ridiculizar a su 
país ante las Naciones Unidas, 
donde dijo ai ser recibido por la 
Asamblea General en septiem
bre dei ano pasado que su país 
estaba poblado por 53 mil habi
tantes y 250 mil tortugas y que 
"nunca tu1•imos que luchar con· 
era conquistadores represivos." # ' 

cuademos dei terce, mundo 



I 
UnCI dt los primera.s manifestC1ciones obrera.s en los islos SeychtU&, organúcida 
en J 96J J>oTel partido que acaba de a.sumir tl poder 

... Lo cierto es que toda la "lu
cha" de Mancham contra el 
Foreign Office británico fue 

~ para que éste no concediera la = mdependencia a Jas islas que él 

j <V gobernaba como Ministro Jefe 
.C:: de la administración local. Co
~ mo miembro destacado del pe
(l) quefio grupo de comerciantes 
/) beneficiado por el turismo, 

Mancham fue dirigente de la 
asociaci6n patronal Seychelles 
Taxpayers y fund6 a mediados 
de la década deJ 60 el Sey
chelles Democratic Party (SDP) 
para oponerse ai programa de 
liberaci6n nacional que desde 
junio de 1964 enarbola el Sey
chelles People United Party 
(SPUP), liderado por Albert 
René. 

índependencia igual Hambrl 
propuso como slogan electoral 
el SDP para oponerse a la cam
pana, del SPUP, organizaci6n 
que ya había sido reconocida 
como movimiento de liberación 
por los No Almeados y habfa 
'ogrado hacer mcluir el caso del 
. ..:hlpiélago, en la agenda de ra 

C.Omisión de Descolonlzación de 
las Naciones Unidas. 

Mancham y sus taxpayers 
(literalmente pagadores de im· 
puestos) eran, en realidad, los 
únicos beneficiados por lit situa· 

ción colonial, al obtener genero
sas "comisiones" de la mdustria 
turística controlada por extran
jeros y de la venta de islas 
enteras a magnates extranjeros 
como el rey sudafricanõ de Jos 
diamantes, Harry Oppenheimer, 
o el actor británico Peter Sel
lers. Para la economia popular 
el turismo nunca representó un 
beneficio. Los cientos de hote
les pertenecen a cornpaii.ías bri· 
tá.nicas, alemanas o francesas. 
Los visitantes vienen en com
pafiías aéreas igualmente extran
jeras, que traen e!) sus aviones 
hasta la comida con·sumida por 
los 35 mil turistas que anual
mente visitan las paradisíacas 
playas. 

Gran' Bretaiia misma sóJo se 
ocup6 de las Seychelles cuando 
su mterés estuvo en juego. Du
rante un siglo y medio el a(chi
piélago estuvo prácticamente 
abandonado por la metr6poli, 
hasta que durante las dos gue
rras mundiaJes las islas se revela
ron como importantes puntos 
estratégicos y sirvieron de bases 
de telecomunicaciones. Actual
mente la NASA norteamericana 
mantiene en Mahé una estaci6n 
de rastreo de satélites. 

Después de la Segunda Gue
rra Mundial las Seycbelles per
d iero n momentâneamente su 

im po rtancia estratégica, pero 
pronto la recuperaron cuando la 
crisis del Medio Oriente y el 
cíerre dei Canal de Suez 
(1967-1976) revaloriz6 la anti
gua ruta dei Cabo de Buena 
Esperanza. Mãs de un millón de 
toneladas de petróleo transitan 
diariamente por el Océano Indi
co en la actualidad y ello expli
ca el interés de las grandes po
tencias por la regi6n, escenario 
actual de una acelerada carrera· 
armamentista. 

A mediados de la década dei 
60, el gobierno laboósta de 
Londres decidi6 retirar sus fuer
zas estacionadas "al este de 
Suez'', lo que implic6 una gra
dual disroinuci6n de sus efecti
vos militares en el Océano Indi
co y la mdependencia de sus 
últimos enclaves en la región: 
los emiratos árabes dei Golfo, y 
la isla Mauricio. El repliegue fue 
minuciosamente ordenado y 
Gran Bretaiia aseguró sus víncu
los con el Extremo Oriente me
diante una cadena de comunica
ci6n militar (Skynet) vinculada 
al sistema de satélites norteame
ricano y con bases en Singapur, 
Gan, Mahé, Bahrein y Chlpre. 
AI mismo tiempo Londres man
tuvo sus instalaciones aeronava
les en Port Louis y logró del 
fiel gobiemo local de Sir Ram
goolam que Mauricio ai inde
pendi.zarse le vendiera a la anti· 
gua metrópoli el archipiélago de 
Chagos, alq uilado a su vez a los 
Estados Unidos, que instalaron 
una gran base militar en Diego 
Garcia. 

Junto con las islas Aldabra, 
Farquhar y Desroches, Chagos 
pas6 a constituir el llamado 
Te"itorio Britânico dei Océano 
Indico (BIOT); -un puiiado de 
islotes que no Ilegan a los 500 
kil6metros cuadrados en con
junto- administrado y gobema· 
do desde las Seyche~s a partir 
de 1967. 

Pero la instauraci6n de este 
coloaialismo "moderno'' es
timu16 el surgiente nacionalismo 
de las SeycheDes, cuya pobla· 
ción comenzó a inquietarse por 
el desarrollo en el ar~hipiélago 
de grandes maniobnis nantes 
del CENTO (Central Treaty Or· 
ganizacion -p.acto bélico . q11e 
agrupa a Gràn Bretaiia, Bstadel 



Las Seychelles 
Capital: Victoria (14 000 h) 
Superficie: 404 km2 repartidos en 92 islas 
Población: 60 000 habitantes de orígen africano chino hlnd' 

francés e inglês ' ' u, 
Idiomas: ~ranc~s e inglês (oficiales) y dialectos patois que 

sintetiza todos los aportei idiomáticos de los habitan
tes 

Religión: Mayoritariamente católica 
PBI per cápita: 400 dólares anuales 
Fiesta nacional: 28 de junio (lndependencia, 1976) 

La . República de las Seychelles es miem bro pleno de las 
Naci_on~ Unidas, la Organización de Unidad Africana y el 
M_ovumento de Países No Alineados. Su nombre proviene del 
Vizconde _d~ ~échelles, ~~-tro de Finanzas de Francia cuando 
este país uuc1<? 1~ colomzac1~>n. en 1768. Disputado durante las 
~erras napoleorucas,. e! archip1élago fue ocupado · por los britá
mcos en 18, 1 O Y admiruStrad<? desde la isla Mauricio hasta 1903, 
en que paso a ser una coloma aparte. En 1967 se le incorpoia
ron las 1Slas dei Tenitorio Britânico del Océano Indico (BIOT) 
escindidas de las Seychelles ai proclamarse la independencia. ' 

Unidos, lrán, Pakistán y Tur
quia- en noviembre de 1974. 

El 13 de octubre de ese ano 
delegados de los Comités por la 
Paz y los partidos antimperialis
tas de Madagascar, Mauricio, 
Reunión (colonia francesa) y las 
Seychelles se reunieron en 
Tananarive para ttazar una ac
ción coordinada contra la mili~ 
tarización dei Océano Indico y 
en diciembre la Asamblea Gene
ral de la ONU declaró a la 
región zona de paz, en una re
solución no acatada hasta el 
piomento. 

Los 'intereses dei militarismo 
se veían amenazados. Bn las 
Seychelles el SPUP obtuvo en 
las elecciones legislativas de' 
abril de 1974 el 47.6%de los vo
tos y ~unque el peculiar sistema 
"democrático" colonial sólo le 
concedió entonces dos de las 
quince bancas, el creciente peso 
de la organ.i.zación en los me
dios sindicales y su prestigio 
internacional hacían inevitable 
la independencia. 

A mediados de afio Man
cham v:iajó a Londres en un 
desesperado intento por conven
cer a Londres de que no diera 
ese paso, en el cual veia una 
amenaza para sus intereses. El 
Foreign Office se encarg6 de 
demostrarle que eso era inevita
ble y que, dada la situación, era 
preferlble que fuera su Demo-
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cratic Party y no el SPUP qu.ien. 
gobernara la futura república. 

A cambio de una inde 
pendencia que no había pedido, 
Mancham "devolvió" ai Reino 
Unido las estratégicas is1as dei 
BIOT. Consciente <te que esa 
cesión de parte dei territorio 
nacional jarnás sería aceptada 
por el pueblo, retornó a Mahé 
argumentando que, ahora que 
los dos grandes partidos dei 
páís estaban de acuerdo en la 
independencia, ya no eran nece
sarias las elecciones. 

Así en la medianoche dei 28 
de junio de 197 6 las Seychelles 
cantaron su himno y enarbola
ron su bandera mientras Man
cham juramentaba la presiden
cia y el Secretario General dei 
SPUP, Albert René, era redu
cido a un simbólico pero inefec
tivo cargo de Primer Ministro. 
AI conmemorar la República de 
Seychelles su primer ano de vi
da ya era evidente en Victoria, 
la capital, que las primeras elec
c iones generales, programadas 
para 1979, no serían convoca
das por Mancham. En las ofici
nas dei SDP ya circulaba un 
anteproyecto de refonna consti
tucional que postergaría los 
comicios hasta 1984. 

"En otros términos, tenderia 
a convertirse en dictador," sos
tiene el comunicado que anun
ció el derrocamiento de Man-

cham el 5 de julio, agregando 
que "por eso lo depuso el pue
blo, con la entera colaboración 
de las f uerzas policiales. " 

Albert René, ascendido a la 
presidencia, anunció la pronta 
realización de elecciones -don
de nadie duda que será ratifica
do en el cargo- y, en un gesto 
de unidad nacional, iaceptó la 
colaboración ofrecida a su go
bierno por destacaélos integran
tes dei SDP.! 

En sus prirneras declaracio
nes el presidente René rea-firmó 
su adhesión al No Alineamiento 
y su vocación africanista, lo 
cual seguramente llevará a re
consid.erar las estrechas relacio
nes económicas y diplomáticas 
establecidas entre las Seychelles 
y Pretoria bajo el régimen de 
Mancham. Por lo pronto, el 
SPUP cree que el turismo debe 
ser reorganizado sobre nuevas 
b ases, reivindica la prioridad 
para la agricultura y la enseiian
za y se propone combatir el 
ãesempleo, que afecta a 15 mil 
habitantes (más de la mitad de 
la población activa) 

Habría que construir y orga
nizar una nueva economia, ex
p lotando los yacimientos de 
fosfatos y guano y utilizando 
esos mismos abonos en la pro
moción de los cultivos de té, 
vaini.4a y cocos. Aun siendo 
enormes para un pais tan pe
queno, estas tareas pãrecen in
-significantes frente ai objetivo 
de reintegrar a la patria a las 
islas ocupadas y militarizadas 
por el colonialismo. Un enfren
tamiento bélico entre las Sey
cheUes, que sólo cuentan co~ 
una pequena fuena policial, y 
los bombarderos y submarinos 
atómicos estacionados en Diego 
Garcia, Farquhar, Desroches y 
Aldabra es, por supuesto, incon
cebible. Pero el moderno David 
cuenta, en la batalla diplomáti
ca que ya comienza a librar, 
con el apoyo de buena parte de 
la opinión mundial y de los 
países progresistas vecinos -Ma
dagascar, Mozambique, Tanza
nia, Somalia, Yemen Sur, la ln 
dia y Sri Lanka entre otros
que también se sienten amena
zados por esas bases y aspiran a 
convertir al Océano Indico en un 
"lago de paz" e 
cuademos dei tercei' mundo 85 



1 ORIENTE MEDIO 

.
1 La última bomba de 
1 Menagem Begin 
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Llevando ai gobierno de Israel una línea intolerante y be
licista, el antiguo jefe de la lrgun desencadena nuevas y 
graves tensiones. Vuelve a ser real el peligro de una nueva 
guerra. La reunificación árabe y el reacercamiento entre 
Egipto y la URSS pueden ser una respuesta a ese serio 
desafio 

Neiva Moreira 

[L A platafonna de gobier
no y la composici6n dei 
gabinete dei Primer 

Ministro Menagem Begin revelan 
una gran coherencia ideológica y 
política y contribuyen a confirmar 
que tiempos difíciles se acercan 
para Oriente Medio. 

La indusión de los generales 
Moshe Dayan y Sharon en el 
gobíerno ya era un síntoma grave, 
encarado con gran preocupaci6n 
en los medios internacionales. 
Ambos oficiales son partida rios de 
una línea dura con los árabes y de 
una orientaci6n militarista en· el 
Estado judfo. Pero lo más indi
cativo de la línea que seguirá el 
gobiemo de Menagem Begin es la 
entrega dei Ministerio de Edu
caci6n Nacional a un grupo re
ligioso fanático para el cual Israel, 
más que una instituci6n política, es 
un proyecto religioso. 

Se disipan así las esperanzas de 
que, bajo la presi6n de Estados 
Unidos y algunos sectores liberales 
israelíes, el antiguo jefe de la lrgun 
revelaría una tendencia más 

flexible en la composici6n de su 
gabinete. 

Seguramente el indicio menos 
tranquilizador de la tendencia ul
traderechista dei nuevo gobierno 
lo constituye la explicación dada ai 
país por el Dash, el Partido para el 
Cambio Democrático, sobre las 
razones por las cuales no ha po
dido integrar el nuevo gabinete. 
Según ésta, no s6lo el Likud, la 
coalición política liderada por 
Begin, reivindicó el monopolio de 
la dirección dei Estado sino que 
tampoco se comprometi6 a hacer 
alguna "concesi6n territorial" en 
Cisjordania. O sea, que no admite 
devolver una pulgada de tierra 
ocupada a los palestinos, sus 
milenarios duefios. EI Likud con
sidera que el área ai oeste dei rio 
Jordán fue "liberada" y no ocu
pada por el ejército israelí en 1967. 

En vez de desocuparia, ya se 
proyecta a nivel dei nuevo gobier
nó la instalación de un n6mero no 
revelado de nuevas colonias judías 
que aseguren, en la opinión de los 
estrategas de Tel Aviv, la per-



petuidad del dominio sionista 
sobre el área. 

Un sionista coherente 
En rigor, no sería razonable es

perar que el gobierno presidido 
por Menagem Begin actuara de 
otra manera. Cuando ya antes de 
la II Guerra Mundial inició su ac
tuaci6n política en la Universidad 
de Varsovia, Begin se rebel6 con
tra el sionismo tradicional afilián
dose a una corriente de ultra 
derecha para la cual la Tierra 
"Prometida, el "Eretz Israel, com
prende un área que va desde el 
Eufrates hasta el Nilo. 

Desembarcando en Palestina 
con los ejércitos anglo-polacos dei 
General Andrews, Begin desert6 
muy pronto de las filas aliadas 
para organizar grupos de choque 
que confluirían en una de las más 
temibles organizaciones terroristas 
de Oriente Medio, lalrgunZver 
Leumi. No hay ninguna historia ni 
ninguna antologia del terrorismo 
en este siglo que no considere a la 
lrgún como una organización 
típica y catalogue a su líder Me
nagem Begin como un terrorista. 

EI ataque con bombas contra el 
cuartel general británico en el 
Hotel Rey David de Jerusalén, y la 
masacre de 254 palestinos en la 
pacífica aldea de Deir Yassin el 10 
de abril de 1948, provocaron la in
dignación mundial e inclusive la 
dura crítica de David Ben Guri6n, 
uno de los fundadores dei Estado 
de Israel. 

Aunque los resultados de ambos 
atentados fueron terribles, lo más 
peligroso dei episod.io de Deir Yas
sin fue su justilicaci6n, por el 
propio Begi.n, como un detonante 
dei pânico que iria a cundir de ahl 
en adelante entre las poblaciones 
árabes y la esperanz..a de que las 
mismas tomaran siempre en cuen
ta la superioridad militar de los 
israelíes. 

Desde entonces Begin jamú 
negó el fundamento religioso de su 
concepción acerca dei Estado de 
Israel, una interpretaci6n doe
trinaria que el escritor judio Ar
thur Koestler consideró en •it 
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Ya an 1948 la 
polida britanica m 
palastina buscaba a 
Begin. 

