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Vencer la mala fama 
dei número 13 

L A publicación de las fichas sobre los países 
dei Tercer Mundo - iniciadaenel número 12 

- despertó interés en amplios ~írculos, particular
mente los estudiantiles. Un lector nos advirtió que, 
disponiendo de ocho páginas por mes, la publi
cación de informes sobre UB países demoraría 
mucho, perjudicando la buena acogida que tuvo el 
"Almanaque dei Tercer Mundo". Nuestro pro
pósito es agi! i tar la serie con suplementos de 16 
páginas que comenzarán a aparecer en cuanto 
solucionemos algunos problemas técnicos ligados a 
la publicación. 

Hoy también iniciamos la sección de cartas di
rigidas a la revista . Como coinciden con la rea
parición de "Cuademos dei Tercer Mundo" en 
México, son en general de felicitaciones, aunque al
gunas ya aportan críticas y sugerencias. 

Estamos divulgando asimismo la primera re
lación de distribuidores, en México y en el exterior. 
Ampliaremos esa lista en los próximos números. 

Nuestros lectores encontrarán en esta edición 
-que esperamos superará con éxito la controver
tida tradición dei 13- entrevistas exclusivas 
realizadas por integrantes de nuestro equipo a 
muchos miles de kilómetros de distancia: eo México 
con el puertorriqueno Mari Bras, el Almirante 
peruano Jorge Dellepiane y los muchachos me
xicanos de] conjunto "los FolkJoristas"; en Mo
zambique con un dirigente dei Frente de liberación 
de Timor Este y ~n lisboa cone! presidente dei Con
sejo de la Revolución de Portugal, Mayor Mello 
Antunes. En los próximos números otros com
paneros, desde otros países, entrarán en elcircuito, 
impulsando una revista que, a partir de México, 
proyecta ampliar mucho su presencia en el Tercer 
Mundo. 

La entrevista que Carlos Rafael Rodríguez con
cedió en La Habana a nuestro compafiero Pablo 
Piacentini no alcanzó, por razones de tiempo, a ser 
publicada en este número. En ella el vicepresidente 
dei Consejo de Estado de Cuba hace importantes, 
declaraciones, parcialmente anticipadas a través 
de un resumen que nuestra revista concedió a la 
prensa internacional, sobre las relaciones cubano
estadounidenses, la situación africana, las pers
pectivas dei fascismo en América Latina y el papel 
de la social-democracia en el continente. EI tras
cendente 'documento será integramente publicado 
en nuestra edición de julio. 

Hasta el próximo número, superando la "mala 
fama" dei 13. 



correspondencia 

Veo con satisfacción que ustedes consiguieron 
superar en el número 11, que se distribuyó aqu(, 
muchos errores y deficiencias dei número 10. Es
tupenda la nota sobre Chile: una luz de optimismo 
en las tinieblas de tanta sangre y derrotismo. Mag
nífico el trabajo sobre los zapatistas. Pero no se 
queden ali(. No olviden la advertencia de César 
Vallejo, e/ gran poeta peruano, de que hay, aún, 
mucho por hacer . 

Pablo )barra - El Dorado - Panamá, Rep. de 
Panamá 

• ''Cuadem os dei Tercer Mundo" es excelente, tanto 
en contenido como en presentación. Viene a llenar 
una necesidad. Los art(culos sobre Chile y Brasil que 
aparecen en e/ número 11 nosgu.staron mucho. Los 
estamos releyendo despacio para "saborearlos" bien. 
Lidio y Raquel Ribeiro - Tuxtla Gutiérrez, Univer
sidad de Chiapas, México 

• "Cuademos dei Tercer Mundo" es precisamente eso: 
una gran revista. Con interés genuino sobre la ac
tualidad, cuyas soluciones a los grandes problemas 
se plantean de rafz, haciendo caso omiso a los con
vencionalismos. Muy bien heclra la selección de 
publicidad. /mpresiona no ver anunciada la coca
cola. Importante que ustedes establezcan intercam
bio con "Nacla" y "Liberation News". 

Todo muy bien. Excepto que todo se construye 
hacia una tercera parte dei mu11do, los hombres, y 
no veo, -JI traté de buscar por todos lados algo 
efectivo_ algún interés sobre los problemas de la 
mujer latinoamericana, o de cualquier parte dei 
mundo. iSeguirán los socialistas con su fantas(a de 
hacer revoluciones, mientras nosotro~ caminamos 
atrás con las o/las de comida, y los ninos duermen en 
las casas, cuidados por sus abuelas 7 

Celina García - San José - Costa Rica 

• 
Como estudiante de periodismo recib{, (junto con 
otros compafreros), con gran interés la reaparición 
en nuestro pa(s de la revista "Cuadernos dei T ercer 
Mundo". Sena muy importante que el problema de 
las comunicaciones y el flujo de información fu_era 
siempre objeto de análisis por parte de la publica
ción. 
Cristina Lemoine - Escuela de Periodismo de la 
Facultad de Sociologia, U.N.A.M. Distrito Federal, 
México. 

Queremos felicitarlos por la circulación en Méxic 
de "Cuademos dei Tercer Mundo". Lo que m 
cuenta es e/ interés militante que anima a todos us 
fedes . Los somaUes acompanamos con gran sim 
pat(a ese esfuerzo y particularmente la labor qu 
desarrollan para difundir la verdad sobre nuestro 
pa(ses y para hacer conocer ai mundo la realidad 
Soma/ia y el tipo de experiencia que estamos de 
sarrollando . 

Las dificultades son muchr;rs pero con sacrificio 
decisión sabemos que las superarán . 
Mohamed Said Samantar - Embajador de la R 
p6blica Democrática deSomalia en Francia. 

• 
Ya transmiti a Thiago de Mello y los demás com 

paneros dei equipo de "C;ademos dei Tercer Mun 
do" aquí, la buena impresión que la revista nos h 
causado en su nueva fase. Aguardamos con inter 
la próxima circulación de la edición en portugués . 
Paulo Netto - La:rgo do Metelo, Lisboa, Portugal 

• Saludamos la reaparición de "Cuademos dei Terce 
Mundo". Dado el interés que reviste esa publicació 
deseamos continuar nuestras cordiales relaciones 
AI mismo tiempo deseamos saludar a los trabaja 
dores de la revista. Unidad, Trabajo y Vigilancia J 
Lucha continúa! 
Revista 'Tempo" - Ofelia Tembe, Secretaria 
Redacción - Maputo, Mozambique 

• Tengo en mis manos los números 10 y 11 d 
"Cuadernos dei Tercer Mundo" y concluyo que s 
ha revitalizado. La revista será como antes y m 
que antes una ventana abierta a los grandes pro 
blemas de nuestros pueblos y también a sus /uchas 
esperanzas 

Jorge Núnez - Quito, Ecuador 

• Verdaderamente espectacular e/ avance dP.l núme 
11 de "Cuadernos dei TercerMundo". Felicitacion 
a todo e/ equipo. 
José M. Rabello - Massy, Francia 

• Sa/udamos a nuestros colegas de "Cuadernos d 
Tercer Mundo " y los felicitamos por esta excelent 
publicación que /lena un vado en Latinoamérica . 

Eleazar Díaz Rangel - Presidente de la Federació 
Latinoamericana de Periodistas - Caracas, V 
nezuela 



EDITORIAL 

Alrica: 
entre la n oche 
y la esperanza 

[E s la hora de la resurrección de los fantasmas. Como si el tiempo no hubiese 
pasado en Africa, resurgen de improviso todos los espectros dei antiguo 
colonialismo. Fuerzas de intervención dirigidas y auxiliadas por potencias 

europeas que mantienen sus intereses en el continente, Francia y Bélgica en primera 
fila. Un monarca y duro dictador en socorro de la democracia , Hassan li, ducho en 
agresiones y conspiraciones en el área a nombre de Washington y Paris. Concurso de 
los regímenes reaccionarios africanos que sólo representan a las mismas potencias y 
a las empresas transnacionales. Reclutamiento apresurado de mercenarios. Amenazas 
a los países socialistas y a las naciones recientemente liberadas. Tensi ón entre Este y 
Oeste, retorno a un clima de guerra fría. 

Todo para apuntalar in extremis a quien no hubiese podido existir ni continuar 
en el poder sin el sostén de la CIA y de los servicios de inteligencia franceses y bel
gas, sin las armas y militares de los EE. UU. y Europa, sin el dinero de los monopo
lios mineros, en hn, dei conjunto de intereses que articulan el sistema que se hace 
llamar occidental y, no se sabe porqué, "democrático". 

La ausencia relativa - o sea, la no intervención en persona- dei gobierno norte
americano, envuelto en complejas contradicciones en esta coyuntura que protagoni
za el Presidente James Carter, acentúa aún más el anacronismo de esta danza de fan
tasmas. 

A los EE. UU le tocaba jugar el papel dei neocolonialismo, de un capitalismo mo
derno, como interlocutor de jóvenes democracias africanas. Pero esas democracias 
de corte liberal, en Africa, no las hay ni las puede haber (ver editorial dei núme
ro 12), porque la herencia de atraso económico dejada por el colonialismo, no pro
porciona una base material pa~a una evolución semejante. Ali í la lucha por la libera
ción se orienta claramente hacia vías nacionales ai socialismo. A ella sólo sele pue
den oponer gobiernos títeres de Occidente que procuran la creación de una pequena 
burguesfa negra, pequena porque el esquema no da para más. Elia se convertida 
en clase administrativa y militar que sujetará ai conjunto dei pueblo. O sea, una más
cara africana. 

No es por casualidad que todos los gobiernos prooccidentales dei Africa son o 
dictaduras o monarqu ías, idénticas en sus métodos represivos y en la conformación 



de sus aparatos pol icíaco-mi li tares. Si un Hassan li o un Mobutu respetaran el ABC 
dei recetaria demócrata-liberal, serían prontamente barridos. 

EI destino que en este cuadro el Occidente capitalista promete ai Africa, es de 
hambre y represión. Es una propuesta insostenible y siempre lo fue. Sólo que ahora, 
ante el avance impetuoso dei movimiento de liberación, el dilema se ve ai desnudo. 

EI triunfo dei FRELIMO y dei MPLA en Mozambique y en Angola ha sido el 
factor determinante de este esclarecimiento; no puda ser frenado pese a la acción 
combinada de los EE. UU., Sudáfrica, potencias europeas y el Zaire de Mobutu. 

Aquellos triunfos modificaron la relación de fuerzas en el continente negro y sa
cudieron su conciencia. Pero el movimiento de liberación no se iba a detener -como 
no se detiene la historia- en aquellos países. Se proyecta ai Sur, ai Centro, y ai Cuer
no de ~frica. Y encontrá en el Zaire de Mobutu uno de los eslabones débiles de la 
cadena neocolonial. 

Mobutu, emblema dei modelo neocolonialista, uno de los hombres más ricos dei 
mundo a costa dei saqueo de su pueblo, vió avanzar a paso redoblado la guerrilla 
dei Frente de Liberación Nacional Congolés. A partir de la lucha comenzada el 10 
de marzo, en pocos dias el Sur estuvo· en manos de los rebeldes encabezados por el 
genera l Nathaniel M'Bumba. Una explosión popular acompafíó a la irrupción. Los 
40 mil hombres dei Ejército de Mobutu nada podían hacer para inver'tir la situaciól') 
por la fuerza. Pero no sólo estaban en peligro Mobutu y sus soldados. Con él se 
irían, tarde o temprano, los monopolios belgas, franceses y los norteamericanos, 
estas últimos depositarias de mil millones de dólares. 

Ante la amenaza cierta, un burdo pretexto: la participación de tropas de Cuba y 
la Unión Soviética. Valery Giscard d'Estaing, Presidente de Francia, conocía per
fectamente la falacia, lo mismo que Hassan 11, pues los servicios de inteligencia occi
dentales ya habían precisado que solamente se habían detectado soldados congole
ses en el teatro de operaciones. Pero a Giscard d'Estaing no es la verdad lo que más 
te importa sino las materias primas y por amor a ellas comprometió a su país en esta 
nueva aventura. Y fue el propio Presidente de Francia quien persuadió -dando las 
garantías dei caso- a Hassan li de entrometerse en un área lejana que no es precisa-

mente el Maghreb. Hassan 11 obedeció una vez más ai imperialismo y lo mismo hicie· 
ron los demãs representantes de la reacción africana. 

No vale la pena extenderse en calificar esta nueva agresión contra Africa. Los he
chos y cada uno de los protagonistas de este safari organizado en París y en Bruse
las, hablan por sí mismos. 

Pero este episodio conlleva un avance en el proceso africano pese a que hiere gra
vemente a la Organización de Unidad Africana (y no a la unidad de los africanos, que 
es otra cosa). Los fantasmas resurrectos representan un enorme retroceso para el 
sistema capitalista occidental, pues siempre se tratá de buscar soluciones sin desple
garlos en el escenario, a sabiendas de que convocarían la repugnancia dei pueblo afri
cano. EI acudir a ellos revela un recurso desesperado, con el que se juega todo ai 
corto plazo, aunque se sabe que así se abrevia el largo plazo, el momento de la libe
ración total. Casi cabe agradecer ai Presidente de Francia por haber aplicado este 
revulsivo. 

En cuanto a la lucha en el Zaire, ésta continuará y no obstante los refuerzos en 
gran escala para la protección de Mobutu, el FN LC así como el Partido Revoluciona
ria dei Pueblo, seguirán ganando la adhesión de las masas. Los países liberados se 
consolidarán y los pueblos aún no liberados seguirán pujando por sacudirse la opre
sión. Es un proceso ineluctable. Los fantasmas no podrá atajarlo porque ellos re.
presentan la noche que ha quedado atrás y los revolucionarios la vida y la esperanzae 
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EI crecirniento 
de la deuda externa 
en los paises 
dei Tercer Mundo 

Alcanzaría 230 mil millones de dólares en 1980. Un producto de la ex
pansl6n dei capitalismo monopolista que debe ser estudiado para 
trazarestrategias colJ'8Cta$ 

(ill NO de los aspectos de 
la economia de los 
países dei Tercer 

Mundo que más Dama la atención 
de la opinión p6blica en la ac
tualidad es el vinculado con el 
notable aumento de la deuda exter
na. Aunque las cifras sobre la 
deuda externa no siempre son 
homogéneas, porque s61o en los 61-
timos tiempos se ha empezado a 
compilaria sistemáticamente, 
cualquier estadístiéa que se consul
te sirve para apreciar su rápida 
progresión. En 1973, la deuda ex-

tema de las naciones dei T ercer 
Mund~ era, aproximadamente, dê 
100.000 millones de dólares, pero 
apenas tres anos después habfa al
canzado una magnitud de 150.000 
millones de dólares. Esta 6ltima 
cifra proviene de1 Banco Mundial, 
pero algunas fuentes tercermundis-
tas seiíalan que el total podria ser 
aún mayor. Pina1mente, e) pre
sidente dei Banco Mundial, Robert 
Me Namara, estimó hace poco que 
la deuda externa de los pa{ses sub
desarrollados se elevaria a230.000 
millones de dólares al llegar a 1980. 

Carlos Abalo 

ELCREDITO 
EI crecimiento de la deuda exter

na de los paises subdesarrollados 
es un fenómeno típico de la expan
sión dei capitalismo monopolista 
mundial. Fue Rosa Luxemburgo 
quien acordó una especial impor
tancia ai aumento dei crédito, 
como requisito indispensable para 
la expansión dei capitalismo. La 
necesidad de acumular cada vez. 
más que experimentan las grandes 
empresas capitalistas para con
trarrestar las tendencias a la dis
minución de la .tasa de ganancia y, 
sobre todo, para no perder su 
posición competitiva en el mer
cado mundial y hacer frente a las 
innovaciones tecnológicas que esa 
misma posición les exige, produce 
invariablemente un empobreci
miento relativo de las masas, de tal 
manera que'el consumo final crece 
con menor velocidad que la ca
pacidad de producción. Para no 
paraliz.ar las ventas y para impul
sar el consumo a pesar de la retrac
ción relativa: ele los ingresos, las 
empresas deben conceder créditos 
ai p6blico y a otras empresas, ya 
sea en forma directa o a través dei 
sistema bancaria y financiero. 

El crédito se convierte de esa 
manera, dentro de los limites de 
cada economia nacional, en una 
condición indispensable para el 



desarrollo dei mercado y, además, 
en un objetivo adicional de ganan
cias para los capitalistas que lo 
conceden. El caso extremo dei 
crédito interno es el de la deuda 
p(iblica. El estado gasta para sos
tener la propia economia capitalis
ta, aunque esos gastos adopten la 
forma de subsídios ai consumo, y 
cuando aparece el déficit, que es 
aquella parte dei gasto que no 
puede financiarse con impuestos, 
generalmente por la resistencia que 
ofrecen los propios capitalistas, 
estos últimos hacen un buen ne
gocio prestando ai estado el dinero 
que falta, cuyas amortizaciones e 
intereses van a descargarse pos
teriormente sobre el conjunto de 
los asalariados. 

Los capitalistas se oponen a 
financiar el déficit exclusivamente 
con nueva emisión, porque de esa 
manera puede elevarse la demanda 
y el precio de las divisas extran
jeras, encareciendo excesivamente 
el traspaso de una parte de los 
capitales líquidos ai circuito finan· 
ciero internacional. Pero los 
capitalistas no se oponen ai au
mento de la deuda pública garan
tizada por el estado, ya que ellos 
son los que prestan sobre el déficit. 
a una tasa de interés asegurada. 

LA DEUDA EXTERNA 

La deuda externa repite el mis
mo fenómeno a escala de la 
economía mundial. Pero, para en
tenderlo, hay que mencionar al
gunas características esenciales de 
la economia internacional capi
talista. Emest Mandel ha dicho 
con gran lucidez que '1a economia 
capitalista mundial es un sistema 
articulado de relaciones de pro
ducción capitalistas, semicapi
talistas y precapitalistas, vin
culadas entre s( por relaciones 
capitalistas .de intercambio y 
dominadas por el mercado mun
dial capitalisttl' (1) 

Habría que seiialar que la ar
ticulación de las diversas rela
ciones de producción parte de una 
c<ispide dominada por e1 capital 
monopolista, que por esa raz6n es 
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quien también domina las rela
ciones de intercambio capitalistas 
y el mercado mundial. EI conjunto 
dei sistema productivo mundial, 
en consecuencia, está recorrido 
por una enorme desigualdad en la 
potencialidad económica y en la 
productividad. La relación entre 
dos economías de diferente 
productividad genera un inter
cambio desigual entre ambas, que 
favorece permanentemente ai cen
tro dei sistema, ai capital mo
nopolista más concentrado. 
Además, el desarrollo dei inter
cambio y dei mercado mundial 
suponen la existencia de un sistema 
monetario y de crédito interna
cional, que es un vehículo indis
pensable para la transferencia de la 
desigualdad eatre las diversas 
economias nacionales y para el 
domínio de la acumulaci6n por 
parte dei capital imperiali9ta. 

La acumulación de capital a es
cala mundial se ha desarrollado 
sobre el eje del capital más concen
trado. Y ese capital más concen
trado dispone de todas las facul
tades y recursos de los estados 
nacionales capitalistas más po
derosos, y en primer lugar de Es-

tados Unidos. Por eso la recons
trucción dei sistema monetario in
ternacional después de la II Guerra 
Mundial se realizó en funci6n del 
dólar estadounidense, que se con
virtíó en una moneda nacional que 
sirvió de patrón internacional. En 
una primera etapa a través dei 
dólar y posteriormente a través dei 
dólar y de otras pocas monedas 
fuertes, e) capital monopolista 
domina la estructura monetaria y 
creditícia internacional, convir
tiéndola en un factor ese.ncial para 
realizar la acumulación mundial 
de capital en su favor. 

EL DESEQUILIBRI0 EN LOS 
PAGOS MUNDLALES Y EL 
CREDIT0INTERNAO0NAL 

Estados Unidos emite dólares 
mediante la continua generad6n 
de crédito interno e internacional. 
Una parte creciente de esos dólares 
tienen que ser utilizados nece
sariamente como reservas mo
netarias por e1 resto de] mundo 
para realizar e1 intercambio de 
mercancias y de capitales. Pero, 
por otro lado, la propia estructura 
productiva mundial y el intercam
bio consiguiente reproducen per-

Robert Me Namaro., director dei Banco Mundial, ~ cn'tico.® por "hobff' ido 
demasiado lejos" enloscrlditos 



+ manentemente la desigualdad 
debida a la articulación de rela
ciones d& producción diferentes y a 
la diversa calidad interna de cada 
una de ellas. 

En consecuencia, el intercambio 
mundial dista de ser equilibrado. 
La pretendida tendencia hacia el 
ajuste internacional es, por lo tan
to. un delirio teórico. El resultado 
lógico e histórico dei intercambio 
mundial capitalista es precisamen
te el desequilibrio, la acumulación 
de medios de pago intemadonales 
en un extremo y la acumulación de 
déficit en el otro. El comercio 
capitalista internacional genera, 
por un lado, la necesidad de 
acumular reservas. y por otro 
lado, la tendencia hacia el en
deudamiento de las economias 
nacionales menos productivas y 
con menor desarrollo capitalista. 

los dólares emitidos por Es
tados Unidos tienen que convertir
se en reservas cada vez mayores de 
los otros países, necesarias para 
realizar un intercambio en expan
sión, que incluye una desigualdad 
creciente en el propio intercambio. 
La emisión de dólares nortea
mericanos, o sea, el desarrollo 
capitalista impulsado desde el cen
tro dei sistema, genera la necesidad 
de reservas intemacionales y da 
lugar a un endeudamiento crecien
te de los países con menor produc
tividad relativa. En estos países, 
las reservas son cada vez más 
necesarias porque el endeuda
miento es cada vez mayor, y 
-paradójicamente- cuando las 
reservas son escasas sólo se las 
puede obtener mediante un en
deudamiento adicional. 

Así como el crédito privado y la 
deuda interna son necesarios para 
el desa.rrollo dei capitalismo en los 
marcos nacionales, la expansión 
de los créditos intemacionales, de 
las reservas mundiales en dólares o 
en otras monedas de rápida con
vertibilidad y la deuda externa 
permiten el desarrollo de la 
acumulación de capital a escala in
ternacional. Pero mientras que la 
deuda interna de cada país aparece 
como indiferenciada, o se presenta 
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como la deuda de toda la sociedad, 
aunque en realidad hay quienes 
son poseedores de los banas o 
titulares de los derechos de esa 
deuda y quienes no sufren más que 
las consecuencias de las politicas 
llevadas a cabo para poder pa
garias, en el caso de la deuda exter
na la diferenciacidn se produce en 
razón de los diversos países que 
aparecen como acreedores o como 
deudores. 

Los créditos internacionales, 
base para el desarrollo de la deuda 
externa, son concedidos por los 
grandes centros dei capitalismo 
privado, a través de interme
diarias intemacionales como el 
Fondo Monetario Internacional o 
el Banco Mundial, capaces de ejer
cer, por acuerdo de los propios es
tados nacionales asociados a esas 
entidades, mayores influencias y 
presiones sobre las politicas 
monetarias de los países acree
dores. Esta forma de crédito inter
nacional representa, en última ins
tancia, una garantia para los 
capitales privados en préstamo, 
que éstos no podrian procurarse 
por sí mismos ai margen de 
aquellos organismos financieros 
mundiales. Pero la rápida expan
sión de la deuda externa ha des
bordado las posibilidades de las 
organizaciones íntemacionales de 
crédito. En respuesta a esta si
tuación, los capitalistas privados 
siguieron prestando por su 
cuenta, a través de los bancos 
privados. EI problema que se plan
tea ahora es que muchos de esos 
bancps intermediarios y los pres-. 
tamistas directos empiezan a temer 
que se debiliten las garantias para 
eJ cumplimiento efectivo de los 
servidos de los créditos (intereses 
y amortizaciones), por la propia 
magnitud adquirida por el en
deudamiento. Por eso el problema 
de la deuda externa akanz6 es
pecial notoriedad en los últimos 
tiempos, dando lugar a que se 
iniciara en el campo internacional 
un movimiento tendiente a mo
derar la concesión de préstamos y, 
por parte de los países acrttdores. 
a asegurar el pago de sus servidos. 

Lo primero se traducirá en un 
transitorio menor crecimiento de 
la deuda externa y losegundoenla 
aplicación de políticas de esta
bilidad más rigurosas en los países 
acreedores. En el Banco Mundial, 
la fase de crecimiento de los prés
tamos fue encarada decisivamente 
por Robert Me Namara, quien 
ahora es criticado directa o in
directamente por haber ido de
masiado lejos con los créditos, ya 
que el propio endeudamiento dei 
Banco Mundial con los círculos 
ca.pitalistas mundiales que han 
prestado por su intermedio es ac
tualmente de alrededor de 13.000 
millones de dólares y podría llegar 
a 24,000 millones de la misma 
moneda en 1980. 

EI problema dei endeudamiento 
externo no es un asunto exclusivo 
de los países subdesarrollados. Si 
se tiene en cuenta que el endeu
damiento es una pieza fundamen
tal para el desarro1Jo de la eco-
11.omía mundial y que la economía 
mundial está dominada por el 
capital monopolista, se puede en
tender porqué Jurgen Ponto, 
directivo dei Dresdher Bank, a1 
exigir ai Fondo Monetario Inter
nacional que "vigile más estre
chamente los préstamos que hace a 
los países en vías de desarrollo", 
reconoció que "buena parte de es
tos crédHos (concedidos) por ban
cos de Estados Unidos, Europa Oc
cidental y Japón, han sido ligados a 
operaciones de ·corporaciones in
temacionales" (2)'. 

RESUMEN 

La deuda externa dei T ercer 
Mundo ha venido creciendo en la 
medida senalada ai principio de es
te artículo, pero no está de más 
proporcionar otras cifras que ilus
tran algunas de las caracteristicas 
apuntadas a lo largo de la nota: 

1) la deuda externa no es un 
fenómeno aislado, sino vinculado 
a la expansíón del intercambio 
capitalista internacional y a las 
reservas monetarias mundiales 
necesarias para posibilitarlos. Para 
los países subdesarroUados no 



petroleros, la deuda externa, lasex
portaciones y las reservas mo
netarias han crecido de la manera 
que se detalla. 

/._ Deuda externa, Exporta
clones y Reservas de países sub
desarrollados no petroleros 
(millones de dólares) 

1969 

Deuda externa 40.000 
Exportaciones 30.000 
Reservas monetar 10.000 

1975 

125.000 
95.000 
30.000 

Fuente: Confederación Mundial dei 
Trabajo (CMT). Datos obtenidos de "EI 
endeudamiento dei Tercer Mundo, factor 
determinante de su establecimiento 
económico: CMT", en "Excelsior'', 
México, D.F., 14deabrilde 1977. 

2) EI endeudamiento creciente se 
debe ai crecimiento de la desigual
dad en el inter cambio: 

li. Déficit dei balance en cuent 
corrientes (mercandas y servicios) 
delTercerMundo 

(millones de dolares) 

1973 = -12.200 
1975 = -40.000 
Fuente: FMI Banco Mundial 

Con posterioridad, el déficit se 
ha reducido, debido a un menor 
crecimiento económico y a un 
mayor endeudamiento externo. En 
1976 el déficit conjunto en cuentas 
comentes fue de 30.000 millones 
de dólares y para 1977 está esti
mado en unos 28.000 miJJones de 
la misma moneda. 

3) La deuda de los bancos 
privados ocupa una proporci6n 
cada vez mayor dentro dei total de 
la deuda extema: 

111. Deuda privada, en porcen
taje sobre la deuda externa total de 
los países subdesarrollados no 
petroleros 

1967.,. 28,9 % 
1973.,. 32,4 % 

Fucnte: Banco Mundial 
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4) EI ritmo de concesi6n de créditos 
a los países subdesarrolados no 
petroleros se tom6 más lento, por 
precaución, en el primer trimestre 
de 1977. 

IV. Créditos a los países sub 
desarrol/ados no petroleros 
(millones de dólares) 

IV trimestre de 1976 = 4.200 
1 trimestrede1977 = 2.200 
Fuente: Morgan Guaranty Trust. 'World 
FinancialMarkets", marzode1977. 

5) EI crecimiento de la deuda ex
terna ha obligado a poner en mar
cha programas de estabilizaci6n 
que resienten el crecimiento 
económico y la demanda, y res
tringen las posibilidades de me
jorar los niveles de vida de los 
países menos desarroUados. 

V. Renta per capita de los países 
subdesarrollados 

(todice basado en cálculos con 
monedas convertidas a poder ad
quisitivo constante) 

1970 = 100,00 
1975 = 98,29 
Fuente: Confederación Mundial dei 
T rabajo (CMT). 

CONCLUSION. 