En la foto de abajo 
Begin aparece en 
un desfile de la Ir
gun, tambitn en 
J 948, seguido dos 
pasru alrds por .111 

doble, como ro
tinaria medida de 
seguridad. Ambas 
fotos han aparecido 
repetidamenle en la 
prensa drabe de los 
últimos dias 

momento "un chauvinismo pri
mitivo". 

Cambiando las bombas por la 
tribuna parlamentaria y los <;abil
deos politicas, Menagem ~ se 
mantuvo ,Iempre fiel a su ideo
logia. Desde que ingreSÓ a la 
politita, viene actuanmbdo . codn 
evidente coherencia. co atten ° 
}QS gobiemos laboristas, desde 

Ben Gurion a Sim6n Péres y 
exigiendo un comportamiento 
inflexible en relación a los árabes. 

Una oportunidad como poca.s 

Lo que le faltaba a ese activo Y 
tenaz militante eran condiciones 

apropiadas para llegar al poder. 
Desde 1948 ~os israelies vienen 
ganando casi todas las batallas 
militares. Un "boom" económico, 
que ahora se revela artificial, y un 
apoyo internacional creciente for
ta,lecieron la posici6n del partido 
laborista y haóan aparentemente 
invulnerable su posici6n electoral. 

Con la crisis económica, que es-
tá demostrando la fragilidad dei 
proyecto industrial de Israel, con 
la derrota militar de 1973 quedes
truyó en el espiritu dei pueblo el 
mito de la invencibilidad judia, la 
nueva correlaci6n de fuerzas en el 
campo internacional, particular
mente con el ascenso de los paises • 



l ~ emergentes dei Tercer Mundo y la 
crisis dei capitalismo, estaban 

1 lí I 1· .~ creadas las condiciones para elas-
1:S \ "'O censo de la derecha israelL A ese 5 p ~ cuadro ya de por sí difícil para Jos 
) PJ • '..,::::: laboristas y más aún para los 

r t QJ pequenos grupos liberales 
~, l ;: israelíes, se agregaban otros fac-
1 r .... . 
t" QJ tores. como la corrupc1ón muy 
; . e generalizada en el partido do-o minante y un cierto sentimiento de 

frustración nacional que se traduce 
en el hecho de que por primera vez 
el número de judíos que aban
donan Israel es mayor que los que 
ingresan. Sólo en Estados Unidos 
hay cerca de 300 mil judíos con 
pasaporte israelL 

Sufriendo los efectos de todos 
estos factores y también dei 
inevitable desgaste c!el Poder, los 
laboristas tuvieron que enfrentar, 
además, una escisión, reagrupada 
en el nuevo Partido dei Cambio 
Democrático, desgarramiento que 
la derecha israelí venía estimulan
do desde i 973. 

Se consolida así, en gran parte 
de la opinión pública de Israel, la 
idea de que el Estado tenía su 
supervivencia amenazada y que 
habian surgido en las relaciones 
con los Estados Unidos y en la de 
éstos con el Mundo Arabe nuevas 
realidades que el partido de GÓlda 
Meier, de Rabin, de Peres. de Aba 
Ebban ya no tenía condiciones de 
manejar. Tanto en la prensa 
israelí, en su universidad como en 
las tribunas parlamentarias, se 
arraigó la certeza de que los nor
teamericanos serán cada vez más 
dependientes dei petróleo árabe y 
que eso les forzará a un creciente 
entendimiento con sus gobiemos. 
Se considera que las presiones que 
actualmente se ejercen sobre T el 
A viv para un acuerdo negociado 
con los árabes son resultado de esa 
dependencia energética. 

Tres opciones de Begin 

Enfrentado a esa situación el 
nuevo gobiemo tiene tres opciones 
daras: 

cuadlrnos da tffcer mundo 

Conversaciones palestino-israelies 

Pese a las tensiones y dificul
tades de la actual etapa. el análisis 
conjunto de la situación en el 
Oriente Medio entre grupos 
políticos palestinos e israelíes no se 
ha detenido, sino que por el con
trario se ha intensificado en los úl
timos meses. 

La Resolución 14 de la última 
sesión dei Congreso Nacional 
Palestino (máximo órgano deli
berativo de la OLP) enfatiza la 
"importancia de las relaciones y la 
cooperacidn con las fuerzas 
progresistas y democráticas dentro 
de la patria ocupada que luchan 
contra el sionismo como teoria y 
como práctica". 

De acuerdo a este principio, que 
norma sus relaciones con las 
agrupaciones políticas israelíes, la 
Organización para lá Ljper~ción 
de Palestina viene sosteniendo 
contactos oficiales con el partido 
marxista-leninista Rakah, de 
oposición legal en Israel. 

Las coincidencias entre Rakal} y 
la OLP fueron enumeradas as1, 
después de la última reunión entre 
ambas organizaciones, recien
temente realizada en Praga: 

a) Rákah. declara que la Or
ganización para la Llberación de 
Pal':5tina es el único representante 
legítimo dei pueblo palestino y que 
su lucha bajo la dirección de la 
OLP es una lucha patriótica justa. 

b) Rakah considera que e] de
recho palestino a la autodeter
minación es inalienable y que el 
puebfo palestino tiene derecho a 
establecer su propio Estado na
cional independiente en su suelo 
nacional en Palestina. 

c) Rakah considera que el sionis,. 
mo es una ideología racista y reac
cionaria, que como teoria y como 
prãctica política constituye la 
principal amenaza a la paz en la 
región, 

EI hecho de que el Partido Rakah 
acepte la existencia de Israel como 
realidad legal fue anotado como 

una discrepancia en el balance 
final dei encuentro. No obstante se 
aclaró que "la actual dirigencia 
israel( considera a Israel y ai 
Sionismo co'?lo una sola cosa, 
mientras que Rakah considera ai 
sionismo como una ideologia 
fanática, agresiva y chauvinista y 
a Israel como un 1:§tado capitalista 
que conspira junto con el imp,:. 
rialismo y la reaccidn árabe contra 
la lucha nacional dei pueblo pales
tino", 

Rakah se define como un par-
. tido árabe-judío y en las Ciltimas 
elecciones ha obtenido mayorías 
locales en las regiones de Israel de 
población predominantemente 
árabe. En un comentario sobre la 
reunión de Praga publicado por 
"Falastin Al-Thawra", órgano 
oficial de la OLP, se sostiene que 
"Rakah ha jugado un rol funda
mental en hacer fracasar la es
peranza sionista de que las diferen
cias entre el nacionalismo árabe y 
el comunismo lograrlan enmas· 
carar con el tiempo la contradic
cidn entre el nacionalismo árabe y 
las fuerzas colonialistas, impe
rialistas y reaccionarias"e 
"Pal~stina es m,· patria" proclama este 
man,festa-,ite 



1) Aceptar la ''paz americana", 
esto es, un arreglo que aseguraria 
las condiciones para que los go
biernos conservadores árabes, 
liderados por Arabia Saudita, 
continuasen apoyando la po!Stica 
norteamericana y aceptando la 
virtual tutela de sus empresas 
petroleras transnacionales. Esa 
fórmula se torna inviable para 
Begin por partir dei compromiso 
de devolver parte de las tierras 
árabes ocupadas, principalmente 
la región crítica de la Cisjordarua. 
No será viable así esa opción. 

2) Conducir las relaciones con 
los Estados Unidos sobre el con
flicto con los árabes sin defiru
ciones claras. Mantener el mismo 
lenguaje duro, inflexible, no hacer 
ninguna concesión práctica, pero 
no provocar ningún incidente que 
resultara en una confrontación ar
mada. 

En ese caso quien no tendrla 
condiciones de aceptar indefi
nidamente esa situación serian los 
Estados Unidos. Por otra parte, el 
contexto internacional no favorece 
la perpetuidad de ese impasse y 
mucho menos habría condiciones 
en el Mundo Arabe - principal
mente por la presencia de los 
palestinos y de gobiemos radicales 
como los de Líbia, Irak, Yemen del 
~ur, y Argelia - de aceptar el con
gelamiento de un problema 
profundamente sentido por las 
comentes populares y las Fuerzas 
Armadas de cada país. 

3) La tercera opción es la guerra. 
A partir de 1973 el poderio militar 
de Israel se fortaleció conside
rablemente: un 60 % de crecimien
to en armas y cuadros, según cifras 
estimativas de institutos estra
tégicos europeos. 

Del lado árabe, la situación es 
distinta. En los últimos dos aiios se 
consolidó la alianza de los países 
conservadores y el éxito mayor de 
esa empresa, evidentemente 
manipulada desde Washington, 
fue separar el gobiemo dei pre
sidente Sadat de los países pro
gresistas y atraerlo a una entente 
reaccionaria con Arabia Saudita, 
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los sheiks del Golfo y Sudán. 
Hasta el ascenso de Begin, las 

divisiones interárabes estaban en 
pleno auge y lo que se puede con
siderar un eje progresista -que in
cluía en el ámbito de la Liga Arabe, 
además de aquellos cuatro países a 
Somalia y la Organización de 
Liberación de Palestina- por su 
posición geográfica y por sus 
problemas específicos en cada área 
no pudo actuar como un bloque 
militar unificado. 

Se agrega a ese cuadro el otro 
gran éxito de la política nortea
mericana para el Oriente Medio 
-un trabajo hábil y sistemático 
realizado por el ex Secretario de 
Estado Henry Kissinger-'que fue 
forzar el distanciamiento entre 
Egipto y la Unión Soviética. 

Por todo eso, la tercera opción 
de Menagem Begin, o sea la guerra 
puede ser a corto plazo una po
sibilidad real, ya que ninguna de 
las dos salidas precede.ntes sería 
viable. 

La historia real dei conflicto 
árabe-israelí es muy clara ai res
pecto: runguna iniciativa militar 

judía fue tomada sin la previa 
anuencia, o por lo menos el co
nocimiento, de Washington. No es 
posible considerar que la situación 
en los Estados Unidos hoy sea 
exactamente igual a la predo
minante en los gobiernos de 
R. Nixon y Ford, aunque fuera 
pueril creer que bajo Carter, Es
tados Unidos Renunciara a su 
vocaci6n imperialista y a la 
protección de sus empresas trans
nacionales en el mundo. 

Pero thasta qué punto Carter 
-aun si deseara abrir nuevos 
caminos- domina el aparato 
político, diplomático y militar de 
Estados Unidos como para im
poner a Israel una solución que, no 
siendo la que los árabes desean, 
por lo menos evitaria por algunos 
aiios un nuevo conflicto 1 

No se sabe exactamente cuántos 
son los norteamericanos de origen 
israelita. Las estimaciones oscilan 
entre un mínimo de seis y un 
máximo de ocho millones de per
sonas, con un poderio presente en 
los campos más decisivos de la 
vida del país. En las últimas se-



- manas aumentó considerablemen
te la presión de la comunidad jud1a 
en los Estados Unidos sobre Car
ter. Ya son evidentes los indices ~ 
que el presidente norteamericano 
está siendo mucho mãs moderado 
en sus declaraciones sobre Israel. 
Se habla ahora con menos énfasà 
dei "hol{ar nacional" de los pales
tinos -una declaración que Yasser 
Arafat habta considerado positiva 
aunque insuficiente- y tampoco 
volvió Carte.r a manifestar sus 
aprehensiones sobre la lin~ 
ideológica dei gobierno de Begin. 

El Gran Rabino judío quien 
visitó recientemente al Presidente 
de los Estados Unidos dijo que 11118 
declaraciones fueron malinter
pretadas. Carter no habia defen
dido la creación de una "patrla 
palestina", sino que simplemente 
se mostraba preocupado por 
aliviar la situación de los refu
giados. 

La posición de los Estados 
Unidos en el problema no es pues 
fácil. Cualquier decisión tiene que 
tomar en cuenta d poderosísimo 
"lobby" judio y también d pe
tróleo árabe. Debe considerar la 
reacción de Egipto, Arabia Saudita 
y otros países árabes, actualmente 
sus amigos, al formular una nueva 
política de Washington hacia el 
Oriente Medio. 

Un dato evidente a ser tomado 
en consideración es que los in
tereses fundamentales d.e la 
geopolítica y la economia nor
teamericana están en apoyar a 
Israel y no a los ãrabes. Por más 
que $adat ,j el Príncipe Fahd de 
Arabia Saudita defiendan pú
blicamente una política de amistad 
con Washington, los planifica-· 
dores de la diplomacia nortea
mericana no tienen ilusiones sobre 
el hecho de que los inte.reses fun
damentales del Mundo Arabe son 
contradictorios con el predomínio 
norteamericano en el Oriente 
Medio. 

Egipto no puede renunciar a una 
responsabilidad histórica. que le ha 
convertido en el centro neurálgico 
de un vasto conglomerado de 135 
millones de habitantes, en e1 cual 

su presencia con un tercio de la 
pobladón global dei área es su
mamente expresiva. Nasser no fue 
una improvisación ni tampoco el 
productp de un golpe de militares 
ambiciosos, sino la culminación de 
un largo y duro proceso nacio
nalista, fundamentalmente antim
perialista, con p)-ofundas rakes en 
la conciencia de las masas árabes. 

Los esfuerzoa de la burguesia 
árabe en bloquear este proceso 
revolucionario, apoyándose en las 
inversiones industriales de los Es
tados Unidos, e.ncierran una con
tradicción que hoy o manana ex
plotarã.. No solamente en Egipto 
sinQ también en Síria e inclusive en 
Arabia Saudita y los países dei 
Golfo el proceso de industriali
zación está creando una clase 
media politizada y un proletariado 
que ya es muy influyente en el caso 
de Egipto, y da muestras de or
ganización en los otros Estados 
emergentes. 

Estos sectores sociales, de donde 
procede gran parte de las Fuerzas 
Armadas de cada pais, cuestionan 
con mayor o menor grado de 
eficacia, la hegemonia nortea
mericana en la región. Denuncian 
que ésta frena el proceso de de
sarrollo árabe y que el pretendido 
apoyo de las inversiones extran
jeras a Egipto es un mero paliativo 
destinado a mantener al país 
apenas por encima de] nivel de 
hambre sin ninguna posibilidad de 
un ca.mbio estructural. 

El gran argumento, manejado 
desde Washington, para contener 
la rebelión árabe era que contando 
con apoyo de un gobiemo amigo 
en Tel Aviv, Estados Unidos 
le impodna una solución nego
ciada de la aisis de] Oriente 
Medio, que evitaria 1a guerra y 
permitiria ofrecer a los árabes al
gunas concesiones aceptables. 

La situación ha ca.mbiado. No 
hay un árabe, así sea el mãs reac
cionario o antimilitarista, que 
confie en Menagem Begin. 

Estado de alerta 
Las repercusiones de este cam

bio fundamental en Israel -y 

anótese que el 42 por dento de los 
militares votaron por el Likud y 
sabfan por qué lo hacían- fueron 
fulminantes. Re.nace la conciencia 
de que la Nación Arabe está en 
peligro, que la guerra es inevitable, 
que todas Jas concesiones hechas a 
los Estados Unidos fueron in6tiles 
y que es urgente restablecer la 
unidad entre conservadores y 
progresistas y, sobre todo, reen
contrar un camino de acercamien
to con 1~ Unión Soviética y los 
demãs países socialistas. 

La inesperada visita dei canciller 
egípcio Ismael Fahmi a Moscú, el 
anunciado viaje de Gromyko a El 
Cairo para preparar una reunión 
cumbre entre Brezhnev y Sadat 
son resultados de la nueva si
tuación en Israel. En el Mundo 
Arabe se suceden las reuniones de 
alto nivel e incluso la prensa más 
pronorteamericana de El Cairo, 
Riad, Jartum o T!mez está re
duciendo sus ataques a los paises 
árabes revolucionarias y deman
dando medidas concretas para la 
unidad política y militar. 

Todos los hechos relacionados 
con la nueva realidad dei Oriente 
Medio estân sin embargo en pleno 
desarrollo, pero esa región será. el 
centro de la controversia mundial 
en los próximos meses. 

No es de extranar que la fra. 
gilidad parlamentaria dei gobiemo 
de Menagem 8egin favorezca a). 
guna manfobra desde Washington 
que cambie la situación en Tel 
Aviv. También en el campo ã.rabe 
lo que vendrã. es imprevisible. Está 
en la lógica de la historia.árabe que 
un impacto de tal orden pueda 
provoca.r traumas en muchos 
países y alcanzar a gobernantes 
que comprometieron el destino de 
sus pueblos en alianzas contrarias 
a los intereses naàonales. 

Desde los tiempos de] asalto ai 
Hotel. Rey Oavid hasta hoy, 
Menagem Begin lanzó muchas 
bombas. Pero sin duda alguna la 
6ltima explosión que provocó en 
Israel con su elección está. desti
nada a repercutir no s61o en el 
Oriente Medio sino también en 
distintas latitudes dei mundo e 



SAHARA 
La guerra dei desierto 

La heroica gesta de los saharauis por su independencia im
planta en el norte de Africa un nuevo foco revolucionaria 
que evoca en muchos aspectos la lucha de los palestinos en 
el Oriente Media. Los últimos golpes dei Frente POLISA RIO 
rsvelan la capacidad militar de sus combatientes 
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[ID ESPUES de sus úl
timos operativos los 
"guerrilleros dei 

desierto" dei Frente Polisario han 
pasado a ocupar las primeras 
planas de los dia rios más importan
tes de] mundo. La heroica lucha dei 
pueblo saharaui por su indepen
dencia atrae nuevamente la aten
ción internacional. Muchos se 
preguntan sobre el desenlace de es
ta guerra que lleva más de un afio y 
medío y amenaza extenderse en el 
norte africano, que ha exílíado a 
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decenas de míles de ciudadanos dei 
Sahara Occidental y que ya in
volucra a Mauritania, Marruecos, 
Espafia, Francia y los Estados 
Unidos, de un lado, a la República 
Arabe Saharauí Democrática 
( RASO), Argelía y Líbia, por el 
otro. además de otras naciones que 
eventualmente estarían vinculadas 
ai conílicto. 

Los análísis y las especuJaciones 
se tejíeron en abundancia después 
dei ataque de la madrugada dei lo. 
de mayo pasado a la ciudad minera 

de Zuerate, en Mauritanía, ver
dadera demostración dei nível 
combativo y la audacia de los gol
pes dei Frente Polisario (Frente 
Popular por la Liberación de 
Saguía El Hamra y Río de Oro, 
nombre original dei Sahara Oc
cidental). 

Zuerate es e! más grande com
plejo minero de Mauritanía. Está 
rodeado de una "pequena muralJa 
china", una fortificaci6n de 5 
metros de altura, con cuatro puer
tas de acceso, levantada a 30 km de 
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- la ciudad. Mil quinientos soldados 
"' implementados con modernos 
~ radares y puestos de avanzada es
~ tán permanentemente destacados 

<'O a la vigilancia de este centro 
CF"J neurálgico de la economía 

mauritana, que produce 36 mil 
toneladas diarias de hierro. 

Curiosamente, la madrugada 
dei ataque, una de las puertas de 
las pesadas fo,rtificaciones estaba 
sin guardia. Una columna de 60 
land-rovers dei Frente Polisario -
que durante el fin de semana se 
había adentrado en territorio 
mauritano - avânz6 sobre la 
ciudad aquel amanecer dei ci1a in
ternacional de los trabajadores. 
Los treinta mil habitantes de 
Zuerate dormian. De ellos unos 
setecientos son europeos, téc
nicos que dirigen y administran la 
mina, y sus familias. S6lo seis 
franceses estaban aún en el único 
cabaret de la villa y fueron ter 
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mados pns1oneros. Los nader 
nalistas saharahuis se apoderaron 
de la ciudad sin dificultad. Un 
médico francés, René Fichet, y su 
esposa, que intentaron atravesar la 
columna, fueron los únicos civiles 
que perdieron la vida en el cer 
pamiento. 

La versión saharaui - pu
blicada en el Jornal de Angola -
relata que sus fuerzas "atacaron y 
ocuparon la ciudad durante casi 
dos horas. Los combates duraron 
de las cinco a las nueve de la. 
manana" y el saldo fue para el l!jér
cito mauritano la pérdida ·de "65 . 
soldados y más de 70 heridos". 

"Nuestros combatientes 
-prosigue la informadón- des
truyeron una estación ferroviaria, 
la vía dei tren que transporta el 
mineral y la central eléctrica que 
alimenta las instalaciones mineras. 
Estas quedaron en la misma si
tuación en que se encuentran las de 

Bu-Craa (mina de fosfatos en 
territorio saharaui ocupada por 
tropas. marroquies y que no puede 
ser explotada por los sabotajes dei 
F. Pollsario desde 1976/N. de R.) 
También fue destruída la base 
aérea, en la que dos aviones fueron 
incendiados, los cuarteles de la 
guamición, los edificios adminis
trativos y 38 vehkulos". 

En su retirada los combatientes 
saharauis se apoderaron de 18 
jeeps, 3 morteros, 50 armas li
geras, 12 bazoocas y 6 equipos de 
transmisión. La. versión dei F. 
Polisario senala que el movimiento 
sufrió una baja y tuvo tres heridos. 

EI impacto dei operativo con
movió ai Africa, Europa y el mun-
do en general. l. Cómo pudieron los 
guerrilleros penetrar en Zuerate, a 
más de ochenta kilómetros de la 
frontera con el Sahara y 800 de 
Nuakchott, la capital mauritana7 
l. Y las fortificaciones, defendidas 
con ceio por la administraci.ón 
mauritana, que sabe a conciencia 
que el pais depende de la produc
dón de Zuerate para el 80% de sus 
exportadones y un quinto dei 
praupuesto nacional7 

Los Palestinos dei 
Maghreb 

Los danos provocados por el 
ataque no pararon ahí. Cuando ai 
otro dia un DC-8 de la comparua 
"Air Afrique", fletado por la 
Sociedad Industrial y Minera de 
Mauritania (SNIM, de mayori
tario capital Erancés), que dirige la 
mina, decoló de Nuadhibu condes
tino a Parls llevaba a 157 franceses 
qu_e aceptaron el ofrecimiento· de 
ser evacuados. En ese vuelo 
Zuerate perdia gran parte de sus 
técnicos, lo que, sumado a las 
graves consecuencias dei ataque 
saharaui, dificultaria aun más su 
puesta en funcionamiento. Pa
ralizada quien sabe por cuánto 
tiempo esta mina, la ya débil 
economia mauritana quedaba 
evidentemente lesionada. 

Es probable que en nada de esto 
haya pensado el Presidente Ould 



Oaddah cu'ando a fines de 1975 en 
complicidad con el Rey Hasan ll y 
con la anuencia de Espana 
-potencia administrativa de la 
colonia- concertaba el reparto 
dei Sahara Occidental. 

los patriotas saharauis estaban 
en armas desde el 20 de marzo de 
1973, s6lo 10 dias después de fun
dado el Frente Polisario, cuando 
atacaron el puesto espanol de EI 
Janga. Pero ni Espana, ni Ma
rruecos ni Mauritania conside
raron que este hecho dificultaria 
sus planes. Y median~e el "Acuer
do de Madrid", firmado el 14 de 
noviembre de 1975, pactaron el 
reparto de la ex-colonia. El norte, 
Saguía EI Hamra, pasaría a control 
marroqw. EI sur, Río de Oro, a 
poder de Mauritania. En cuanto a 
los ricos yacimientos de fosfatos de 

Los naqionalistas se mimetizan con las 
dunru v /){edra.s dei dtsier'E,_ 

Bu-Craa, un 55% sería para 
Marruecos, un 35% para Espaflay 
un 10% para Mauritania. 

Como una mera formalidad el 
Acuerdo disporua "la consulta a la 
poblaci6n saharaui por intermedio 
de la Jemaa". la Jemaa es un or
ganismo legislativo creado y con
trolado por los colonialistas, y que 
por eso mismo poca imparcialidad 
podría tener para responder a tal 
consulta. Pero e! hecho revirti6 en 
una victoria popular. "la Jemaa 
después de las tentativas y ma
niobras dei enemigo dei pueblo 
saharaui decide por unanimidad 
de los miembros presentes su 
disoluci6n definitiva", senala la 
resoluci6n dei 28 de noviembre de 
1975, firmada por 67 de los 101 
legisladores que constituían .el or
ganismo. Disuelta la asamblea 

fantoche, el pueblo saharaui s6lo 
daría su respuesta a través dei 
combate que desde entonces libra 
·para independizar definitivamente 
asu país. • 

Después de más de 18 meses de 
lucha armada y política, de estar 
presentes en importantes foros 
africanos e intemacionales, dei 
exilio masivo de su pueblo y la 
repercusi6n que esta guerra está 
comenzando a tener en los países 
de la regi6n, los saharauis podrían 

· ser comparados con los palestinos. 
Palestinos dei Maghreb. 

Su lucha naturalmente está 
·negando a los pueblos marroquí y 
mauritano e inclusive a Túnez 
(donde la oposici6n se fortalece) y 
gana la admiraci6n del Africa 

· negra. Espana intuía todo esto 
cuando concibi6 el reparto ~l +. 



p.1ís Francia lo teme y de ahí su 
!a importante apoyo económico y 

I
._ logistico a los regímenes de 
~ Mauritania y Marruecos. 
~ ·Cediendo el Sahara, Espaõa 
') pens6 garantizar su presencia en 

la~ lslas Canarias", respondió en
trevistado por el Dmly Nem,. de 
Tanzanía cl canciller de la Repu
blica Arabe saharaui Democrática, 
lhrahim Hal-_im. Con un gobierno 
progre.ista en el Sahara Occidental 
E.,paõa imaginaba quesus íntereses 
en las Cananas no estarían garan
tizados ·. 

Sobre la posic16n marroquí 
también el canciller saharaui da 
una explicación. Seõala que siendo 
M:trruecos una monarquía "teme a 
los regímenes progresistas, es
pecialmente a los que nacen de la 
lucha armada". por las reper
cusiones que podrían tener "dentro 
de su propio imperio''. 

Mauritania veía en la aventura 
la posibilidad de dar un respiro a 
su sofocada economía. Le ten
taban los fosfatos y demás mi
nerales del Sahara, sin prever que el 

costosoclal y políticosería superior 
ai soportable. 

El régimen contra 
la pared 

Estas intereses en pugna se 
vieron sacudidos por el episodio de 
Zuerate, que - por si todavía 
resultara necesario- demostr6 un 
desarrollo de la capacidad ope
rativa dei Frente Polisario y un 
apoyo popular a sus acciones que 
obliga a toma rio en cuenta en cual
quiera de los cálculos futuros. 

Entrevistado el antiS(uo respon
sable de seguridad de la mina (l) 
seõal6 que él ya había recomen
dado en enero de 1976- fecha dei 
primer atentado saharaui contra el 
centro minero - la evacuaci6n de 
la ciudad por el personal francés, 
lo que -dijo- le valió ser di
mitido. 

Varias publicaciones europeas 
se hacen eco de sus palabras y bus
can elementos que permitan afir
mar que las autoridades mauri
tanas estaban advertidas dei 
posible ataque y de la necesidad de 
evacuar, por lo menos a mujeres y 
nifios. Citan, por ejemplo. las 
declaraciones de testigos dei 
a taque (2) que manifestaron, de 
regreso a Europa, que pocos días 
antes dei copamiento de la ciudad 
había sido atacado el tren minero 
con fuego de caõón, los túneles de 
la mina saqueados e incendiados 
dos semanas atrás-y la central eléc
trica y los depósitos de gasolina 
seriamente afectados por el fuego 
de cincuenta obuses de mortero de 
82 milímetros, el pasado 30 de 
diciembre. 

Las advertencias habían sido 
menospreciadas, y fue necesario 
este operativo para que la p~
blación europea de los dos paises 
involucrados directamente en la 
guerra comenzara a regresar a sus 
hogares. "Ahora sí tendrán en 
cuenta la advertencia dei Polisario 

(1) Le Monde, Paris 5/ 5/77 

de que los extranjeros radicados en 
Mauritania o Marruecos debían 
atenerse a las consecuencias de un 
eventual ataque", seõala con dis
gusto un periódico espaõol (3). 

La mayor evidencia que surgé de 
Zuerate es el apoyo interno con 
que cuenta el Frente Polisario en 
Mauritania. tCómo efectuar un 
operativo de este tipo sin alguna 
ayuda desde dentro7 Las inves
tigaciones demostraron que días 
antes dei ataque varias obreros 
abandonaron la mina. Los mineras 
sabían que no todas las puertas de 
la fortificaci6n tenían guardia y al
gunos se habían llevado consigo el 
plano de la ciudad. 

La tradicional oposición de los 
obreros ai régimen mauritano es 
suficientemente conocida. Fue jus
tamente en Zuerate que en mayo 
de 1960 en un enfrentamiento con 
las fuerzas represivas dei sistema 
cayeron decenas de mineras. Des
de entonces Zuerate pasó a ser el 
símbolo de la resistenda de los 
mineras mauritanos. 

Los análisis y comentarias de la 
prensa internacional recogen la 
visi6n de un régimen decadente y 
sin fuerzas en Mauritania, que sólo 
sobrevive por el apoyo externo. 
Seõálese que además de Francia es 
muy importante la ayuda que 
Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes proporcionan ai gobiemo 
de aquel país. 

"Este ataque -llevado a cabo el 
lo. de mayo- es una demos
tración de la fuerza del Ejército 
Popular de Liberación Saharaui 
(EPLS) que no hace sino acelerar la 
descomposición dei régimen de 
Ould Daddah. EI Frente Polisario 
encuentra una acogida cada vez 
mayor entre las poblaciones sa
harauis y prácticamente todas las 
fuerzas de oposición mauritanas 
han adherido a su combate. Cada 
vez más, los soldados dei débil 
ejército de Mauritania rehusan 
combatir a sus hermanos dei EPLS. 
Minado por las disidencias inter
nas y puesto entre la espada y la 

(2) EI Pa(s, Madrid 5/5/77 y Le Monde, (3) E/ Diario de Mal/orca, Mallorca· 
P,uís5/5/7'7 Espana 4/5/77 



pared por el Polisario, el régimen 
mauritano es incapaz de sobrevivir 
por si mismo", esaibe un articuli&
ta europeo.(4) 

En efecto, pese a haber cua
druplicado sus efectivos en poco 
mâs de ':1" afio (de 3 mil a algo más 
de 12 mil soldados) el ejército tiene 
la ~o~aJ ~eteriorada por los golpes 
cas1 clianos dei Polisario y que al
gunos observadores estiman, Ie in
fringe unas 50 bajas por semana. (5) 

La guerra estã siendo extre
madamente cara para este país, 
uno de los mãs pobres dei con
tinente. Debi6 invertir elevada, 
sumas en armamento (se calcula 
para este ano un 60% del presu
puesto nacional) y todos loa 
ciudadanos estãn forzados a con
tribuir con un i.mpuesto "de defen
sa nacional". Las empresas, por su 
parte deben prestar una colabo
raci6n que asciende a dos dias y 
inedio de trabajo de sus obreros ai 
mes. 