El aumento dei crédito en el área 
de los capitalismos nacionales 
provocó predicciones catastróficas 
sobre el porvenir dei capitalismo. 
Ahora, el notable incremento de la 
deuda externa Jleva a muchos 
analistas a vaticinar que el ca
pitalismo está frente a un callejón 
sin salida. E! enorme crecimiento 
dei crédito en la década dei 20 se 
resolvió con la crisis y la depresión 
internacional de la década posterior 
y la guerra mundial que la siguió. 
De ella, el capitalismo salió con 
una fuerza que nadie sospechaba y 
dio lugar a una profunda transfor
maci6n en su estructura interna. El 
actual endeudamiento externo va a 

conducir y ya está conduciendo a 
una profundización de la crisis en 
las relaciones económicas inter
nacionales, cuya primera manifes-
tación fue la depresión de 1974/75 
en los países avanzados y sus pos
teriores consecuencias en las 
naciones menos desarrolladas. E! 
exceso de crédito será reajustado 
mediante el menor consumo de las 
masas y la crisis económica. Pero 
el capitalismo no va a desaparecer 
por ese motivo. La crisis implica 
una reestructuración conducirá 
nuevamente a un aumento en la 
productividad en el mediano y lar
go plazo y a una mayordesigualdad 
en el crecimiento, después de un 
duro período de reordenamiento. 
El porvenir dei capitalismo mun
dial no depende exclusivamente de 
la crisis económica, sino de muchos 
otros facto~es de naturaleza social, 
política y cultural. Tal como se 
presenta el mundoen la actualidad, 
se puede pronosticar que el ca
pitalismo será capaz de ordenarse 
para desenvolverse dentro de la ac
tual coyuntura, viviendoen unaes
pecie de crisis permanente, sufrien
do nuevas y graves mutilaciones, 
recurriendo a su fórmula tradi
cional de transferir loscostosdesus 
dificultades a los países periféricos. 
Las comentes de izquierda harían 
muy bien en analizar friamente los 
componentes de la crisis para fijar 
una estrategia correcta, en vez de 
embriagarse con fáciles consignas 
generales de dudosa aplicación en 
una acción política productiva e 

NOTAS 

( 1 ) - Ernest Mandei, "La estructurad6n 
dei mercado imperialistà", en º'Críticas de 
la Economia Politica", No. 1, "El im· 
perialismo", Ed. EI Caballlto S.A., 
México, D.F. Corresponde a un capitulo 
de su obra, aún in~ta en espai\ol, "Late 
capitalism". EI subrayado de la cita per
teneceal original. 

(2) - "EI Sol de México", Mbico, D.P., 4 
mano de 1971. EI subrayado de la cita no 
pertenece ai original. 
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Argelia 
La nueva 
Constitución Mostefá Lacheraf 

Génesis socio-polit ica de la elaboraci6n de un texto fundamental 

íõ) ara captar el significado lf' ele la Constituci6n adop
tada masivamente por sufragio 
universal de los ciudadanos ar
gelinos después dei referéndum del 
19 de noviembre de 1976, es ne
cesario echar una mirada retros
pectiva y examinar tanto las cir
cunstancias como las etapas 
durante las cu.ales se desarroll6 el 
proceso revolucionario· de libe
raci6n nacional, de descoloni

' zaci6n y ruptura de las antiguas es
tructuras dominantes en el campo 
politico, económico, ycultural ydf! 
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organización institucional me
t6dicá y realista de la joven Re
pública Argelina- Democrática y 
Popular. 

Después de una larga lucha de 
liberáci6n de siete a.fios y medio 
contra una dominaci6n extranjera 
más que secular, Argelia conquista 
su independencia ·en 1962. Toma 
así posesi6n de un país devastado y 
.traumatizado por los horrores de 
la guerra: 8.000 pueblos des
truidos, 3 millones de hectáreas de 
bosques quemados con napalm, 
vastas regiones agrlcolas vueltas 
improductivas o sembradás de 

minas mortíferas, varios millones 
de cabezas de ganado diezmadas, 4 
miJlones de personas de todas las 
edades saliendo de los campos de 
concentraci6n donde habían es
tado confinados, lejos de sus 
tlerras y de s1;1s medios de vida. 
Cerca de un mill6n de refugiados 
argelinos provenientes de las fron
teras tunecinas y marroqu{es que 
huían de los bombardeos y las 
masacres de civiles por el ejército 
francés, decenas de miles de pri
sioneros ' liberados de las cárceles 
colonialistas. 

Y todo esto sin hablar dei mlll6n 



y medio de muertos, víctimas de 
una guerra genocida tan cruel 
como injusta; de centenas de miles 
de viudas, de huérfanos, de enfer
mos y de inválidos, sin olvidar el 
"bloqueo de hambre" impuesto 
por el ocupante extranjero durante 
las campanas militares, casi inin
terrumpidas, en las zonas mon
tanosas. Tampoco se pueden ol
vidar las actividades criminales de 
la OAS fascista en los cuatro meses 
que antecedieron a la independen
cia. 

La independencia de Argelia 
que, después de un cese dei fuego 
en marzo de 1962, fue proclamada 
en julio dei mismo ano, coincidia 
con la época de cosechas. A riesgo 
de ver sumarse a las graves se
cuelas de la guerra colonial, una 
terrible hambruna en medio de una 
población anémka por largas 
privaciones, era necesario pro
ceder rápidamente y cosechar, al
macenar las reservas de víveres, 
alimentar a la población desprovis-
ta de lo esencial. 

Es entonces que los asalariados 
rurales argelinos, que trabajaban 
en las inmensas extensiones de la 
colonización francesa se apo
deraron de las granjas y se cons
tituyeron, espontáneamente, en 
"comitês de autogestión". Entre el 
cese dei fuego y la proclamación de , 
la independencia, los colonos y 
civiles franceses de las ciudades 
que habían ayudado activamente 
al ejército de ocupaci6n y al cuerpo 
de torturadores en sus crímenes y 
que aceptaron, a partir de 1958 
dejarse envolver y manipular por 
los bandidos fascistas de la OAS (la 
Organizaci6n militar secreta fran
cesa) se sumaron a un éxodo 

,colosaJ instigados por la propia 
OAS. Después de haber actuado 
impunemente durante la guerra 
contra las poblaciones argelinas 
desarmadas, y multiplicado sa1-
vajemente las masacres y la des
trucci6n de escudas y hospitales, 
en los últimos meses de la ocu
paci6n francesa, (desa.fiando los 
Acuerdos de Evian, que institu
-yeron el cese dei fuego y recono
~n la independencia de Argelia) 
la OAS vislumbr6 su fracaso a par-
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EI anélisis de un 
militante 
revoluciona rio 

Mwtefá Lacheraf, Embajador de Argelia en México escribió este 
importante análisis especialmente para "Cuadernos del Tercer 
Mundo". Uno de los más destacados intelectuales y dirigentes re
volucionarios argelinos, Lacheraf milit.ódesdemuy joven en los par
tidos Jiacionalistas anticolonialistas P .P .A. (Partido del Pueblo Ar
gelino) y M.T.L.D. (Movimiento Para el Triunfo de las Libertades 
Democl'áticas) en los cuales estuvo encargado sobre todo de la prema 
clandestina y los problemas ideológicos. 

Participó en el movimiento de liberación impulsado por la Re
volución del lo. denoviembrede 1954 enehenodel F.L.N. y, porsus 
actividades políticas y de resistencia, fue arrestado y encarcelado 
durante casi cinco aftos en varias prisiones coloniales francesas . 

Pro.fesor en letraa e hiatoriador, publicóel iibro "Argelia, noci6n 
y sociedad", diversos enaayos litera.rios, una ·antologia de poesía 
popular oral, aaí como· esrudios sociológicos acerca de la cultura 
nacional y la sociedad campesina argelina.Colaboró en la redaoción 
dei "PTOgrama de Tripoli" en 1962, texto en el cual Argelia inde
pendiente sentó luego las bases de su opción aociafuta. Colaboró tam
bién en la redacción de la redente "Carta Nacional", que marca el 
inicio del proceso de inatitucionalización analizado en la presente 
nota. 

tirdeabril de 1962. Su acci6nsevio 
paralizada enérgicamente gradas 
al coraje y a los sacrificios de los 
jóvenes comandos dei F.L.N. Esta 
situaci6n llev6 a los ultra-fascistas 
franceses a capitular en el mes de , 
junio negociando con un represen
tante dei Frente de Liberaci6n 
Nacional argelino el cese de hos
tilidades. 

Pero al evocar todo esto, con-
viene insistir sobre algunos hechos 
vinculados con las iniciativas 
socio-poUticas que enmarcaron la 
inmediata post-guerra en Argelia, 
aspectos íntimamente ligados a la 
génesis de las instituciones más o 
menos recientes. En efecto, en 
momentos dei éitbdo masivo de 
colonos y demás civiles franceses, 
c6mplices y auxiliares del ejército 
de represi6n y de la OAS, la au
toridad soberana de Argelia in
dependiente fij6 solemnemente un 
plazo, el lo. de octubre de 1962, 
para el retomo de esos ciudadanos 
franceses a sus tierras si querlan , 

to!Jlar posesión de las mismas. 
Pasado el plazo las tierras serían 
nacionalizadas. El retomo en cues
ti6n jamás tuvo lugar, salvo raras 
excepciones. 

Los Comitês de autogesti6n 
constituídos en los fundos de 
colonos franceses por trabajadores 
agrícolas argelinos y por obreros 
urbanos (mecánicos, tractoristas, 
técnicos medios) llegados para 
ayudarlos y comprometidos con 
su iniciativa, fueron, en mano de 
1963, confirmados por el primer 
Gobiemo de Argelia l.ndependien-
te y el sistema de autogesti6n pas6 
a ser adoptado en los campos y las 
fãbricas . después de l~ naciona
lizaci6n oficial C::e las tierras de la 
colonizaci6n, de los bienes aban
donados y de los talleres, fábricas 
y otras empresas industriales. En 
todo el país y sobre todo en las 
zonas ricas, 3 millon~ de hec
táreas de las tierras más fértiles 
tueron nacionalizadàs a partir de -++ 
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mano de 1963. Organizadas 
en un sistema de autogesti6n con
fiado a los trabajadores agrícolas 
recibieron de este modo las pri
meras estructuras inherentes a una 
socializaci6n de los medios pri-
vados de producci6n . 

Las tierras nacionalii.adas 
habían pertenecido en su totalidad 
ai grueso de la colonizaci6n fran
cesa que, por intermedio dei Es
tado Colonial, dueno extranjero 
dei país y de sus recursos natu
rales, las habia "adquirido" de 
diferentes maneras: por la ex
propiaci6n a los antiguos agricul
tores argelinos; por los ~estros, 
apoderândose de los bienes de los 
insurgentes y de los patriotas dei 
siglo pasado; por leyes injustas de 
expoliaci6n de vastos terrenos, 
tras expul~r a sus habitantes 
legítimos hacia regiones áridas y 
desérticas; por transacciones 
draconianas cuyas causas fun
damentales eran el empobreci
miento progresivo de los cam
pesinos y la ruína de la sociedad 
rural bajo los golpes de la ocu
paci6n militar y la introduccí6n de 
una forma virulenta de capitalis
mo explotador desconocido hasta 
ese momento en Argelia. 

UN SOCIALISMO 
DE NECESIDAD 

El primer gobiemo de Argelia 
independiente, el de Ben Bella, an
te las inmensas potencialidades 
revolucionarias de un pueblo lar
gamente colonizado, que acababa 
de liberarse por sus propios medios 
y a1 precio de enormes sacrificios y 
de su.frimientos indescriptibles y 
que estaba dispuesto a nuevas 
tareas de construcci6n, actuó en la 
transformaci6n de la sociedad de 
manera tímida y por momentos 
desde una óptica irrealista aunque 
generosa. De este modo, el so
cialismo de necesidad que Argelia 
inauguraba por la fuerza de los 
acontecimientos, · con una eco
nomía expoliada durante más de 
un siglo en beneficio de una clase 
privilegiada· de ocupantes y de· 
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capitalistas extranjeros, se encon
traba restringido ai nivel de una 
experimentación de "laboratorio" 
y a la elaboraci6ft ideológica y 
doctrinaria para iniciados; fuera 
de un vasto contexto político y 
social, de un acercamiento hu
mano que implicara una parti
cipación de las masas populares y 
de los militantes revolucionarios 
mâs activos y numerosos. 

Esta manera se]ectiva y pruden
te de encarar los problemas de la 
descolonización y dei socialismo, 
en despecho de las iJÍtenciones 
democráticas de los primeros 
dirigentes argelinos, de su real 
preocupación de hacer el bien y dei 
profundo deseo de cambio que 
animaba a las masas desheredadas 
y a los revolucionarios concientes, 
tuvo como resultado despertar los 
apetitos de una neo-burguesía 
compradora, perpetuar cierta 
parálisis dei Estado, complacerse 
con discursos inútiles, no tener en 
cuenta suficientemente nuevas 
realidades surgidas de la lucha ar
mada por la liberación y el pro
greso social, en fin encarar con · 
negligencia el establecimiento de 
las instituciones necesarias a la 
vida política deJ país. 

Una Asamblea Constituyente 
fue elegida en 1962, una Cons
titución progresista nacilr ai aiio 
siguiente y no conoció prácti
camente ninguna aplicación. Una 
Carta Nacional intent6, en 1964 
-<!n reJación con la reunión dei 
Primer Congreso dei Partido 
F. L. N. - teoriza( y programar ac
ciones a veces hipotéticas y 
proceder a un anáJisis riguroso de 
los problemas sin por eso ayudar a 
resolverlos; omisión de los diri
gentes por no enfrentar en la base 
misma de una sociedad convul
sionada por una dominadón 
colonial secular y por las duras 
pruebas de la guerra, imperiosas 
realidades, conforme a las aspi
raciones populares y ai interés 
superior de una naci6n en de
venir. 

RELEVO EN LA 
DIRECCION 

REVOLUCIONARIA 

La situación general dei país, 
plena de veleidades, de procla
maciones, de principios a menudo 
correctos, pero inoperantes, de 
opciones socialistas sin contenido 
práctico, de una ausencia casi total 
.tle realismo por parte dei poder 
pese a la buena voluntad de sus 
seguidores y a causa también de 
sus ambiciones desproporcionadas 
con la realidad y con las posibi
lidades objetivas de la nación, se 
degrad6 a tal punto que se imponía 
un relevo ~n la dirección revo
lucionaria. 
· EI 19 de junio de 1965, Houarí 
Boumedienne, en ese momento 
Vice Presidente de la República 
Argelina Democrática y Popular, 
secundado por un grupo de an
tiguos militantes y responsables de 
la revolución, tomó eJ poder y des
plazó a Ben Bella. Eso que entonces 
se llam6 un "golpe de Estado", fue 
en los hechos un despertar pa
triótico, una rectificación revo
lucionaria destinada a salvar al 
movimiento de liberación nacional 
y de consolidación de los logros de 
la independencia, de los graves 
peJigros desviacionistas que le 
amenazaban a mediano o largo 
plazo. 

Además el nuevo equipo que 
asumió el poder pertenecía, en su 
mayoría al gobierno depuesto y, 
más aún, en gran medida, a la van
guardia de aquellos que habían 
participado en la lucha liberadora 
dei pueblo argelino y vivido las es
peranzas y las pruebas de la re
volución victoriosa. 

Como primer acto, Houari 
Boumedienne, designado Pre
sidente dei Consejo de la Revo
lución y dei Consejo de Ministros, 
proclam6, el 19 de junio de 1965 
"la institución de un Estado de
mocrdtico serio, regido por leyes y 
basado sobre una moral; un Es
tado que sabna sobrevivir a los 
acontecimientos y a los hombres". 

En el décimo aniversario dei 
cambio revolucionario dei 19 de 



junio de 1965, el Presidente 
Boumedienne, hizo un análisis 
retrospectivo de la situación que 
prevalecía en el momento en que ~I 
accedió ai poder, declarando: "E/ 
µars estaba minado por la lucha 
entre danes y grupos, con una ten
dencia a reagrupamientos po/(ticos 
regionalistas . .. Argelia sufria la 
a11Sencia de una autoridad real 
capaz de decir la verdad y de 
asumir sus responsabilidades en 
c11alq14ier circunstancia". Y con
tinuaba, definiendo de este modo 
las grandes líneas de su acción 
gubernamental durante esos diez 
anos: "Esto implica una armon(a y 
una coordinación entre el poder y 
la base. as( como la particípación 
de la base y dei poder en todas las 
tomas de decisiones que interesan 
para el futuro dei pa(s en todos los 
campos." 

LAS BASES SE 
EXPRESAN 

Es, sin duda, a partir de dichas 
dedaraciones y princípios enun
ciados o, mejor dicho entre junio 
de 1965 y junio de 1975, enel trans
curso de un decenio, que se sitúan 
en un orden coherente y com
plementario, las instituciones de 
base y los proyectos 'oficiales que, 
a partir dei 10 de diciembre de 1976 
y en los meses siguientes, aJcanzan 
e! punto culminante, con la elec
ción, a través de pasos sucesivos, 
dei Presidente de la República en 
sufragio universal, de la Asamblea 
( legislativa) Nacional Popular y 
finalmente con la realización dei 
Segundo Congreso dei Partido dei 
F.N.L., fuente fundariental dei 
poder revolucionario y de la cons
trucci6n socialista. 

Antes de llegar a eso, fue ne
cesario proceder desde la base has
ta la cúpula en la instauraci6n de 
una democracia que se estructura 
paciente pero seguramente gracias 
a las asambleas, ai principio co
munales, después provinciales, y 
finalmente a nivel nacional. En 
febrero de 1976, el Presidente 
Boumedienne declar6 ante los 

gobemadores de provindas: "La 
alcald(a debe transformarse en una 
célula, con un rol a desempenar en 
la econom{a dei pa(s. Debe tener 
cierta autoridad económica. Es por 
eso que 11osotros tendemos ai for
talecimiento de los poderes de la 
comuna dotándola de una nueva 
autoridad y de nueuas leyes. 
Habremos as( creado una célula 
que podrá ser la célula de una 
socíedad socialista y no la de una 
sociedad capitalista". 

Son entonces elaborados una 
Carta y un Código de la comuna y, 
el 5 de febrero de 1967 tienen lugar 
las primeras elecciones munki
pales que permitieron ai pueblo 
designar a sus representantes en 
asambleas populares comunales. 
En esta ocasi6n, eJ principio fun
damental de democracia desde la 
base fue proclamado y muy pron
to, convertido en hechos. 

Dice la introducción de la Carta 
de la Comuna: "EI cuestionamien
to radical de un conjunto de ins
tituciones, exige que se comience 

por aquellas que son las más con
rretas, las más cercanas ai pueblo y 
a las circunstancias reales dei pa(s, 
a fín de asegurar primero sóli
damente los címientos sobre los 
cuales reposará todo el edifício. La 
modifícacíón de las institucíones 
comunales es, por lo tanto, el pun
to de partida de una reforma más 
amplia: la dei Estado". Dichas 
asambleas populares comunales o 
APC, son renovables cada cuatro 
anos. 

LAS ASAMBLEAS 
POPULARES DE 

PROVINCIA 

La segunda etapa de la puesta en 
marcha de las instituciones, co
menzó, dos anos más tarde con las 
"asambleas populares de wilaya", 
(APW) es decír de provinda. EI 25 de 
mayo de 1969 tuvieron lugar las 
primeras elecciones de APW, con 
un mandato por cuatro anos. E 
gobernador de la provinda, o 
"wali", consulta a la APW acerca 

El Pre1iden/e Houan· Boumedienne y Fidel Castro durarue el prime, "Mensaje 
sobre el EJtado de la Naci(m" dei mandatan·o argeli110 a la reciememente Clr/U· 

til ulda Asam blea Nacumal Popular, 11I Jl de mano de 1977. 



I• ~ de todos los problemas de orden 
(",$ económico, social y cultural. Los 

; :-= elegidos, provenientes de distintas 
~ municipalidades de la regi6n, se 
'-j constituyen en asamblea deli

~• <e berante en el nivel intennedio de la 
provinda - a mitad de camino 

1 
entre la comuna y el gobiemo cen
tral- y discuten cuestiones que no 
pueden ser resueltas sino en u.n 
marco un poco más elevado, lo 
que implica presentar iniciativas, 
necesidades y realizaciones sodo 
-«on6micas a un nivel superior. 
Oicho de otra mane.ra, se trata de 
un verdadero parlamento que ac
túa en estrecha colaboraci6n cone! 
ejecutivo regional representado 
por el gobemador de provinda y 
su administraci6n en la concreci6n 
de proyectos de desarrollo a todos 
los niveles de una vasta divisi6n 
geográfica dei pais. 

Esas dos inst:ituciones 0a Asam
blea Comunal y la Asamblea 
Proviroal) se a,mplementan la una 
a la otra, traducen racionalmente 
una politica de descentralizaci6n 
por medio de la cual leses delegada 
una parte de los poderes que, hasta 
ese momento, dependían exclu
sivamente de una administraci6n 
central bastante alejada y, en todo 
caso, menos rápida en sus ini
ciativas en el terreno respectivo. 
La ''wilaya" -o provinda-es por 
eso, una instituci6n descentra
lizada, dotada de 6rganos propios, 
de un poder de decisiones efectivo, 
de medios y de estructuras que 
fueron concebidos a la medida de 
las funciones que ella debe cum
plir. Esta descentralizaci6n no es 
sinónimo de ninguna autonomia 
politica de la provinda, ya que la 
República Argelina es un Estado 
unitario. 

En estas dos etapas fundamen
tales que conducen ai punto cul
minante, es decir a la Asamblea 
Nacional Legislativa- o Asam
blea Popular Nacional (APN), 
cuya elecci6n se realiz6 en febrero 
del presente afio- conviene 
agregar la importante" gesti6n 
soei.alista de las empresas" que 
permite a los trabajadores, gradas 
a asambleas apropiadas, interesar-

se y participar en la soluci6n ,de 
problemas que se les plantean a 
nivel de su unidad de producci6n. 
La democracia en las empresas es, 
asi. una realidad nueva que in
trodujo la revoluci6n en la fábrica 
y en las cooperativas agrkolas. 
Cambió las relaciones de produc
ci6n y suscitó en los obreros una 
toma de conciencia, un mayor in
terés por el trabajo productivo y 
un sentido muy claro de sus res
ponsabilidades, de sus derechos y 
deberes como ciudadanos y como 
productores libres. 

LASGRANDES 
TRANSFORMACIONES 

Será fácil comprender, por todo 
lo q\le precede, por qué las ins
tituciones democráticas de Argelia 
no fueron establecidas a partir de 
la cúpula, sino precisamente desde 
la base, porque se sabe que es allí 
(en la comuna, el pueblo, la 
provinda, la fábrica, la coope
rativa agrkola, etc.) donde todos 
los actos de transformación social, 
de desarrollo económico as1 como 
todos los hechos · verdaderamente 
nuevos nacidos de la 'revolución y 
de la opción socialista dei pa1s, han 
tenido por escenario, por artífi
ces- cuando no por promoto
res- a las mâs pequenas aldeas, 
ciudades y pueblos, e! campo, las 
granjas descolonizadas, las minas 
y pozos de petróleo nacionali
zados, las tierras mejoradas, los 
terrenos de reforestación, las 
represas, y la ruta transahariana 
de unidad africana. Escenarios 
dinamizados por cantidades de 
hombres dedicados a la edificaci(m 
nueva de su patria después de 
haber luchado y sufrido con e! fin 
de liberaria dei colonialismo: an
tiguos combatientes de la guerra de 
liberación nacional, campesinos 
pobres, trabajadores, empleados, 
estudiantes, juventud militante dei 
F.N.L., voluntarios de la Revo
luci6n Agraria y de los grandes 
proyectos nacionales de reor
tienamiento dei terrltorio. 

Si la nacionalización de las 

tierras de poderosos colonos fran
ceses absentistas comenzó en 1963, 
después dei establecimiento 
progresivo dei sistema de autoges
tión en beneficio de trabajadores 
agrícolas argelinos, es a partir de 
1965 que fueron nacionalizados los 
recursos mineros, los bancos, las 
companlas de seguros, el comercio 
exterior, los transportes públicos, 
etc. En febrero de 1971 fue librada 
la gran batalla por la recuperación 
de pozos, yacimientos y refinerías 
de petróleo y de gas y a partir de 
allí nacionalizadas. Y en noviem
bre dei mismo afio, el poder eje
cutivo promulgó la ley fundamen
tal sobre la revoluci6n agraria que 
implicaba, en tres faces sucesivas, 
la distribución de bienes de do
mínio público y municipal entre 
pequenos agricultores necesitados, 
la limitación de las propiedades 
agricolas a una determinada ex
tensi6n en provecho de nuevos 
destinatarios (campesinos pobres 
-o sin tierra); la creaci6n de miles de 
cooperativas agricolas y de ser
vidos y de numerosas aldeas 
socialistas, la reorganización de la 
estepa y de terrenos de pastoreo y, 
ayuda a antiguos pastores ex
plotados con el fin de transfor
marlos en propietarios de sus 
rebanos poniendo fina la vez, a su 
milenaria condición de parias de la 
sociedad y al monopolio voraz dei 
poderoso criador. 

Todo esto exigía estructuras 
adecuadas ya que involucraba ai 
conjunto dei territorio y se si
tuaba, en primer lugar, en el doble 
marco de la comuna y de la 
província, a nível de lugares de 
trabajo y de unidades de produc
ción. Además, ttes planes na
cionales de r.esarrollo, de los 
cuales dos -:,an cuadrienales, sin 
hablar de ·arios planes regionales 
de industria."7.ación y de infraes
tructura aban: ndo a la mayorla 
de las 31 províncias, han impuesto 
a las colectividades, a través de 
todo e! país, la necesidad de tener 
isntituciones y hombres capaces de 
llevar adelante el logro de dichos 
proyectos vitales para Argelia. 

Era necesario, entonces, comen-



progresivamente, lo que tenía, 
también la ventaja de habituar a 
los cuadros locales y a los ciu
dadanos ai ejercicio clirecto de las 
responsabilidades más concretas, 
de familiarizarse con instituciones 
elementales o elaboradas, - frus
tradas por la dominaci6n colo
nial-, formarlos en el plano cí
vico y en la toma de conciencia de 
sus derechos y deberes sobre 
problemas cotidianos. En una 
palabra, conducirlos ai apren
dizaje de la democracia en etapas 
sucesivas y en el terreno mismo de 
sus actividades, antes de lanzarlos, 
con pleno conocimiento de causa, 
a un · estadio supremo de deter
minaciones y de opciones referen
tes a la comunidad nacional en su 
conjunto. 

Lo que sucede es que Argelia 
además de la alienante y retr6gada · 
opresi6n dei régimen colonial, 
conoci6 el dominio oscurantista y 
explotador de senores feudales 
terratenientes y, de castas reli
giosas y notables burgueses. Esta 
larga y doble sujeci6n impuesta 
simultáneamente desde afuera y 
adentro mismo dei pais en una 
odiosa compliddad, y a través de 
una alianza reaccionaria con pocos 
ejemplos a lo largo de la historia, 
fue rota por la guerra liberadora 
llevada a cabo por el pueblo ar
gelino durante casi 8 anos, sus
citando una vigorosa revoluci6n 
social en favor de las roasas 
oprimidas, explotadas y margi
nadas. Pero las secuelas de tal 
situaci6n no se borran en pocos 
anos y sin esfuerzos perseverantes 
destinados a hacer desaparecer los 
retardos y las carencias. 

Es interesante saber que la actuaJ 
constituci6n argelina emana en su 
mayor parte de la Carta Nacional. 
La misma fue elaborada durante 
casi un afio, discutida en el seno de 
instancias políticas supremas y 
sometidas- a escala nacional- y 
durante un mes y medio a nu
merosos debates públicos, 
agrupando a 4 millones de per
sonas, sin hablar de su amplia 
difusi6n por la prensa y los medios 

biaciones, antes de ser objeto de un 
referéndun positivo, el 27 de junio 
de 1976. 

tPor qué esta Carta y sus de
bates públicos son únicos en su 
género? 

Porque se revel6 muy útil, des
de sus comienzos a la dinámica de 
una nueva situaci6n que culmi
naría con la creaci6n de institu
ciones cumbres en la estructu.ra 
nacional; permitiria a la vez efec
tuar un balance sincero y exhaus
tivo de más de una decena de 
hechos socio-econ6micos, cul
turales y politicos y sensibilizar a 
la opinión en general y a las masas 
en particular sobre los problemas 
cruciaJes dei futuro, sobre las 
realidades más o me.nos olvidad
das o desconocidas, de la historia y 
de la revoluci6n argelina y de las 
etapas y duras exigencias de la 
sociedad socialista en proceso de 
edificaci6n. 

UNA DISCUSION 
NACIONAL 

La Carta y los debates que la han 
marcado de una manera lúcida, 
ágil y a veces muy crítica, han 
sido, para el pueblo argelino 
durante dos meses, uno de los más 
grandes momentos de su vida 
nacional. Se expresaron durante 
los debates, discrepáncias ideo
l6gicasln el seno de los millones de 
participantes y se afirmaron 
corrientes en pro y encontra dei tal 
o cual proyecto económico en e] 
marco dei socialismo en tanto que 
opci6n definitiva. También se ex~ 
presaron las masas populares a 
favor o en contra dei papel que 
desempeflan los religiosos y la en
senanza religiosa, el Estado y el 
Partido, los imperativos de la 
política extranjera, las alianzas in
temacionaJes, la reforma de la 
universidad, la tradici6n, e1 
progreso, la liberación de la mujer, 
las nuevas modalidades de au
togestión, las consecuencias y e1 
impacto de la industrializaci6n, las 
prioridades de desarrollo y 

Una escena que :,,a no Sfl repeuni. 
Cokmos franceses superllisando la 
cinecha m A rgelia 

promoci6n dei medio rural, los 
derechos y deberes de los ciu
dadanos, las libertades indivi
duales, etc. En fin se enfrentaron, 
tesis favorables y hostiles sobre 
todos los temas y con U!\a sorpren
dente madurez-política. 