La deuda externa de} pais se 
triplic6 en los últimos cuatro anos 
y la inflaci6n ya alcanz6 un 37% 
sin que hayan aumentado 1~ 
salarios. Por otra parte, la guerra 
es riesgosa para Mauritania. 
Marruecos, su tradicional. ene
migo, ha pasado con la mediáci6n 
d~ Madrid a ser su principal 
aliado, pero la firma de un papel 
no disij,a los temores dei pueblo. 
La reivindicaci6n dei "gran Ma
rruecos" que incluia toda Mau, 
ritania s6lo fue abandonada por el 
régimen de Hassan II hace siete 
anos y muchos ciudadanos 
mauritanos temen que bajo la 
alianza actual se perfile nueva
mente aquella amenaza. Incluso es 
esa ·una de Ias dificultades que en
cuentra Ould Daddah para ex
plicar su reacercamíento cori 
Hassan. '· 

"Mauritania cay6 de lleno en el 
cerco tendido por el régitnen 

i4h:oütíque Hebdo, Paris 9-15 mayo, 

(S) Versi6n dei cineasta britinico Nicole 
Oownie, q11:ien convivi6 un ma con loe 
combatimtes dei F. Polisariofilmando un 
docwnental qllt' ae exhi.bi6 a través de la 
BBC de Londres e! n de abril de 19?"/ 
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marroquí -escribe el "Sahara 
l.ibre", vocero dei F. Polisario
"Se trata de la utiliz.aci6n de aquel 
país como "carne de can6n" en un 
primer tíempo para la empresa dei 
extermínio del pueblo saharaui, 
para después volverse contra la 
misma Mauritania, invadida 
S\lavemente (se refiere a las tropas 
marroquíes que ya estãn en aquel 
pais para supuestamente ayudar 
en la represi6n al pueblo saha
raui) y ocupada irreversib1emen
te". 

Este a.nãlisis lleva e1 Frente 
Polisario a dirigirse reiteradamen
te a los soldados y o6ciales 
mauritanos, intentando captarlos 
para su lucha y haciéndoles com
prender que en última instancía 
tanto el pueblo saharaui como el 
mauritano estã.n siendo utilizados 
por los intereses imperialistas en la 
regi6n. 

En el ejército mauritano hay in
satisfacción y si bien un pequeno 
grupo de oAciales desea continuar 
fa guerra, la gran mayoría de la 
jerarquía castrense no apoya una 
Jucha en la que "siente que nada 
tiene que ver".(6) Aunqu~ el 

(16) The Financial Times, Londffs S/5/'lS; 
ttpartaje de la mviada apeàal S119&11 
Morgan 

.presidente niega toda posibilidad 
de diãlogo con los que llama "mer
cenarios armados directamente 
por Argelia", y exige de los sa
harauis que "retomen a Mauri
tania como ciudadanos", en eJ pais 
se estima que esta visi6n es irrealis
ta. El régimen no tiene fuena para 
hacer valer esta interpretaci6n de 
loshechos. 

lrs evidente que dél eje Parls
Rabat-Nuakchõtt es est.e último el 
eslab6n ~ débil. Eso lleva a pen
sar qúe la estrategia del Frente 
Polisario ,seria la de contribuir a 
derrocar a Ould Daddah y los in
tereses que él representa (conta.óa 
para ello con el apoyo de toda la 
oposición mauritana) ayudando a 
asumir el poder a un gobiemo 
progresista, proclive a un enten
di.miento con el pueblo saharaai y 
que de plano renunciase a su parte 
del territorio dividido. 

Derrotado así uno de los ene
migos y creado un nuevo polo de 
apoyo a sus intereses en eJ vedno 
dei sur, ·el F. Polisario podría con
centrar su lucha contra e1 régitnen 
de Hassan II. La tesis no es des
cabellada y tampoco se debe pen
sar que Marruecos estã viviendo 
un buen momento. Teniendo casi 
el 50% de su economia (principal-



mente la industria) en manos de 
'3 capitales franceses, la dependencia 
~ de Europa es muy grande para el 

. !~ país. Senãlese que, en 1976 los 
P~;J ; preciossubieronenun40%;hayun 
PI~ ' ') fuerte desempleo y el descontento 
re I crece en una nación en que la fa-
~1 1 milia real detenta el 70% dei total 
~r. de las tierras cultivables. Por otra 

parte, de los 25 mil hombres que 
Hassan II tiene en el territorio 
saharaui muchos estãn asediados y 
cercados en las ciudades y otros 
prãcticamente estancados en los 
arenales de un desierto que no 
conocen. 

La posición de 
Argelia y f rancia 

Como senalãbamos ai comienzo 
Argelia y Francia estãn involu
cradas en la guerra del Sahara, 
aunque su participación tiene sig
nos opuestos y ha desencadenado 
una tirantez en las relaciones 
diplomãticas entre ambasnaciones 
que tal vez pueda compararse a la 
de los primeros anos de la vida in
dependiente de la nación argelina. 

Coherente con los postulados de 
su Revoh~ción, Argelia ha dado 
todo el apoyo a la lucha del pueblo 
saharaui. Apoyo que se traduce en 
haber albergado a los casi cien mil 
refugiados civiles desplazados de 
sus ti erras por el napalm y todo tipo 
de persecusiones de los regímenes 
marroqui-mauritano; haber ce· 
dido bases logísticas ai F. Polisario 
y ser uno de los portavoces mãs ac
tivos en la defensa dei derecho de] 
pueblo dei Sahara Occidental a su 
autodeterminación. 

Cada vez que alguno de los 
países con intereses en juego en es-
ta guerra le echa en cara a Ar&e!ia 
su defensa dei pueblo saharaui, su 
gobiemo r-esponde que estã respal
dando las decisiones de las Na
clones Unidas y de.la Organización 
de Unldad A&icana, que reit~ 
ra.damente apoyaron el derecho 
dei pueblo saharaui a su indepen
denci.a. 

Deapds dei operativo en 
Zuerate la ofensiva francesa con-

tra Araelia asumió características 
diferentes. Fue lanzada a nível 
oficial. Concretamente el Ministro 
de Relacion~ Exteriores, Louis 
Guiririgaud. afirmó que el ataque 
había sido llevado a cabo "por 
fuertas venidas de un pais vecino" 
en una directa alusión a Argelia. Y 
respondiendo i1 las acusaciones del 
F. Polisario d~ que había alli mãs 
de ciento cincuenta asesores fran
ceses, confirmó que "sólo se en
cuentran (en Zuerate) doce ins
tructores franceses en un centro de 
reclutas". 

Uamado por el jefe de la di
plomacia argelina, Bouteflika, el 
embajador francés en ese pais 
debió comunicar a su gobiemo el 
pedido de explicaciones que exigía 
el Presidente Boumedienne. 
Pocos dias después, la prensa de 
Argel destacaba con despHegue e1 
nefasto papel que Francia estã 
cumpliendo en A.frica y en par
ticular en el Sahara. En la nota 
titulada "La odiosa cara de la Fran
cia colonial" publicada por "EI 
Mudjahid", refuta Argelia la 
acusación dei Quai d'Orsay y 
recuerda que cuando tropas 
marroqwes y mauritanas entraron 
en la aventura de invadir el Sahara 
Occidental "el gobiemo francés no 
elevó la voz" y que "por el con
trario, alentó la conclusión dei 
acuerdo (de Madrid) y continúa 
abasteciendo de armamento a am
bos países". 

Por esos mismos dias un vocero 
de la cancillería argelina manifes-
taba que la actual política de Paris 
"representa todo lo contrario de 
aquella del general De Gaulle" y 
que "desde Mayotte al Sahara Oc
cidental, de Zaire a Djibuti, de 
Benin a Brazaville, dei Africa Aus
tral al A&ica dei Norte, ella arras
tra peligrosamente a Prancia hacia 
un engranaje al que incluso los Es
tados Unidos ---después de los 
trágicos resultados del sudeste 
asiâtico - dudan, con razón, en 
vincularse". 

Si esta es la reacción en Argelia 
no menos punzantefueronalgun.u 

de las críticas de la propia prensa 
francesa, que manifestó abier
tamente no poder ya hablar de la 
neutralidad de Francia en el con
ílicto. (7) 

EI papel de "gendarme dei 
Africa" que le habría sido asignado 
por Washington a París" en el 
marco de una nueva estrategia im
perialista mundial" también es 
resaltado por algunos voceros 
periodísticos.(8) 

El trasfondo 
económico 

Si bien los intereses geopolíticos 
estãn en juego en el Sahara es 
evidente que el trasfondo eco
nómico no es menos importante. 
Por sí mismos los ricos yacimien
tos de fosfato de Bu-Craa (los mãs 
grandes dei mun~o) cuyas reservas 
se estiman en 1. 700 millones de 
toneladas bastarlan para explicar 
la agresión consumada con el 
Acuerdo de Madrid. Pero este 
territorio posee yacimientos detec
tados de minerales radiactivos, de 
magnetita, uranio, titanio, plomo, 
etc., ademãs de producir zinc, oro 
y plata. · Por su importante costa 
Atlántica posee también una ri
queza inexplorada en pesca y en 
todos los recursos que el hombre 
estã aprendiendo a aprovechar dei 
mar. Algunos estudios seíialan, .-
( 7) Escribe Matin de P11r<s: "Desde que 
Valery Giscard d'Estaing estimó inde
seable la multlplícaciôn de micro-t:stados 
(lo. de ttbrero de 1976) no se puede ya 
afirmar que Francia haya observado en 
este conflicto una estrict.a neutralidad. Dt 
hl"".ho, d Rey Hassan ll de Marruecos no 
hac:e sino felicitar por su actituda nuetro 
gobiemo". 
Y L'Humanitl expresa: ''Es de notoriedad 
pública que las annas francesas contin6an 
Uepndo en abundancia a Rabat y Nuak
chott y que especialistas milltves fran
ceses contribuyen activamente a la for
madón de ofldales mauritana., desti
nados ai combate dd pueblo saharaui". 
(8) El Cluulb. periódico argelino, esc:ribe: 
"La polltica militar intervencionista de 
Francia en Africa ha estado planificada a\. 
cola.boración con Washington en el mar
co de una nueva estrategia imperialista 
mundlal. La mlsión que ha sido asignada 
a Francia consiste en su el gendarme dei 
Ahica". 
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por si todo lo anterior no fuera 
suficiente, un potencial de petróleo 
en la plataforma submarina. 

La anexión dei territorio por 
Marruecos y Mauritania asegu
raba a los Estados Unidos (que 
controlan el mercado mundial de 
fosfatos) un mejor dominio de los 
mismos y más que eso, dei mer
cado dei ácido fosfórico que a par
tir de ellos se produce y que es uno 
de los componentes fundamentales 
de los abonos quimicos de los que 
en tan importante medida depende 
todo el T ercer Mundo. 

De conquistar su independencia 
- y el proceso histórico iniciado es 
irreversible- el pueblodel Sahara, 
de algo menos de un millón de 
habitantes, se convertiria en dueno 
de las riquezas de un territorio que 
en proporci6n a su superficie está 
entre los más ricos dei mundo. 
Cambiaria, pues, radicalmente eJ 
mapa polític~onómko de la 
regi6n. 

Un balance positivo 

Si arbitrariamente tomáramos 
como referencia el 27 de febrero de 
1976 - día en que fue proclamada 
la República Arabe Saharaui en Sir 
lehlu (ãreas liberadas) - e hi
ci&amos un balance de lo hecho 
por el Frente Polisario y su brazo 
armado, el Efército Popular de 
Llberación Saharaui, el saldo seria 
positivo. Más aún si la referencia 
fuera la creación misma dei Frente, 
en 11Jarzo de 1973. 

~oco más de cuatro anos fueron 
suficientes para que la causa dei 
pueblo saharaui fuese conocida en 
todos los rincones de la tierra, para 
que la solidaridad internacional y 
particularmente dei Tercer Mundo 
Uegue ai Sahará Occidental, para 
que la opinión pública mundial 
<;,ondene la agresión arbitraria de 
Espana, Marruecos, Mauritania y 
Francia que intenta obligar a todo 

\fit'nlras tos combatienles se prefxuan para ir ai frente estos ninos, enarbolando 
la bandera de ta R epúbúca Arabe Saharau, Democrdt,ca, mandenen alta la 
moral 

un pueblo al exílio o a la sumisión. 
Pero si es positivo el balance en 

el plano internacional, lo es más 
aún cuando se analizan las con
quistas en lo interno. Pese a la 
guerra se realizaron dos meses 
atrás los Segundos Congresos 
Populares Básicos. en todas las 
áreas liberadas (situadas en te
rritorio dei Sahara y "en Mau
ritania y el surde Marruecos") y en 
los campos de refugiados de Tin
duf, Argelia. 

En cada Daira (campamento) o 
wi/aya (zona liberada) se eligieron 
democráticamente los nuevos res
ponsables y se hizo un análisis 
autocrítico de lo actuado. Exac
tamente doce meses atrás se habían 
realizado los primeros Congresos. 
Es que eJ combate no hace des
cuidar a los dfrigentes Saharauis el 
trabajo con las masas. "EJ pueblo 
es capaz de profundizar la ex
periencia democrática a1 calor de 
los fusiles de la libertad", sefiala un 
editorial dei vocero dei F. Poli
sario. 

Con la realización de los con
gresos se persiguen varios obje
tivos. La intensificación de la 
politización de las masas, su 
movilización permanente; profun
dizar la experiencia adquirida y 
poder llegar a hacer realidad el 
ambicioso objetivo de la "creación 
de un Frente Revolucionario en la 
región dei que formen parte el 
Sahara, Argelia y libia". 

Pese ai silencio c6mplice que 
rodeó la partición dei Sahara, tal 
vez porque muchos creían que es
tos nómadas "compafieros de las 
nubes" apenas si se darían cuenta 
dei cambio de amo, la combati
vidad y el heroísmo dei pueblo 
saharaui son hoy reconocidos in
ternacionalmente y la Organi
zación de Unidad Africana pro
clamó ai Frente Polisario como "el 
único y legítimo representante" de 
ese pueblo. 

Una vez más, estos ochocientos 
mil hombres y mujeres, nómadas 
ayer, combatientes hoy, demues
tran que "no existe proyectil capaz 
de matar un ideal" e 



KUWAIT 

Un país pobre 
con mucho dinero 

Gloria López Morales 

Un 1/amamiento dei príncipe es signo claro de la conciencia de que el 
próspero presente se puede convertiren dramático futuro 

Como ext raída de la.s Mil y Una Noches, la Municipa/idad de Kuwait 

W A, desde eJ 'avi6n que 
vuela hacia Kuwait uno 
siente que no está viajan-

do a un pais como los otros. En 
primer lugar, salta a la vista que 
los asientos de primera dase resul
tan escasos para tanto pasajero 
potentado. En Ja clase turista 
viajan los mercaderes europeos o 
norteamericanos. No es raro 
verlos repasando a todo vapor su 
manual práctico de árabe en diez 
lecciones. Las indispensables para 
vender hasta las cosas más es
trafalarias, "al cabo en Kuwait 
todo lo compran". 

Los gambusinos de este sigJo van 
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aJ nuevo El Dorado persuadidos de 
que llegan a una tierra de pro
misión en donde Ja gente, aunque 
no quiera, tiene que aceptar todo 
lo que le ofrezcan porque en el pais 
no hay nada, más que arena y 
petróleo. 

Y eso es Kuwait en realidad, una 
extensión desértica de 17 mil ki
lómetros cuadrados, más peq1.1eiia 
que la que ocupa el territorio dei 
Estado de Hidalgo, en México, 
pero que a cambio de su pequenez 
tiene una riqueza que se cotiza a al
to precio en estos tiempos: el 
petróleo. 

Una primera cuestión surge al 

tomar contacto con la insólita 
realidad observada en Kuwait. 
1.De dónde saca ese pueblo mo
reno, de hombres dei desierto la 
fuerza para soportar el impacto del 
cambio suscitado por el intempes
tivo flujo de un raudal de dinero 7 

Dei pastoreo y la 
pesca de perlas ai 

imperio dei Cadillac 

La historia del grupo humano 
establecido en Kuwait está li3ada a 
la de] 'resto de los pueblos de la 



perúnsulij arábiga. En los últimos 
siglos sus vicisitudes dependieron 
de las m~obras de la dominación 
turca y dei poder colonial inglés 
que us6 a la zona como punto im
portante de tránsito hacia la India. 
Sin embargo, fue hasta que se 
dieron cuenta de la riqueza pe
trolera dei pequeno territorio, 
cuando los británicos empez.aron a 
enredarse seriamente en los asun
tos de sus habitantes. 

Las bases de la actuaJ industria 
dei petróleo fueron establecidas a 
partir de 1934 cuando el Sheikh 
Ahmed otorg6 concesiones de ex
plotaci6n y prospección a la Gulf 
Oil Corp. de Estados Unidos y a la 
Anglo Persian Co. de Inglaterra, 
que despuk se convirti6 en la 
Kuwait Oil Co. en 1936. Con el 
pasar dei tiempo y a través de 
varias negociaciones, en 1975 la 
KOC, que produce el 90% dei 
petróleo dei país, se funde en la 
KOGEC (Kuwait Oil Gaz Energy 
Co.), con la adquisición dei 60% 
de las acciones y el derecho a ob
tener las restantes en 1979. 

El Palac1n dt! A l S1/ en la ,a/mal dei pafi 

La producc16n, que a finales de 
los anos treinta empezaba a ad
quirir una verdadera importancia, 
se suspendi6 en 1942 a causa de la 
Segunda Guerra Mundial y s6lo 
fue reanudada ai terminar el con
flicto. Pero el despegue dei pro
grama de desarrollo que cambi6 la 
fisonomía dei pais de la noche a la 
manana se inici6 en 1950, con el 
advenimiento dei Sheikh Abdulah 
ai poder. Las transformaciones 
operadas en todos los aspectos de 
la vida de la pequena nación 
fueron tan vertiginosas que hasta 
la fecha no existe quien haya 
podido evaluar las consecuencias 
psicológicas y sociales sobre una 
población que aparentemente se 
adapta con docilidad a la llamada 
"modernización". Sin embargo, 
ésta ya da ostensibles muestras de 
vivir en la dicotomía de quien no 
ha tenido tiempo de asimilar los 
cambios. 

De ahí que el extranjero juzgue 
raro el espectáculo dei hombre que 
se aferra a su dishdasl1a (túnica 
bianca y fresêa), pero maneja el 

automóvil más sofisticado; de la 
mujer que aún, en ciertos estratos, 
se cubre con el velo y debajo de él 
viste finos modelos importados de 
Europa; dei joven educado en Ox
ford o en Cambridge, según los 
patrones occidentales, que luego 
!lega a su país a someterse a la or
todoxia más estricta de las regias 
de su sociedad. 

Un bienestar social 
que raya en la 

opulencia colectiva 

Si hay un enfermo entre los 
miembros de una familia media, la 
cosa más natural es llevarlo a Lon
dres o a una clínica suiza. Pero 
también si sólo se trata de un 
examen sanJtario de rutina. Esto 
no quiere decir que el país no cuen
te con las mejores clínicas y con el 
personal médico más selecto de la 
regi6n. Todo ciudadano tiene 
derecho a los servidos de salud 
gratuitamente. Gratuita es tam
bién la educaci6n a toda edad, en 
escuelas perfectamente equipadas 
desde la guardería infantil hasta la 
ensenanz.a superior. Estos son los 
aspectos que más llaman la aten
ción en ese lugar en donde el 
ciudadano vive hasta ahora sin el 
peso dei sistema tributariu, -.on 
salarios que, considerados en abs
tracto, pueden hacer palidecer de 
envidia ai más acomodado bu
rócrata de occidente. 

Y ni qué hablar de las como
didades de que goza la mayoría de 
la población: casas amplias, en 
barrios bien trazados, con afre 
acondicionado que hasta parece 
refrigeraci6n; calles bien pavimen
tadas y amplias por las que cir
culan coches kilométricos de 
redente modelo. Ostentaci6n de 
edifícios públicos de la más fina 
factura, proyectados por los 
mejores arquitectos en vista. 
Abundancia de escaparates re-

1 lucientes de oro y también de 
oropeles; vitrinas atiborradas de 
objetos destinados ai más desen-



frenado consumo: ropa de las 
mejores marcas, gafas, bolsos, 
zapatos y corbatas "firmados"; 
abundancia de joyas; sucursales de 
las tiendas de regalos más renom
bradas dei mundo. No faltan las 
pieles más finas, de los climas más 
árticos, n~ las galerías de arte. 
LTodo eso hace de Kuwait un 
paraíso? 

La otra cara de la 
moneda 

Pero no todo es color de rosa en 
Kuwait que en 1961 pasó a la vida 
de total independencia política, 
pues fue recién entonces cuando el 
poder britânico le permitió ma
nejar de manera autónoma su 
política exterior. EI país se encon
tró entonces con la sonriente pers
pectiva que le abría el dinero que 
llegaba en cantidades cada vez más 
copiosas. La acelerada transfor
mación que eso implicaba obligó a 
los nativos a importar mano de 
obra y cuadros especializados para 
la industria petrolera y para otras 
industrias y servidos que se fueron 
desarrollando paralelamente. 
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La construcción, por ejemplo ha · 
llegado a ocupar, por períodos, un 
lugar preponderante en la con
trataci6n de trabajadores extran
jeros, superando el índice de em
pleo de las empresas petroleras. 
Ese fenómeno adquiere tal dimen
sión que se da el caso de que la 
población de fuera sea mayor que 
la de los nacidos en Kuwait en una 
proporción de 55 % contra 45 % . 

Tal desequilibrio también ha 
causado problemas en el flamante 
sistema democrático que el pueblo 
de Kuwait quizo implantar a la 
manera de la mejor tradición 
brítánica. En 1963 se reúne por 
prímera vez la Asamblea Nacional 
y ya en 1965 sobreviene la primera 
crisis entre ésta y la casa reinante 
que se ve obligada a formar un 
gabinete reforzado. 

Para 1971 ya la asamblea es 
electa por sufragio libre, aunque 
no tienen derecho a voto ni mu
jeres, ni analfabetos ni extranjeros. 
Y, no obstante esas limitaciones, 
en ella hay un espacio político que 
permite la penetración de opi
niones de izquierda. La presión 
ejercida por el importante contin
gente extranjero, que no tiene ac
ceso ai juego parlamentario, 

aunada a los estragos provocados 
inevitablemente por la crisis mun
dial, han puesto en dificultad ai 
régimen y lo han obligado a en
durecer su aparente tolerancia. 

· Edén arrastrado 
porelhuracán 
inflacionario 

Recientemente el príncipe de la 
corona y Primer Ministro, Emir 
Jaber Al-Ahmed A1 Jaber A1 
Subah, instaba en tono alarmado a 
su pueblo a no seguir desenfre
nadamente por la vía dei consumo. 
Hablaba de lo oneroso que le 
resulta a Kuwait la importación de 
todos los productos, íncluyendo 
los de primera necesidad, y entre 
los que hay que enumerar hasta el 
agua potable. El pequeno Emirato 
sufre más que nadie el alza de los 
precios de los bienes que importa 
puesto que, salvo el petróleo, lo 
compra casi todo en el extranjero. 

Ese llamamiento, con visos casi 
de instigación a la ética colectiva, 
es signo claro de la conciencia de 
que el próspero presente se puede 
convertir en dramático futuro. 
Kuwait tiene petróleo y a cambio 
de él recibe papel, en forma de 
moneda o de acciones; papel sujeto 
a los avatares de la economia y de 
la política múndiales. Cierto es que 
recibe mucho, sin duda mucho 
más de lo que puede asimilar sues
tructura industrial y financiera. 
Por eso compra e invierte en el ex
tranjero; regresan a Europa y a Es
tados Unidos las divisas que de ahi 
le llegan a cambio dei petróleo; 
presta, coloca y hasta regala di
nero con rara generosidad, a 
través de fondos de ayuda y de or
ganismos internacionales. 

Pero, en el fondo, se sabe pobre 
por la importancia estructural de 
construir hacia el futuro. En eso 
consiste su pobreza y su subde
sarrollo. Si Kuwait no está ligado a 
muchos de sus hermanos árabes 
por la falta de dinero, sí se iden
tifica con ellos por la incapacidad 
actual de poder llamarse país 
desarrollado e 
cuadernos dei tercer mundo 101 



IRAK 

Dei feudalismo a las 
haciendas colectivas 

ESOPOT AMIA, 
cuna de la primera 
civilizaci6n humana, 

era una regi6n de economfa 
agrícola y pastoril. Fue en esa 
regi6n, encerrada entre los dos 
grandes óos Tigris y Eufrates, 
donde el hombre primitivo se 
transfonn6 de nómada en seden
tario e hízo sus primeros experi
mentosagrícolas. 

Pero la producci6n agrícola 

102 cuademos det tercer mundo 

Claudio Colombani 

exigia irrigaci6n y todos los reinos 
que se sucedieron en Mesopo
tamia; Uamada lraq Al-Arabi por 
los árabes, dieron prioridad a la 
construcci6n de canales de irri
gaci6n, conservando los ya exis
tentes y creando sin cesar otros 
nuevos. Los primeros historia
dores de la era musulmana na
rran que los potentados árabes 
viajaban de Damasco a Bagdad 
protegidos por la fresca sombra de 
árboles frutales: todo el actual 

desierto sirio-iraqw era entonces 
una regi6n cultivada. 

La decadencia de la agricultura 
iraqui comienza a mediados dei 
siglo XUI, cuando las sucesivas 
ocupaciones (mongol, persa y 
otomana) destruyeron los canales 
de irrigaci6n, no dejando más que 
fosos secos y polvorientos en lugar 
de las antiguas vias de agua. 

Después de los otomanos lle
garon los ingleses quienes per-



petuaron el sistema agrario dei lm
perio Otomano y apoyaron el for
talecimiento de los propietarios 
ausentistas y jefes tribales de 1.as 
âreas rurales durante la ocupación 
(1917-20( y los aiios dei mandato 
(1920-32). 

Cuando lrak obtuvo su inde
pendencia en 1921, heredó un con
fuso sistema de propiedad agraria 
y di:scubrió que muchos registros 
de títulos de propiedad habían sido 
destruídos o se habían extraviado. 
En 1932, cuando se aprob6 la ley 
que estipulaba el registro de todos 
los títulos o escrituras de la tierra. 
los sheiks y los notables de las 
ciudades resultaron beneficiados 
en detrimento de los campesinos 
que ejercían los derechos habi
tuales de la propiedad colectiva. 
Los sheiks y los notables pudieron 
registrar las tierras tribales como 
su propiedad personal porque los 
miembros de las tribus no fuer:m 
informados de la existencia de la 
ley, silencio éste propiciado por el 

Aumerllar la produc
lÍvidad es ,ma de las 
metas actuales de la 
Reforma Ag-raria 
iraqul 

gobierno. En consecuencia, la 
relación que existía entre el sheik y 

los miembros de la tribu se convjr
ti6 en una relación entre terra
teniente y campesino sin tierra. 

La desigualdad en la propiedad 
de la tierra, que había ocasionado 
problemas tales como ingresos 
deplorablemente bajos, gran anal
fabetismo y mala salud, ocasionó 
un nuevo problema: la continua 
migración hacia las âreas urbanas. 
Como resultado dei creciente 
descontento dei campesinado, el 
gobierno iraquí procuró mejorar 
su condición económica apro
bando. en 1945, una ley de dis
tribución de tierras en la región de 
Dujailah (lrak centro-sur). Una de 
las mâs importantes características 
de este proyecto fue que los cam
pesinos eran seleccionados en
tre distintas tribus; se esperaba 
así reducir los prejuicios tribales y, 
el mismo tiempo, fomentar un es
píritu de nacionalismo entre ellos. 

A pesar de que el proyecto en
contrá dificultades a causa de la 
salinidad de la tierra. sistemas 

ínadecuados de irrigación y el 
fracaso de la sociedad cooperativa 
(establecida en 1947 y malograda 
en 1952), se le considera como un 
experimento exitoso en desarrollo 
rural. 

Revolución y Reforma 
Agraria 

En Irak, la situación agrícola 
hoy en día es totalmente diferente 
a La dei pasado redente. El país es 
un gran productor de cereales 
(trigo, cebada y arroz) y de plantas 
textiles (lino y algodón), y es el 
primer productor mundial de 
dâtiJes. lrak posee actualmente la 
cuarta parte de todas las palmeras 
de dátiles dei mundo y, consideran
do las exportaciones no petroleras, 
la de dâtiles representa casi un 50 % 
desu valor total. 

Pero, para alcanzar esa posi
ción, tuvo que pasar por dos re
voluciones: una dei 14 de julio de 
1958 y la otra dei 17 de julio de 
1968. Solo entonces comenz6 a 
declinar la influencia de los te-



rratenientes, que impedlan el libre , 
desarrollo de la capacidad produc
tiva de los campesinos. En sep
tiembre de 1958 se decret6 la 
primera Ley de Refonna Agraria 
tendiente a elevar el nivel de vida 
de los campesinos ast como la 
producción agrícola. 

No obstante, en la práctica, 
dicha ley no trajo grandes pro
gresos a la agricuJtura dei pafs. En 
realidad, los, terratenientes su
pieron utilizar las falias de la ley 
que en 10 anos sólo distribuyó la 
cuarta parte de las tierras que se 
pensaba expropiar. Entre otras 
cosas, la ley de septiembre de 1958 
fal16 por el hecho de que los pro
pietarios tenían el derecho de elegir 
las parcelas de tierra que querían 
conservar y los campesinos debían 
pagar a1 Estado un derecho de 
apropiación de tierras. . . pero 
L con qu~ dinero 7 

EI gobiemo emanado de la 
nueva revolución dei 17 de julio de 
1968, que llev6 a1 poder ai Partido 
Socialista Arabe Baath, decret6 
una segunda Ley de Reforma 
Agraria en 1970. Esta ley suspen
di6 el pago de las expropiaciones a 
los terratenientes y su derecho de 
elección de las tierras, y dio a los 
campesinos equipo agrícola y asís-
tencia técnica gratuita. La segunda 
Ley de Reforma Agraria perrnitió, 
en los dos anos siguientes, dis
tribuir 1,100,000 hectáreas de 
tierra a los campesinos. Según las 
últimas estadísticas (1974), cerca 
de- un millón de campesinos tra
bajaban las tierras distribuídas, en 
las que fueron edificadas granjas 
estata1es y sociedades coopera
tivas de producción agrícola y 
animal. 

Con la ley de 1970 se emprendió 
el reparto colectivo de las tierras y 
de los medi os de producción, lo que 
evitó los resu1tados negativos de la 
subdivisión de las tierras y permitió 
una explotación más efectiva de la 
gran producción. Además, la ley 
contempl6 la constitución de 
cooperativas agrícolas y la cons
trucción de viJlas rurales moder
nas. Así, bajo el contrai de los 
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representantes de los sindicatos 
agrícolas, cerca de mil coopera
tivas agrlcolas fueron creadas en 
todo el lrakagrupando inicialmen
teamásde250milcampesinos. 

Por otra parte, lo:. campesinos 
que habian emigrado hacia las 
zonas urbanas empezaron a re
gresar ai campo y a participar en 
las cooperativas donde todo es 
común (tierra, medias de produc
ción y trabajo) y donde la utilidad 
es repartida entre sus miembros. 

Actualmente, por su impacto , 
sobre el conjunto de la economia 
iraquí, la agricultura es uno de los 
más importantes sectores eco
nómicos dei pais. En efecto, la 
agricultura participa con un 20% 
en el Producto Nacional Bruto y 
absorbe un 50 % de la población 
económicamente activa. Sin em
bargo, la productividad dei sector 
agrícola es reducida y sufre un in
cremento muy pequeno. Los prin
cipales obstácuJos a su crecimiento 
son las lluvias irregu]ares, la poca 
agua para irrigación y la insufi
ciencia de una red de distribución 
hidráulica, además de la salinidad 
de la tierra. 

Nuevos canales de 
irrigación 

A mediados de 1975, el minis
terio iraquí de AgricuJtura y 
Reforma Agraria elaboró un plan 
quinquenal de reforma agraria 
destinado a responder a tres ob
jetivos: transformación social dei 
campo, mode~ción de las 
granjas estatales y de las coope
ra tivas agrícolas, y reducción de] 
desnivel económico existente entre 
el campo y la ciudad. 