Casi todas esas preocupaciones, 
presentes permanentemente en 
todos los debates acerca de Ia Car
ta Nacional, se encuentran bajo 
forma de respuesta o de medidas 
específicamente enunciadas, de 
princípios jurídicos o de estipu
laciones racionalmente elabo
radas, en el cuerpo mismo de la 
presente Constituci6n. Por otra. 
parte e1 proyecto de constituci6n
fue también, sometido de ante
mano a discusiones y a largos 
debates públicos. 

Como se ha clicho, el pueblo ar
gelino ha dado su aprobaci6n 
masiva a1 proyecto de constituci6n 
quefuesometido a referéndumel 19 
de noviembre de 1976" consagran
do de este modo la legitímidtul 
revolucionmia mediante la legi
timidad constitucional plasmando 
la complementariedad @rgdnicadel 
EstadoylaRevolución e 
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"Zaire 
,. i, ln::iÓ~ m~}:~~~~~=,~~a~a!ica 

~r'"J:•~ de una "guerra prolongada': Is diplomacia oc-
f~ cidental busca un sustituto a Mobutu que 

mantenga la dominación de las transnscio
nales pero sea menos rechazado porei pueblo 

Mobutu S es e 
Seko "salvado, 
pero s6lo por 
ahora" 

Neiva M oreira 

[E L general Mobutu 
~o~tin~a _pregoné\n_do 
v1ctorias , pero 1n-

formaciones periodísticas pu
blicadas en Europa en diarios y 
revistas que nada tienen de iz
quierdistas o revolucionarios, 
dudan de la importancia de sus 
éxitos. Senalan que incluso en Kin
shaza, capital de Zaire, pocos 
creen que los avances signifiquen 
el finde la guerra o la derrota de los 
combatientes que él Uama "in
vasores" . 

Pese ai esfuerzo de la propagan
da oficial para transformar un 
movimiento guerrillero en una 
guerra convencional, los zairenses 
comienzan a darse cuenta de la 
situaci6n. Ya están analizando lo 
que pasa en Shaba (Katanga) den
tro de un contexto político
revolucionario que trasciende la 
mera ocupaci6n de terreno y 
operaciones de conquista o recon
quista de ciudades. 

Se torna evidente que los zairen
ses 1ue penetraron en territorio 
nac.onal no fueron los cinco o diez 
mil "ex-gendarmes katangueses" 
de los que se habl6 ai comienzo, 
sino grupos de combatientes que se 
unieron en el interior de su Patria a 
otros tantos que allf ya se prepa
raban para la lucha. 



El propio rey de Marruecos, 
relacionado con los empresarios 
europeos que temen perder sus in
tereses en el sur de Zaire, y que 
corri6 en auxilio de Mobutu, ad
miti6 que "no hubo una invasi6n 
masiva" y sí que "grupos de veinte 
a treinta hombres se infiltraron en 
Shaba durante varios meses". Esta 
información fue publicada por 
"The Economist", de Londres en 
un análisis de la situación en Zaire. 

Lo que confundi6 a la opinión 
internacional en cuanto ai carácter 
de la lucha fue la ocupación de 
ciudades y el avance territorial; 
que desvirtuaban las caracterís
ticas de una guerra revolucionaria. 
Uri comentarista de la revista 
"Tempo" de Mozambique public6 
estas observaciones: "Estamos 
frente a una lucha que es esen-
cialmente de guerrilla . EI hecho de 
que el Frente Nacional de Libe
ración dei Congo (FNLC) haya 
ocupado varias ciudades se debe a 
un factor en cierto sentido ines
perado. EI FNLC sab(a hada 
mucho tiempo que los soldados de 
Mobutu estaban con la moral baja, 
principalmente por la derrota en 
Angola. Lo que ellos no calculaban 
es que esos soldados, estacionados 
en la provinda de Shaba, no 
ofreciesen ninguna resistencia ai 
avance de los guerrilleros pa
triotas. Fue a consecuencia de la 
retirada de los soldados_ cerca de 
tres centenas se entregaron a los 
patriotas _que las ciudades 
fueron ocupadas". 

Noticias de diferentes fuentes 
corroboran esa versión. La lucha 
va asurniendo una caractertstica 
distinta, una aplicación de la teorla 
de la guerra larga, tan exitosa en 
Africa, y no una invasión relá'm
pago que terminaria con un desfile 
militarenl<inshaza. 

Cuando las fuerzas lntema
cionales entraban en los poblados 
los encontraban desiertos. La 
población se unia a los combatien
tes dei FNLC y con ellos se repie
gaba a la sabana. Casino hay com· 
bates de estilo clásico. EI elevado 
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número de marroquíesyugandeses 
muertos y heridos se debi6 a que 
cayeron en emboscadas, entraron 
desprevenidos en campos minados 
o fue el resultado de conflictos con 
soldados zairenses que rehusan 
aceptar los métodos que las tropas 
extranjeras emplean en su país. 

Un comentarista dei "Nouvel 
Observateur" escribi6 redente
mente sobre lo que puede pasar y 
lo que está pasando con este tipo 
de guerra. La nota sugestivamente 
se titula ''Mobutu salvado, pero 
temporariamente". En ella se 
declara: "Kolwezi {importante 
centro minero) no cay6. La salida 
dei cobre y demds minerales ex
tra(dos en Shaba fue asegurada. 
Pero s6lo temporariamente, sin 
duda, porque no hay que descartar 
que los rebeldes, diluyéndose en 
una sabana amiga, constituyan en 
el futuro una guerrilla flu(l:la, que 
pueda amenazar a la capital de la 
provinda dei cobre, Lumumbashi 
(ex-Elizabethville). Por otra parte, 
los guerrilleros de Kivu, ai Este dei 
pa(s, continuardn su guerra contra 
el régimen de Kinshaza, tal como 
ven(an haciéndolo bajo el lideraz
go de Laurente Kabila desde hace 
diezanos". 

LALUCHAARMADA 

La resistencia a Mobutu había 
sido casi silenciada por la prensa 
europea y norteamericana. Pero 
nunca había dejado de existir, no 
sólo la de carácter revolucionario 
sino también en las filas militares. 
El ano pasado Mobutu mand6 
fusilar a algunos de los oficiales 
más destacados de su ejército entre 
los cuales se encontraban los 
generales · Kasiwira, Utshudi y 
Fallu y el coronel Omba, acusán
dolos de intentar derrocado en 
connivencia con la CIA. Es posible 
que algo de eso hubiese existido, o 
sea que la Central de lnteligencia 
norteamericana hubiera planeado 
el derrocamiento de Mobutu. Este, 
advertido de la conspiración. 
llam6 a los oficiales conjurados a 
su presencia y les plante6 la tarea 

sucia de un com_plot en Angola 
para asesinar aJ Presidente Agos
tinho Neto. EI rechazo de esa 
propuesta dio a Mobutu el ar
gumento para mandarlos al pe
lotón de fusilamiento. 

La resistencia de los partidos o 
grupos políticos continu6 -con 
avances y repliegues- después dei 
asesinato de Palrice Lumumba. El 
Frente Nacional de Liberación dei 
Congo -liderado por el general 
Nataniel MBumba (su decla
ración de principios está publicada 
en otra página de esta edición)-es 
actualmente el sector más po
deroso y está dirigiendo la lucha 
armada en Katanga. Sin embargo, 
hay otros grupos, entre ellos el 
dirigido por Antoine Gizenca, 
quien fuera un íntimo colaborador 
deLumumba. 

El Partido· Revolucionario dei 
Pueblo (PRP), dirige laguerrillaen 
la región de Kivu y ha realizado in
cursiones exitosas en la provinda 
de Shaba. Su líder , Laurent Ka
bila, confirm6 rumores de que es
taba en negociaciones con el ge
neral MBumba con miras a la am
pliación dei frente revolucionario. 
"Hemos mantenido contacJo con 
e/ FNLC y realizado conversa
ciones para un acercamiento de 
nuestros dos movimientos, dentro 
de una perspectiva de unificaci6n 
de las fuerzas anti-mobi. tistas y en 
tomo de los principios que defen
demos", dijo en una entrevista a 
"Afrique-Asie" . 

lQué principios define el 
programa dei PRP7 

Kabila lo explica: "Nuestro Par
tido defiende los intereses de las 
masas populares y combate el or
den capitalista. Nuestro objetivo 
es instaurar una sociedad sin ex
plotadores en nuestro pa{s, a 
través de una revoludón demo
crdtica-popular, que es &ma etap11 
necesaria". 

Revel6 el dirigente zairense que 
en el interior de su pais ya fueron 
establecidas áreas bajo el dominio 
del PRP. Y dijo: "Existen zornis 
liberadas en las prcro.incias de l(it,"' 
y Shaba (l<atanga) y en otnzs 
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- regiones hay células dei Partido. 
DP,spués de innumerables bata/las 
e/ ejército zairense se content6 con 
quedarse en la periferia de las 
regiones que controlamos. Son 
zonas montafiosas y dif{ciles de 
penetrar. A través de nuestras 
células hemos sabido que los sol
dados dei ejército zairense se 
rehusan a combatirnos, parti
cularmente después de la derrota 
en Angola". Sobre el tribalismo 
-que es un problema complejo en 
Zaire- agreg6 Kabila: "Com
batimos vigorosamente e/ tribalis
mo. Reclutamos los cuadros dei 
PRP en todas las regiones dei pals. 
Lo que nos une es la conciencia de 
ela.se". 

Trãtase, pues, no de una in
vasi6n preparada por angolanos, 
soviéticos y cubanos, sino de una 
nueva y avanzada etapa dei 
proceso de liberaci6n nacional por 
el cual dio su vida Patrice Lwnum
ba, mártir y héroe del pueblo 
zaire.,se. 

En verdad hay una invasi6n a 
Zaire, pero realizada por tropas 
intemacionales, fundamental
mente coord.inada por los- países 
que tienen poderosos intereses 
económicos en la província de 
Shaba. Posiblemente no se trata de 
salvar a Mobutu ni de etemizarlo 
en e] gobiemo de Kinshaza, sino de 
impedir que sea derrocado ahora, 
antes de que exista una alternativa 
"viable" para su sustituci6n. 

Eso explica por qué se está 
uniendo en Zaire lo que hay de más 
representativo del Africa colonial 
y cipaya. La guard.ia pretoriana dei 
Rey Hasan 11, de Marruecos, un 
"batal16n suicida" de ld.i Amin, de 
Uganda -que en muchas opor
tunidades tuvo que ser mandado a 
la retaguard.ia por su brutalidad 
con la poblaci6n civil y el poco en
tusiasmo por los combates- y por 
último un batallón de Bokassa, dei 
'1mperio" Centroafricano. 

Bokassa tuvo el desplante de 
autoproclamarse rey y de trans
formar la República en un lm
perio. Se puede decir que ese es el 
lado cómico de una traged.ia 
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nacional, · pues lo que realmente 
caracteriza a Bokassa es el hecho 
de que su-gobierno ha desvalijado 
ai país para que el dictador siga 
comprando castillos, empresas y 
apartamentos de lujo en Europa. 

A esa "Armada Brancaleone" se 
juntaron -con un profuso stock 
de napalm y obuses - los "ase
sores" franceses y, a hora, los 
pilotos egípcios de Sadat, quien, 
abandonando la línea ideológica 
de Nasser, justifica lasacusaciones 
de la izquierda árabe de que se está 
transformando en un gendarme dei 
imperial ismo en A! rica. 

Si agregamos a esa fuerza mul
tinacional la escuadrilla sudanesa 
ya movilizada en defensa de 
Mobutu, es fácil concluir que, o la 
guerra no está terminada, como 
insistentemente anuncian los 
voceros oficiales en Kinshaza, o se 
está intentando repetir en Africa, 
con base en el Zaire, la experiencia 
tantas veces iniciada y abando
nada en América Latina de una 
fuerza de intervenci6n integrada 
por contingentes militares de los 
gobiemos reaccionarios. En este 
caso ese ejército constituiria, en 
primer término, una alianza con
tra países vecinos - Angola, 
Zambia y Tanzania - pero su ob
jetivo apunta mucho más alto: 
contener la marea revolucionaria 
que sacu.de ai continente. 

La evoluci6n de los aconteci
mientos permitirá un análisis más 

objetivo de esta segunda hipótesis. 
Por ahora observemos cómo 
repercute la concentración de fuer
zas de tierra y a ire en Zaire sobre la 
evoluci6n de la guerra civil en ese 
pais. 

tYDESPÚES7 

En una guerra de tipo revolu
cionario, ese heterogéneo aparato 
militar cuenta poco. A1 contrario, 
puede acentuar las contradicciones 
políticas y canalizar a favor de los 
cambatientes dei FNLC el apoyo 
de la poblaci6n. La presencia física 
de tropas y mercenarios de otros 
países fortalece el sentimiento 
nacional de la oposici6n. 

Lo más importante es que esa 
exped.ición internacional tendrá 
que irse más tarde o más tem
prano, sobre todo porque su 
presencia puede tomarse necesaria 
en cada uno de los países de los que 
proceden - Marruecos, '1mperio" 
Centroafricano, Uganda y Egipto 
- donde las contradicciones y 
dificultades internas están siendo 
agravadas por la aventura militar 
en tierras extraiias. 

La situación de los marroqu!es 
- que forman el gruesa de esa 
fuêrza- expedicionaria multina
cional - es típica. En las últimas 
semanas las operaciones de los 
saharau.is se intensificaron, prin
cipalmente contra los mauritanos, 
que son el eslabón más débil de las 
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fuerzas combinadas que ocupan la 
República Arabe Democrática 
Saharaui. 

EI ataque desencadenado contra 
la ciudad de Zuerate fue muy 
exitoso. Alarmó a los mauritanos 
por la penetración de un desta
camento patriota en el corazón 
mismo dei sistema defensivo dei 
pais y tuvo además la importancia 
de comprobar la presencia de fran
ceses junto ai ejército de Mauri
tania , varios de los cuales fueron 
muertos o capturados. Marruecos 
tuvo que mandar refuerzos para 
ayudar a su aliado y parte dei con
voy militar cayó en una embos
cada saharaui que le causó muchas 
pérdidas en vidas humanas y tam
bién materiales. Nuevamente vic
timó a franceses que, según el 
gobierno de Paris, eran ''técnicos" 
que inexplicablemente estaban en 
unacolumna militar. 

La presi6n saharaui será cre
ciente. Podrá llegar un momento 
en que en vez de defender a Mo
butu los soldados marroquíes 
deban replegarse a su propio país, 
para ayudar a sostener ai Rey Has
san. 

Si es que el Presidente Sadat 
todavía considera que es el líder 
árabe con mayores responsabi
lidades militares en eJ enfrenta
miento con Israel, no se justificaría 
frente a su propio pueblo debi
litando las defensas dei Sinaí para 
salvar a la dictadura de Mobutu. 
Con mucha más raz6n los "sui
cidas" de Amin y el batallón de 
Bokassa no podrán quedarse 
mucho tiempo fuera de sus países, 
cuyos gobiemos están permanen
temente amenazados por las di
sidencias internas en las Fuerzas 
Armadas y la inconformidad 
popuJar. 

lQué pasará entonces7 

UN ACUERDO PREVIO 

Ese es el problema que sele plan
tea hoy a la diplomacia occidental 
en Africa y a su servido de inte
ligencia. 

Aunque se necesite un gobierno 
menos impopular y conflictivo en 
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Zaire, no se considera aconsejable 
forzar a Mobutu a renunciar in
mediatamt>nte. "En todos los cam
pos existe acuerdo sobre un punto: 
es necesario que Mobutu se vaya, 
pero sin que la transicidn desem
boque en la anarqufa. Es por eso 
que se ha podido mantener en el 
silldn presidencial. Pero sdlo 
mientras se prepara el post
mobutismo", escribió redente
mente un analista de una publi
cación francesa. 

Mobutu es hoy uno de los hom
bres más ricos de Africa y no hay 
noticias de un régimen más co
rrupto, venal, entreguista y des
moralizado que el suyo. Ni si
quiera el dei Rey Farouk derrocado 
en el a.no 1952 por los Oficiales 
Libres, en Egipto. Deshacerse de él 
es una meta a esta altura incluso de 
las empresas transnacionales que 
explotan el Zaire. El prÕblemaestá 
en encontrar un sustituto que sea 
iguaJmente dócil a los intereses de 
las empresas extranjeras, pero que 
ofrezca una mejor apariencia para 
el sufrido puebfo zairense. 

Saber cuál es el plan de los fran
ceses y belgas y de los sectores nor
teamericanos que con ellos se 
reparten e) domínio económico de 
Zaire, no sería posible a esta al
tura. Pero ese proyecto debe exis
tir. Y no es extra.no que el reciente 
viaje dei Embajador de USA ante la 
ONU, Sr. Andrew YoÚng, se re
lacionecon la búsquedadelsucesor 
deMobutu. 

La propaganda occidental hace 
aparecer a Young como un cam
pe6n de las libertades en Africa y 
blanco de la hostilidad de los 
regímenes racistas dei sur del con
tinente. Puede ser, en parte, que 
esto resulte verdadero, aunque el 
epicentro del huracán que sacude 
ai Africa no está en los derechos 
humanos y sí en eJ campo eco
nómico. 

No les interesa fundarnentaJ
mente a los africanos - o a la 
mayoría de ellos - saber si Ugan
da, Malawi o Zaire van a tener o 
no un Parlamento de estilo oc
cidental. Kenia mantiene un 
Parlamento, que es una ficción 

democrática, lo que no impideque 
las transnacionales avasallen el 
país y que ni el marfil de los elefan
tes escape aJ pillaje capitalista ex
tranjero. 

Por otra parte, hay gobiemos 
ultra-reaccionarios que no hacen 
de la tortura un arma de domínio 
pero que por su politica antina
cionaJ y anti-popuJar no dejan de 
ser nocivos a sus pueblc,s. 

CAMBIO REAL Y 
NOAPARENTE 

Los amplio$ sectores militantes 
de Africa aprendieron en estos 
duros anos de lucha a exigir cam
bias reales y no aparentes. Entien
den que esas conquistas que sig
nifican libertad política, ascenso 
económico, movilidad social, en 
fin, educación, salud, trabajo, 
alimentos, viviendas, respeto in
ternacional no serán obtenidas 
sirnplemente sustituyendo a los 
colonialistas por los neocolonialis
tas. 

Nada ganarían y sí perderían, 
permitiendo que los tecnócratas 
neo-coloniaJistas, alquilados por 
las empresas transnacionales sus
tituyan a los generales del colo
niaJismo que se hicieron cargo de la 
etapa "pionera" de penetración 
capitalista en eJ vasto mundo 
africano y asiático y latinoame
ricano. 

EI racismo, la marginación 
política y social, el atraso eco
nómico tienen nombre y apellido. 
Son sub-productos directos e 
ineludibles dei sistema capitaJista, 
sea a través deJ coloniaJismo 
clásico o de la penetración más 
sofisticada y profunda dei neo
coloniaJismo transnacional. En 
fin, como lo senal6 eJ Presidente de 
Madagascar, Capitán Didier Rat
siraka, los africanos están com
prendiendo que "e/ socialismo es el 
único camino para superar el sub
desarrollo". 

En Zaire e] imperiaJismo in
terviene, como lo ha hecho ayer en 
Vietnam, no por temor a la ",mar
quia" sino por miedo ai socialismoe 
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Por qué luchamos 

[}{] 

ACE casi doce anos 
que estamos someti
dos a la máquina de 

opresi6n que representa e! régimen 
fascista, neocolonial y tribalista de 
Mobutu. 

Los combatieutes dei F.N L.C. 
han tomado las armas para romper 
las cadenas de la esclavitud im
puestas por el imperialismo a finde 
explotamos ilimitadamente. 

Desde el 24 de noviembre de 
1965, fecha en la cual Mobutu se 
apropió dei poder, la situaci6n 
politica, social y económica no ha 
dejado de deteriorarse. Parece 
paradójico que nuestro país figure 
entre los más endeudados dei 
mundo, mientras que potencial
mente, es uno de los más ricos. 

El pueblo congolés no puede ad
mitir más que su patria se haya 
transformado en un país de men
digos, de indigencia, de corrup
ción y de alienación. 

EI pueblo congolés no puede ad
mitir más que las potencias ca
pitalistas que hoy roban, con la 
complicidad de Mobutu, frente a 
nuestro levantamiento popular 
busquen soluciones fictícias. 

El pueblo congolés debe saber 
que, en nuestro país los capitalistas 
ven solamente nuestros productos 
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Parece parad6jico que nuestro país figure entre 
los más endeudados dei mundo mientras que 
potencialmente es uno de los más ricos 

General Nataniel M Bumba 
Presidente dei Frente Nacional de Liberaci6n dei Congo 

mineros. Las condiciones de vida 
de los trabajadores, manuales e in
telectuales, y la de los campesinos, 
no les interesan absolutamente. Es 
por eso que quieren continuar im
poniendo ai pueblo congolés un 
sistema a su gusto para asegurarse, 
solapadamente, la explotación de 
nuestras riquezas mineras. 

Hoy los congoleses dicen no a 
Mobutu. El Congo, nuestro pais 
debe reencontrar su independencia 
económica y política, su dignidad. 

Yo me dirijo aquí, especialmente 
a los oficiales, sub oficiales y sol
dados enviados ai combate contra 
su voluntad. Sepan que, en 
adelante, Mobutu no tendrá más 
necesidad de ustedes y es por eso 
que yo los invito a depositar vues
tras armas en las manos de los 
combatientes dei F. N .L. C. EU os 
los acogerán fraternalmente. 

Durante el choque acaecido en 
Mutshatsha, hemos capturado 
varios carros blindados. Sus 
ocupantes estaban encerrados en el 
interior dei vehículo y la escoltilla 
completamente bloqueada por una 
cerradura exterior de acero, con el 
fin de que no tuvieran ninguna 
posibilidad de sobrevivir. Ellos 
confirmaron el rechazo casi 
unánime dei ejército zairense para 
combatir. Por otra parte, más de 
tres compaflfas de antiguos sol
dados de Mobutu se rindieron a los 
combatientes dei F.N.L.C. y 
fueron bien tratadas. 

El Frente Nacional de Liberaci6n 
del Congo está decidido a 
luchar por la protección de todos 
los nifios dei país. EI pide a los ver
daderos congoleses ser dignos. No 
tienen por qué inquietarse. Sea 
cual sea la ayuda de los imperialis-

tas ai régimen de Mobutu, los 
combatientes por la liberación 
nacional garantizan la seguridad 
dei pueblo congolés. Todo el 
material capturado fue en efecto 
recuperado casi intacto. 

El F.N.L.C. no necesita mer
cenarios para su lucha de libe
ración. En todas partes somos 
recibidos con un entusiasmo indes
criptible. Nuestro objetivo es 
conocido por todos los congoleses: 
liberar totalmente a nuestro país 
dei régimen despótico y neoco
lonial con el fin de instaurar un 
nuevo sistema donde todos los in
tereses dei pueblo congolés tengan 
prioridad absoluta. 

En lo que se refiere a los re
presentantes y ciudadanos extran
jeros y a las sociedades y misiones 
extranjeras instaladas en e) Congo, 
nuestros combatientes, a lo largo 
de su lucha de liberación han dado 
prueba en numerosas ocasiones de 
su integridad. En muchas loca
lidades liberadas existen socie
dades y misiones religiosas, así 
como ciudadanos extranjeros. 
Ninguno de ellos sufrió malos 
tratos. Nosotros respetamos ri
gurosamente los principios fun
damentales de la Declaración de 
Derechos dei Hombre. 

EI F.N.L.C. ha expresado ya su 
deseo de colaborar con los extran
jeros de buena voluntad instalados 
en nuestro país porei verdaderoen
cauzamiento de nuestra economía 
nacional. 

El Congo, nuestra patria, debe 
ser un país independiente, socialis
ta, progresista. La victoria de 
nuestros nifios, de la Revoluci6n 
congolefia es segura. 1Nuestra 
lucha continúa 1 1 Vencer o morirl'9 



Campana 
antirreligiosa 
en Rhodesia 
E/ goblerno de lan Smith mata sacer
dotes y monjas y acusa de esos crlmenes 
a los patriotas. 

[E L Padre Paul Egli, un , 
misionero suizo en 
Rhodesia acaba de ser 

condenado a tres anos de prisión, 
por supuestas actividades subver
sivas. La decisión llamó la atención 
a quienes conocen los esfuerzos dei 
Premier lan Smith por mejorar su 
imagen internacional y fue inter
pretada en Africacomo "una mues
tra de la creciente desesperación dei 
rêgimen de minoría bianca de Sa lis
bury frente a su deterioro políticoy 
a su difícil situación militar". 

El Padre Egli no es .eJ único 
misionero extranjero acusado de 
"ofensa" por mostrar simpatias 
hacia el Movimiento de Liberación 
de Zimbabwe. Pocos dias antes 
que la Corte de Apelaciones de 
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Salisbury: La ciudad "bianca'' 

Smith confirmara su sentencia, los 
Padres Lawrence Lynch y Michael 
Pocock fueron acusados de infrin
gir la Ley de Mantención dei Or
den en Umtali. Y este último mes el 
obispo de Umtali, Oonald Lamont 
fue despojado de la ciudadania 
rhodesiana y deportado por ne-' 
garse a 'denunciar la presencia de 
guerrillas. 

De este modo se hace cada vez 
más difícil para e] rêgimen de 
Smith justificar estas detenciones 
en el campo· internacional. AI 
adoptar una posición hostil contra 
los misioneros es extremadamente 
complicado para los propagandis
tas del rêgimen de Salisbury culpar 
a los combatientes del Frente 
Patriótico de Zimbabwe de los 

Desde Pretoría, un corres
ponsal de A.l.M. (A gencia 
lnformatíua Mozambicana} 
nos envía esta nota, re
v elando las persecuciones 
dei régimen racista en Z im
babwe (Rhodesia) a los 
misioneros que trabajan en 
e/ país. 

asesinatos de 11 misioneros que 
tuyieron lugar en los últimos 
meses. 

El Frente Patriótico afirma que 
todos los asesinatos fueron co
metidos pór soldados rhodesianos 
disfrazados de guerrilleros, con eJ 
fin de desacreditar ai movimiento 
de liberación. El otro objetivo era 
contar con una excusa ante los 
gobiemos occidentales para que 
êstos le dieran apoyo económico y 
militar en su lucha racista. Las cir
cunstancias que rodean estos 
asesinatos on tan extranas que 
cuesta et. nder cómo alguien 
puede crter la versión del gobiemo 
sobre los sucesos. 

Un ejemplo es el asesinato de un 
obispo retirado, un cura y una 
religiosa en el área de Lupani, er 
diciembre último. Estos crímenes 
fueron inmediatamente denun
ciados por el Frente Patriótico, 
acusando como responsables a la 
unidad de "trucos sucios" dei 
gobierno: los Selous Scouts. 

Salisbury lo negó y trasladó la 
responsabilidad a la guerrilla. 
Pocos días despuês declaró que 
una monja, que había sobrevivido 
ai.ataque estaba dispuesta a ir a la 
Conferencia de Ginebra (que se 
desarrollaba en esos momentos) y 
jurar que había sido la guerrilla la 
que había matado a sus compa
neros. Pero la religiosa rechaz6 la 
ofert,it de un pasaje gratis dejando a 
Smith con la preocupación de bus
car otra forma de publicitar la ro
sión de tal atrocidad. 
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++ Fue entonces cuando compa-, 
1-eció ante la Corte de Bulawaye un 
hombre que CÜjo ser un guerrillero 
y declaró no sólo haber asesinado 
a los tres misioneros sino también 
haber participado prácticamente 
en todas las operaciones de 
guerrilla ocurridas durante el mes. 

lo que vino a continuación fue 
más notable aún: se dijo que eJ 
hombre había escapado. Es la 
primera vez que se recuerda que las 
fuerzas de· seguridad rhodesianas 
admitan que se les haya escapado 
una persona bajo su custodia. 

Las circunstancias de la huída 
fueron igualmente raras. EI 
"guerrilJero", que según se infor
mó se llama Ncube, apareció en 
una fotografía publicada en el 
"Rhodesian Herald" encadenado 
fuera de la Corte, en Bulawaye. 
Pero luego, por una razón inex-. 
plicable, se CÜjo que Ncube había 
escapado de sus custocüas en Vic
toria Falis, que queda a varios 
cientos de millas de distancia. El 
gobiemo clijo entonces que tal vez 
Ncube se las había ingeniado para 
nadar por el río Zambezi hasta 
Zambia, a pesar de las cadenas ... 
Si uno toma en cuenta el ancho y la 
corriente deJ rio Zambezi a la al
tura de Virgínia Falls -sin men
cionar a los cocodrilos- esta his
toria es francamente absurda. 

Un arresto conveniente, una 
huída oportuna y nadie vio más ai 
prófugo senor Ncube. 

OTRA MASACRE 

la siguiente masacre de mi
sioneros tuvo lugar el 6 de febrero 
en la Misión de St. Paul , cerca de 
Musami. EI Frente Patriótico in
formó que tropas dei gobiemo de 
Smith, nuevamente disfrazadas, 
habfan asesinado a siete sacerdotes 
y monjas a sangre fría. EI régimen 
de Salisbury desmiente y trata por 
su parte de enlodar a los guerri
Jleros. 