A1 contrario de lo que se podía 
creer, el primer objetivo no per
sigue una sociaJización susceptible 
de inquietar a los nuevos pro
pietarios de tierra beneficiados por 
las leyes de Reforma Agraria, sino 
más bien un conjunto de rea]i
zaçiones que permitirá a los cam
pesinos usufructuar la ayuda dei 
gobierno para una mejor explo
tadón de sus tierras. Dicha ayuda 

presupone la creación de nuevos 
centros de formación y de orien
tación, así como la planificación 
de la asistencia en términos de 
equipos agrlcolas. 

EI presupuesto dei plan quin
quenal, que empezó a ser ejecu
tado a principios dei ano pasado, 
es de 2.500 millones de dólares 
para desarrollar la cría de animales 
y más de 250 millones de dólares 
destinados a la compra de equipo 
agrlcola mecanizado. 

AI lado dei plan quinquenal de 
reforma agraria, el programa de 
desarrollo y de promoción de la 
agricultura de Irak comporta la 
ejecución de un cierto número de 
proyectos de infraestructura 
agrícola, de los cuales eJ más im
portante es el dei canal de Thar
thar, un segundo canal de Suez, 
que comunica la depresión de 
Tharthar cone! rio Eufrates. Dicho 
canal, tiene 37,5 kilómetros de lar
go y una anchura entre 35 y 80 
metros. Otro proye-cto de valo
rización de las tierras está siendo 
r.::alizado en Bassorah, al sur de 
lrak. Un canal de 42 kilómetros de 
largo comunicará el Golfo Ará
bigo con el lago Hor AI-Arabi, que 
es la vía natural para las aguas de 
los ríos Eufrates y Tigris que 
desembocan en el Golfo. 

EI canal de Tharthar, dos veces 
más profundo que el canal de Suez, 
es una de las numerosas vias de 
agua que deberán, poco a poco, 
crear de nuevo la antigua red que 
irrigaba toda la Mesopotamia en la 
época de su esplendor y que, ai ser 
destru1da, dejó ai desierto invadir, 
siglo fras siglo, una gran parte del 
lrak de hoy. Con excepción de los 
ricos palmares de dátiles del sur, la 
vegetación fue destruída por la sal 
que cubría sin cesar la tierra que 
daba a menudo la extrana im
presíón de estar cubierta de nieve, 
bajo una temperatura de 55 grados 
çentigrados. 

Los proye-ctos de infraestructura 
agricola aunados a la Reforma 
Agraria tenderán a restituir a la 
asricuJtura de lrak la prosperidad 
que caracterizó a la Mesopotamia 
en la antíguedad e 



Brasil es, en Amérlca Latina, 
la unidad nacional de mayor 
territoric v poblaci6n v la única 
nacida e la colonizaci6n portu· 
guesa, q. l expandi6 las fronteras 
iniclalmefl fijadas por el Tra• 
tado de T ordesíllas para ad en
trar se en terrítorios que la 
resoluci6n papal reservaba a ltt 
Corona espanola. 

No obstante, en el momento 
de la independencia (tardia en 
relaci6n ai resto dei continente) 
llf mavor parte de la poblaci6n se 
concentraba en una estrecha !aja 
costena. Los puertos fu ncionaban 
como -embudos, canalizando el 
productb de sus regiones hacla 
los mercados europeos, sin ma~ 
yor conexión eni.re si. AI primar 
gobernante braslleilo, el Empera
dor Pedro I le correspor.de el 
mérito de haber evitado el 
desmembramiento dei pais, como 
ocurrió en los virreinatos his
panoemericanos. Su hijo, Pedro 
li, abri6 las puertas ai imperia· 
tismo inglês, que penetra en et 
pais junto con los rieles de sus 
ferrocarrlles. E I orden oligárquico 
que se consolida ento nces no 
cambia mayormente con la procla
maclón de la República en 1889. 
Las varlaciones son producldas, 
en cambio, por las modlfica
ciones de los mercados consumi· 
dores, sucediéndose las eras dei 
a2úcar, dei caucho, dei cacao v 
dei café. 

E n 1930 le crisis mundial 
debilita a la oligarquia cafetalera 
y Getulio Vargas inicia una 
polltlca nacionalista e industrie
llsta. Consciente dei efecto nega-
1:lvo de los monopolios transna
cionales, propugn6 el domínio 
anatai sobre las industrias de 
base. EI Estado pase a desem· 
penar un papel fundamental en 
la creaclón de la Industria side
rórgica, en la extracci6n y 
refinaclón de petróleo v en la 
producción de motores y vehl
pulos. Getulio Vargas se suicldó 
en 1964, culpando ai imperla· 
lismo por la crisís en la que se 
-habla'hundldo el pais, obligén
'dolo a qultarse la vida. 

Su sucesor, Juscelino Kublt• 
chek., abri6 las puertas dei mer
cado brasifel\o a las corpora
clones transnaclonales, dàndoles 
los prlvilegios que éstas ex,glan. 
Esta Hnea se profundlza tras el 
golpe de Estado que en 1964 
termin6 con la vacilante axp•· 
riencia reformista de Joao Gou· 
tart. No mas huetgas, no màs 
slndícatos: no màs libertadas 

políticas. La represl6n institucio-
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nalizada as condiclón neceseria :.; 
para el desarrollo capita lista. La f 
justlfíc11ción de esta política, que B 
afecta dírectamente a los asalll· ~~ll~lll~~i riados urbanos y margina a '.g 
grandes sectores rurales, as que g 
"13 torta tlene que crecer antes --.q~~g;~~~~i9'" E 
de poder ser repartida". 

Los Estados Unidos, que "i 
alentaron lnocultablemente a los dos Unidos rechaza e1 desarrollo G 
golpistas dei 64 no vacilan en dar de la energia atómica brasilella 
su apoyo y Nixon proclama que (único medío de sustltu lr ai 
"donde vaya Brasil irá América petróleo que importa en un 
Latina". Pero el "milagro econ6- 85'1<>), discrepa con la política 
mico" está basado en la e><por- africana destinada a abrir nuevos 
taci6n (los bajos salarios que- mercados (Brasll reconocló ai 
poslbilit,;in el crecimíento res- gobierno de Agostinho Noto en 
tringen el mercado interno) y el Angola el mismo dia de su 
"modelo brasileilo" no resiste la independencia) v reclama respeto 
restricción dai consumo interna- a los derechos humanos. 
clonai provocada por la llamada Seguramente el luturo lnme-
"crlsls dei petróleo" de 1973. diato depara rá ca mblos. Los 

M ientras en 10 interno se sectores democráticos estlman 
acelera la tnflación y ia crlsls que éstos sólo signifícaré n un 
comienza a manlfestarse en un peso adelante s, obedecen a u na 
descontento popular que ya lleva política nac ionalista y popular, 
la protesta a la calle y repercute que ubique ai p ais en el lugar 
e n el i nterlor de los que la corresponde en el Tercer 
cuarteles, ai goblerno dai general Mundo v Amarica Latina, an el 
Ernesto Geisel acumula contra- marco de la cooperaclón y no de 
dicciones con Washington. Esta· la presl6n "sub imperial ista". 

República Federativa do Brasil 
Gobic;no: General Ernesto Geisel, presidente Capital: Brasilia 
(550,000 h) Superficie: 8. 511.965 km2 Poblaciõn: 
1 15. 000.000 (!19% rural) Moneda: cruzeiro Idioma oficial: 
Portugués Fiesta Nacional: 7-IX (lndcpendencia, 1822) 
lle~gión: La mayorfa de la población cs católica. Estã muy difun
dido el culto sincrético afro-católico de "'umbanda" PNB per 
cápita: 750 dólares anuales Educaciõn: Hay 20 millones de es
tudiantes de todo nivel. Analfabetismo: 25% Salud: Un médico 
cada dos mil habitantes 
Brasil es miembro pleno de la ONU, la OEA, la ALALC, Ia Cuenca 
dei Plata, las Asociaciones de Exportadores de Azúcar y Cacao y 
participa como observador en las reuniones dei Movimiento de 
Pafses No Alineados 



Burundi 
En ~I slglo XV <Ir nuestra era 

los tu tsl o watuSI. una trlbu do 
pastorei v guerraros procedentes 
dei Norte se lnuala en la meselo 
<.l<' 10$ grandes lego, de Africa 
Central. sometlendo a la poblo 
clon hu tu tocai • lnttaurando una 
monarquia de corte feudal. 

Esta domlnac1on tribal no com 
blO sustanelalmente cuando Ale
mania Integro el temtorio ai 
Afrlca Orlen tal Alemana ( 1890t 
nl cuando el entonces llamado 
Ruond&-Urundi poso a manos de 
Bélgica ai terminar ai Primere 
Guerre Mundial. La minoria tuts, 
servia de lntermedlarlo a los colo 
nlallstas. esegurando la e><plota· 
clOn de la gran mayorla campesino. 

Era naNrel que la& tenslones 
socleles estalleran tras la lnda
pendencla v posterior soparaclón 
dei torrltorlo (1962) on dos Esu, 

République du Burundi 

dos lndependlontes Ruanda v Bu 
rundl. Mlentras que en la norte 
/la Ruanda los hu tus se lmpusle 
ron v e><pulsaron dei pala a lo• 
tutsis. en Burundi el rev Ntare V 
logro preservar las estructurH tra
dlclonalet, gener6ndoso lrecuentes 
choquu fronterizos entre ambos 
palaes. 

EI 28 de noviembre de 1966 
un golpe de Estado proclamo la 
República v eleva i, la pres1doncla 
ai Prime, Ministro M,chel M,com 
bero. s1n que le situación se altere 
en absoluto para la mavorla hutu. 
relegad11 a ta agricultura v la arte
sanla. mlentras lo, tu tslt mano1an 
las empresas v ocupan todos los 
cargos importantes dei e16rclto v 
la admin,straclón p(lbllca. EI con, 
flicto étnico social provocó una 
guerra c ,v1l en 1971 72. con un 
snldo de 200 mll muertos. M,com 
bl!<O conservó el poder, pero I• 

@) 
G<>bierno: Coronel jean Baptiste Bagaza,Jefede Estado; Tenieme
coroncl Edouard Nzabina. Primer Minisuo Capital: Bujum
bura (100.000 h) Superfície: 27.830 km2 Población : 
3.900.000 h (96% rural) Moncda: franco burund~ 
Idiomas oficialcs: kirundo y francês (tambi~n se habla suahili) 
Ficsta Nacional: 1 de julio (lndependencia. 1962) Religión: 
animista y cristiana PNB per cápita: 73 dólares anuales 
Educación: En 1974 había 150.000 cstudiames de todo nivel. Anal-
fabetismo: 90% Salud: Un médico cada 40 mil habitantes 
Burundi es miembro pleno de la ONU, la OUA, la Organizaci6n ln· 
ter-africana dei Café, la Organi1.aci6n de Productores de Oleagi
nosos y el Movi miemo de Patscs No Alineados 
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preslón ,nternacional to obllgà a 
atenuar las masacres masivas de 
opositores. En 1974 logró ser rff 
lecto. mediante el .. democrfwco 
procedlmiento de hacer depositar 
los votos dei UPRONA (partido 
oficial) en una urna v os wfra 
glos opositores on otra . . 

Mientres tento la s,n,Klón 
económica no era alentadora ni 
siqulera pera los sellores feuda,es 
EI 90 por clento de la poblacibn 
de una V otra etnia cultiva la tie 
rre de manara precaria. ai 90 por 
c1en10 de los ingrHOS provlenen 
dei agro (café, 16 v bananos fun 
damtntalmentel v el pais t,ene 
uno de ios ingresos per càPlta 
más bajos dei mundo • 

.. Estos productos beneficiaban 
apenas a un pui'lado de burgue
ses que haclan fortun8l -mante
nidas fuere dei pefs con su e>< · 
portacibn .. , e ><pllcó el teniente-co
ronel Nzabina a la pren5a. fustl 
ficando el derrocemlanto incruen 
to de Mlcombero el 6 de nov1em 
br• de 1976. 

Los jbvonet oflclales (que tom· 
bl6n pertenocen a la etnia tuu1) 
anunciaron un plan nac,onallsta 
de trentformaclbn dei pais en un 
pi azo de trH a/los. Se he progrit 
mado democratizar ai UPRONA 
v. por conslguientc 111 vida po 
ll11ca burundesa. 

Le agrlcul tur• es la pnnc1pal 
priorídad económlc•. promovi6n 
dose el agrupamlento de los cam 
pesinos dispersos en pequell•s co
munidades, lo que va se .. ,. ,.&
llzando lentamente, a medid• que 
plerden fueru tos h•bltos socu 
leres. LH comunidades poslbil1 
tar6n lo lns111laclón de une lndus 
trl• de transfonnaclón de pro 
duetos agrlcot•s per• el merc-.do 
Interno v le e,cportaclón. AI mls 
mo tlempo se promueve el cambio 
de los- cultivos tradlclonele5 por 
productot troplcales an la plan1c1e 
dei canuo. cereeles un poco m•s 
errlb• en la alerre, cai'la de ,uucar 
en te llanure oriental, 91n•do en 
lo5 tlerras •I tas v peac• en ai Lago 
Tenganyka. 

Los recursos mlnoros rec16n 
descublartos (bauxita, zinc v nl 
quel) .. no sor•n nuntro petrb 
leo" esegure el Prlmer Minl•tro 
Nzablne. .. pero constitulr6n un 
medlo efectlvo da financiar el de 
sorrollo egrlcola". 

En el campo lnternec1onat ,a 
espero un reforzamlento de las 
relaciones con Tannnln (cuyo 
modelo "Uyamaa·· Inspiro a lo, 
militares ravotuclonarlos) como 
forme de contrarroster los vlncu 
tos de dependenclo con Zaire, Btl 
glca v Estados Unidos. 

:, 
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Una ceremonia de coronación 
en un pais enclavado en el Hima· 
lave, con alturas superiores a los 
slete mll metros, conocldo lnter
naeionalmente por sus "ponls" 
(caballos enanos) y sólo visitado 
por alpinistas o "hippias" en bus· 
ca de ambiente para la medita· 
ción v el consumo de drogas pa
rece .,..às una fiesta folklórica que 
un aconte<>lmlento de primara im
portancia en la pol ltica interna
cional. 

Sin embargo, no fue precisa
mente el gusto por lo exótico lo 
que llevó a Thimphu el 2 de ju
nio de 1974 a altos representan· 
tes de las grandes potencias: 
EEUU, URSS, Gran Bretaila, Fran• 
eia, China Popular v un Ministro 
de la lndia. Ese dia Jigme Singye 
Wangchuk, un joven de 18 anos 
fue proclamado rey de Bután, 

j sucediendo a su padre el "Rey 

Dragón" Jigme Dorjl Wangchuk, 
mueno en 1972. 

Situado entre la provincla hln· 
dü de Assam y el Tibet chino, Bu· 
tán es uno de los "peones" de 
la estrategia Internacional en Asia 
v los diplomáticos esperabon adi• 
vlnar o determinar los movimien· 
tos dei joven monarca, el prímero 
en abrir a la civil izaci(>n moder
na el "reino prohibido" y en ins· 
taurar una Asamblea Nac,onal le· 
gislatlva. 

Verdadero :·Estado 1apón" en 
un frontera confl ictlva, entre dos 
potencias atómicas. Bután tiene 
una estrecha afinldad histórica, 
cultural y rellglosa con los veclnos 
reinos hlmalayos de Nepel, Slkkin 
v el Tibet chino. 

Desde que en 1774 los brltà
nicos establecleron su protectora
do sobre el pequeno pais, sus 
vínculos políticos I o atan ai su r. 

AI lndependlzarse la l11d1a, 
Nueva Dehli heredó la tu torla 

@ Bhutan Druk-Yul 

~ Gobierno: monarquia constitucional, Jigme Dorji Wangchuk, 
rey Capitales: Tbimpu (25,000 h) en verano y Punaba (34.000 
h) en invierno Superficie: 46,400 km2 Población: 
1.150.000 h Moneda: rupia bindú Idioma oficial: dwng
ca I'iesta Nacional: Día dei nacimiento dei rey Religión: 
budista lamaista PNB per cápita: 60 dólares anuales 
Educación: En 1972 habfa 16.000 estudiantes de todo nivel en el 
país (menos dei 2% de la poblaciõn) Salud: Un médico cada 40 
mil habitantes 
Bután es miembro pleno de las Naciones Unidas y el Movimiento de 

· Países No Alineados 

CHINA º 

BANGLADESH 

sobre el reino, prometiendo 'en el 
Tratado de Amlstad firmado en 
1949 no lntervenir "en los asun
tos administrativos Interiores". 
Por su pane, "el Gobierno de 
8utân consiente en seguir los 
conseJos dei Gobierno de la ln 
dia en lo concerrilen te a sus re
laciones e><teriores". 

En 1959, cuando el confllc
to síno-hlndú comenzaba a cal
dearse, Thlmphu rompló sus 
relaciones díplomâtlcascon Pekln. 
Ello signfffcó un duro golpe a la 
economia de Butan, Que expor
taba arroz y madera ai T ibet. La 
1 ndia, en contrapartida, constru
yb nuevas carreteras hacla el sur, 
canalizando hacla su pais el co
merc io exterior butanés, cuya ( ini · 
ca solido ai mar es el puerto de 
Calcuta. La admlnlstraclón p6bll · 
ce dei reino ea manejada por 
técnicos hlndües v asesores de la 
misma naclonalldad adlestran ai 
ejérclto, Que acaba de pesar 
de la ballesta ai fusll y se dedica 
a custodiar la frontera con China. 

No obstante el Joven rey Jlgme 
Singye Wangchuk esuncelosod&
fensor de su lndependencia y no 
qu 1ere que su pais repita la suer· 
te dei vacino Slkkim, ane><ado 
como una provlncla mês de la 
lndia en 1975 tras un discutido 
referendum. En 1971 Butàn logró 
hacerse reconocer como mlembro 
pleno de la ONU y en 1973 v 
1976 esistió a las Conferencias 
Cumbres dei Movlmiento de Pai· 
·ses No Allneados. EI monarca 
ho declarado querer mantener "re
laciones justas y correctas con 
China". Lo presencia de una de· 
legaclón de Pekln en su corona
cl6n, primar contacto en un cuar
to de slglo, es lndudablemente un 
gesto Importante. 

EI aislamiento de Butàn en las 
alturas dei Hlmalaya ha llevado en 
el curso de los slglos a que el 
pais se autoallmente. No obstante 
la lndla contrlbuye con catorce 
mlllones de dólares enuales a ba· 
lancear un presupuesto crónica
mente dofícltarlo. 

Ello no lmpldló que, ai cei\lrH 
por primora vez la corono, Weng 
chuk dlrlgiera a su pueblo un 
mensaje optimlsta. Ennumorando 
las riquezas dol pais: arroz, mode
ra, un enorme potencial hidroel()c
trlco e Importantes yaclmientos 
de hulla, cobre y mica, declaró 
que la verdadero lndopendencla 
no podia provonlr sino de la ln
dependencla económica y pldlb a 
lo, butaneses '•IJnión para dar 
Juntos el salto de la Edad Media 
ai slglo XXI". 



Cabo Verde 
Cuando 101 p0rtuguoae1 se 

1nualaron en Cebo Verde en 
1587. el erch,p,tlego (dlez 1slas y 
nueve 11101H volcjn1cos • 300 
k il6m11ro1 de Senagall ere efec· 
t ivamente verde. cubl.,.to de 
bo,quea troplcales. Cuetro slglos 
d e ex p loreclb n Incontrolada 
a ltereron la ecologia dei pais. 
hasta convertirlo •n un "d•11e,to 
floren te... En los últ,mos dO• 
c,entos e/los son m6s 101 cabover· 
d ianos que han emigrado. pe re
cido en 181 plentaelonos por tu 
guesas de Angola o Sent o T om• 
o muer t o de disenteria o lnan,
ci6n en IH ,sias Que todos 
cuantos actualmente vN•n en 
ellu. 

Pera la metrbpoll lu11tana el 
ln ter61 pq, el archlp1tl1190 era 
f u ndamentelmente H tret6g,co• 
u na etc:ela v,u,1 ent re l.1sboe y 
sus colonles americanas y afr t
canas. Ello cre6 vlnculos p~rt•· 

@República do Cabo Verde 

cu larmente tuert" entre Cebo 
Ve,de v· Gu,nea 8,ssau, de donde 
proceden los encesttos de le 
,...yor parte de los cebover
d1anos y a donde mlles de ellos 
hen emigrado. 

No es exr rollo entonc" que 
cuando el gulneano Amflcar 
Cabral func:16 en 1956 un partido 
para lucher contra el colon,e 
llsrno portugu6s, en el pequello 
grupo 1n,c1al se contaren cebo 
verdlonos como Arlstid" Pereira, 
ac tuel Pre11den1e. Na turalmente, 
las formes de luche dei Par t ido 
A fricano pare la lndependencla 
de Gu,nea y Cebo Verde 
(PAIGC) no pod(a,i ser las 
m,smes en los ,sles que e,i el 
conr,ne11te . Mlentras e11 Gu lnN 
lo tuche armado lba l,berendo 
terntorio, en Cabo Verde 101 
porriot•s H organlzaban P••• 
ltbrar la luche pol<t,ce clende• 
t•na 

Gobicrno: Arlstide) Pereira, Pre)idente: Pedro Pires. Primer 

Ministro Capital: Praia (32. 000 h) Superficic: $.929 
km2 Poblaci6n: 290.000 (70% rural) Moncda: escudo 
caboverdiano Idioma oficial: Português Ficata Nacional: 5 

VII (lndependencia, 1975) Religi6o : mayoritaria~ente 
católica PNB per cápita: 290 dólares anual~ 
Cabo Verde cs m1embro pleno de las Nac1one\ Umdas. la Org-a 
mzac1ón de Unidad Africana y el Movimiento de Pa~ No Ali 
neados 
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Cuando iras I• Revoluc,6 n dei 
• 25 de abrtl de 1974 Po rtug ,1 

rewelve eceptar I• au todeter 
m,necl6n de sua colonias la 
derech• luslt1111e inte11t6 d emo .. 
tre< que Cebo Verde era une 
"provl11c1e de ult<emer", te n 
porruguese como el e,ch1p16lago 
de Azo,es. Pero I• 1 ,rmeza d e i 
equipo negociador dei PAIGC. 
encebezlldo por Podro Ptres, 
desbaretb la m•nlobre y e l país 
se ,ndepend,zb en Julto de 1975 
Oetde ento11ces el PAIGC se 
convirt16 en el primer pa<ttd o dei 
mundo en goberner sobre do, 
Estados G u meanos y cabova, 
d1anos asplra11 a la un,l,cac16n, 
pero elle 110 se rNltu,á ap•• 
.,,ed•mente. 

Pare el PAIGC. la pr11T1ere 
Taree en Cebo Verde hle ev, ter 
Que au pueblo murlera de ham
bra, despu6s de u11a década da 
saQu (e Que •sol6 la agricultura 
l.a poblectôn local v la solida 
rtded 1nternac,on•I fue-ton mov.., 
llzec:tu en ta betelle contra lo 
seQuíe, uultundo pa,e lo 
1rr1gaci6n el agua 1Ub1erránea 
1nexploteda Por el co1011teltsmo. 
AI m,smo uempo se 1nlct6 uN 
profunde refo,me agreria, .,. 
c,oneltzal1do las ,,.,.,as, (algun•• 
islas as1oben en menos de media 
doce11e de 1a1,tunc1,s1asl y •• 
t,mulendo a loa campesmos a 
orgenizo,se en coop.,.attvas. 

Ese osluerzo no impid16 que 
Cebo Verde derno,ue,a su soh• 
derlded •ntimper,al111e epoyando 
• Angola durenr• la Segunda 
Gue,r• ele l.1berec l611 v pe,ml 
t,endo Que el puonre a6'eo quo 
ebas1ec,6 • los angol•nos du ran•• 
lo 1n11Hl6n zairense y sudafrica11a 
h lclere e,c:ela en w 1e,r110,,o AI 
m11mo t lempo el PAIGC he acla 
redo Que ma11i.ndr• ,u po ,c:16n 
no lllnNd• y 110 pe,m, t ,r• bases 
e~ tran1eras en ai a,ch,p16logo Su 
81tret6g,c• ub1cecl611 Mr6 apro
vechedo econ6m1cam1nr1 como 
escale d• vuelos v novegac1011es 
trenscont,nenteles 

E I segundo enNersano de la 
1ndepel1dencle ser6 celebrado este 
5 de 1uho en u11 clima a e 
movll1ucl6n y d1scus16n Politaca 
en Cabo Verde. AI dia 11gu1en1e 
se ln•ugurar6 en Bissau el tercer 
congr"o dei PAIGC (prlmero 
dMde 1, lndependencla) donde e l 
perttdo d e finir• IH m etas para • 
nueve etap• de la lucha y , 
segure mente, esiudiar6 las 
formH de eva nzer hac,a lo Que 
A rhudes Perelre def ml6 como 
... , tuello de Amflcar Cabra l : la 
un ,611 fr111er11al d e dot cue,pos 
con u r, corazônº . 



Aunque llegb tarde ai reparto 
c olonialista de Afrlca, el li Reich 
alemán logrb establec:a- en zo
n as claves dei continente los 
territorios de los ectuales Burun
d i, Namibia, Ruanda, Tanzania, 
T ogo y Camerún, donde en 1884 
logrb someter a la clvlllucibn 
bantó, alll estableclda desde prin
c lp los de nuestra era. Ourante la 
Primara Guerra Mundial (origina
da prec isamente por las friccio
nes ent re los distin tos lmperialls· 
mos europeoa) Camer(ln fue ocu
pado p or Francia y Gran Breta
lla, qulenes en 1920 se dlvidieron 
el pais, adjudicado como "man
dato" por la Socladad de Nacio
ne.s. 

EJ accew de Camarun a la ln· 
dependencia no fue pacifico. A 
panir de 1936 algunas personali· 

dades destacadH y grupos slndl· 
cales dei Camerün Oriental ("fran 
ces") adqu lrlaron ai derecho de 
aflliarse a IH centrales metropo
litanas y ello estimulb las expre
siones autonomista$. Et surg,ente 
nacionalismo fue reprimido por 
los colonialluas y en 1955 y 1958 
los lfderes cameruneses ruvieron 
que refuglerse en la selva, desde 
donde organlzaron la lucha guerri 
Ilera. La Unlbn Popular de Came· 
rún (UPC), asr fundada, lle
g6 a constituir una fuerza polf
tica poderosa, con la que el 
pueblo se ldentificaba. 

Pero cuando la lndependencia 
ya era lnevltable, Francia se encar
g6 de ase11,1rarse que la suceslbn 
neocolonialista recayera sobre la 
Unibn Nac ional Camerunesa 
(UNC) de Ahmadú Ahldjo, ''hom
bre fuone" dai pais desde 1955, 

@ Républiquc U nifiéc du Cameroun 

Gobierno: Ahamadú Ahidjo, Presidente; Paul Biya, Primer Minis
tro Capital: Yaudé (275.000 h) Superficie: 475.442 km2 
Población: 6.000.000 h (84% rural) Moocda: franco CFA 
Idiomas oíiciales: francés einglés Fiesta Naciona l : l enero(In 
depeodcncia, 1960) Rcligióo: animista, musulmana y cris
tiana PNB per cápita: 300 dólares anuales Educación: 
1 130 000 estudiantcs de todo nivel en 1974. Analfabetismo: 
80% Salud: Un médico cada 24 mil habitantes 
Camerún es miembro pleno de la ONU, la OUA, las Organizaciones 
Inter-africanas dei Café y la Madera, la Organizaci6n de la Co
munidad Afromalgache (OCAM) y el Movimiento de Patses No 
Alineados 

qulen se convlrt16 en el prlmer 
Prosldanto (y único hasta ahora), 
En octubre de 1961 se cre6 la 
República Unificada de Cameron, 
después que un plebiscito en la 
parte oriental dei pa(s (hasta en
toncas brlt6nlca) &e pronunclb por 
la reunlflcaclbn. 

Ahldjo inougurb su carrera po
lftlce liquidando a la UPC con una 
guerra civil que traumatlz6 pro 
lundomente ai pais, causando la 
"apatia polftlce" Que los obse,va
dores doscubren an su puoblo. 

Ni alquiora la UNC (partido 
único) se caracteriza por la vida 
polltlca Interna. Su "Congreso da 
lo M•duraz" celebrado en febrero 
da 1975 reforzb aún mês los po
deres dei presidente AhidJo, sln 
mayores preclsiones program6tl 
cas, EI "Gran Camarada" ya ha 
sido reelecto cuatro veces y po
drla tentar una quinta cuando su 
actu•I mandato quinquenal venza 
en 1980. Su goblerno es notoria
mente conservador, apoy!lndosa 
en la estructura tribal tradlclonal 
y on un ojérclto sln preocupa
clones fronterlzas nl partlc ipacibn 
en las taraas dei desarrollo. 

Los sindicatos, que en una 
6poca estuvlaron a la vanguardla 
de las luchos Independentistas, as 
t6n ahora Integrados por ley a la 
Unlbn Nacional de Trabajadores 
(UNTC), parte de la UNC. Estas 
estructuras no siempre logran con· 
tener el descontento de los asa 
lariados urbanos, en su mayorfe 
emigrados dei compo. Paros v 
hualgas astollaron en los últimos 
mesa, an varies empresas trens• 
noclonales. 

Sintomas do lnquletud polftl 
ca tamblén han comenzodo a no 
tarso on el medio unlversltarlo 
(seis mll estudlantes), en gran 
parte porque la rigidez do IH 
estructura, polftlcas limita las po
slbll ldades de ascenso y partlcl· 
peclbn a los Jbvenes Inquietos. 
La basa polltlca de Ahid10 se en
cuentra an oi Interior, donde la 
mayorfe do los campesinos slguon 
atados a los Jefes tradlclonales, 
de podar corlsm6tlco y sagrado y 
goneralmente Identificados c on oi 
poder central. La economia de 
Camorún tombl6n es agrada y las 
a><portaclones do café, coucho y 
cacoo la pormlten equlllbror la ba 
tanza comercial y mentener un nl 
vel de ondeudamlento relotiva 
manta baJo, todo lo cuol contrl 
buye o la a,tabllldad dai r6glman. 

Una Quletud conservadora de 
lnc:larto futuro en un continente 
an ebulllclbn. 



Centroáfrica 
Aunque por su actual situo 

ción política Centro6frica s61o es 
recordada cuando su "empero 
dor" hace ai ridículo, el este 
parlo tcrrotoroo de la entlgua 
Afrlc11 Ecuatoriana Franceaa fue 
escanarlo de grandes rebeliones 
entl-colonlallstas en 1905. 
1923-26 y 1946, que prelud1aro, 
ai procew da dascoton1zaclór 
1nlc1ado an 1958 

En d1ciombro da ase allo 
Barthalemy Boganda proclama a 
su pais mlembro de ta Comu 
nid&d Francesa creada por at 
genera l De Gaulle, con oi nombre 
da Rapúbhca Centro ai roca na 
Este ex"fra1le muare tres meses 
mh tarde v Davkl Dacko os ai 
prtmer presidente cuando en 
1960 se logro la lndependencia 
plena. 