Esta vez, sin embargo, el infor
me dei Frente Patriótico fue confir
mado por un testigo inesperado. 
Un mercenario inglés, Gordon 
Thomas Wood llegado a Gran 
Bretana desde Zimbabwe hizo 
declaraciones calificadas por el 
diario "Sunday People" como un 
"catálogo de cuentos de horror". 
· En una entrevista concedida ai 
mencionado periódico, Wood 
corroboró la versión dei Frente 
Patriótico sobre la masacre de St. 
Paul. "Era de conocimiento pú
blico que los Selous Scouts fueron 
al/(y los mataron", afirm6. "Fotos 
de prensa de las huellas dejadas 
por los asesinos mostraron cla
ramente que se trataba de botas de 
soldados", agregó. Wood ensenó 
luego sus propias botas dei ejército 
rhodesiano y el dibujo de la suela 
era idéntico a los que aparecieron 
en las fotografias áel "Rhodesian 
Sunday Mail" el 13 de febrero. 

La mayor parte de los misio
neros que aún permanecen en 
ilimbabwe son reticentes a denun
ciar ai gobiemo de Smith por los 
asesinatos, sabedores de que ello 
podría llevarlos ai mismo fin dei 
Obispo lamont. .. o algo. peor. 
Pero sus opiniones pueden de
ducirse de los comentarios reser
vados que han hecho. Un mi
sionero de la cü6cesis de Gwelo, el 
sacerdote suizo Padre Georg, 
quien venía en bicicleta desde la 
misión de Undolsi luego de ce
lebrar rnisa el 28 de noviembre no 
ha sido visto desde esa fecha. 

"Parece que las f11erzas de segu
ridad sab1ím de su desaparició11 
antes que nosotros. Es nwy ex
lra,io ". , comentaron los misio
neros. 

Un periódico canadiense, el 
"Globe and Mail" de Toronto cita 
a un misionero alemán: "El pueblo 
teme mucho más a las fuerzas de 
seguridad que a las guerrillas por 
lo que las fuerzas de seguridad 
l1ace11. De esto 110 /iay duda. D011-
de quiera que aparece11 las f uerzas 
dei orde11 la gente escapa, porque 
conoce las bestialidades y crímenes 
que han cometido". 

EI religioso agregó que creía que 
las fuerzas de seguridad tenían más 
motivos para matar a los misio
neros católicos que los guerri· 
lleros, porque la Jglesia ha man
tenido una actitud particularmente 
e rítica hacia el régimen. "Las fuer
zas de seguridad no gustan de 
nosotros y nos lo hacen ver cla
ramente". agreg6. 

Cada vez se publican menos in
formaciones de este tipo -ex- . 
'J>resando suspicacia hacia el ré
gimen de Smith- en Occidente. 
Para millones de lectores de diarios 
y radioescuchas, esta clase de 
noticias sobre Zimbabwe aparece 
transformada en propaganda 
oficial, distribuída por los expertos 
de inforrnación de Rhodesia. 

Más aún, la persona que lee los 
diarios creyendo obtener un 
balance imparcial de la situación 
en Zimbabwe vive una ilusión. 
Como decía recientemente el "New 
Statesman": "Pocos lectores dei 
'Daily Tflegraph' por ejemplo, se 
han dado cuenta que quien firma 
en e) dia.rio de Salisbury como 
Brian Henry es el mismo que en el 
'Daily Maü' aparece como Peter 
Norman y en el 'Guardian' firma 
como Henry Miller. Y todas estas 
personas son en la vida real un 
periodista rhodesiano llamado Ian 
Mills, quien también es correspon
sal de la BBC". El "New States
man" podria haber agregado que el 
seiíor Mills es también correspon~ 
sal en Salisbury de una de las más 
grandes agencias de noticias dei 
mundo: la Reuter e 



DJIBUTI 
La independencia es la culminación de un largo 
proceso revolucionaria 

~ 
L próximo 27 de ju
nio Djibuti procla
mará su independen-

cia. E) último de los territorios 
coloniales en el Africa continental 
pondrá fin de este modo a más de 
UO anos de presencia francesa, 
que, en palabras de un dirigente 
independentista "nos proveyd de 
tres médicos y seis mil soldados". 

La masiva votación por la 
autodeterminación en el plebiscito 
dei pasado 8 de mayo no deja 
dudas sobre la voluntad de este 
pueblo de casi 250.000 habitantes. 
Más dei 98% de los votos fueron a 
favor de la independencia, habién
dose registrado una elevada par
ticipación que en la ciudad superó 
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el 9t.% cie los electores registrados 
y en promedio en todo eJ terri
torio, fue de un 78%. 

~l "caso Djibuti" era objeto de 
análisis en todos los foros afri
canos y también en las reuniones 
dei no alineamiento. El "territorio 
francés de los Afars e lssas" (como 
le llamaban los colonizadores) 
tenía todo el apoyo dei continente 
para su autodeterminación. 
Somalia y Etiopía, los dos países 
limítrofes con la ex-colonia y los 
que más víncutos históricos y ét
nicos tienen con los habitantes de 
Djibuti habían expresamente 
manifestado su apoyo a la inde
pendencia deJ territorio. 

Sin embargo "Franóa tenía 
profundas razones para querer 

Mohamed Saiam 

quedarse". según explicó Aden 
Roble Awale, Secretario General 
dei Frente de Llberación de la 
"Costa de los Somalíes", (nombre 
originario de Djibuti), en una en
trevista que concedió a "Cuader
nos de! Tercer Mundo", en Mo
gadiscio. 

"En nuestro territorio -pro
sigue Awale- Francia tiene una 
base terrestre, naval y aeronaval 
de misiles y con su presencia reem
plaza en e) cuadro estratégico oc
cidental las bases anglo
americanas perdidas en el sudeste 
dei Suez, como Aden, a la vez que 
asegura una inmediata interven
ción militar en la zona petrolera 
deJ Golfo si llegara el momento". 

"La Costa de los Somalíes es la 
punta más avanzada en dirección 
de los países dei Medio Oriente, 
riberefios dei Mar Rojo y con las 
bases norteamericanas de Diego 
Garcia y de Eritrea y el apoyo de 
las instalaciones militares en lrán, 
completa el cuadrilátero que per
mitiría ai capitalismo eJ cierre dei 
Golfo Arábigo si las tensiones en la 
ruta deJ petróleo recrudecen", 
sefiala eJ dirigente revolucionario 
deDjibuti. 

EL ARDUO CAMINO 
HACIALA 

INDEPENDENCIA 

Naturalmente, dado este com
plejo panorama geopolítico y la 
import.ancia que cobró Djibuti 
cuando la lucha dei movimiento 
independentista de Eritrea cerró 
prácticamente el puerto de Ma~ 



~ sawa para e1 comercio exterior 
etíope, hacían prever que el ca
mino a la independencia seria ar
duo y costoso envidas humanas. 

La colonia había sido gobemada 
por los franceses a través de la 
minoria de origen etfope, los 
Afars, cuyas tradicionales riva
lidades con los pobladores de 
origen somali, la mayoría "lssar" 
fueron muy bien aprovechadaspor 
los franceses, quienes contribu
yeron en gran medida a separarlos 
aún más. AliAref fue eJ gobemador 
cipayo que sirvi6 a los franceses 
hastael 17dejuliode1976, fechaen 
ttue la oposición (hasta de sus mis
mos correJigionariO!i) a su gestión 
al frente deJ Consejo de Gobiemo lo 
obliga a dimitir. EJ 30 de julio 
asume como Presidente dei Con
sejo Abdallah Mohamed Kamil, 
quien siendo Afar está casado con 
una mujer de origen somaJl y goza 
de prestigio entre la poblaci6n por 
su honestidad. 

Kamil incorpora aJ gobiemo a 
representantes de la Liga Popular 
Africana por la lndependencia, un 
movimiento de masas opositor 
que, según los propios servidos de 
inteligencia franceses, cuenta con 
más del 80% de la poblaci6n dei 
tenítorio. Hasta entonces, sus 
militantes, así como los dei Mo
vimiento de Llberaci6n dela Costa 
de los Somalies, que planteaba la 
lucha armada como el único ca
mino a la independencia, eran per
seguidos, encarcelados y mal
tratados por las fuerzas represivas 
francesas . 

Con la llegada a Djibuti deJ 
Alto Comisario Camille d'Omano 
y la gestión de Kamil se encaminan 
las negociaciones hacia la indepen
dencia, una de cuyas primeras ~ 
tancias fue la reuni6n celebrada en 
Paris el 3 de marzo de este ano. A 
ella asisten· la Liga Popular 
Africana por la lndependencia y el 
Frente de Liberación de la Costa de 
los Somalies, pero se niegan a con
currir los representantes de la 
minoria Afar, ligados a Ali Aref 
<Unión Nacional por la lndepen
dencia, Movimiento Popular de 
Liberación y Movimiento de 

24 cuademos dei terce, mundo 

Liberación de Ojibuti). 
Es finalmente en Accra (Ghana) 

que se !lega a un acuerdo en el que 
se establecen, entre otras cosas, las 
representaciones respectivas a la 
futura Asamblea: 33 delegados 
para la población de origen so
mali; 30 para los Afars, 2 para los 
árabes. 

Por primera vez, los Afars sien
do minoria, no tenlan el control 
absoluto dei gobierno en Ojibuti. 
Ya se habla entonces de Hassan 
Gouled, Presidente de la Liga 
Popular Africana por la Indepen
denda, como posible primer Jefe 
de Estado dei país una vez inde
pendiente. A mediados dei pasado 
mes de mayo Hassan Gouled fue 
formalmente nombrado para eJ 
cargo. 

LAS INCOGNIT AS 
YELFUTURO 

Las agencias noticiosas occiden
ta]es especularon siempre, y ahora 
más, con las "ambiciones" so
malíes y etíopes para con Djibuti. 
Prancia se abrogaba el papel de 
"presencia disuasiva" en el te
nítorio, la única que impedía un 
conflicto armado entre los vecinos 
por la conquista de Ojibuti. 

Con la independencia inminente 
estas cuestiones se vuelven a 
presentar, más en un momento que 
eJ cuemo de Africa mantiene su 
papel protagónico de primera línea 
en e) continente, por las razones 
geopolíticas por todos conocidas. 

Por lo pronto, parece ya algo 
confirmado el hecho de que Fran
cia mantendrá (quien sabe cuánto 
tiempo) despuês de la independen
cia, su base militar en eJ tenítorio y 
se habla de la firma de un convenio 
militar en el cual la ex-potencia 
colonial se encargaría de la for
mación del futuro ejército nacional 
dei nuevo Estado, manteniendo 
doso tres mil hombresen Ojibuti. 

Sin embargo, los propios fran
ceses reconocen que la aplastante 
mayoría somali podría hacer 'in
clinar la situación de independen
cia de Djibuti a algún tipo de acer-

camiento con Somalia, cuyas 
variantes podrían tener por ex
tremos la sim pie y llana federación 
con aquel país o una tácita aJianza 
política ante cuaJquier even
tualídad bélica en el área. "La 
supervivencia misma de la Nación 
Afar, dividida, decadente y aban
donada, se presenta claramente 
amenazada", escribia reciente
mente un comentarista parisino. 

Sin embargo, parece claro que eJ 
pueblo de Djibuti, que luch6 más 
de un siglo para lograr su indepen
dencia, no va a comprometer su 
conquista con decisiones apre
suradas. Si la abierta federación 
con SomaJia despertara una reac
ción militar de Etiopía, es casi 
lógico suponer que los djibutles no 
la provocarían, en una primera 
etapa, aJ menos. También es 
previsible que eJ gobiemo de 
Somalia, aún cuando considere a 
Djibuti un trozo de su patria des
gajada, no la querría someter a las 
viscisitudes de una guerra entre 
vecinos. Más aún en una etapa en 
que los reales problemas de esa 
joven nación que se encamina aJ 
socialismo son todavia concretos y 
profundos. 

Por otro lado, las últimas se
manas han aportado datos sobre eJ 
nuevo gobiemo militar de Etiopía, 
según se observa más proclive aJ 
socialismo que sus antecesores. Es
te elemento de juicio puede au
torizar a pensar en una solución a 
mediano plazo de la tradicional 
rivalidad entre Somalia y Etiopía. 

Sin embargo, es posiblemente la 
presencia de un Jefe de Estado de la 
talla política e ideológica de Siad 
Barre, tan profundo en sus convic
ciones revolucionarias y la ex
periencia de lucha y de diálogo 
político dei que será el primer Jefe 
de Estado en Djibuti, eJ mejor aval 
para hechar por tierra las espe
cuJaciones de los medios capitalis
tas de información, que, no con
tentos con la evolución política dei 
área, intentan crear fantasmas que 
·nub]en la auspiciosa etapa que la 
independencia de esa ex-colonia 
francesa abre para el cuemo de 
Africae 



ENCUENTRO FELAP, PRIMER 
ANIVERSARIO 
Periodistas dei Tel'Cflr Mundo se reúnen en 
México 

Pn'mer folleto publicado por la Secretaria de la Federaci6n, como un paso hacia 
nueva.s publicacionu esj,ecialú:adas sobre el periodismo del corninente. 

PERIODISMO 
L4TINOAMERI01NO 

DE LIBEIMCION 
tMCIONAL 

. 
IICAaDO ,LOl!fS MAGON JOSECAIILOS MAIIIAltGUI 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE PERIODISTAS 

un afio de la creación 
de la Federación Latino
americana de Periodis-

tas, dei 6 a1 10 de junio se realizará 
en la ciudad de México el "Encuen
tro FELAP, Primer Aniversario", 
evento ai que asistirán 25 dirigen
tes de la federación, representantes 
de todos los países de América 
Latina, habiendo además una lista 
de 75 invitados, incluyendo pe
riodistas africanos f asiáticos. 

Este encuentro dei periodism.o 
latinoamericano encarará un 
balance autocrítico de lo hecho en 
el primer afio de vida de la FE
LAP, trazará las perspectivas 
futuras y analizará algunos temas 
especiales, directamente rela
cionados con el quehacer dei pe
riodismo en el continente. 

La sede dei "Encuentro FELAP, 
Primer aniversario" será el Hotel 
Del Prado de la capital mexicana, 
en una de cuyas salas se montará 
una exposición de todo lo hecho 
por la Federación Latinoamericana 
de Periodistas en este primer afio· 
de existencia . 

Los trabajos se iniciarán el dla 6 
de junio con una reunión dei 
Secretariado de FELAP, en la que 
se hará una exposición minuciosa 
de lo actuado. Ese mismo día será 
inaugurada la exposición. 

El dia 7 se reunirá el Ejecutivo y 
al dla siguiente .lo harán el Se
cretariado y el Ejecutivo, con asis
tencia de todos los invitados es
peciales. El objetivo de este ple
nario es "dar a los invitados la 
oportunidad de presentar sus 
aportes y sugerencias", como ex-
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plicaba recientemente a "Cuader
no~ dei Tercer Mundo", Genaro 
Carnero Checa, Secretario Ge
neral de la FELAP. 

solidaridad con el pueblo de Puer
to Rico y la causa panamefia sobre 
el Canal, denuncias contra el 
"apartheid", además de aquellas 
directamente vinculadas a los 
problemas laborales y gremiales 
dei periodismo latinoamericano. 

En el acto público dei día 10 se 
hará entrega de carnets especiales a 

todos los dirigentes fundadores de 
laFELAP. 

Como era de esperarse el evento 
ha despertado el mayor interés en 
círculos políticos y periodísticos 
dei subcontinente, ya que se trata 
de una oportunidad adecuada para 
cotejar informaciones, mantener 
diálo~os e intercambiar experien-

EI día 9, la directiva de la Fe
deración mantendrá una reunión 
con los periodistas dei Tercer 
Mundo que asistirán en calidad de 
invitados, para conversar sobre 
una de las metas dei encuentro: el 
llamado a una proyectada con-
ferencia de periodistas dei Tercer ,----------------------------, 
Mundo, promovida por la Fe- Los periodistas bolivianos celebran su dia en la 
deración Latinoamericana . patria y en el exilio 

El dfa 10 por la noche será el 
cierre dei encuentro, reunión a la 
que ha sido especialmente invitado 
el Presidente de México, José 
López Portillo, además de otras al
tas autoridades dei país anfitrión. 

ACURAS DEL PERIODISMO 
DEAMERICA LA TINA 

Entre los invitados cabe citar al 
Presidente dei Consejo Nacional 
de Periodistas de Venezuela, Héc
tor Mujica; al representante de la 
Uni6n de Periodistas de Cuba, Er
nesto Vera; a Canuttes James, de la 
Asociaci6n de Periodistas de 
Jamaica; Luis Suárez, Vice
Presidente de la Organizaci6n In
ternacional de Periodistas, OIP; 
Renato Leduc, de la Uni6n de 
Periodistas Democráticos, de 
México, Efraín Ruiz Caro, Se
cretario para América Latina de la 
01P; Luis Corvalán, además de 
político destacado periodista 
chileno, y periodistas de Angola, 
Argelia, Guinea, Congo, Mozam
bique y otros países dei T ercer 
Mundo. 

Entre las declaraciones que las 
autoridades de la FELAP preparan 
para someterlas ai Secretariado, ai 
Ejecutivo y a la reuni6n ampliada, 
figuran denuncias sobre la re
presi6n a los periodistas en 
América Latina, un planteo con 
miras a incrementar el fondo de 
solidaridad con los periodistas 

, perseguidos; una declaraci6n de 
apoyo. ai Festival Mundial de la 
Juventud a realizarse en La Ha
bana, Cuba; una manifestaci6n de 

Lo meso que presidi6 el octo. Hoce 
uso de lo polobro e/ p,modisto Her
ndn Un·be 

En medio de una represi6n cada 
vez más severa, los periodistas 
bolivianos conmemoraron su día 
el pasado 10 de mayo, con actos 
realizados en dif1ciles condiciones 
en el interior dei país y también en 
diferentes capitales latinoame
ricanas. 

En México, se realiz6 en la sede 
de la Federaci6n Latinoamericana 
de Periodistas un acto que cont6 
con la presencia de un elevado 
número de profesionales boli
vianos en el exílio y de colegas 
mexicanos y de otros países, que 
les fueron a brindar su solidaridad. 

Los oradores fueron presen
tados por el periodista boliviano 
Jorge Calvimontes. José Luís AJ
cái.ar, coordinador general de la 
Uni6n Democrática de Traba
jadores de la Prensa de Bolivia, se 
refiri6 a la significaci6n de la fecha 
e hizo una resefia de las duras 

luchas dei periodismo boliviano y 
de sus actuales viscisitudes, bajo 
el gobierno dei general Bánzer. 
Reclam6 garantías para la tarea 
periodistica en Bolivia; la amnistia 
para más de 50 periodistas exilados 
y la liberación de tres colegas 
presos: A9tonio Peredo, lván Paz 
y David Zapata. A continuación 
hablaron eJ. vice-Presidente de la 
Organización Internacional de 
Periodistas (OIP) Luis Suárez; 
Hernán Uribe, Secretario de Or
ganización de la FELAP, y Andrés 
Solís, de la entidad de los periodis
tas bolivianos. Integrante de la 
mesa, la Sra. María Luísa Arano 
Peredo agradeci6 las manifes
taciones de solídaridad para con su 
hermano y los demás periodistas 
presos, senalando la importancia 
dei trabajo realizado por colegas 
en muchos países dei mundo, a 
favor de su liberaci6ne 
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cias que la Federación de períodís
tas latínoamericanos propícia a 
sus dirigentes, afiliados y alle
gados. "Poder presentar un balan
ce de actívídades tan positivo y 
reunir a más de una centena de 
profesíonales dei perioclismo 
latinoamericano y a representan
tes dei nuevo periodismo africano 
y asiático es algo que nos habla por 
sí mismo dei éxíto con que FELAP 
ha cumplido su primer afio de 
vida", sefialaba su Secretario 
General. 

Eleazar Díaz Rangel, Presidente 
de la Federación Latínoamericana 
de Períodístas encabezará los 
trabajos a realizarse en la ciudad 
de México. Además de los eventos 
mencionados, los periodístas asis
tirán como invitados especiales a 
varias recepciones que les serán 
ofrecidas por diferentes entidades 
y serán recibídos en audíencia es
pecial en Palacio Nacional por el 
Presidente López Portillo. 

Este encuentro es tanto más im
portante por realízarse en un 
momento en que el periodismo 
democrático de América Latina es
tá siendo duramente reprimido en 
muchos países dei subcontinente y 
cuando la lucha por una prensa 
líbre es una de las consignas que 
acompafian las reívindicaciones 
más sentidas de nuestros pueblos e 

la Asociación Brasileiia de Prensa en defensa 
de la libertad de expresión 

Con una larga tradición de lucha Miguel Carvajales y 
por la libertad de información y el Uruguay; 
respetoalosDerechosHumanos,la y Héctor Ernesto Demarque, 
Asociación Brasileõa de Prensa Eduardo Suárez, Patrícia Villa, 
(ABI), presidida actualmente por Marta Pérez, Miguel Ange!Bustos, 
una de las figuras más destacadas Carlos Pérez, Haroldo Conti, 
dei periodismo de su pais, Prudente Diana Guerrero, Eduardo Molina 
de Moraes Neto, está enfrentando Vedia, Enrique Walker, Angel Es
con absoluta fidelidad a sus prin- tiva!, y muchos otros en la Argen
cipios la difícil situación que tina; 
atraviesa el periodismo en el Brasil. los problemas que los colegas de 

La ABI ha realizado un per- Perú enfrentan en cuanto ai de
manente trabajo en defensa de sus recho de trabajo, libertad indi
afilíados presos o perseguidos y de vidual y derecho de expresión y 
los órganos de prensa censurados o opinión; 
clausurados. También ha unido su la Asociación Brasileiia de Pren
íníluyente voza la deotrossectores sa se manifiesta por un orden más 
dei pueblo brasilefio, que reclaman humano, por un mayor respeto al 
el restablecimiento de las libertades hombre y a los pueblos de las 
democráticas, con una amnistia Américas· por parte de sus gobier
general, que beneficiada a muchos nos y de los sistemas dominantes y 
periodistas condenados o que que la observancia a los derechos 
viven en eJ exilio y a otros brasi- personales - civiles y políticos-
leõosen las mismas condiciones. .los derechos económicos, socialesy 

En una de sus últimas reuniones, culturales, constantes de la De
la Asamblea de la Asociación claración Universal de los Oere
Brasilefia de Prensa apoyó por chos Humanos, se torne una 
unanimidad la siguiente moción realidad efectiva en este contínen
sobre Derechos Humanos y Liber- te:• 
tad de Prensa: En una redente reuni6n la 

"En vista de la violación de Asamblea de la ABI aprobó una 
derechos humanos y de la falta de moción cuyo texto incluia este 
respeto a la libertad de prensa en parrafo: 
América Latina; ~Solidaridad con la FELAP por 

de las denuncias de organismos su actividad contra los atentados, 
de clase de que continúan presos en torturas y prisiones de los pe
Chile numerosos pe- riodistas de los países latínoa
riodistas; profesionales de la pren
sa perseguid9s y forzados adejar IST':r.111.-----. 
Bolivia; atentados y violencias per
petradas contra la prensa y sus 
profesionales en Uruguay, Argen
tina, Chile, Perú, Paraguay, Costa 
Rica, EI Salvador, Nicaragua, 
Puerto Rico y otros países; 

las prísiones de Ismael Weínber
ger, Rodolfo Porley, Juan Carlos 
Urruzola, Rita lbarburu, José Bot
taro, Edmundo Rovira, Héctor 
Rodríguez, José Jorge Martínez, 
Sigfredo Guride, Nelson Marra, 
María Victoria Barcelo, José Pos
samay, Elias Tulbovich, Niurka 
Fernández, Santiago Puchet, 



Definiciones políticas 
de L6pez Portillo 

Presidwe L6~z Portillo durante la entrevista qiu concedi6 al pmodista Luis 
Su4ra 

1 EXICO no toma el 
rumbo de la derecha 
ni el país ha recibido 

presiones nacionales o intema
d9nales a causa de su actual crisis 
económica, declar6 el Presidente 
José L6pez Portillo en una en
trevista exclusiva con Luís Suárez, 
Jefe de Redacci6n de la revista 
mexicana "1Siempre!". 

'
1 LSufre su gobiemo presiones 

nacionales e intemacionales para 
que siga determinado rumbo en las 
relaciones con América Latina y 
especialmente con Cuba7" pregun
t6 el periodista. 

"Ninguna, ni se admitinan", 
respondi6 el Presidente. "Esos son 
mitos y consejas infantiles". In
terrogado sobre su viaje a Estados 
Unidos y el futuro de la-s relaciones 
mexicano-nortea,mericanas, L6pez 
Portillo afirm6, entre otras con
sideraciones: "Fuimos a convenir 
para seguir conviniendo. . . Por 

otro lado siempre hemos afirmado 
que un país vale lo que los prin
cipios que lo sustentan y la energía 
con que los defiende". 

Abordado con el Presidente el 
problema de las relaciones con el 
Pondo Monetario Internacional y 
si el pais se encuentra bajo la "es
pada financiera" dei FMI por el 
convenio firmado con el mismo, 
respondi6: "No hay tal . Se ha 
exagerado e incomprendido la 
relaci6n con el FMI. EI Pondo, 
a1 analizar Ia economia mexicana, 
simpJemente ha opinado sobre el 
nivel de déficit manejable para 
controlar la inflaci6n; el límite dei 
endeudamiento externo para no 
extremar la dependencia en el caso 
de que se pudiera conseguir dinero 
adicional a ese limite -cosa im
posible- y las condiciones en que 
debe emitirse dinero fresco en 
raz6n de las reservas del Banco 
Central. Y formula recomenda-

ciones sobre la orientaci6n dei gas
to público. No hay nada de 
irracional ni de vergonzante en el 
convenio con el Fondo, dei que 
formamos parte" 

Sobre la situaci6n dei ex
presidente argentino Héctor Cám
pora, quien ya 11eva casi un ano 
asilado en la Embajada mexicana 
en Buenos Aires sin recibir sal
voconducto, López Portillo dijo: 
"Nosotros practicamos el derecho 
de asilo como una conquista dei 
sistema latinoamericano y res
petamos el derecho de cada go
biemo de dar o no salvoconducto. 
Lamentamos que no se encuentre 
la oportunidad para que el Dr. 
Cámpora pueda, como lo desea, 
salir de su país". 

Los nombramientos de dos ex
presidentes mexicanos como em
bajadores -DíazOrdazen Espafia 
y Luis Echeverrla como diplo
mático especial para cuestiones de 
países en desarrollo- fueron in
terpretados por el Presidente como 
"el deseo dei régimen de incor
porar hombres valiosos, por su 
capacidad y por su experiencia, a 
las responsabilidades dei quehacer 
pol!tico". Respecto a la protesta de 
muchos intelectuales por el nom
bramiento de Díaz Ordaz, L6pez 
Portillo declarl! que lamentaria 
que los intelectuales se hubieran 
sentido agredidos por una decisi6n 
que no ei;a un reto, pues "nada 
seria para mí más doloroso que 
distanciarme de un grupo ai que 
me siento tan afin, pues no sé si 
sena vanidad de mi parte el au
tocalificarme como intelectual". 

En el terreno de la polltica inter
na, entre otras cuestiones el 
Presidente respondi6 a la pregunta 
de si advierte en su gobiemo un 
rumbo hacia la derecha, como 
afinnan algunos de sus críticos, 
por la política de recuperaci6n de 
la confianza econ_.· ,·:-'r:1: "De nin
guna manera. He buscado s1 la 



conciliación, pero nunca sobre la 
base de concesiones sino deJ con
vencimiento". Y agregó: "Soy un 
convencido de la Revolución 
Mexicana y de sus propósitos y 
aún en la angustia coyuntural me 
esforzaré por consumaria. Creo en 
el sentido nacionalista de nuestra 
Revolución y ai límite de mi ca
pacidad preservaré la independen
cia nacional. Ni he realizado ni 
realizaré actos ni concesiones ver
gonzantes, nada que no pueda 
decir en público y nada que no esté 
cierto de que puedo convencer 
para justificar mi decisión". 

EI Presidente insisti6 además en 
sus puntos de vista sobre la or
ganizaci6n de la producci6n como 
base actual de la Reforma Agraria 
y reiteró su criterio de que no debe 
devoJverse ni un centímetro de 
tierra entregada a campesinos, 
''porque esto podría incendiar al 
país". 

Avanza la 
brasilefia 

.. 
cr1s1s 

La rebelión estudiantil se expan
de en Brasil. Miles de estudiantes 
se han lanzado a la calle en San 
Pablo, Brasilia, Rio Grande do 
Scl, Paraná, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro y otros Estados. Centenas 
de profesores firmaron documen
tos solidarizándose con los es
tudiantes que recibieron también 
el apoyo de sectores mayoritarios 
de la Iglesia, de las d ases liberales 
y dei Movimiento Democrático 
Brasileno (MDB). 

Desde 1967 - cuando cien mil 
estudiantes irrumpieron en las 
calles de Rio de Janeiro defendien
do sus reivindicaciones - no se 
conocía en el país un movimiento 
de esa magnitud. La represión, 
coordinada por el Ministro de Jus• 
tida, Armando Falcão (halcón) ha 
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sido impotente para impedir ese 
moyimiento de protesta. 

La diferencia fundamental entre 
1967 y ahora es que hace diez anos 
el "milagro brasileno" estaba en el 
auge. EI capitalismo estaba flo
reciente, la clase media brasileíia 
eufórica por las perspectivas que se 
le abrían a su cambio de "status", 
los obreros totalmente reprimidos 
y la oposici6n política sin área de 
maniobra y sin condiciones de 

lucha. 
EI panorama hoy es totalmente 

distinto. EI país atraviesa una crisis 
gravísima, que no solamente gol
pea a los obreros y la clase media 
sino también a sectores de la 
pequeíia burguesía. No habiendo 
en e] país ningún tipo de resistencia 
armada, la oposici6n ai régimen se 
desarroUa en el campo político, in
clusive dentro de la "legalidad" 
dictada por el régimen, sin que el 
gobierno lenga ningún argumento 
válido para identificaria con la 
"subversión". 