L(der revoluelonaroo dei Mo 
vimlen to pra la Evoluc,ón Soc1ol 
dei Afroca Negra (MESANI Da~ 

@Em pire Centroafricainc 

ko ln1c1a un proceso do camb10s 
y establece relaciones de coo 
pereción con tos paí,es soc1a 
listas" En 1965 es derrocado por 
1U tio, ai coronel Jean Sedei 
Bokassa, qu1on hasta 1962 habia 
servido en et e1érc1to trances" 

Ard1en te admirador de Napo 
teón. Bokono se proclama Meros 
cal en su primor acto do 
gob1orno v Pres,donte V11ahc10 
en 111 segundo. Intentando su
pora, a su sobrono decrota que 
"lo burguesia ha sido abolida v 
una nueva era d• 1gualdad entre 
todos los c,udod•nos se ha 
,nstelado'" En 1974. med1an1e 
una serie do fu1m,nantes decretos 
nac,onotiza todas las tcansnec,o 
neles petroleras que oper.,bon on 
e1 país s,n embargo sus detr11c 
tores no ven en es10 un avc,nce 
prog,es,sta efect1110, dlcqando que 
Bok.1ss.a no alcan1a o comprttnd•.!r 
ln rl,f,,.rencta rnu•• 1,tt proutcdéad 

Gobierno: Bokassa 1. emperador Capital: Bangui (2000.000 
h) Superficie: 623.000 km2 Población : 1. 750.000 h (87% 
rural) Moneda: franco CFA Idioma oficial: Franc~s 
Fiesta Nacional: l ·XII {Prodamac16ndela República , 1960) .. 
Religión: cristiana, musulmana y animista PNB per cápi1.a: 
170 d6lares anuales Educación : Hay 200.000 cstudiames de 
todo nivel Salud: Un mtdico cada 35.000 habitantes 
Ccmroáfrica es micmbro pleno de las Nacioncs Unidas. la Orga 
nizaci6n de Umdad Africana. 1a OCAM y el Movimicmo de Palscs 
No Alineados 

estatal v su prop1eclad personal. 
E n reahdad, el Estado centro 

afncano es ai prop10 BokHsa, 
qu1en desde 1973, ademàs de 
1111• dol E1ecu t,vo. Comendante 
en Jefe dei Ejérc,to, Presidente y 
Secrcu1rio General dei Partklo, as 
M,n,s1ro de Defensa, de lndus 
trias. de ~mas, de tnformación, 
de Av1ac16n C1v1t y Militar, de 
Transportes Fluv1eles, Terrestres 
v Aéreos, de ta funclOn t'Ubhca 
V otras car teras menores.. 

Estas. tareos no parecen Qu1 
tarh, mucho uempo, va que 
Bok osw es et 1efe d e Estado 
alttc11no que màs viaje ai ex 
tettor* en1re otros mouvos para 
v,1,,1,v sus prop1odedes en Su1za, 
sus bungalows en t ngtaterra o los 
cusullos barrocos que ha c:om 

rado en Franc,a con el pro
dueto de las oxportac,ones do 
diamantes de 1u pais. uno de los 
,nás pobres de A frrce 

AI cabo de OlrOS dll! SU1 
per1plo~ por países musutmanes, 
Boknssa anunc,6 en octubro dei 
a/lo posado sv convers16n ai 
1>lur'n1smo v camb16 su nombre 
por ai de Salah Edd1n Ahmed 
Dos meses mis tarde volv,6 D 
wrprender ai mundo convir 
11ondo a su pais en lmper,o 
Centroalrocano v a si m,smo en 
Emperador Bokassa t 

Con renovados pode<es, Bo 
kassa I aspira a dar un nuho 
impulso • la Organ,uci6n 
Común Africana y Meurlcia 
(OCAMJ que fil presido v cuya 
sede estll ,ns1atada en Bangu, 
Espera tomb1fin atraer a su 
cap,tol • otres organ1zac1ones 
1nternac1onales, que contt,butr ían 
• prestigiar su fl11man1e corone, 
unque haste oi momento no ha 
tenlClo 6x1to. 

Nada de esto benef1c1a dorec 
tomante • su pueblo que, con un 
1ngroso per c,p1t11 de tos m•s 
bilos dei continente. se dedica oi 
cultivo dei atgodón, caf6 y 
<.ecohuates. Las axtrevagencias d • 
Bokassa hece t,ampo que hen 
ttegado AI l(mue de lo razonablo 
v d1f/c,lmonte se hubiera podido 
mantonor on et pode, de no 
contar con aliados tnt1tnec1o nate1 
poderosos" En retrlbuc,bn de asa 
ayuda tropas conuoafrtcanas 
ostiln defend,endo a Mobutu 
contra la insureeclOn popular en 
at Zaire. Ln 1ugade puede ser un 
arma de doble fllo, ai promo 
c,onar • primeros planos v 
jóvenes ol1c1alfl mh dispuestos , 
retomar la tradieión insurgente 
oe su pucblo que te defenso de 
un tmperlo de opereta. La sueri. 
que ta ha po,mit,do a Bokassa 
es,capar a varies cri111 pueda no 
• • e terna. 



La vlolencia caracterizo la his 
t orlo de Colombia desde quo los 
p rimeros espai'loles llegoron ai 
pais en 1499. Deslumbrados por 
el oro, los conquistadores se en
fren taron a la cultura chlbcha, 
sometiendo a los campesinos ai 
trabajo agrlcolo y minero por me
d io de lo "mlta" y la "encomlen 
da" , dos instltuclones casl escla 
vistas. Los cultlvos pre-colombl 
nos de yuca, papa v malz son par
cialmente sustituldos por nuevos 
productos de exportación: pláta• 
nos, tabaco y café. La mano de 
o bra indígena, que reslstló tenaz· 
mente la conquista, es comple· 
mentada con asclavos proceden· 
tes de Afrlca. 

La lucha Independentista, pre
cedida por la "revuelta de los co 
muneros" ( 1781) comenzó tn 
181 0. Espatla detendló ten,zmen· 
te su Virreinato de Nuova Gran&
da y Camilo Torres, primar pre
sidente de las Provlnclas Unidas, 
lue ejecutado junto con varios 
centenares de patriotas ba]o el 
"régimen dei terror" dei general 

realista Poblo Morlllo. EI ejérclto 
colonialista fue finalmente derro 
tado en 1819 por las tropas da 
Simon Bollvar, quien nuclea en la 
República de la Gran Colombla a 
los actuales Colombla, Ecuador, 
Panam• y Venezuelo. 

Fracasado ai provecto Integra· 
clonlst a dei Libertador an 1830 
es proclamada lo República de 
Nueva Granada, posteriormente 
rebautlzada Colombla. Como en 
muchos palses latlnoamerlcenos, 
la lndependencla no trae consigo 
camblos soclales profundos. EI co· 
lonlallsmo hispánico as sustltuldo 
por ai neocolonialismo britànlco 
y posteriormente norteameric&
no. La violencla de la conquista 
sa perpetúe en las lnJust lclas so
ciales v la crueldad de la• lu· 
chas pol ltlcas. 

Entre 1830 y 1903 Colomble 
vlvió 29 alteraclones constituclo· 
nales, nueve grandes guerras clvl· 
les naclonale& y catorce locales, 
dos guerras· con Ecuador, tres 
cuartelazos y una conwlraclón 
fracasada. Cada una de esas con· 

Alfonso L6pcz M1chelsen, Presidente Capital: 
Bogotá (2.800 .000 h) Superlicie: l.138.914 lun2 Pobla-
ción: 26.300.000 h) (35% rural) Moneda: peso Idioma: es-
pai'iol Ficsta Nacional: 20-VII (lndependencia. 1910) 
Religión: mayoritariameme católica PNB per cápita: 436 
dólares anua7es Educación : 4 millones de estudiantes de todo 
nível en 1973. Analfabetismo: 35% Salud: Un m«iico cada 
2.500 habitantes 
Colombia es miembro pleno de la ONU. la OEA. la ALALC. el Pac· 
to Andino. las organizaciones de exportadores de bananas y azúcar y 
participa como observador en las reuniones dei Movimiento de 
Países No Alineados 
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Brasil 

vulslones genera une nerencla de 
odlos y un ewlrltu de revancha 
que se transmite de generación 
en generaclón. Se nace y se mue
re liberal o con,ervador, pese a 
que durante mucho tiempo la dl 
rlgenc la de ambos partidos tradl· 
cionales no presento diferencies 
notobles en sus programas. 

En 1903 se lndependiu la pro· 
vlncla de Panam6, con lnoculta
ble partlclpaclón en el eplsodlo 
de los Estados Unidos, que no ha· 
blen conseguido de Colombia la 
aprobac lón de todas sus condl 
ciones pera connruir un canal 
interoc .. nlco. Entre 1921 y 1957 
los norteamerlcanos lnvlrtle ron 
127 mlllones de dblares en la ex 
plotaclón dei petróleo colombla· 
no. Sus ganacias en ase período 
ascendleron a 1. 137 mlllones de 
dólares. Pràctlcamente agotado el 
petróleo por la extracción ln· 
controlada, 101 c&Plteles norte· 
americanos controlan hoy oi 80 
por cl~nto de lo export.M:lón de 
plàtanos, el 89 por ciento de la 
minaria de oro, plota v platino v 
oi 98 por clen to de la producclón 
y dlstrlbuclón de electrlcldad 
v gas. 

Este siruación de dependencia 
no preocupa a la oligarquía nacio· 
nal. basada en la producción dei 
caf6, fvndamantelmente para el 
mercado norteamerlcano. La vio· 
lencia clega y dasenfrenada que 
conmoclona periódicamente le 
vida polhlca colombiana ha sido 
u t llizeda por esta clase terr• 
tenlente para conservar ai poder. 

EI pueblo se lo dispute, das. 
tac6ndose entre su1 luchas la ln· 
su rrecclón dei "bogotazo" ocurrl· 
do en 1948 trai ai asesinsto dei 
lidar popular Jorge Ellecer Gel 
tàn. En asa oportunldad la ollgor· 
qula conslguló retomar el poder 
y tras la dlctadura dei General 
Roles Pinllla se firma un pacto 
mediante el cual llberatos y con· 
1ervadore1 se alternaron en ai go
blerno entre 1958 v 1974. 

En ese afio la ANAPO de Ma· 
ria Eugenia RoJH Plnllla no lo· 
gra convertlr1• en una real alter· 
nativa f>opullsta y el liberal AI· 
fonso Lópei M lchel,en es elec to 
Inaugurando, con ai retorno a la 
legalldad do la Contrai Obrera 
Colombiana, une polltlca de me· 
yor apertura hacla los sectores 
populares. EI auge dei ca" ha 
dndo un lnesperedo respiro a la 
economia, pero paradóJlcamante 
la falta de 01tructuras capaces da 
redistribuir equitativamente aso ri 
queza. ha gonerado una ola Inflo 
clonerla que, Junto con las danu n 
eles de corrupclón socevan la es
tabilidad dei goblerno v convocan 
nuevamente ai fantasma de la vlo
lenCl4', 
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Co:110 toda la costa af, Cfn l 
dei Ocêano Indico, el archlpló
lago comoro est.6 habitado por 
una poblaci6n de origen bantli, a 
lo cual una fuerte Influencia 
érobe convirt16 luego ai lsl&
mlsmo. Exportadoras de va,nllla, 
caf6, nlicar v copra, les lslas 
toenen uno uconomfa rudlmen· 
tarla, poro el colonialismo des
cubrlõ pronto su valor estra 
téglco en la ruta dol Cabo de 
Buena Esperanza (v actualmente 
dei petr61oo) v los franceses 
ocuparon Mavotte en 1843, 
extendlendo luego su domín io ai 
resto dei arch1pllllego. 

La nueva provocción política 
dei mundo érabe a partir de la 
dllc&da dei 60, la influencia 
ldeol6gtca da Tanionla y el 
e><ltoso e1amplo de la lucha 
llberadora on ai voclno Mozam
b,qua ast,mularon el sentomienro 
Independentista y en 1962 se 
cre6 el MOLINACO (Movlmiento 
de Llberac,6n Nocional Como-

@Republique dcs C:Omores 

rino) que, obhgado a actuar en la 
clandestlnldad, fund6 el Parlldo 
de lo Evoluciõn (PEC) como 
e,cpresl6n legal. EI Frente Na 
clonai Unido, qua nuclea a esuis 
orgenizaciones y ai Partido Soci&
llsta local (PASOCO), pres,on6 a 
la metr6poll hana que hta 
orgal'l1z6 u n pllb1s<:ito ai 22-X 11 · 
74 on el cual 154.184 vo1antes 
se pro nu nciaron por la lndepen
dencia y s61o 8,854 to hicleron 
on contra 

Pero los partidarios de sogulr 
siendp franceses se cqrcentran 
todos an Mayotte (63o/:i de los 
votantes de la lsla). donde Paris 
dlspone de une base mllitar y 
algunas docenes de familias de 
mestlzo1 frances11 cat6llco1 con 
tro1an la economia, e,cpreúndol8 
polltlcamante a través dei "Movi· 
mlento Popular Mehorés" lide, 
rado por Marcel Henry, un 
plantador estrechamente llgedo a 
ln tereses sudefrlcenos. 

Gobicrno: Ali Silihi, presidente Capital: Moroni (16.000 h) 
Superficie: 2.236 km2 Población: 295.000 h Moneda: 
franco CFA Idiomai: francés (oficial), suahili y árabe Fieata 
Nacional: 6- VII (lndependencia, 1975) R.cl.igión: musuJ 
mana PN B per cãpita: 145 dólares anuaJes Educación: 
25.000 estudiantcs de todo nivcl cn 1974 
Las Islas Comores soo micmbros plenos de las Naciones Unidas, la 
Organizaci6n de Unidad Afncana y el Movimicnto de P.wes No 
Alineados Ourante su breve gobierno, Abdallah sohcit6 la incor• 
poraciôn a la Liga Arabe 
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Otro rico comerciante como 
rino es Ahmod Abdallah, el 
pr',nctpet a,cportador de arroz dei 
arch,pllllego, quien se desem, 
pe~oba edembs como Promer 
Ministro dei semi·aut6nomo (IQ 
b,erno local. Prevlendo que ,.1 
progresista FNU desplazerla dei 
poder a su ,,.irttdo "Udzlma" 
(Untdod1 "" ui progrqlT\aoa Asam· 
blea Constnuyen1e de la fu ture 
Repübhca, Abdellall sa adelanta 
y proclama un1lateralmen1a la. 
independencia de las Comores ai 6 
de jul,o de 1975, antes de Que 
Franc,e homologara los resul• 
tados dei referendum. Marcel 
Henry aprovech6 la coyuntura 
para proclamar que su ,sla queria 
seguir siendo franceA y Par(, 
apoy6 la seceslón de Mayo ne para 
conservar su prestanc,a mttttar en 
el Indico, violando su compro· 
miso previo de respetar la 1nte
gr1ded territorial da las Comor8' 
y los resultados de la autodeter
mlnaco6n. 

F rancie no obje16 ai ingreso 
de las Comores en las Nac,onH 
Unidas, pero si varo en el 
ConseJo de Seguridad las medidas 
concretas desttnedes a deteolo
nízar totalmente el archipl6lego. 
Mientres tento ti PNU ecuAba e 
Abdalleh de heber precip,Uldo 
los ec:ontecimlento, por su emb, 
ción pai/tice y "confiscar en su 
benefício una independencla de 
la cual no " artlflce nl verd&
dero defen10r" 

En plane Ulrde dei 3 de 
agouo de 1975, a manos de un 
mas de la lndependencie, un 
comando de ocho h ombres arma· 
dos v une decana de j6venes se 
epoder6 dei Pelec,o de Goblerno 
en Moronl, disparando elguno1 
tiros ai eira (no hey tj6rclto en 
IH lslas y la polida no opuso 
r11l1tencie) y derrocando • 
Abdalleh, que se encontrabe 
tuperviundo sus p1antec1ones en 
AnJuen. 

De eite forme peco dram•t,co 
conqulst6 el poder ti FNU, 
designando ai llder socialista Ali 
Sollih como presldenu. La verd• 
dera luche epen'ls comenzeba V 
la batalla por la independencla 
roei der erchlpl61ego es tum•· 
monte de51gual, v• que Frenei• 
ha destec:edo en Mayotta tres 
barco, de guerra y m6s de dlez 
mil soldados. uno por cede trai 
habitantes de la isla . 

En eatH clrcuns(anclas un 
enfrentemiento militar es imper,. 
sable, plH'o la causa comorlna 
cuenta a su favor con 1, soli 
darlded diplom6tlce africana v 
tercormundlsta, lunto con la de 
gr,n parte de la oplní6n francesa, 
que ve e Mayott, como una 
carga econOmica y discrepa con 
la ecruel polftice elrlcane da 
Paris, sobre todo e partir de la 
lntervención en el Zaire. 
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