Internacionalmente la posición 
dei gobierno brasileíio se debilitó 
mucho, e] apoyo dei sistema 
capitalista mundial - él mismo es 
crisis - le es escaso y aquel sen
timiento de euforia nacional de los 
anos sesenta se transform6 en una 
gran frustración colectiva. 

Por su parte, los estudiantes 
llevan adelante un movimiento 
que se liga a las reivindicaciones 
obreras y a la protesta colectiva 
contra la falta de libertades, la 
violaci6n de los derechos humanos 
la falta de empleos y el alto costo 
devida. 

No es por casualidad que este 
movimiento parti6 de los grandes 
centros industriales, sobre todo de 
São Paulo, donde al clamor de las 
dases populares se junta la 
oposici6n de la burguesia nacional 
(o lo que de ella resta), asfixiadíl 
por la dependencia extranjera. 

El desarrollo de este movimiento 

es imprevisible. Pero un análisis 
objetivo de -la situación brasileíia 
permite concluir que coinciden 
muchos factores, internos y exter
nos, para debilitar la resistencia 
dei régimen a la exigencia nacional 
de cambios democráticos. 

Mozambique: 
dos anos de 
ln dependencia 

Mozambique se está preparando 
para conmemorar, con grandes 
manifestaciones populares, ei 
segundo aniversarfo de su inde
pendencia e! próximo 25 de junio. 
Tiene motivos para dar un gran 
destaque a esos festejos. La in
dependencia de este país no fue el 
regalo de la potencia colonial ni 
una transacción de la cual resultase 
la continuación dei dominio ex
tranjero bajo una forma neo
colonial. 

AI contrario, la independencia 
fue fruto de una dura lucha de 
liberaci6n, eficazmen te condu
cida, y llevó al país a un cambio 
revolucionario. 

En estos dos anos, e1· gobierno 
mozambicano, bajo ' la direcci6n 
del FRELIMO realiz6 una obra ex
traordinaria de reorganizaci6n 
económica, incentivo de la pro
ducci6n, creaci6n y redistribución 
justa de la riqueza y cambio social. 



La independencia de Mozambi
que. como la de Angola y demás 

1 ex-colonias portuguesas. fue un 
acontecimiento trascendente dei 
Africa contemporánea. 

EI 25 de junio será. pues. con
memorado como una fecha des
tacada de la historia mozambi
cana, pero su significado y proyec
c1ón trascienden las fronteras 
nacionales, como uno de los mar
cos decisivos de la lucha dei con
tinente africano por su autodeter
minaci6n y la construcci6n dei 
socialismo. 

La gira de Carlos 
Andrés Pérez 
Una ruptura de la OPEP sena 

una traición a los intereses dei Ter
cer Mundo". Este fue el mensaje, 
reiterado en innumerables en
trevistas y conferencias de prensa, 
que el presidente venezolano 
Carlos Andrés Pérez trasmiti6 a 
sus colegas dei Medio Oriente 
durante dos semanas de intensa 
gira por siete de los trece países de 
la organizaci6n petrolera y su sede 
central en Viena. 

Las visitas a Arabia Saudita y 
los Enúratos Arabes Unidos, los 
dos "rebeldes" de la OPEP que se 
negaron a aumentar el precio de su 
petróleo en la misma proporci6n 
que la mayoría, fueron obviamen
te las que despertaron e) mayor in
terés internacional. De ambos 
países el Presidente Pérez se retir6 
llevando consigo sendas decla
raáones de fidelidada la unidad de 
la organizaci6n que "no corre nin
gún peligro" a juiáo dei man
dataria venezolano. 

Este subrayó en Teherán que 
"cuando nos reunamos en Estocol
mo (el próximo mes de julio) no 
habrá problemas de ninguna 
naturaleza entre sus miembros", 
sugiriendo asi que la OPEP podría 
retomar ai sistema de precios 
únicos. Sobre este tema "acor
damos entre los miembros de la 
OPEP no hacer declaraciones in-

30 · asadernos dei tercer mundo 

diuid11ales wando se trata de 
decisiones colectiuas" precisó 
Carlos Andrés Pérez. No obstante, 
los especialistas destacaron la im
portancia de las declaraciones dei 
ministro saudita de petróleo. jeque 
Yamani, en el sentido de qU& su 
país no aumentará la producción 
para obligar ai resto de los expor
tadores de crudo a bajar sus 
precios. 

EI presidente venezolano afirmó 
en Ryad que la organización 
'petrolera "fue creada como un ins
trumento de liberación, en busca 
de un nuevo orden económico iri 
temaciona/" y que esa tarea "es un 
compromiso de las tres cuarlas 
partes de la lwmariidad, que sori 
los hombres y mujeres dei Tercer 
Mundo". Agregó que "la experien
cia de la OPEP puede ser perfec
tamente válida para los pa{ses 
productores de otras materias 
primas" y , en momentos en que 
asociaciones como la dei cobre y el 
hierro atraviesan notarias dificul
tades internas, dio un vigoroso im
pulso ai movimiento tercermun
dista de defensa de sus recursos 
naturales ai echar las bases, junto 
con Qatar, Kuwait, lrak y se
guramente también Argelia -
donde Pérez hizo una "escala téc
nica" en su regreso para conversar 
con el Presidente Boumedienne -
pa~a la creación de una "OPEP" 
dei gas natural. 

En todos los países visitados, el 
mandatario venezolano destacó 
los vínculos históricos de su Patria 
con el Media Oriente y particular
mente el mundo árabe, que su
ministró un importante caudal 
migratorio a Venezuela. 

Carlos Andrés Pérez se adelantó 
incluso a las declaraciones dei 

Presidente Carter sobre el pro
blema palestino, ai reiterar que 
considera "indispensable que 
Israel retorne a sus fronteras" y 
proclamar su convicción de que "e/ 
pueblo palestino tiene derecho a 
establecer supro pio Estado". 

Elia fortalecerá indudablemente, 
los vínculos entre Venezuela y el 

Oriente Medio - consolidados 
con la firma de numerosos acuer
dos de cooperación científica, 
tecnológica y cultural - y con
tribuirá, como quiere Carlos An
drés Pérez. a hacer de su país la 
"puerta natural" entre el mundo 
árabe y América Latina. 

Nicaragua: 
Parte de Guerra 

Fechado en "algún lugar de 
Nicaragua", el Frente Sandinista 
de Líberación Nacional nos hizo 
/legar el siguiente Parte de Guerra , 
dirigido "ai pueblo nicaragüense". 

"EI Frente Sandinista de Libe
ración Nacional (FSLN) informa a 
los militantes. ai pueblo de Ni
caragua y a la opinión interna
cional que el dia martes 22 de mar
zo de 1977 en las primeras horas de 
la manana, el fuego de nuestras es
cuadras guerrilleras alcanzó ai 
helicóptero PA 511 de las fuerzas 
represivas de la tirania cuando 
volaba sobre la zona de Yaosca, en 
las regiones dei norte de Nicaragua 
bajo nuestro dominio militar. 

EI helicóptero tomó fuego en e) 
aire a consecuencia de los disparos 
y se precipitó a tierra, donde es
talló en llamas, pereciendo el sub
comandante dei área norte de la 
Guardia Nacional con asiento en 
Río Bianca y tres esbirros más del 
régimen: Mayor GN José Antonio 
Villalta, Teniente Francisco 
Granados, subteniente Efraín 
Prado y el raso Donald Torres, 
todos ellos comprometidos en la 
feroz campana de represi6n y 
terror que la Guardia Nacional 
viene ejecutando contra indefen
sos pobladores en la zona. EI cuar
tel d~ Rio Bianca, que sirve de 
campo de concentración a cientos 
de ciudadanos, lo mismo que de 
laboratorio de tortura, es un sim
bolo dei nefasto régimen que 
soporta nuestro pueblo pero ai 
que, golpe a golpe, las gloriosas 
fuerz.as patrióticas dei FSLN 
derribarán más temprano gue tar
de. 1Patria Libre o Morirl 



De fortaleza 
apuente 

Domtnic Mintoff 

AI igual que Panamá, la pe
quena isla mediterrânea de Malta . 
puede afirmar que su posición 
geográfica es su principal recurso 
natural. Durante siglos la estra
tégica ubicación de Malta fue 
utilizada con fines militares, para 
controlar desde la isla la nave
gación entre el Mediterráneo oc
cidental y el oriental. Pero el 
Primer Ministro Dom Mintoff 
considera, con razón, que la 
presencia de bases navales en su 
patria atenta contra la neutralidad 
y el no-alineamiento de Malta. 
Asi, tras obtener en las elecciones 
del ano pasado, una amplia 
mayoría popular para su pro
grama socializante, Mintoff 
reiteró que todos los militares ex
tranjeros evacuarán definitiva
mente el país e1 31 de marzo de 
1979. 

Un problema a resolver: tcómo 
sustituir en el presupuesto na
cional el monto correspondiente al 
alquiler y demás ingresos deri
vados de las instalaciones bri
tânicas (más de 70 millones de 
dólares anuales), que equivalen a 
un 20 por dento dei PNB de la isJa 7 

EJ gobierno de La VaJetta acaba 
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de dar respuesta a esta inquietud. 
convertida en la base de la cam
pana derechista opositora deJ 
democristiano George Olivier: 
Malta sacará pl)rtido de su estra
tégica ubicación para brindar 
facilidades aJ comercio mundial. 
En el nuevo presupuesto anun
ciado por Mintoff se prevén rubros 
para la construcción de un segun
do puerto en Marsaxlokk, capaz 
de complementar las sobrecar
gadas instalaciones dei de Grand 
Harbour. 

Se espera asi, revelaron las 
autoridades de "Sea Malta", la 
compafüa naviera estatal, conver
tir a la isla en una escala ideal para el 
comercio internacional. Malta 
confía, incluso, en ser la escala 
preferida para el tráfico entre el 
Mediterráneo y países latinoa
mericanos como Brasil y México. 

EI financiamiento de las gigan
tescas obras proyectadas (de costo 
estimado en varias decenas de 
millones de dólares) será provisto 
en gran medida por capitales 
árabes, particularmente de la 
vecina Libia. La valiente actitud de 
los malteses ai optar por el no 
alineamiento sin renunciar por ello 
a su condición de europeos en
cuentra así viabilidad económica. 
Como dijera Mintoff: '.'Malta debe 
dejar de ser la fortaleza dei Me
diterrdneo para convertirse en el 
puente entre Europa y el Tercer 
MÚndo". 

Adiós a la Gulf 

Ecuador ya cuenta, desde 
mediados dei mes de mayo con 
participación mayoritaria en Ja ex
tracción y comercialización de su 
petróleo. Al firmarse el contrato 
por el cual la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) ad
quiere los derechos y activos de la 
transnacional GuJf OH en el pais eJ 
Estado controla ahora eJ_ 62.5 por 

dento dei consoi'cio que explota el 
petróleo ecuatoriano, quedando el 
restante 37.5% en manos de 
TEXACO. 

Finaliza así un período de 
agitadas relaciones entre la Gulf y 
el Estado ecuatoriano, que cul
minara el 31 de diciembre de 1976 
con el retiro dei país de la petrolera 
norteamericana. En septiembre dei 
ano pasado el entonces Ministro de 
Recursos Naturales, Coronel René 
Vargas Pazzos había obligado a la 
Gulf a pagar una millonaria suma 
adeudada, so pena de ser ex
propiada sin indemnización. La 
transnacional pagó en e) último 
minuto y anunció ai mismo tiempo 
el inicio de gestfones "para un 
retiro ordenado" dei Ecuador. 

Pero ''haciendo honor a su triste 
prestigio mundial como companía 
de operaciones poco lícitas" -
como comenta la revista quitena 
"Nueva" - la Gulf reincidió en no 
efectuar los depósitos correspon
dientes a sus exportaciones en los 
tres últimos meses de 1976, 
acumulando una deuda de 
81.987.128dólares. 

Las divergencias demoraron eI 
traspaso de las acciones de Gulf a 
CEPE hasta que el actual Ministro 
de Recursos Naturales, General 
Eduardo Semblantes Polanco 
anunció un convenio que prác
ticamente equipara el pago de 82 
millones de dólares de indemni
zación a la transnacional con lo 
que ésta debe al Estado ecuato
riano. La liquidación de una suma 
adicional de 35 millones de dólares 
reclamada por la GuJf será so
metida al veredicto de una consul
tora europea. 

Se cierra así un capítulo de la 
historia petrolera ecuatoriana y se 
abre una nueva etapa que, según 
amplias sectores de la opinión dei 
país, debe culminar con la na
cionalización total dei petróleo, 
para la cual, consideran, la política 
nacionalista dei gobierno militar, 
desde 1972 hasta hoy, ha creado Ia 
infraestructura necesar1a. 



Tanzania: El "Chama Cha Mapinduzi" 
1 la creaci6n del partido único 

Chama cha mapmduzi (Partido de 
la Revoluci6n), a partir de la 
decisi6n de fusionar el antiguo 
T ANU (Tanganika African 
Nattonal Union), de la Tanzania 
contmental, con el Afro-Shirazide 
las islas de Zan2.íbar, ha dado un 
vigor renovado a la actividad 
polltica de este país. 

Más que la unión de dos anti
guos ,1gropamientos. el Chama cl1a 
mapind,m es un partido nuevo, 
que surge con definiciones mucho 
mâ.s radicales que los que fueron 
disueltos . El objetivo expreso: la 
revoluci6n; el idioma utilizado en 
la declaraci6n de principios, por 
primera vez en un documento de 
estetipoes elswahili(y noel inglês). 

Para muchos observadores que 
velan escépticos el futuro de la 
uni6n de Tanganika con Zanzíbar 
para dar origen a Tanzania), la 

creaci6n dei Partido de la Re
voluci6n es un hito en la demos
traci6n de que, contra todas las es
peculaciones posibles, la unifi
caci6n es un hecho irreversible. 
Hoy, Aboud Jumbe, primer
vicepresidente dei Partido 0a 
presidencia, muymerecida, latiene 
Julius Nyerere) es un ver
dadero dirigente tanzaniano, y 
nadie observa ya su origen zan. 
zibariano, que en otra etapa 
hubiera podido crear suspicacias a 
la gesti6n que desarrolla. Posi
blemente es por el carisma y la 
capacidad política de Nyerere y 
Jumbe que este paso fue dado con 
tanto éxito. 

No obstante estos avances 
evidentes, el Chama cha mapin
duzi tiene aún algunos desafíos por 
delante, como ser que su definici6n 
por el socialismo sea efectivamente 
acatada y llevada a la práctica en la 
Tanzania insular, en donde el 
Consejo Revolucionario de Zan
n'bar -que gozaba de una vasta 
autonomia hasta la creaci6n dei 
partido único- no slempre había 

coincidido con estos postulados. 
Là unificaci6n de los sistemas de 

justicia, dei comercio exterior, las 
normas educativas, las disposi
ciones en ma teria sanita ria y de or
ganizaci6n agrícola, todo esto 
constituye un desafio para el joven 
partido que, por la Constituci6n 
está definido como el órgano 
supremo dei poder. Muchas con
cesiones fueron hechas a los zan. 
2.ibarianos, entre otras en la re
presentatividad (ya que son no
toriamente minoritarios respecto a 
la poblaci6n continental) pero 
c:egún explican los dirigentes 
progresistas, es el precio que se 
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paga para mantener la unida d. 
Los sectores más radicales, li

derados por Nyerere venahoracon 
mayor confianza el futuro socialis
ta de la revoluci6n en Tanzania. 

Perú: La derecha quería todo 

la crisis mundial ha golpeado 
duramente al Perú. E1 actual 
gobierno no la puede superar, pese 
a su política de austeridad dirigida, 
en, lo interno, a incrementar la 
producci6n, y en lo externo, a 
financiar la elevada deu da externa. 
Ello afecta seriamente los planes y 
proyectos en ejecuci6n, pro
gramados para asegurar el de
sarrollo independiente dei país. A 
este difícil cuadro, similar ai de 
muchos países en desarrollo, se 
agrega el costo adicional de las in
versiones militares ocasionadas 
por la carrera armamentista en el 
área, acelerada por e1 gobiemo dei 
Genera1 Pinochet. 

Esta situaci6n ha incidido 
profundamente en el curso dei 
proceso revolucionario iniciado 
por la Fuerza Armada peruana el 3 
de octubre de 1968. EI General 
Francisco Morales Berm6dez, 
quien reemplaz6 ai General Velas
co Alvarado en agosto de 1975 con 
la bandera de la profundizaci6n y 
consolidaci6n de la Revoluci6n, 
opt6 pronto -coincidiendo con 
las exigencias empresariales- Po.t 
una politica de recuperad6n 

económica basada en las recomen
daêiones dei Fendo Monetario In
ternacional, que en Peru fueron 
extremamente severas. 

Esta nueva politica se manifiesta 
en sucesivas devaluaciones, au
mento de los precios de los arti
cules básicos y restricci6n dei gas
to p6blico con la consecuente sus
pensi6n dei derecho de huelga. 

Dos conquistas muy importan
tes para los trabajadores - y dos 
de las instituciones mãs sólidas y 
exitosas dei proceso revolucio
nario - la Comunidad laboral y 
la Propiedad Social, fueron sus
tancialmente modificadas. Los in
versionistas privados, que querían 
liquidar esa legislaci6n revolu
cionaria recibieron con bene
plácito y confianza esta nueva 
orientaci6n económica y se sin
tieron estimulados a formular 
exigencias mucho mãs radicales. 

las concesiones no bastaron 
para concretarun respaldoefectivo 
de la derecha a1 gobiemo, pero 
fueron suficientes para quitarle 
apoyo popular. 

La Sociedad de Industrias, que 
habia perdido gran parte de su in-



fluencia política y cohesión 
gremial en el gobierno pasado, 
resurgi6 con renovado ímpetu, 
reclamando, ademâs de lo ya ob
tenido, la liquidaci6n de todas las 
nacionalizaciones y reformas que 
la revoluci6n llev6 a cabo en sus · 
siete primeros anos, incluyendo la 
Reforma Agraria, de gran trascen
dencia política, económica y 
social. 

Revelando la extensi6n de su 
proyecto político regresivo, plan
teó ai gobiemo nuevas exigencias, 
inclusive elecciones inmediatas y 
la reorganizaci6n dei gabinete, las 
que, obviamente, fueron re
chazadas. Los empresarios ter
minaron por pedir ai General 
Morales "que se vaya a su casa".' 

Esa situaci6n, agravada por.los 
indicios de que la derecha em
presarial estaba estimulando un 
golpe de Estado, motiv6 a los 
mandos militares a ratificar su 
confianza en e! General Morales 
Bermúdez y a pedirle que per
manezca al frente dei gobierno 
hasta 1980, afio en que está previs
ta la transferencia dei poder me
díante elecciones. 

La contradícción entre gobiemo 
y empresarios cobr6 notoriedad. 
Voceros gubemamentales y la 
prensa oficialista respondíeron 
duramente a la arremetida de
rechista y en Lima causó sensación 
el estilo de los ataques, que a 
muchos recordaron el lenguaje de 
la primera fase de la revolución. 
Ex-propietarios de las fábrkas de 
cementos, que estaban exigiendo 
la devolución de sus empresas 
nacionalizadas, recibieron una 
dura negativa. y fueron acusados 
de propiciar intentos golpistas. 
Trascendi6 ademâs la versión de 
que el jefe dei Sistema Nacional de 
Información, (SINADI), General 
Vinalea, sugirió a dlarios y revis-

. tas que evitasen los ataques al 
General Velasco y demái> lideres 
del anterior gobiemo. Estos 
ataques, de evidente cuno reac
donario, tncontraron una re-

sonancia desfavorable en amplios 
sectores de la opinión, particular
mente obreros y campesinos y 
causaron malestar dentro de la 
Fuerza Armada. 

Esa crisis interna culminó con la 
dimisión dei Ministro de Economía 
y Finanzas, Luís Barúa, notorio 
partidario de la política dei Fondo 
Monetario Internacional. Sus 
medidas pro-capitalistas y des
nacionalizantes estaban siendo 
duramente rechazadas por las 
dases populares, combatidas por 
técnicos y sectores del gobiemo 
que se mantienen fieles a los pos
tulados revolucionarios y criti
cadas a nível militar. 

Sin embargo, ai renunciar, 
Barúa dió a entender que salia por 
no aceptar determinadas impo
siciones del FMI que c(>mpro
meterían los intereses nacionales. 
Eso puede dar una idei' de la 
gravedad de la exigencia dei Fondo 
Monetario y del problema que se le 
coloca a1 sucesor de Barúa, Jng. 
Walter Piazza. No se trata de un 
têcnico sino de un empresario par
tidario dei capitalismo privado y 
de la política del rondo. 

Se desconoce la reacción de la 
empresa privada frente a este 
nombramiento y tampoco se sabe 
si la Sociedad de Industrias se darâ 
por satisfecha con la designación. 
Por sus últimas posiciones queda 
claro que, aliada a la derecha polí
tica, exige, más que concesiones 
sectoriales, la total liquidación de 
las conquistas revolucionarias y 
por ende, el control absoluto dei 
poder. Los empresarios no quieren 
concesiones a medías, lo quieren 
todo. 

La lección mâs importante de es
ta etapa de la situación peruana no 
es la manera cómo reaccionan los 
patrones - lo que ya era espe
rado- sino la c'omprobación de 
que el proceso revolucionario tiene 
raíc~s mucho mâs profundas en el 
seno dei pueblo y de la Fuerza Ar
mada que lo que estimaban sus.es
peranzados enemigos. 

Las ímposiciones dei Fondo y de 
sus aliados internos han encon
trado una enêrgica resistencia en 
las dases populares (duramente 
afectadas por su política), en sec
tores dei gobiemo y en la Fuerza 
Armada. Y era lógico que esto 
sucedíera. De no ser así, los mi
litares podrfan ser históricamente 
juzgados como los liquidadores de 
su propio proyecto revolucio
nario, uno de los más creativos y 
exitosos de Amêrica Latina. 

La experiencia 
revolucionaria 
deCamboya 

Desde que e1 corrupto rêgimen 
de Lon No! fue derrotado en abril 
de 1975 por los "Khmer rouges'' 
camboyanos, el gobiemo revo
lucionario de Pnom Penh viene 
siendo violentamente atacado por 
los medíos de comunicación "oc
cidentales". El hermetismo de 
Kampuchea Democrática -que 
totalmente volcada al problema 
interno de la reconstrucción y 
reorganización del país desatendíó 
el frente díplomático- dio pie a 
que prosperaran _las mâs fanta
siosas versiones, propaladas por 
los exiliados derechistas en T ailan
día e inrnedíatamente difundídas 
por las transnacionales noliciosas. 
Se habló por ejemplo de cientos de 
miles, cuando no millones, de 
fusilados, deportaciones masivas y 
gigantescos campos de trabàjos 
forzados. 

"Esa gente está loca", afinn6 
leng Sary, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Vicepremier cam
boyano, en sus primeras decla
raciones a la prensa europea. ·:sólo 
los peores criminales fueron ajus
ticiados" ag:regó e,timando en 
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unos pocos miles el número de 
muertos desde 1975 (fundamental
mente a causa de las enfermedades 
y'falta de alimentos) y comparan
do esa cifra con los 600 mil caídos 
en la guerra de liberaci6n. 

En cuanto a los trabajos for
zados. el dirigente camboyano se 
pregunta: "LC6mo podrla trabajar 
la gente si es obligada 7 Nuestros 
resultados positivos se lograron 
porque el pueblo comprendi6 la 
necesidad dei trabajo y la van
guardia revolucionaria y los sol
dados dieron el ejemplo trabajan
do con ellos" . 

"Naturalmente las dificultades 
son grandes , agrega leng Sary, 
pero la producci6n de arroz dei 
ano pasado super6 la de 1975 y en 
1977 ya habrá un saldo expor
table. Todavía tenemos malaria y 
otras enfermedades, pero ya no 
hay hambre en el páis. Muchas 
fábricas han retomado el trabajo; 
otras. como la refinería·de Kom
pong Som todavía no" . 

"No hay un modelo para el ex
perimento revolucionario de los 
Khmer -explica el Ministro- es
tamos realizando algo inédito en la 
historia. En la reorganizaci6n dei 
país tomamos la agricultura como 

!mgSary 
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base. Con lo que obtenemos de la 
agricultura estamos construyendo 
una industria que. a su vez, deberá 
estar al servido dei campo. El 
pueblo Khmer tiene milenios de 
experienda en el cultivo dei arroz y 
de alli debemos partir. EI 85 por 
dento.de los 7. 760.000 habitantes 
de Kampuchea Democrática vive 
hoy de la agricultura·•. 

En cuanto a las ciudades. éstas 
no serán "tragadas por la selva" 
como sugiri6 cierta prensa ante la 
reubicaci6n masiva de la po
blaci6n en el campo. "S61o que
rembs que vuelvan a tener dimen
siones humanas", explica Sary. 
"Tras la evacuaci6n inicial, las 
ciudades vuelven a repoblarse. 
Pnom Penh tiene hoy 200.000 
habitantes, Kompong Son 50 mil, 
Batambang 20 mil. Los bardos no 
habitados se transforman en dis
tritos industriales. Los muros de 
viejos edificios son utilizados en la 
construcci6n de pequenos talleres 
y fábricas". 

Mientras tanto, la experiencia 
de las comunidades agrícolas, 
iniciada en 1973 en las zonas en
tonces liberadas se extiende. "Hoy 
tenemos comunas en todo el país. 
Las más grandes nuclean a dos mil 
famOias. Las más pequenas cin
cuenta. Las comunas se preocupan 
de todas las necesidades de la 
poblaci6n, como la vivienda y la 
alimentaci6n". 

También reeducan a los sol
dados dei antiguo régimen que "en 
el' momento de la liberaci6n de 
Pnom Penh tiraron sus uniformes 
y se confundieron con la poblaci6n 
civil". 

"Un día visitaba yo una comuna 
-relata Sary- cuando un cam
pesino reconoci6 a un antiguo 
Mayor trabajando en el arrozal. El 
campesino lo acus6 como criminal 
y demand6 su ajusticiamiento. 
Pero la comuna estim6 que él se 
habfa comportado bien desde la 
liberaci6n y este Mayor sigue sien
do un buen campesino en ese 
lugar". 

El manifiesto 
montonero 

La constituci6n dei Movimiento 
Peronista Montero, "continuaci6n 
y superaci6n histórica de nuestro 
movimiento peronista", fue anun
ciada por el Partido Montero y el 
Movimiento Peronista Auténtico a 
principios de mayo en una con
ferencia de prensa realizada en 
Roma con la asistencia de los 
máximos dirigentes de ambas or
ganizaciones argentinas. 

El Consejo Superior del MPM 
afirm6 en dicho acto que la for
maci6n dei nuevo partido es "un 
primer paso de un amplio proceso 
político de unidad de peronistas y 
no peronistas por la constituci6n 
de un gran movimiento popular 
hegemonizado por nuestra clase 
obrera,. con su ansia irrenunciable 
de liberaci6n nacional y social, con 
su programa de profundas trans
formaciones económicas, sociales 
y políticas" .. 

Recordando que "en marzo de 
1973, el 80 por dento dei elec
torado opt6 por la liberaci6n y 
rechaz6 la dependencia", el 
Movimiento Peronista Montonero 
sostiene que '1a paz interna será 
una consecuencia natural si se 
cumple esta voluntad y se ímpone 
la justicia, porque desaparecerán 
las causas irritativas que han 
desencadenado la lucha armada" 

"Ante esta victoria final que 
nadie puede evitar - continúa el 
MPM ..L. es nuestro deber abreviar 
el tiempo y evitar nuevos y ma
yores sufrimientos. Es por eso que 
convocamos a los trabajadores y al 
pueblo argentino, a todas las fuer
zas sociales y politicas nacionales 
dispuestas a no soportar la de
pendencia y la postraci6n, a las 
fuerzas sociales y polhicas de todo 
el mundo coherente en la defensa 
de los derechos humanos y dei 
principio de autodeterminaci6n de 
los pueblos, a là lglesia Católica y 
a la demás confesiones religiosas, ~ 
los militares argentinos que co-



Durante la entrevista colectiva concedida en Roma por el Consll}o Superior del 
Movimíento Peronísta Montonero aparecen en ÚJ mesa, el Secretan·o General 
Mario Eduardo Firmenich y los dingenl.es Conzalo Chdvez, Oscar Bidegain, 
R icardo Obreg6n Cano, Lidía Masaferro, Adnana Lesgart, Rodolfo Galimber
ti, Manuel Enn·que Pedreira, R odolfo Pwggrós, Osvaldo L ovey, Fernando Vaca 
NanJOja,Juan Celman y M1guel Bonasso 

mienzan a comprender el error ab
surdo cometido por la Junta 
Militar, que comienzan a com
prender que la institución militar, 
no tiene su razón de ser en la fun
ción de ejército de ocupación dei 
propio país, que actualment~ se !e 
ha impuesto. Convocamos a todos 
estos sectores a luchar, en la 
medida de sus posibilidades y con
forme a su propia naturaleza y 
funciones, para exigir e imponer 
un programa m1nimo de pacifi
cación y liberación". 

Los puntos básicos de ese 
programason: 

1) Destitución dei Ministro de 
Economia Martínez de Hoz e im
plementación de una política 
eco.nómica en favor de los intereses 
populares y nacionales. 

2) Reintegración de los derechos 
y garantias constitucionales 

3) Rehabilitación de todos los 
partidos políticos sin excepción. 

4) Liberación de todos los 
prisioneros políticos, sindicalistas, 
científicos, estudiantés, eclesiás
ticos, profesionales, militares, 
periodistas, escritores y docentes. 
Supresión de los campos de con
centración y publicaci6n de la lista 
completa de los secuestrados, con 
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indicación dei lugar en que se en· 
cuentran y suestado. 

5) Liberación inmediata de una 
lista de personalidades, entre las 
que se destacan el ex-presidente 
Héctor Cámpora, el ex-ministro de 
Educación, doctor Jorge Taiana, el 
ex-senador doctor Hipólito Solari 
Irigoyen -/ el ex-rector de la 
Universidad de Buenos Aires, Lic. 
Ernesto Villanueva, especialmente 
mencionados "con el propósito de 
destacar la honestidad y la co
herencia· política de estos dirigen
tes a quienes la dictadura no ha 
podidos formular ninguna acu
saci6n, pese a su esfuerzo por con
fundidos con los dirigentes co
rruptos y traidores. 

6) Abolici6n inmediata de los 
procedimientos represivos que im
plicatl la violación sistemática de 
los derechos humanos, y apertura 
de procesos contra los acusados de 
tortura, secuestor y asesinato. 

7) Reintegración de la Confe
deraci6n G~eral dei Trabajo, de 
los sindicatos intervenidos y de 
toda la legislación dei trabajo 
suprimida. 

8) Convocatoria de elecciones 
generales para la designaci6n de 
autoridades nacionales, provin
ciales y municipales, sin exclusi6n, 

inhabilitación ni proscripci6n 
política de ningún género. 

iYahora? 
Menajem Beguin, ·judío nacido 

en Brest Litovski entonces una 
ciudad (ie Polonia, merece figurar 
en cualquier antología dei terroris
mo internacional, actividad que 
ejerci6 durante más de treinta 
anos, como dirigente de la temible 
"lrgun Zvai Laumi". Además de 
declarar la guerra a los ingleses y a 
los árabes a su llegada a Palestina 
en 1945 (fue responsable de la des-
trucci6n dei cuartel general inglés 
en el Hotel King David de Jeru
salén y de varias masacres de 
civiles palestinos, entre ellas la de 
Deir Yassin), Beguin también 
combati6 contra otras organi
zaciones judías armadas como la 
Hanagah y fue un implacable 
enemigo de Ben Gurion, fun
dador dei estado de Israel. 

Este es el hombre que, a los 64 
anos, - y cada vez más into
lerante - dominará la vida po
lítica de Israel, después que una 
e1ecci6n pautada por los escân
dalos y el creciente sentimiento de 
frustraci6n nacional (por primera 
vez el afio pasado la emigraci6n 
super6 a la inmigraci6n en Israel) 
dio a su Partido, el likud, 43 ban
cas, nueve más que las obtenidas 
por el Partido laborista que 
gobernaba . el país desde su 
creaci6n. 

Enemigo feroz de los árabes, 
Menajem Seguin anticipó cual será 
su orientación al visitar, al día 
siguiente de su victoria, el tre
rritorio palestinó ocupado de Os
jordania para proclamar que ella 
sería siempre judía, porque habia 
sido "liberada" por el ejércitQ 

Aunque la estabilidad del Likud 
en el gobiemo es dudosa - no 
tiene mayorla absoluta y deberá 
formar precáreas coaliciones con 
los minoritarios partidos religiosos 
- el ascenso. de Seguin ya está 
provocando comnoci6n en las 
capitales dei Medio Oriente e 
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1., lglesia y crisis en 
· América Latina 

La evoluci6n de la lglesia constituye una larga y dialéctica 
serie de intentos de dar respuesta a los "signos de los 
tiempos" latinoamericanos. Comienzan a surgir grupos 
cristianos que van adoptando en diversos grados y con 
diferentes formas, la perspectiva liberadora. 
Ella corresponde ai compromiso militante de los católicos 
en las luchas populares 

Rafael Roncagliolo 

& ~ERICA Latina 
vive un álgido 
conflicto en t re 

los gobiemos militares y varias 
jerarqufas eclesíasticas, defensoras 
de los derechos humanos y pro
motoras de la ruptura con su 
tradición eclesiástica de some
timiento al poder temporal. Si bien 
en el seno de las fuerzas armadas 
han surgido algunas expresiones 
heterodoxas respecto a su signo 
dominante -en el Peru en la época 
de Velasco Alvarado, por ejem
plo- es sobre todo en la lglesia 
donde el propósito de cambio 
sacude la instituci6n y agudiza las 

..--------------, discrepancias. 
Un ejemplo redente de ello nos 

vino en las informaciones pe
riodísticas dei 8 de marzo de este 
ano. Ese día, dos cables, uno 
procedente de Bogotá, el otro de 
Rio de Janeiro, anunciaban: 

(1) "DENUNClAN EN COLOM
BlA UN PLAN PARA INFIL
TRAR EL MARXISMO A LA 
lGLESlA",y 
(2) "DE UN PLAN PARA DES
TRUIR A LA IGLESlA PRO
GRESIST A LA TINOAMERI
CANA ACUSAN A LA ClA". 

E L presente artículo ade
/anta, en exclusividad 
para "Cuademos dei Tercer Mun
do", algunas de las proposiciones 
desarrolladas en el estudio que 
vime realizando e/ Instituto La
tinoamericano de Estudios Trans
nacicmales (ILfl) de México, 
D.F., con la participacidn dei 
autor. Este estudio, dedicado a los 
acontecímientos de Riobamba 
(agosto 1976) y ai papel de los 
medios de comunicacidn frente a 
ellos, será publicado en los prd
ximos meses enforma de libro. E1 supuesto "plan marxista" era 

'----- -----------' advertido por el cardenal colom-
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biano Aníbal Munoz. Duque, 
general dei ejército. EI "plan de la 
CIA", por elo bispo de São Felix do 
Araguaia (Matto Grosso, Brasil), 
Pedro Martin Casaldaliga Pila. La 
denuncia dei cardenal general se 
produjo ai instalar el li Encuentro 
sobre Pastoral Catequística de las 
fuerz.as armadas de1 continente, al 
que asistieron vicarios castrenses y 
capellanes militares.(1) La de 
Monsei'lor Casaldaliga se present6 
al enviado de "O Estado de Sao 
Paulo", en base a documentos 
conocidos por la Conferencia 
Episcopal Brasilena en su reunión 
de febrero, tn Itaici, São Paulo, 
documentos que coinciden con la 
denunçia hecha por la revista 
ecuatoriana "Nueva" en septiem
bre dei ano pasado, así como con 
las declaraciones dei episcopado 
suizo efectuadas el último febre.ro. 
Cúmulo de aseveraciones sobre la 
existencia dei "Plan de la ClA" que 
sugieren que efectivamente este 
organismo ha tenido que encarar, 
como el Informe Rockefeller lo 
proponía, acciones contra la 
lglesia Católica. 

1 En el mismo acto, Moiuedor Adolfo 
Torcolo, obupo ar,entino, cxpresó que 
"la Iglesia no tiene ning(m' problema 
con los gobiemoa militaret de Pinochet y 
Vide!•"· 



Lo cierto es que el abandono por 
parte de la Iglesia de su tradicional 
posición de apoyo monolítico ai 
poder establecido ya es una cons
tatación indiscutible. Ello llev6 ai 
articulista de "The New York 
Times", Jonathan Kandel, a afir
mar: 
"Durante los cuatro siglos siguien
tes a la /legada de los conquista
dores espanoles y portugueses ai 
nuevo mundo, la lglesia Católica 
Romana fue considerada como 
parte dei tradicional triunvirato 
gobernante que inc/u(a también a 
los militares y a los ricos terra
tenientes. 

"Só/o en ·la última década la alta 
jerarqu(a • conservadora de la 
lglesia se ha dado cuenta que los 
clérigos tienen el derecho a hablar 
sobre los derechos humanos, la 
libertad po/{tica y la justicia social. 
Consecuentemente, los incidentes 
entre la lglesia y el Estado en 
Latinoamérica parecen estarse 
sucediendo con frecuencia". Y 
prosigue Kandel: 

"AI mismo tiempo que la Iglesia ha 
activado su apoyo a los derechos 
civiles, los reg(menes militares que 
han surgido en gran parte de la 
América Latina, se preocupan 
cada vez menos de la aprobacidn 
de la lglesia por sus pol(ticas. Estos 
gobiernos han encontrado su 
legitimizacidn moral en un nuevo 
sentido de nacionalismo, que en
fatiza la necesidad de la seguridad 
nacional y el crecimiento eco
nómico ante todo. En muchos 
pa{ses latinoamericanos los mi
litares no han vacilado en reprimir 
a elementos de la iglesia sospe
chosos de estar involucrados en la 
disidencia poUtica. Un elemento 
adicional en este enfrentamiento 
lglesia-Estado, ha sido la actitud 
de elementos laicos que se han 
vuelto cada vez mds hacia la Iglesia 
como el único veh(culo para ex
presar sus opiniones po/(ticas en la 
creciente atmdsfera dei autori
tarismo. En algunos casos estos 
elementos son marxistas, en 
muchos casos, son socialdemó-
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cratas, moderados o izquierdistas 
cristianos". (2) 

Por su parte Hugh O'Shaugh
nessy dei "Financial Times" afir
maba hace poco: 
"La lglesia ya no leda su bendicidn 
a los movimientos contra la iz
quierda. 
"EI reverendo Patrick Rice, de 31 
anos de edad, misionero irlandés 
en Argentina, declard ante las 
autoridades en diciembre dei ano 
pasado que fue torturado por 
grupos paramilitares. hasta que lo 
declararon inocente de los cargos 
formulados en su contra ante la 
polida de Buenos Aires. Es la 
prueba mds redente de que en 
muchos pa{ses de Jberoamérica la 
lglesia y el Estado se han enfren
tado entres(. 
"Pero la causa y el efecto que tuvo 
este hecho ante la opinidn pública 
sirvid para comprobar que aunque 
la lglesia tiene que soporlar un 
enorme castigo f{sico, ha conquis
tado una serie de victorias morales 
y acrecer1tado su popularidad. 
Durante todo 1976, apenas si 
pasaba una semana sirl que se 
tuvieran noticias de un enfren
tamiento entre el gobierno y los 
Udere6 de la lglesia Católica, u 
otras".(3) 

Sin duda e] hecho mayor de los 
muchos que ilustran los conflictos 
entre las Iglesias latinoamericanas 
-y tambiên africanas- y los 
gobiernos represivos, estuvo cons
tituído por la prisión y deporta
ción de 17 obispos y muchos más 
clérigos efectuada por el gobierno 
ecuatoriano en agosto dei ano 
pasado. Los prelados, reunidos en 

2 Reproducido en "ExceWor". México 
D. F., 9deenerodel977. 
S Reproducido en "EI Sol de México" 
MéxicoD. F., l4deenerodel977. 

Riobamba sin publicidad alguna, 
hallábanse discutiendo los desafios 
que la realidad latinoamericana 
plantea a la Iglesia post-conciliar, 
cuando la polida interrumpi6 
violentamente el evento, traslad6 
a Quito a los participantes y los in
comunic6. 

En Riobamha, el modelo con
tinental inspirado en la ideología 
de la seguridad nacional, realiz6 
una suerte de ensayo general de su 
política frente a la Iglesia. La 
represión contra los obispos 
pareci6 estar dirigida a atemorizar 
al resto de la lglesia. Cabe pregun
tarse: LFue este ensayo exitoso7, 
1.consigui6 efectivamente deca
pitar la protesta eclesiástica 7, 1.ter
minaron con Riobamba los en
frentamientos entre gobiernos 
militares e Iglesia7, lse domestic6 
la lglesia latinoamericana 7 

Para responder a estas cues
tiones resulta útil pasar revista al 
semestre posterior a Riobamba. 
Estos meses, de septiembre de 1976 
a marzo de 1977, arrojan la · si
guiente serie no exhaustiva: 

En septiembre se produjo el 
secuestro y denigración dei obispo 
Adriano Hypólito, en Nueva 
lguazú, Brasil. EI U de octubre, en 
Ribeirão Bonito, tambiên Brasil, es 
asesinado el padre João Penido 
Burnier por la polida militar. De.! 
19 al 25 del mismo mes, los obispos 
brasilenos reunidos en Río con
denan este asesinato, así como los 
de los padres Rodolfo Lumbenken 
y Joáo Bosco Penido, ocurridos en 
la misi6n salesiana de Merure el 15 
dejulio. (4). 

E1 18 de noviembre, el epis
copado brasilefio vuelve a denun-

4 NEYRA, Hugo ... "Guerre totale 
contre Je3 8itC3 en Amérique !atine", en 
"Le Monde Diplomatique", Paris, 
enero 1977. 
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Dom Heldn Cdmara se ha conw-rtido m un símbolo para la Iglesia latirn>a· 
mericana y por eso mismo ha sido objeto de ataques y persecuciones m Brasil. 
Recúntemfflle la Asambka Legislatroa de Pernambuco le neg6 un voto dt 
felicitaci6n por sus 2.5 anos como o bispo de Olinda y Recife, acwdndolo dt ':Sub
Vffsivo y comunista" 

# ciar la situación dei Brasil, se
õalando la responsabilidad jus
tificativa que toca a la ideología de 
la seguridad nacional. La carta 
pastoral emitida entonces, titulada 
"AI pueblo de Dios", fue recortada 
p<;ir la prensa brasilefia. Senalaba: 

"Hubo un tiempo en que nuestros 
mensajes ai pueblo aconsejaban 

sobre todo paciencia y resigna· 
ciqn. Hoy, sin dejar de hacerlo, 
nuestra palabra se dirige también a 
los grandes y poderosos para in
dicarles sus responsabilidades por 
los sufrimientos dei pueblo. 
lCómo reaccionan ellos? 1,Con un 
examen de conciencia? ,Con la 
defensa de sus intereses 7 Asl reac
cionaron los poderosos dei tiempo 

de Cristo. Si lo dejamos as( todos 
creerdn en él y lqs romanos ven
dr.dn y arruinarán nuestra ciudad y 
lanación. 

"Es por esto que nadie debe ad
mirarse de que muchos de los que 
siguen el Evangelio sean tan cri
ticados y hasta acusados de co
munistas y subversivos. El Evan
gelio dice respecto de Cristo: 'He 
aquí por qué este nino fue colo
cado como una seiial de contradic
ción' (Lc.2.34.). El que 'pasóporla 
vida haciendo el bien' fue criti
cado, acusado de tanta cosa, 
preso, llevado a los tribunales, 
condenado a muerte. 'El discípulo 
no es mayor que el Maestro'. 
Nadie quede triste con esas acu-

saciones, ni preocupado de defen
derse de e lias". (5) 

En diciembre se produce la tor
tura dei padre Patrick Rice por 
grupos militares en Argentina. Y la 
Comisión Pastoral de Tierras en 
Brasil , denuncia también la 
aplicación de torturas ai sacerdote 
Florentino Moboni, por parte de 
las autoridades gubernamenta
les. (6) 

El 30 de diciembre, la CNBB 
emite un "mensaje de paz", en el 
que sena la que "el pueblo brasileno 
tiene inmensas reservas de pacien
cia, pero que estas reservas no son 
inagotables", que la Iglesia quiere 
paz, pero no "la paz de los cemen
terios", no "el silencio impuesto 
por el temor a la represión arbi
traria". Y demandan que cese el 
hábito "absurdo y tenaz" de 
"tachar de subversión comunista 
toda protesta en favor de quienes 
no pueden defenderse y todo gesto 
de solidaridad en favor de los 
o,:,rimidos". (7) 

El 27 de noviembre de 1976 el 
gobiemo ecuatoriano había de
tenido a 28 personas reunidas en la 
casa de retiros San Isidro de El In
ca, en Quito. Y el 6 de diciembre el 
Ministro de Gobierno, coronel 
Bolívar Jarrín va a Ia televisión 
para explicar los nuevos arrestas. 
Su intervención empieza así: 

"La nación estd ai comente de las 
actividades y metas que persegu(a 
la r.eunión realizada en e/ Hogàr 
Santa Cruz de Riobamba, el 12 de 
agosto de 1976. Baste con recordar 
aqu( el objetivo final que dicha 
reunión se Jiab(a fiiado, a saber el 
adoctrinamiento de campesinos, 
obreros, estudiantes y el mayor 
número posible de dudadano!õ; la 
íncitación a la huelga general, en 

f> "El Dfa". Mb.ico D.F., 10 de febrero 
del977 

6 PUtGGROS, Rodolfo ... "Obispo, y 
Gencrales", cn "El Dia", MbicoD. F., 
mi~rcolc, 9 de mano de 197 7. 

7 "Lc Monde", Paris , 2-5 de encro de 
1977. 



revuelta abierta contra el gobier-
110. . • hace falta seiialar la re
lación existente entre el ~po de 
San Isidro y ln reuniórr de Obispos 
de Riobamba. Hay vínculos es
trechos· entre uno y otra, lo que es 
fácilmente probado por los do
cumentos y las notas manuscritas 
recogidas y por los participantes 
en estas reuniones . . . "(8) 

En enero el semanario "La 
Opini6n" de Buenos Aires es sus
pendido por reproducir un artículo 
dei jesuita Vicente Pellegrini ti
tulado "La lglesia y los Derechos 
Humanos", artículo que cues
tionaba las prácticas vedadas dei 
régimen argentino, no obstante ser 
fuertemettte crítico de los mo
vimientos guerrilleros. El 17 de 
febrero, durante la celebraci6n de 
la Conferencia Episcopal Brasilena 
en ltaici, São Paulo, se prohibe un 
debate en que iban a participar 
varios de los o bispos asistentes a la 
conferencia.(9) EI día 21, el su
perior de los jesuitas, Padre 
Arrupe, anuncia en Roma que 
prevé nuevas persecusiones de 
jesuítas en América Latina.(10) Y 
e1 día 24, se da a conocer el do
cumento "Exigencias cristianas de · 
un orden público" aprobado por. 
los obispos dei Brasil en su reuru6n 
de Itaici. EI documento reitera su 
rechazo a la "ideologia de la se
guridad nacional" como justili
caci6n inaceptable de la represi6n 
y la tortura.(11) 

En marzo, el episcopado de 
Nicaragua denuncia las torturas y 
matanzas que ocurren en este país, 
y el día 7 el Obispo Casaldaliga 
senala la existencia dei plan de la 
CIA contra la Iglesia. En EI Sal
vador se realizan, otra vez, elec-

8 "Dial, diff1.1$ion de l'infonnation sur 
l'Am~rique Latinc", Paris, No. !146, 2!1 
de diciembre de 1976. mimco. 

9 "El Sol de Mbico", M~xico D. F., 18 
defcbrcro de 1977. 

10 "El Sol de M~xico", M~xicoD. F., 22 
de fcbrero de 1977. 

li "Le Monde", Paru, 26 de febrero de 
1977. 
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ciones fraudulentas, a raiz de las 
'.:uales el presidente "electo" culpa 
ai clero dei descontento popular. 
Días después es asesinado un 
sacerdote. 

En suma, esta muestra de acon
tecimientos es suficiente para ilus
trar que la Iglesia Católica lati
noamericana no ha sido silenciada 
tras Riobamba. En efecto, si e1 En
cuentro de Obispos en el Ecuador 
fue parte de una lenta pero firme 
evolución de la lglesia, los acon
tecimientos posteriores anuncian 
que la instituci6n no ha sido 
acallada ni domesticada por la ac
ción en su contra. Praguándose en 
todas estas pruebas, la Iglesia de 
América continúa su marcha. 

Es en este cuadro que surge la 
pregunta: texiste una Iglesia de iz
quierda en América Latina 7, iestá 
la lglesia tomando partido por las 
fuerzas populares?, tse está res
quebrajando la tradiciomJ alianza 
de poder entre las burguesías inter
mediarias, los ejércitos y las 

·1glesias? icomienza el imperialis
mo a perder uno de los tres ele
mentos de este tripode que siempre 
le garantizó la paz y las ganancias7 

Los hechos atestiguan un rumbo 
claro. Su sentido, su raz6n de ser, 
escapa sin embargo a las gene
ralizaciones groseras y a los 
análisis simplistas. Lo que ocurre 
con la lglesia latinoamericana s6lo 
se explica en razón dei proceso 
global que vive eJ continente. 

LA IDEOLOGIA DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL 

Desde el golpe de estado de 1964 
en Brasil, la naturaleza de los 
gobiernos miJitares de América 
Latina cambia sustancialmente: ya 

. no se trata de las viejas dictaduras 
unipersonales o familiares, que 
apenas subsisten en el caso de un 
Somoza en Nicaragua o en el de 
Stroessner en Paraguay. Hay 
ahora un aparato conceptual y un 
objetivo global: las nuevas dic
taduras militares surgidas en 
Brasil, Chile, Uruguay, Argentina 
y Bolivia (después de Torres), 
aparecen como respuesta violenta 

a los avances obtenidos por los 
movimientos populares de estos 
países. Orquestadas desde el cen
tro dei poder imperial ellas preten
den el establecimiento y la ma
nutenci6n de regímenes nacio-. 
nalistas de vocaci6n y sustento 
popular. 

A este objetivo global corres
ponde la construcci6n de una 
ideología de la "seguridad na
cional" que en la práctica, s6lo 
resulta en seguridad para las em-

. presas transnacionales y desna
cionalizaci6n de sus países. 

Así lo explica el análisis dei 
Padre José Comblin, en que éste 
define la estrategia de los gobier
nos militares eii América Latina. 
Ese documento senala a la Escuela 

· Superior de Guerra de Brasil como 
la entidad donde, en 1949, se inicia 
el desarrollo de una concepción de 
estado y de ideología, que se basa 
en tres conceptos fundamentales: 
geopolítica, geoestrategia y rol 
privilegiado de las fuerzas ar
madas. Los elementos esenciales 
de la explicación dei Padre Com
blin ai respecto són los siguientes: 

"GEOPOLITICK 
Geopol(tica es la ciencia que es
tudia la influencia de los factores 
geográficos en la vida y la evo
lución de los estados a fin de llegar 
a conclusiones'de carácter po/(tieo. 

Sus princípios básicos pueden ser 
recapitulados como sigue: La per
sona individual no existe. 'Pueblo' 
es un mito. Lo que existe son 
naciones. Aparte de las naciones, 
el hombre no existe. EI hombre 
igual a nación; pueb/o igual a 
nación. 

Pero ninguna naci6n p~de ' 
protegerse sola; necesita alianzas y 
coaliciones. EI mundo se define 
por la categoría básica 'amigo
enem igo '. 

En el momento actual, en el mun
do existe un gran antagonismo que 
lo domina: el ocddente contra el 
comunismo, el este contra el oeste. 
Entre esos dos bloques, la guerra es 
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~ incesante; ese conflicto detennina 
J la total e.ristencia dei hombre. 
· ~ América Latina y sus aliados dei 

v.l mundo occidental estan en estado 
~ de guerra contra el comunismo 

1 ~ mundial. En comparación a esa 
realidad todo lo demds es rela· 
tiuo". 

GEOESTRA TEGlA 

''La estrategitl es la ciencia de hacer 
la guerra. Pero si queremos com
prender la -estrategia moderna, 
tenemos que damos cuenta de lo 
que es la guerra moderna. La 
guerra moderna es una guerra totàl 
segiÚI estos cuatro aspectos: 

1. Porque moviliza a todos los 
ciudadtmos con todos sus recuro 
sos. No hay distinción entre civil y 
soldado - c1'da ciudadano es un 
guerrero. 

2. Porque todos los pueblos, todos 
los pafses estan involucrados en 
esaguerra. 

3. Porque cada actividad humana 
es uM actividad de guerra, un ar
ma, un ado de lucha. El enemigo 
no está en la frontera, está infil
trado en todas partes - y este 
enemigo infiltrado es mucho más 
pe/igroso. Todas las actividades 
económicas, cu/tu rales y otras son 
tambíén actos de guerra, actos en 
favor o encontra de la nación. No 
hay actos neutrales. Un simp_le 
pensamiento puede ser un acto de 
guerra, de traición, de ayuda ai 
enemigo o a los amigos. 

4. Porque ya no hay diferencia al
guna entre las épocas de paz y de 
guerra. La guerra es pennanente. 
Lo que se llama paz es en realidad 
""ª continuación de la guerra bajo 
formas diferentes". 

En estos términos la seguridad 
nacional -necesidad real de todo 
pais- se ha convertido en 
ideología en el sentido restringido 
de representación falseada de la 
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realidad. Existen desarrollos alter
nativos dei propósito, los alcances 
y las exigencias de la seguridad 
nacional: por ejemplo, ta doctrina 
elaborada por la Fuerza Armada 
dei Perú en su Centro de Altos Es
tudios Militares (CAEM), hasta 
1975. Pero el entendimiento que 
acabamos de presentar a través de 
la síntesis de Comblin, se ha vuelto 
la ideologfa predominante y fun
damentadora de los regímenes 
militares hoy vigentes en América 
Latina. 

La violencia, primero selectiva y 
luego generalizada, ast como la in
seg u ri dad nacional que esta 
ideología acarrea en la práctica, no 
son excesos o defectos de su 
aplicación. Por el contrario, 
corresponden a la médula misma 
dei planteamiento, pues consti
tuyen en las condiciones actuales 
los únicos instrumentos eficaces 
para aplicaria. Es obvio que esta 
dinâmica tiene que llevar ai distan
ciarniento y al conflicto entre los 
gobiemos militares y las lglesias, 
primero, porque la ideología de la 
seguridad nacional agrede frontal
mente los derechos y concepciones 
humanas que las Iglesias defienden 
y proclaman cada día más con más 
énfasis. Segundo, porque esta 
ideología !leva al aislamiento 
progresivo de los gobemantes que 
la sustentan con respecto a todos 
los sectores e instituciones de la 
Nación. La represión que este 
planteamiento inspira y justifica 
no se restringe a k- trabajadores 
organizados y los ;artidos polí
ticos de izquierda, aún cuando es
tos sean sus objetivos primor
diales. Enemigos de la seguridad 
nacional pasan a ser, la mayoría de 
los sectores e instituciones de la 
nación. Y las acciones restrictivas 
y represivas incluyen necesa
riamente a clérigos y a la lglesia 
misma, en la medida en que 
aquéllos y ésta prodaman y de
fienden su independencia· frente a 
una concepción que es intrínse
camente totalitaria y que no ad
mite neutralidades ni autonomias: 
lo que en definitiva le confiere a la 

ideología de la seguridad nacional 
un propósito de 'autosacraliza
ción', de absorción de toda la per
sona y de todas las personas en una 
suerte de globalidad cuasireligiosa 
o seudoreligiosa en última instan
cia incompatible · con cualquier 
otra prbfesión de fe. 

De esta manera la acción de los 
regímenes militares configura uno 
de los movimientos generadores 
dei conílicto con la lglesia. Pero 
hay otro movimiento que viene 
por el lado de ésta. Impulsada por 
el Concilio Vaticano II y por la 
Conferencia Episcopal Lati
noamericana de Medellm (1968), 
la lglesia Católica intenta, con 
fracasos, retrocesos y contradic
ciones, una verdadera puesta ai 
dia. 

Esta puesta al día no puede en
tenderse como producto de la 'in
filtra ci ó n' que pregonan los 
ideólogos de la seguridad nacional 
que incluso han llegado (en la 
Conferencia Anticomunista de 
Asunción, en la que participaron el 
General Stroessner dei Paraguay y 
el General Leigh de Chile) a cues
tionar ai propio Pontífice Romano 
por la marcha de la lglesia, que 
ellos consideran 'subversiva'. 
Tampoco puede reducirse la pues
ta ai dia eclesiástica a una suerte de 
maquiavelismo', según el cual las 
acciones y posiciones progresistas 
de la lglesia corresponderían al 
desarrol1o utilitario de una política 
de adaptación a los cambies emer
gentes, en vista de los cuales la 
lglesia asumiría un doble juego 
histórico consistente en estar a la 
vez con el sistema vigente y con las 
fuerzas de cambio. 

EI análisis de lo que ocurre con la 
lglesia latinoamericana tiene que 
reconocer las motivaciones y ex
plicaciones provenientes de la 
propia institución así como el 
desarrollo global de la sociedad. 
Mal puede reducirse el fenómeno a 
consideraciones de táctica pa
sajera, a la acción de agentes en
viados desde e! exterior o a mo
dificaciones superficiates en las 
simpatias politicas. Asistimos hoy 



La /glesia Pa.storaL Arriba: El Cardenal Larnúúuri en el 
•·pueblo joven" de El Agu.stino, Lima. Abajo: Monsenor 
P1-oâno ensu di6cesi.s de Rio bamba. Ecuador 

a una renovación larga y profunda 
de las implicancias dei cristianis
mo. 

UNA IGLESIA EN 
fRANSFORMACION 

En efecto, la transformación de 
la Iglesia latinoamericana se ge
nera tanto en consideraciones doc
trinales cuanto en la situación 

·social dei continente. O mejor 
dicho, en el encuentro de una 
renovación doctrinal (que es más 
bien una vuelta a las fuentes) con la 
constatación empírica y vivencial 
de las situaciones sociales en las 
que toca a Ia lglesia desplegar su 
acción aquí y ahora. 

Justamente la interacción exis
tente entre los fenómenos sociales 
latinoamericanos y la evolución de 
la pastoral de la Iglesia Católica ha 
servido ai teólogo Gustavo Gu
tiérrez (12) para trazar una evo
lución histórica que es al mismo 
tiempo el esbozo de una tipología 
de líneas pasrorales de la Iglesia, 
fundada en el entendimiento de que 
"la teolog{a es reflexión rrltica 
sobre lapraxis histórica". 

Esta . npologíà seiiala cuatro 
etapas, a través de las cuales la 
reflexión teológica y la práctica 
pastoral han avanzado dialécti
camente. En lo esencial estos tipos 
históricos de pastoral se definen 
por la manera como responden a la 
pregunta central "i. Qué hay entre 
la salvación y e/ proceso histórico 
de liberación dei hombre?"; es 
decir, por la manera en que entien
den, asumen y practican la re
ladón entre fe religiosa y existen
cia humana, y por consecuenda, 
entre Iglesia y mundo. Por lo que 
desde eJ punto de vista del análisis 
social, cada una de estas etapas
tipos corresponde a ciertas op
ciones mentales de inmediata im
plicación política. 

EI esbozo de tipología en cues
ti~n puede esquematizarse tenien
do en consideradón tres criterios 
complementarios: a) la inteligen-

12 GUTIERREZ, Gustavo . .. 
"Teologia de la Liberaciõn", Slgueme, 
Salamanca, 1974. 



. 
;ia dei mundo; b) el papel de la 

f ,gles1a en relaci6n a los proyectos 
nist6ricos (que inspiran o ex
.,resan intereses sociales a man-

LA OPCION 
TRADICIONAL 

Frente ai Niega la au
mundo tonom1a dei 

mundo 

Frente a los 
proyectos 
históricos 

Papel de 
los cris
titmos 

Niega la existen
cia de proyectos 
históricos 
profanos; s6lo 
reconoce el 
proyecto por el 
reino de Dios 

Reduce a los 
laicos al papel de 
auxiliares de la 
jerarquía. 

Conse- Compromiso 
eu e n ci as pleno con el or-
poUticas den tradicional 

1 S Hemos pucato tftulos a laa etapas de 
esta upologfa de mancra de privilegiar 

cxpl!citamelllc 1111 implicacionca po· 

llúc.u, a6n a ricsgo de alterar cl pen· 
1amicmo de Guú~rrez. Lo hacem01 a.sf, 

por enar mb intereaadoa cn cate tra· 

bajo, aobre cl papel polft.ico de la 
lglca1a, que 10bre la )foca eatrictamcme 

tener o conquistar mediante la ac
ci6n politica); y c) el papel de los 
cristianos, particularmente los 
laicos, en el mundo y , por lo tanto, 

en las luchas sociales. Utilizando 
estos indicadores, y sus conse
cuencias politicas. la tipología 
arrojaelsiguientecuadro. (13) 

LAOPCION 
DESAR ROLLIST A 

Reconoce la 
autonomía dei 
mundo frente a 
la jerarquía 
eclesiástica. 

Reconoce la 
existencia de 
proyectos his
t6ricos profa
nos, pero es
tablece que éstos 
deben basarse en 
los princ1p1os 
cristianos (" cris
ti anda d pro
fana") y fa
vorecer la acci6n 
de la lglesfa. 

Atribuye a los 
laicos una fun
ción propia: la 
creaci6n de la 
nueva cristian
dad. 

Compromisos 
terceristas, par
ticularmente 
dem6cratas cris,
tianos. 

1 

LACRISIS 

Reconoce la 
autonomía dei 
mundo frente a 
la misi6n de la 
lglesia. 

Reconoce la 
autonomía de los 
proyectos his
tóricos profa
nos, limitando la 
intervenci6n de 
la lglesia a la 
moral. 

Atribuye a los 
laicos la doble 
tarea de edificar 
la lglesia y cons· 
truirel mundo. 

Abstencionis
mo. 

LAOPCION 
LIBERADORA 

Afirma la so
lidaridad de la 
lglesia con el 
mundo. 

Reconoce la 
autonomía de los 
proyectos his
tóricos profa
nos, afirmando 
el deber de la 
lglesia de con
tribuir a la li
bera c i 6 n hu
mana. 

Atribuye a todos 
los cristianos 
-laicos y 
clérigos- la res
ponsabilidad de 
edificar la lglesia 
en la construc
ci6n dei mundo. 

Variados com
promisos so
cialistas. 

0

tcolõgica y pastoral. En todo cuo, loa 

tfluloa onginaJcs de Cut.i~rrezaon: 
a) La menialidad de cris1iandad en vez 
de 'la opciõn tradicional' 
b) C-a nucva cri11iandad en vezdc'l1op

c16n dcsarrollista' 
e) La di,ünciõn de planot cn vez de 'la 
criai,' 

d) La 'opciõn libcradóra· cs nucstra 

dcnominaciõn de la etapa actual que, a 

panir dei teitto de Gutifrrez podrfa ser 

denotada tambifo de otras mancras. 
Por la miama razõn hemos agregado un 
cuano crilerio diferenciador ('consc 

cucncias polllicu') no eitpl!cito cn cl 

deaarrollo original dei plameamicmo. 



F,( geopolllico brasiletlo, General 
Golbery Couto e Silva es uno de fos 
ideólogos de la doctn·na de Segu· 
ridad Nacional 

Escogemos y modificamos esta 
tipología precisamente porque 
aqui se ·rescatan concepciones 
teológicas y prácticas pastorales 
que impiden reducir los cambios 
institucionales ai nível de las op
ciones políticas más superficiales. 
Pues lo que estâ en juego es una 
profunda transformaá6n teo
lógica de la Iglesia, no simplemen
te una alteraci6n en las preferen
cias políticas. 

a) La opción tradicional 

Asi, la opci6n tradiáonal co
rresponde a la etapa de la cristian
dad, de inspiración agustiniana, 
generada por la plena integración 
entre la lglesia y Sociedad carac
teóstica dei Medioevo. Su práctica 
es la de la legitimizaáón dei go
bierno establecido. Su signo más 
:folklórico, las consagraciones de 
los países a tal o cual devoción. La 
mentalidad de cristiandad fue la 
mentaJidad secular y generalizada 
de la Iglesia latinoamericana hasta 
hace pocas décadas, y es todavía la 
óptica de muchas jerarqulas y el 
fundamento de denuncias como la 
levantada por e! Cardenal General 
Muiioz Duque en mano de 1977. 
Que esta mentalidad perdure 
cuatto siglos después de la li
quidación histórica dei Medioevo 
(prácticamente hasta el concilio 
Vaticano II, según lo sei\ala 
Gutiérrez) es una muestra de la 
cristalización' o 'fosilización' 
característica de las construcciones 
ideológicas. 
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b) La opción desarrollista 

En cambio, la nueva cristian
dad, de inspiración neotomista 
-etapa marcada por la obra de 
Jacques Maritain- parte justa
mente de la constatación de la rup
tura operada entre la Iglesia y 
Sociedad, aún cuando pretende 
resolver esta ruptura con cate
gorías trac;licionales. La nueva 
cristiandad es, en este sentido, la 
primera puesta ai día de la lglesia, 
luego de la segunda post-guerra. 

Una puesta al día que corre 
paralela ai auge de los plantea
mientos desarrollistas y terceristas 
en América Latina. El signo dei 
desarrollo, antónimo tanto del 
conservadorismo como de la 
revolución social, es, por lo mis
mo, el signo dei tercerismo. Su 
mâxima expresión es la fórmula 
"ni comunismo ni capitalismo", y 
su verbaJización procede en tér
minos de una cuidadosa equidis
tancia frente a ambos. En esta 
pauta, cada condena a la derecha 
debe ir acompai\ada de una con
dena proporcional a la izquierda. 

Sin embargo el reco.nocimiento 
que esta mentalidad de nueva cris
tiandad extiende a la acción po
lítica y social, llevó aJ auge dei 
social-cristianismo con preten
siones de proyecto histórico con
creto. En efecto, la consecuencia 
social de la búsqueda de Uf\a nueva 
cristiandad (profana) se expresa en 
el surgimiento y desarrollo de mul
titud de organizaciones cristianas: 
movimientos sindicales, aso
ciaciones de padres de familia, 
movimientos estudiantiles, ligas 
empresariales y partidos políticos. 
Es así como surgen los partidos 
demócrata cristianos de la década 
de los anos cincuenta, para luego 
iniciar un proceso de desinte
gración relativa, al empuje, entre 
otras cosas, de la idea de la distin
ción de planos. 

c) La crisis 

Esta distinción de planos entre 1c 
religioso y lo político, avanza e.n 1é 
línea de las Encíclicas Sociales, 

cuya posición desde Rerum 
Novarum y Quadragessimo Anno 
hasta Mater et Magistra y Pacem 
ln Terris, presenta un conjunto de 
cambios que van hadendo cada 
vez más progresista el mensaje 
papal. Hasta que la doctrina de la 
distinci6n llega a ser la teología 
prevaleciente en el Concilio 
Vaticano II. A su desarrollo en 
América Latina corresponde la in
fluencia de las ideas de Emmanuel 
Mouruer -ampliamente difun
didas en la década de los sesenta- , 
ideas contrarias a la utilizaci6n dei 
cristianismo como ideologia para 
la acción política. La crisis es el 
rechazo de los moldes viejos pero a 
la vez la ausencia de respuesta a los 
"signos de los tiempos". Es el en
simismamiento de la lglesia en 
nombre de la distinción de planos. 

d) La opción liberadora 

Finalmente, la opci6n libera
dora corresponde al compromiso 
militante de los católicos en las 
luchâs populares. (no necesarla ni 
principalmente a través de afi
liaciones partidarias). 

Desde la crisis empiezan a surgir 
grupos cristian?S que van adop
t.ando, en diversos grados y con 
diferentes formas, la perspectiva 
liberadora. la!j figuras de Camilo 
Torres, muerto en la guerrilla 
colombiana en febrero de 1966, así 
como la dei sacerdote boliviano 
Néstor Paz, constituyen poderosos 
motivos de reflexi6n para estos 
grupos que, sin inspirarse en, ru 
imitar a los sacerdotes guerrilleros, 
empiezan a surgir en todo el con
tinente: ONIS en Perú, Golconda 
en Colombia, Sacerdotes para el. 
Tercer Mundo en Argentina, 
Sacerdotes para el Pueblo en 
México, Convención Nacional de 
Presbíteros en Ecuador, Confe
deración Nacional de Sacerdotes 
en Guatemala, "lglesia Jciven" e 
'1glesia dei Pueblo" en Chile. 

La crisis, y el afianzamiento de 
la opci6n lilteradora, permiten 
aflorar nuevas '), variadas expe
riencias, tales como "Cristianos 
·para el Socialismo" en Chile, y 

cuadernos dél tereer mundo 



: también partidos pollticos de 
f : denominación cristiana situados 

} en las antípodas de los ahora viejos 
i partidos demócrata cristianos. 
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fa1suma 

La evolución de la lglesia, como 
se ve, tiene una raíz teológica y 
pastoral que trasciende a la vez que 
inspira las tomas de posición más 
coyunturales. Tal evolución cons
tituye una larga y dialéctica serie 
de variados intentos derespuesta a 
los "signos de los tiempos" lati
noamericanos. Su recorrido indica 
que en la transformación de la 
lglesia Católica se entrelazan fac
tores de naturaleza estrictamente 
religiosa con una polarización 
social creciente en la que también 
los clérigos tienen que optar. 

La nueva opción de muchos de 
ellos no abarca en ningún caso a la 
mayoría. Pero sí a los segmentos 
más dinámicos y lúcidos que son 
los que se comprometen con los 
sectores populares. Es significativo 
en este sentido que uno de los 
movimientos precursores de la 
fransformación se Uamara pre
cisamente "lglesia] oven ". 

La naturaleza de su compromiso 
es social antes que partidaria; se 
trata de una identificación práctica 
y teórica con la vida y con los in
tereses populares. No constituye 
un alineamiento institucional de la 
lglesia con los partidos de izquier
da . Ni siquiera una toma de po
sición única y orgánicamente in
tegrada por parte de todos los 
grupos eclesiásticos revolucio
narios. 

No se trata entonces de que la 
Iglesia "se vuelva de izquierda". Lo 
que ocurre más bien es que eUa va 
reemplazando su secular com
promiso con los poderosos por un 
compromiso efectivo con los 
trabajadores y los marginados. La 
Iglesia rehace su experiencia y sus 
formas de trabajo. Abandona, por 
ejemplo, la educación elitista y 
para las élites, y se interesa en la 
educación popular con méto.dos 
concientizadores como el de Paulo 

Freire. Comprende y asume que la 
elevación de las mayorías opri
midas a superiores niveles de vida 
no pasa por los llamados a la bon
dad de los grandes capitalistas sino 
por el apoyo a las reivindicaciones 
populares que culminan en la 
creación de una nuev a sociedad. 

Lo que pasa es que simultâ
neamente con esta incorporación 
de la iglesia a la vida y a los in
tereses populares, se produce en 
América Latina un fenómeno de 
esclarecimiento general en virtud 
dei cual las alternativas de izquier
da se revelan como las únicas 
capaces de defender los derechos 
humanos y mejorar las condi
ciones colectivas de vida. La 
polarización de las fuerzas sociales 
en América Latina se expresa en 

1 • 
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términos politicos en la decadencia 
final de las fórmulas reformistas y 
terceristas, cuyo fracaso ha ~ido 
probado en multitud de países y 
momentos. No hay pues lugar 
social ni ideológico para estos plan
teamientos que la propia clase 
dominante y los grandes intereses 
transnacionales han dejado de 
proteger en beneficio de lo que hoy 
por hoy es su único instrumento de 
sostén: los gobiemos militares ins
taladns en nombre de la ideología 
de laf !gurida~ nacional. 

Pmsar que la Iglesia como ins
titución se "vuelve de izquierda" es 
simplificar y equivocar el pro
blema. Son los pueblos latinoa
mericanos los que se vuelven de iz
quierda, con la lglesia - con parte 
de la lglesia -dentro e 



La internaciona 
• repres1va 

José Luis Alvarez en el Plata 

Las reve/aciones dei perlodista uruguayo 
Enrique Rodríguez Lsrreta 

Enrique Rodríguez La
rreta es un periodista 
uruguayo, sin ningún an
tecedente "subversivo". Su 
moderada militancia po
lt'tica la ejerció en el Partido 
Nacional, una de las dos 
agrupaciones tradicionales 
de su país (a la que perte
neció también el actual 
presidente Aparicio Mén
dez). Como a miles de ar
gentinos y uruguayos, le 
tocó vivir episodios dra
máticos que euidencian a 
qué extremos ha llegado la 
represión en ambas már
genes dei R(o de la Plata 
_como en el resto dei "cono 
sur" dei continente. Su tes
t1monio objetivo y por
menorizado revela el alto 
grado de interrelación de las 
fuerzas represivas de Argen
tina y Uruguay. 

Rodríguez Larreta no se 
limita a hablar de las tor
turas, dei clima de exal
tación a Hitler _s(, a Adol-
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fo Hitler_ que percibió en
tre los militares argentinos y 
las burdas y crueles ma
niobras de la derecha militar 
uruguaya por salvar su 
imagen. Va más a/lá. Da 
nombres y apellídos, iden
tifica calles y casas parti
culares donde están los cen
tros de tortura, revela 
diálogos estremecedores y 
establece comparaciones de 
extraordinario valor tes
timonial. 

Antes de viajar a Nueua 
York, para llevar su do
cumentada denuncia a las 
Naciones Unidas, ese va
liente periodista uruguayo 
d.ejó a los lectores de 
"Cuadernos dei Tercer 
Mundo" su testimonio y 
__aún más_ un llamado a 
la concien'cia internacional 
para que no cese en su 
valiosa campana en favor de 
la liberación de los pueblos 
oprimidos de América 
Latina. 

W O fui secuestrado, tras-
c::i ladado ilegalmente de un 

país a otro sin mi consen
timiento, torturado y mantenido 
preso e incomunicado varias 
meses en lugares secretos de re
clusi6n sin que se me sometiera a 
ninguna autoridad jurfdica. De 
todos estas delitos cometidos con
tra mi persona, yo hago respon
sables a las autoridades uruguayas 
y argentinas. En cuanto disponga 
de garantías mínimas __y ello es 
parte dei objetivo de mi actual 
camp&iiia internacionaL volveré 
q Montevideo y a Buenos Aires (l 

denunciar estos crímeites ante los 
tribunales correspondientes pQra 
que aparezcan los culpables y sean 
castigados. Entonces podré des
cansar tranquilo". 

Enrique Rodríguez Larreta, 
uruguayo, 55 anos de edad, ca
sado, 4 hijos, 4 nietos, periodista 
especializado en turf y automo
vilismo está recomendo eI mundo, 
planteando su dramático testi
monio en Londres, Paris, Caracas, 
Nueva York, Méxiço o Washing
ton y conquistando para su causa a 
una opini6n pública internacional 
que ya parecia insensible a la 
denuncia cotidiana de las atro
cidades cometidas en el "cono sur" 
de América Latina. 

Rodríguez Larreta sabe que su 
caso no es eI único. "Cuando viajl! 



• de Montev1deo a Buenos Aires en 
busca de mi hijo desaparecido el 
primero de julio de 1976, el Dr. 
Abelardo Rossi. miembro de la 

• Corte Suprema argentina me in
formo que ya se hab1an presentado 
mas de seis mil recursos de l,abeas 
corpus por casos similares" . (EI 
recurso íue archivado cuando las 
autoridades informaron que 
Enrique Rodriguez L1rreta hijo no 
estaba detenido). Pero tal vez él 
sea uno de los pocos que han 
sobrev1v1do a esa experiencia, y 

tiene valentia para relataria y 

lucidez política para transformaria 
en un arma de lucha. 

LOSHECHOS 

Mientras reahzaba geshones 
para dar con el paradero de su hijo, 
en la capital argentina, Rodríguez 
larreta y su nuera fueron secues
trados en la noche del 13 ai 14 de. 
julio "por una banda de entre ocho 
y doce personas armadas", que no 
le dieron la impresión de ser mi
litares. Encapuchados fueron con
ducidos a un lugar (posteriormente 
identificado como el taller me
cánico "Automotores Orletti" en 
la calle Venancio Flores esquina 
Emilio Lamarca) donde también 
estaban recluídos su hijo, los 
dirigentes sindicales uruguayos 
León Duarte, Gerardo Gatti y 
Hugo Méndez, Margarita Mi
chelini (hija dei senador uruguayo 
asesinado poco tiempo atrás en 
circunstancias similares en Buenos 
Aires) y unas decenas de uru
guayos y argentinos más. 

Allí RodrigÚez Larreta fue tor
turado y vi6 torturar hasta la 
muerte a Carlos Santucho, her
mano dei dirigente guerrillero ar
gentino Mario Roberto Santucho, 
pese a que "según comentarios 
oídos a los propios guardias nunca 
había tenido actívidad política". 
Los custodios eran soldados dei 
ejército argentino. Oficiales 
uruguayos estaban a cargo de los 
secuestrados de e.se país. Algunos 
"dicen perteriecer a un grupo 
llamado OCOA (Organismo 
Coordinador de Operaciones An-

tisubversivas)" , otros son miem
bros de "lo que se nos dice que es la 
'División 300' dei Servido de ln
t'eligencia de Defensa uruguayo, 
dirigido por el coronel Guillenno 
Ramirez. Los interrogatorios y 

torturas eran dirigidos personal
mente por su segundo, el entonces 
Mavor Gavazzo, quien se 
identificaba con el número 302" . 

Junto con otros 23 compa
triotas, Rodríguez Larreta fue 
trasladado el 26 de julio en un 
camión "con gran despliegue de 
sirenas y custodiados por pa
trulleros" a la base aérea contigua 
ai Aeroparque de la ciudad de 
Buenos Aires, desde donde, en un 
avión militar uruguayo, fueron 
conducidos a la Base Aérea Militar 
No. 1, vecina ai Aeropuerto Inter
nacional de Carrasco, en las 
afueras de Montevideo. 

LA INVASION 

En la capita] uruguaya, nueva 
detención y torturas en casas par-
ticuJares, la segunda de las cuales 
fue identificada como una vivien
da de dos plantas ubicada en la 
zona residencial de Punta Gorda, 
lindera con el hotel Oceanía, frente 
aJmar. 

Allí el mayor Gavazzo co
munic6 a los detenidos el 26 de 
agosto, que estaban en manos de 
las "fuerzas especiales de segu
ridad" de la República Oriental de 
Uruguay, que estas fuerzas les 
habían salvado la vida aJ resca
tarlos de los argentinos, que los 
habrian "mandado para arriba a 
tôcar el arpa con San Pedro" y que, 
por lo tanto, debían contribuir a 
justificar su presencia en Uruguay 
"confesando" que formaban parte 
de un grupo guerrillero que habrfa 
ingresado ai país qesde la Argen
tina a la altura dei Río Negro. las 
penas por la "invasión" oscilarlan 
entre los 15 y los 30 anos de prisión. 
La trama sena mantenida en se
creto nombrado defensores "de 
oficio" para evitar la presencia de 
abogados en el proceso, queestarla 
a cargo de la justicia militar. 

Los secuestrados se niegan a fir
mar las confesiones qu~ Gavazzo 
ya traia preparadas. Tras un si
mulacro de ejecución a Margarita 
Michelil'li y su esposo, Raúl Al
tuna, el mayor Gavazzo vueJve el 
lo. de septiembre con un nuevo 
planteo. EI "arresto" se realizaría 
en Montevideo, durante una 
reunión en la que los secuestrados 
estarían profusamente armados. 
En caso de negativa, relata Ro
driguez Larreta, "nos dice que no le 
quedará otra soluci6n que devol
vemos a la Argentina para que nos 
asesinen" . 

Nuevas amenazas, nuevas 
negativas. "Comenzamos a adver
tir que algún hecho exterior estaba 
urgiendo al Mayor Gavazzo a en
contrar una salida a nuestro caso. 
Era claro que el grupo de secues
trados, siempre esposados, con los 
ojos vendados y celosamente con
trolados, no puede ser la causa de 
la urgencia e improvisación con 
queactúa". 

Por esa época el Congreso nor
teamericano estaba estudiando la 
"enmienda Koch", por la cuaJ 
Uruguay fue finalmente privado 
de la ayuda militar norteameri
cana a causa de sus violaciones a 
los derechos humanos. Un fun
cionario dei departamento de Es
tado, apellidado Ryan informó a la 
comisión de la Cámara de Re
presentantes, tras una visita a 
Uruguay, que si bien la situaci6n 
de los derechos humanos en el país 
no era ideal, ta economia estaba en 
proceso de recuperación y la 
naci6r1' se veía amenazada por una 
invasió?, ante la cual tenta, na
turalmente, quedefenderse. 

En la casa de Punta Gorda 
comienza un extrano proceso de 
negociación, en busca de lo que 
Gavazzo denomina "un acuerdo 
beneficioso para todos". Nueve de 
los veinte uruguayos secuestrados 
en Argentina fueron - según el 
comunicado dado a ct>nocer en la 
noche dei 23 de octubre - dete
nidos con documentos falsos en 
distintos hotelegde Montevideo, a 
donde habrfan ingresado clandes
tinamente. "Pero esas personas 



Enn'que Rodrlg~% Larreta en ta redacci'6n de Cuademos dei Tercer Mundo: 
"Cada uno de nosotros debe aportar su cuota de lucha". 

nunca salieron de la habitaci6n
celda", relata Rodríguez Larreta. 
"Quienes se registraron en lo~ 
hoteles fueron polidas militares 
femeninas y soldados de la Ua
mada "Divisi6n 300". Los do
cumentos falsos fueron elaborados 
por los propios oficiales de esa 
"Divisi6n" en la casa en que es
tábamos". 

Otros cinco fueron conducidos a 
Shangrilá, un balneario cercano a 
Montevideo, donde en un chalet 
previamente alquilado por el 
"Capitán 306" fueron "detenidos" 
ai encontrárseles en una "reuni6n 
subversiva", habiendo sido ha
llado en el chalet un abundante ar
senal. De los restantes seis, cinco 
firmaron actas reconociendo 
haber sido detenidos en el Ae
ropuerto de Carrasco al llegar des
de Buenos Aires con documentos 
falsos. Debíeron designar defen
sores" de oficio" . 

Rodríguez Larreta se niega y 
amenaza c<.,n designar un abogado 
'defensor si se le inicia proceso. 
Finalmente es liberado, advirtién
dole que guardara silencio. 

En los días 28, 29 y 30 de octubre 
las Fuerzas Conjuntas (Polida y 
Fuerzas Armadas) difunden por 
televisi6n un comuniçado dando 
cuenta dei "descubrimiento de un 
movimiento subversivo". Se 
;in4ncia la captura de 62 personas, 
pero s6lo se da el nombre de los 
catorce "detenidos" en Shangrilá y 
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los hoteles. Se mencionan los 
nombres de Gerardo Gatti y Le6n 
Duarte entre los dirigentes de! 
supuesto "Partido por la Victoria 
dei Pueblo", que estaria planeando 
un vasto operativo para derrocar 
ai gobierno, pero no se informa su 
detenci6n en Buenos Aires. Hasta 
hoy se desconoce su paradero. 

"T an burdo era el comunicado 
- explica Enrique Rodríguez 
Larreta a Cuadernos dei Tercer 
Mundo - que en él se deja expresa 
constancia ,de que las personas 
arrestadas en Shangrilá ignoraban 
la existencia de las armas encon
tradas en la casa y no tenían nada 
que ver con ellas. Ocurre que para 
dar magnitud ai hallazgo eJ mayor 
Gavazzo entendi6 que era impres
cindible que aparecieran armas. 

·Pero si éstas pertenecí~ a los 
"detenjdos", los delitos a tipificar 
debian ser mucho más graves q:.ie 
la simple "asociaci6n subversiva", 
que se había establecido en el 
acuerdo" 

El PLAN NO DIO 
RESULTADOS 

La "invasi6n" fue un fracaso ... 
para quienes tramaron la historia. 
La ayuda militar norteamericana 
ai Uruguay fue cortada, a1 igual 
que la ayuda económica directa. El 
mayor Gavazzo, ascendido a 
coronel, cay6 en desgracia. Fue 
nombrado agregado militar en la 

Embajada norteamericana e 
Washington, pero los Estado 
Unidos le negaron visa de entrad 
ai país, por sus antecedentes como 
torturador. Actualmente desem
pena esa misma funci6n en T ai
wan. 

Pero el episodio es ilustrativo de 
los métodos utilizados por la 
represi6n a ambos lados dei Río de 
la Plaza y Enrique Rodríguez 
Larreta ha llevado su testimonio a 
la opini6n pública internacional, a 
las Naciones Unidas, en Ginebra y 
Nueva York, y al propio Depar
tamento de Estado y al Congreso 
norteamericano, ''donde íntenté 
demostrar que las informaciones 
que reciben quienes trazan la 
política de los Estados Unidos son 
intencionalmente distorcionadas 
por fu,;cionarios como el em
bajador Ernest Siracusa" (re
presentante norteamericano en 
Montevideo, expulsado dei Perú 
en 1969 por su vinculaci6n con la 
CIA). 

Las últimas noticias procedentes 
de Montevideo indican que Si
racusa ya habría concurrido ades
pedirse dei octogenario presidente 
Aparicio Méndez, ante la inmi
nencia de ser reemplazado. "EI 
hecho de que a través de una 
denuncia se logre un cambio es 
muy importante", nos comenta 
Rodríguez Larreta. "pero no 
vamos a creer que eso cambiará 
todo e1 panorama. El sistema tiene 
muchos hombres para poner ahí". 

LAOAYLAS 
TRANSNACIONALES 

- ;,Cree usted que pese al corte 
de ayuda militar a Uruguay y Ar
gentina los servidos de inteligencia 
norteamericanos están respaldan
do a los gobiemos de esos países? 

- Bueno, yo no tengo pruebas 
de eso. Pero es muy sint6matico 
que varias de las personas nom
bradas por Pbillipe Agee en su 
libro "Diario de la CIA" como vin
culadas a esa central hayan ascen
dido en eJ último afio y medio a 
puestos claves dél gobierno. En ese 
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r+ hbro es denunciado como cola
borador un coronel muy oscuro, 
que nadie conoda, llamado 
Amauri Prant. EI general Amauri 
Prant es el jefe actual dei Servido 
de lnteligencia de Defensa, res
ponsable de todo lo que nos pasó a 
nosotros porque la "División 300" 
depende de él. Fue el quien me dijo, 
el 22 de diciembret1ue quedaba en 
libertad. También se denuncia co
mo colaborador a Nicolás Storace 
Arrosa. ex-ministro dei Interior, 
quien acaba de ser designado 
presidente de la Corte Electoral, 
que regirá las elecciones, cuando eJ 
ttgi.men se decida a fraguar una 
apertura. Es muy amigo mio, por 
otra parte, pero yo no puedo dejar 
de decirlo. Otro colaborador, 
Sot.-gún Agee, es Luís Vargas Gar
mendia, actual secretario de la 
Presidencia, quien es prácticamen
te el presidente, ya que Aparício 
Méndez no cuenta en realidad. 

Han copado todos los puestos 
claves personas que hace poco no 
&ignilicaban nada politicamente. Y 
detrás aparecen las transnacio
n.ales. Detenidos en la casa de Pun-

ta Gorda logramos detectar el 
número telefónico de "la base" 
desde el cual se comandaban las 
operaciones: 561721. Ese número 
figura en la guia telefónica de 
Montevideo como perteneciente a 
la planta industrial de "General 
Electric" en Camino Maldonado, 
que no está funcionando. Una per
sona amiga fue a caminar por esos 
lados y se quedó mirando el local. 
Ensêguida vino un soldado que le 
dijo que circulara, que no podia es
tar parado alli. Pro una rara ca
sualidad siempre aparecen este tipo 
deempresas ... 

"LCON 'S' O CON '2'7' 

- Usted que ha conocido, y 

padecido, la acción represiva en 
Argentina y Uruguay estd en con· 
diciones de comparar la actitud de 
los militares en ambos pafses . .. 

- Bueno, yo no puedo decir si 
eso se aplica a todo el ejércilo, pero 
los oficiales ·argentinos en nuestro 
lugar de cautiverio eran nazis. En 
la câmara de torturas había un 
retrato de Hitler de regular tamaiio 

y cuando recién llegué y me 
preguntaron el nombre, insis
tieron: "LRodríguez con 's' o con 
'z'7 Cuando aclaré que era con'z' 
me dijeron que tenía suerte, que si 
hubiera sido judio la hubiera 
pasado mucho peor. 1 

Están bien adoctrinados y saben 
lo que quieren. EI militar uru
guayo, en cambio, es distinto. 
Mata en torturas porque se excede. 
(Por lo menos 21 personas 'han 
muerto asl). En cambio el argen
tino tortura para matar, lo que es 
totalmente diferente. Para ellos, 
así me lo dijeron, "ustedes son 
pedazos de carne con informa
ción". La exprimen y despuk la 
tiran. 

El militar uruguayo, aunq.ue su 
comportamiento sea similar, no 
tiene una doctrina coherente ni un 
proyecto político propio. Ha 
pasado . a ser un privilegiado 
económico y tiene miedo a la re
vancha. Resiste el cambio por 
temor a represalias o porque sim
plemente sabe que ha cometido 
delitos que ninguna justicia podría 
dejar de penar. Sin embargo es con
ciente de que no está capacitado y 
en conversaciones que tuvimoscon 
algunos de eJlos llegaron a admitir 
la necesidad de lo que denomi
naban una "apertura". 

EL PLAN MERCURIO 

Rodríguez Larreta afirma que 
esta "apertura", concebida como 
mero cambio de fachada es sentida 
por los mili.tares uruguayos como 
una necesidad imperiosa para 
combatir eJ , aislamiento diplo
mático, el vacío político y social 
dei actual régimen y la catástrofe 
de su economia. 

Aunque planteada con más ur
gencia en los últimos meses, la idea 
no serfa nueva, y siempre choc6 
con un obstáculo: los lideres 
políticos opositores, inacusables 
de "comunistas" o "sediciosos", 
cuya exclusión privaria a la tal 
"apertura" de toda imagen de 
autentiddad >' cuya inclusión en 
una eventual salida electoral pon-



dría en peligro los proyectos con
tinuistas. 

En Vietnam dei Sur un problema 
similar había sido resuelto me
diante la "Operación Fenix", una 
campana de exterminio organi
zada por la ClA durante la cual 
murieron miles de dirigentes 
pollticos de nivel alto y medio, en 
Saig6n. 

"En el "cono sur" latinoame
ricano - denuncia Rodríguez 
Larreta- se instrumentó un 
llamado Plan Mercurio, denun
ciado por mi en una carta a Am
nesty Intemational y otras or
ganizaciones poco antes de mi 
secu!!stro, que consistía en el 
asesinato de líderes políticos de 
distintos países que pudieran 
representar una alternativa en el 
caso de una "salida constitucional" 
basada en elecciones aparente
mente libres" 

Dentro de ese plan fueron 
asesinados el 22 de mayo de 1976 
en Buenos Aires los ex-legisladores 
uruguayos exiliados Zelmar 
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz 
(senador dei Frente Amplio el 
primero, presidente de la Cámara 
de diputados por e) Partido Na
cional e) segundo). EI general Juan 
José Torres, ex-presidente boli
viano fue muerto en circunstancias 
similares a los pocos días y algunos 
meses antes había sido asesinado el 
general chileno Carlos Prats, junto 
a centenares de dirigentes me
dios y militantes de base de or
ganizaciones opositoras uru
guayas, chilenas, bolivianas y 
paraguayas asilados en Argentina. 
La larga mano de las dictaduras 
Uegó incluso a otros continentes, 
asesinando ai dirigente chileno 
Orlando Letelier en Washington, y 
ai general boliviano Zenteno 
Anaya en la capital francesa. 

"Michelini y Gutiérrez Ruiz 
fueron eliminados simplemente 
para que no fueran contendientes 
en el futuro, como habría sido 
asesinado también el llder dei Par
tido Nacional. Wilson Ferreira Al
dunate, si no hubiera logrado es
capar" sostiene Rodríguez Larreta, 
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agregando que '1a operación 
f'._1ichelini" fue concretada, pre
cisamente por el coronel Ramirez 
jefe de la "División 300", cuy~ 
brazo ejecutor era el mayor 
Gavazzo". 

UN MENSAJE DE LUCHA 

- Usted ha denunciado todos 
estas cr{menes y ha tenido amplios 
contactos con distintos organis
mos de defensa de los derechos 
humanos, l cuál es su balance de 
estas actividades7 

- El llamado mundo occiden
tal, (Europa y Estados Unidos) se 
enfrenta a una contradicción 
terrible y es que el sistema capi
talista, que encuentra su expresión 
política en la democracia represen
tativa formal no puede sobrevivir 
en muchos países si no es recu
rriendo a formas de opresión que 
destruyen precisamente esa de
mocracia. Así, el totalitarismo que 
temían dei ascenso de las gue
rrillas, proviene ahora de quienes 
decían defender la democracia. Se 
ha llegado a extremos que ningún 
ser humano puede admitir y hay 
gran receptividad en ciertos 
medios para estos planteos de 
defensa de los derechos humanos. 

''Pero muchos de estos organis
mos -agrega Rodríguez Larreta
se han quedado en lo formal y lo 
burocrático. Se expresa el horror y 
el asombro pero no siempre se em
plean formas ejecutivas porque se 
choca con intereses eco]lómicos y 
diplomáticos. No obstante la 
denuncia es positiva y crea con
ciencia. Sobre todo en la medida 
en que todos nos convenzamos de 
que no hay milagros, de que nadie 
nos sacará dei pozo mientras cada 
uno de nosotros no dé la cuota de 
lucha que dehe aportar. Ese es el 
mensaje que yo quiero dar. Lo que 
hay que librar es una gran batalla 
para que todo ser humano par
ticipe en la lucha por la libertad. Y 
que la libertad sea la libertad de 
comer, de vivir, de ser sano, y no 
s6lo la libertad de gritar fuerte 
contra un sistema injusto" e 

encender 
el futuro 
Hace exactamente un afto, el 

lo. de junio de 1976, el General 
Juan José Torres, ex-presidente 
boliviano, era a.aesinado en 
Buenos Aires. Pocba días anta, 
el 22 de mayo, corrían idéntica 
suerte loe dirigentes políticos 
uruguayoe Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz, también 
uilados en la capital argentina. 
Estoa críme.nes y los de tantoe 
otros militantes dei "cono sur" 
sudamericano forman parte de 
una llamada "Operación Mer
curio" destinada - aegún de
nuncia Enrique Rodríguez 
Larreta - a eliminar figuras 
que, aún desde la distancia, 
aparezcan como peligrosas para 
estos regímenes, concientes de su 
total ca.rencia de apoyo popular. 

El General Torres, quien 
dirigió un proceao revolucio
nario nacionalista en au patria, 
era un líder destacado de la 
oposición al gobierno de Hugo 
Bánur. Los ex-legi,ladores 
Michelini y Gutiérrez Ruiz, con 
raíces en los dos partidos polí
ticos n-adicionales del U ruguay, 
convergian en una lucha común 
como pilares de una tácita alian
za antidictatorial entn: el Frente 
Amplio y el Partido Nacional, 
en torno a un proyecto reno
vador. 

En el poema "Zelmar" que· 
publicamos a continuación 
como homenaje a las víctimas de 
csa "internacional rep:resiva" 
que une en el odio destructor a 
laa dictaduras conosurei:ias, el 
escritor y político uruguayo 
Mario Benedetti expresa, aegún 
sus propias palabras, "la bronca, 
el estupor y la triateu de los 
primeros momentoe que si
guieron al crimen". Es también 
expraión de confia.nu en el 
ineludible triunfo de los puebloe 
que, ain lugar a dudas, lograrán 
"encender el futuro con unu 
poc:as bruaa" . 
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Zelmar 
Mario Benedetti 

o es que e.riste un territorio 
donde las sangres se mezclan 

(de una canción de DANIEL VlGLIETII) 

Y a van días y noches que pienso pobre flaco 
y no puedo nJ quiero apartar el recuerdo 

noel subido ai cajón a la tribuna 
con su palabra de espiral velocísima 
que blindaba los pregones dei pueblo 
o encendía el futuro con unas pocas brasas 
nJ el cruz.ado sin tregua que que.ria 
salvar la sangre prójima aferrándose 
a la justicia esa pobre lisiada 

no es el rostro allá arriba el que concurre 
más bien el compaiiero delexilio 
el cálido el sencillo aquel buen parroquiano 
del boliche de la calle maipú 
fiel ai churrasco y el budín de pan 
rodeado de rujos rujas yernos nJetos 
ese flamante abuelo con cara de muchacho 
hablando dei paisito con la pasión ecuánime 
sin olvidar heridas 
y tampoco quedándose en el barro 
siempre hadendo proyectps y eran viables 
ya que su vocad6n de abrecaminos 
lo llevaba a fundar optimismos atajos 
cuando alguno se daba por maltrecho 

y a pesar dela turbiamescolanza 
que hay en el techo gris de Ia derrota 
nadie consigui6 que tildara de enemigos 
a quienes bien o mal 
radiantes o bonosos 
faros o farolitos 
eranpucblo 

comoél 
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y también comparece el vigilado 
por esos tiras mansos con quienes conversaba 
de cine libros y otras zancadillas 
en el hotel o escala o nostalgia.rio 
de la calle corrientes 

sé que una vez eJ dueno que era amigo 
lo reconvino porque había una cola 
de cincuenta o ri entales nada menos 
que venían con dudas abandonos 
harapos desempleos frustraciones conatos 
pavores esperanzas cá balas utopías 

y él escuchaba a todos 
él ayudaba comprendía a todos 
lo hacía cuerdamente y si algo prometia 
lo iba a cumplir después con el mismo rigor 
que si fuera un contrato ante escribano 

no se puede agregar decía despadto 
más angustia a la angwtia 
no hay derecho 

y trabajaba siempre 
nocheydía 
quizá para olvidaJ'que la muerte miraba 
de un solo manotazo espantaba sus miedos 
como si fueran moscas o rumores 
y pese a las caJumnias las alarmas 
su confianza era casi indestructible 
Uevaba la alegría siempre ilesa 
de la gente que cumple con la gente 

s6lo una imagen lo vencía 
y era la hija inerme 
la hija en la tortura 



durante quince insomnios la enganaron diciéndole 
que lo habían borrado en argentina 
era un viejo proyecto por lo visto 
entonces sí pedia -,yuda para 
no caer en la desesperaci6n 
para no maldecir más de la cuenta 

ya van días y noches que pienso pobre flaco 
un modo de decir pobres nosotros 
que nos hemos quedado 
sin su &aternidad sobre la tierra 

no seme borranla sonrisa el gesto 
de la última vez que lo vi junto a chicho 
y no le dije adiós sino cuida te 
pero los dos sabíamos que no se iba a cuidar 
por lo común cuando cae un verdugo 
un ,doctor en crueldad un mitrione cualquiera 
los canallas zalameros recuerdan 
que deja dos tres cuatro 
verduguitos en cierne 

ahora qué problema este hombre legal 
este hombre cabal acribillado 
este muerto inmorible con las manosatadª-! 
deja diez hijos tras de sí 
diezhuellas 

pienso en cecilia en chicho 
en isabel margarita felipe 
y los otros que siempre lo rodeaban 
porque también a ellos inspiraba confianza 
y qué lindos gurises ojalá 
vayan poquito a poco entendiendo su duelo 
resembrando a zelmar en sus diez surcos 

puede que la tristeza me haga decir ah ora 
sinel aval de las computadoras 
que era e) mejor de nosotros 
yera 
pero nada me hará olvidar que fue 
quien haciendo y rehaciendo 
se purificó más en el exilio 

manana apretaremos con los dientes 
este gajo de a.som bro 
este agrio absurdo gajo 
y tragaremos 

· seguirá la vida 
pero hoy este horrores demasiado 

que no profane el odio a este bueno yacente este justo 
que el odio quede fuera dei recinto 
donde están los que quiso y que lo quie.ren 

s6lo por esta noche 
por esta pena apenas 
para que nada tizne 
esta vela de almas 

pocos podrán como él 
caer tan generosos 
tan atrozmente ingenuos 
tan !impiamente osados 

mejor juntemos nuesttas osadías 
la generosidad más generosa 
y además instalemos con urgencia 
fieles radares en la ingenuidad 

convoquemos aquí a nuestros zelmares 
esos que é1 mismo nos dejó en custodia 
eJ que ayudó a cada uno en su combate 
en su más sola soledad 
y hasta nos escuchó los pobres sueiios 

él 
que siempre salia 
de alguna pesadilla 

y si tendía una mano era una mano 
y si daba consuelo era consuelo 
y nunca un simulacro 

convoquemos aquí a nuestros zelmares 
en ellos no hay ceniza 
ni muerte ni derrota ni tierno descalabro 
nuestros zelmares siguen tan campantes 
sefieros renacidos 
únicos y plurales 
fieles y hospitalarios 

convoquemos aqui a nuestros zelmares 
y$iaúnfratemos 
asi reunidos en un duro abrazo 
en una llmpia desesperación 
cada uno de esos módicos zelmares 
echa de menos a zelmar 

será 
· que e1 horror sigue siendo demasiado 
y ya que nuestro muerto 
como diria roque en plena vida 
es un indócil 
ya que es un difunto peliagudo 
que no muere en nosotros 
peromuere 

que cada uno llore como pueda 
a lo mejor entonces 
nuestro zelmar 

ése de cada uno 
ese que él mismo nos dejó en custodia 
a cada uno tenderá una mano 
y como en tantas otras 
malas suertes y noches 
nos sacará del pozo 
desamortajará nuestra alegria 
y empezará a blindamos los pregones 
a encender el futuro con unas pocas brasas 
MAYO 1976 
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cogestión 
enPerú 

Beatriz Bissio 

Ministro de Industria y ~cio en un período cn.icial del t,roceso re110lucionario peruano 
(1970-71), impulsor y autor con su equipo de colaborodott.r de la Ley M reforma de la empresa que 
otorgó a los trobajadores la cogestión y la coparticit,ación en la propiedad de la mismo, el Contral
mironte Jorge Dellepiane reside actualmente en Mix'ico, desde que fuera extranado desu país por el 
gobierno del generol Morakt Bermúáe:c por ser uno de los signat.ario.r del acta de fundaci6n <kl Par
tido Socialista Revoluciona rio. 

A Dellepiane no Le agrada que lo r«uerden por su grado de Cont,:almironte _aunque lo áetent.a 
con orgullo _ o por su calidad de ex-Ministro, sino que prfl/iere el calijicotivo de "comunero". 
Efectivamente, cuando salió del Ministerio de Indwtria y Comercio optó por continuar su militan
cia revolucionaria lUSde una empresa que se encontraba p,úcticamente liquidada, adoptando con 
sw comt>afieros el régimen de autogestión y aplicando las dos leyes más import.antes que se áecre
t.aron ensu período ministerial: La Ley Gennal de Indwtrias y la Ley M la Comuniàadlndwtrial. 

Es, pues, en todo elsentido del término, un comunero, conciente de las dijicult.adnqueun cam
bio de este tipo entraiia y un apasionado de los ideales a los que siemp,v, mantuvo su Leoltad y a cuya 
áef ensaseentregó con ardory coherencia. 

En est.a entre"tlista, nos brinda un análisis de la coyunturo política y econ6mica del Perú antes de 
iniciarse el t,roceso de cambws, un relato de la forma como fue concebida la Ley M Comuniàad ln· 
dwtrial y una evaluación (en su calidad de ex-mifflsbro <kl gobierno ,y partícipe 1wy <k las luchas 
j,o1,Ulares desde su emprac y desde CONACI) de las prnpedivas futuras de los trabajadores pe. 

""'"°'· 



LMIRANTE. se -
c:::::1 'guramente usted es 

conciente de que e/ 
proceso encabe:z.ado por e/ general 
Velasco A/v arado en 1968 ganó 
prestigio y fue seguido con aten
ción alle11de las fronteras na
cionales peruanas dada la origi
nalidad de las reformas estruc
turales propuestas por e/ equipo 
militar que desencadend la Re
volucidn. 

Entre esas reformas, la Co
munidad Industrial fue una de las 
mds controvertidas pero también, 
indudab/emente, de Ias mds ra
dicales l Cóm o nace la idea de este 
tipo de reforma empresarial? 

- Creo que antes de contestar la 
pregunta es necesario que to
memos conciencia de las condi
ciones materiales y subjetivas que 
existían en el Perú antes dei 3 de 
octubre de 1968, fecha que marca 
el inicio de un proceso revolu
cionario distinto, llevado a cabo 
en nombre de la Fuerza Armada 
(Ejército, Marina, Aviaci6n y 
Fuerzas Auxiliares Policiales) por 
oficiales de alta graduací6n. 

En el país imperaba entonces un 
sistema económico que se podría 
calificar de pre-capitalista, con el 
capital detentando la propiedad 
absoluta de los medios de produc
ción y de los medios de cambio. 
Dado el alto porcentaje de des
ocupación y sub-ocupación, el 
capital tenía completamente 
sometido ai Trabajo, ai que pa
gaba sueldos por debajo dei mí
nimo vital. Disporúa, además, en 
forma irrestricta, de las inver
siones y reinversiones, en cuanto a 
calidad de las mismas, cantidad, 
tiempo y lugar. Tenía el control de 
las divisas extranjeras y dei tipo de 
cambio; poder absoluto para 
dirigir, planificar y administrar las 
actividades económicas y finan
cieras dei país, debido ai secreto 
dei negocio de cada empresa en 
cada sector económico. Ese poder 
aumentaba en la medida que se im
plantaba la especializaci6n, la 
compartimentación y el aislamien
to entre los trabajadores. Natural-
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mente todo este poder económico con trabajo habría unos dos 
se traducía en un control sobre los millones cuatrocientos mil, de los 
poderes dei Estado. cuales un 35% son empleadosy un 

- Usted ha hablado de capital. 40% burócratas. Los trabajadores 
en general,iEra mayoritariamente sindkali:z.ados antes dei 68, en 
peruano ese capital, o transna- números redondos, no serían más 
dona/? de 200 mil. Completemos el 

- Era, en importante propor- cuadro sefialando que el anal
ci6n, transnacional y no peruano, fabetismo alcanzaba entonces a 
lo que determinaba un cuadro de casi el 50% de la población y que 
dependencia dei país respecto dei los analfabetos no eran consi
imperialismo. El comercio exterior derados ciudadanos, no podían 
y la mayor parte de los recursos elegir ni ser elegidos en las elec
naturales estaban también en ciones. 
manosdelastransnacionales. _ Se diría que las condiciones 

Mientras tanto, el T rabajo era estaban maduras para que surgiese 
consiàerado una sim pie mercan- una reaccidn y un cambio . .. 
cía, un instrumento que tiene la - Sí. A partir dei 3 de octubre 
particularidad de generar mayor dei 68, el gobiemo revolucionado 
riqueza social que la que le pagan. de la Fuerza Armada comienza a 
No intervenía en la direcci6n, en el tomar una serie de medidas. El 9 de 
planeamiento, en la adminis- octubre del mismó afio recupera 
tración de la empresa ni tenía nin- por la fuerza los campos petroleros 
gún otro tipo de participaci6n en el . de La Brea y Parifias, con todas sus 
proceso productivo. Además, el instalaciones, nacionalizándolos y 
derecho a trabajar no estaba re- expulsando a la Internacional 
conocido para todas las personas; Petroleum Company, en el primer 
era considerado una concesión de acto de soberarúa nacional. 
los detentores dei capital que se Más tarde es promulgado el 
debía agradecer y hasta bendecir, decreto-ley de Reforma Agraria 
por lo que no se podía reclamar que destruye los latifundios y res
mayores sueldos ni exigir el cum- peta la pequena propiedad, en
plimiento de los derechos hu- tregando la tierra a los campesinos 
manos y labor ales. que la trabajan en forma de 

Por todo esto, el Trabajador ac- cooperativas y empresas aso
tuaba con · indiferencia frente al dativas. La expropiaci6n se paga 
proceso productivo, no tenía con- con bonos del Estado a 20 y 30 
ciencia de su función social ni de anos. También se da el decreto-ley 
que él es la única fuente genera- sobre AgujlS, que reivindica la 
dora de la riqueza. Estaba so- propiedad estatal sobre las Aguas, 
metido a grandes presiones cualquiera que sea su fuente. Se 
económicas y políticas para que no promulga así mismo un decreto 
se sindicalizara y cuando lo hacía, sobre recursos mineros, que im
se le imponían chantajes. No tenía planta la necesidad de trabajar las 
derecho a la estabilidad laboral, a concesiones en un tiempo prw
la huelga, ni a reuniones sindi- jado por el Estado y de acuerdo a 
cales. T ómese en cuenta que antes un plan de prospección y proyec
de decretada la Comunidad lndus- tos de producción, de lo contrario 
triai, el porcentaje de sindicali- las concesiones revierten al Es
zaci6n era en el Perú de solamente tad.o. 
8 por dento. En tres anos, después En cuanto ai Sector de Industria 
de la reforma de la empresa, pasa a y Comercio, hasta julio de 1970 no 
27% y actualmente ya debe haber habíasidomodificado. 

akanzado el 32 % . LA FILOSOFIA DE LA CO-
De las perso~a~ en edad produc- , MUNIDAD INDUSTRIAL 

tiva (cuatro millones, por lo 
menos) había un millón y medio de - ;_ Cdmo surge, pues, la Ley de 
desempleados y subempleados; Comunidadlndustrial? 
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"Socialista, humanista, libertaria 
y participatorio" 

-+ - La filosofia dei proceso re
j volucionario nos lleva a ello. El 
.. proceso se había definido socialis
U .ta. humanista, libertario y par
-4 ticipatorio. La Comunidad Indus-

trial responde a esas cuatro ca
tegorias. La definición socialista 
implicaba la voluntad de que los 
Medios de Producción estuviesen 
en poder de la Clase Trabajadora; 
el humanismo define que el Hom
bre es su1eto y objeto de todo y que 
los intereses colectivos están por 
encima de los individuales o de 
grupo; el concepto de libertario 
define para el Hombre el impe
rativo de asumir sus responsa
bilidades como todo ser social y a 
la vez la posibilidad de disfrutar de 
sus deberes. Y la definición de par
ticipatorio, aplicada ai caso de la 
industria, implicaba el derecho dei 
Hombre a participar, es decir in
tervenir en la elaboración de los 
planes de desarrollo socio
económico (de los propios tra
bajadores y de la empresa), acceso 
a la dirección, administración y 
ejecución. EI trabajador debe com
prender todos los pasos elemen
tales de cada tarea y de cada etapa 
dei proceso productivo y por lo 
tanto debe conocer la riqueza que 
éJ genera. ~imismo, disfrutará de 
esa riqueza, supeditada ai be
nefiáo colectivo y ai bienestar del 
país. 

En un proceso como eJ que tenía 
lugar en el Perú, que tendía a 
promover el desarrollo socio
económico qel país, era indispen
sable desarrollar las fuerzas 
productivas, para lo cual debía 
reivindícarse ai Trabajo con r~ 
pecto ai capital. 

Y entre las múltiples posi
bilidades de reivindicaci6n dei 
Trabajo frente ai capital lPOr qué 
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ustedes optan por la Comunidaà 
Laboral, es decir, por la cogestidn y 
copropiedad para e/ trabajador? 

- Antes de Uegar a la forma 
definitiva de la Ley, en sesiones de 
trabajo internas dei Ministerio y 
luego en otras instancias, se fueron 
modificando y desechando 
propuestas hasta llegar a la que 
finalmente fue promulgada. Las 
primeras dos alternativas ql1e sur
gieron eran éstas: una de ellas, que 
toda empresa debía entregar a sus 
trabajadores eJ 50% de las ac
ciones por mandato de ley, sin 
previo pago. Inmediatamente 
vimos que la correlación de fuenas 
dentro y fuera dei gobierno no per
mitia en aqueJ momento hacer 
viable ese mandato. Todavía era 
muy grande tl poder dei capital in
dustria] y financiero, e! de las 
transnacionales más y podfa haber 
consecuenciascatastr6ficas. 

La segunda alternativa ya estaba 
mãs cercana a la versión final, 
considerando por capital social el 
capital privado más el fondo de in
demnización de los trabajadores 
(que en general es utilizado por los 
capitalistas como capital activo). 
Para eUo se consideraba que si una 
empresa tenía en su pasivo dos 
millones de soles para el fondo de 
indemnización y cuatro millones 
era su capital social privado, el 
capital social era de seis millones, 
a efectos de la distribución de las 
utilidades. 

Analizada en profundidad, esta 
alternativa mostró dos peligros. 
Primero, que los capitalistas 
podían hacer quebrar la empresa y 
segundo que los trabajadores per
derían su trabajo, sus beneficios 
sociales y todo lo que podrían 
haber ganado. En ejemplos nu
méricos, la situadón hubiera sido 
ésta: si un capitalista tiene cien mil 

soles de capital social, pero debe aJ 
Fondo (es decir a sus trabajadores) 
dos millones, ai momento de 
quebrar sólo tiene cien mil soles y 
no sele puede alegar nada. Eviden
temente esta legislaci6n hubiese 
beneficiado ai capitalista. Fue 
desechada en el mismo grupo de 
trabajo dei Ministerio. 

Pero la virtud de estas alter
nativas fue que funcionaron a 
modo de alertas. Vimos que el 
capital social de una empresa 
capitalista debía ser siempre por lo 
menos dos veces mayor que el fon
do de indemnización de los tra
bajadores, para que siempre es
tuvieran garantizados los bene
ficios dei trabajador. Así nos 
vamos aproximando a la ley. 

Vamos madurando la idea de 
que el trabajador peruano, que 
casi no tiene conciencia colectiva 
de clase, debe recibir los beneficios 
de la revolución en forma tal que 
los pueda asimilar. Y para eso 
nada mejor que reciba el fruto de 
su trabajo. la participación en la 
pro.piedad, administración y 
dirección de la empresa seria fruto 
de su trabajo ya que éste es la única 
fuente generadora de la riqueza 
social. Se esperaba así de] trabajo 
también una función didáctica. 

Se establece entonces una nueva 
distribución de la riqueza gene
rada, dándole ai Trabajo el de
recho dei 25 % de las utilidades, 
anualmente. Un 10% en forma 
líquida, para aumentar sus in
gresos y un 15 % en participación 
accionaria, que será dei conjunto 
de los trabajadores -desde el 
gerente a] de menor ingreso- que 
compondrán , la Comunidad In
dustrial. 

- i. Por qué incluyen ai personal 
de direcci6n? No es eso contradic· 
torio con el esp(ritu de la Co
rnunidad? 

- No. No incluímos a los direc
tores, porque no trabajan. In
cluímos si ai gerente y a tod'> 
el conjunto de trabajadores. La 
filosofia dei proyecto era la defen
sa de] Trabajo frente ai capital, no 
de los obreros exclusivamente. Esa 
defensa dei Trabajo también nos 



lleva a concebir el paquete ac
cionario para el conjunto de los 
trabajadores y no para cada 
trabajador en forma individual. 
Una vez más destacamos así que 
los intereses colectivos se ante
ponen a los individuales. 

- 1, Cuál es la diferencia con
creta entre e/ accionariado difun
dido y e/ concentrado? 

- E! accionariado difundido 
podría llevar a un trabajador a la 
venta de sus acciones, dado los 
bajísimos sueldos que aún per
cibía. Y eso hubiese desvirtuado 
todo el sentido de la Comunidad. 
Por eso establecemos que el pa
quete accionario será intransfenble 
e inembargable y no podrá ser ven
dido. 

LOS ENTRETELONES 

- Hasta ahora las discusiones 
eran en e/ seno dei grupo de trabajo 
dei Ministerio l Cómo es recibido 
este proyecto en las otras instan
cias dei gobierno? 

- En verdad, lo que fue presen
tado primero fue el anteproyecto 
de la Ley General de Industrias, 
que era muy escueto. Tenía 13 ar
tículos bien concretos, por lo que 
no había mucho que discutir. Uno 
de ellos sí fue bastante discutido, el 
que fijaba las bases para los pri
vilegios tributarios. Se trataba de 
favorecer a la empresa de capital 
peruano, con tecnología peruana, 
que utUizara materias primas 
nacionales y mano de obra dei 
país. Había incentivos por concep
to social: C\.lanto menor fuera la 
diferencia de salarios entre el más 
bajo y el más alto de la empresa, 
más incentivos fiscales y bene
fícios. Quien pagaba dos y tres 
veces el núnimo vital era favo
recido. 

Para aquellas empresas que 
utilizaban tecnología extranjera -
por la que naturalmente había que 
pagar royalties - no tenian excen
síones fiscales significativas. El 
mismo criterio para materias 
primas. 

V eamos e! clásico ejemplo de las 
bebidas gaseosas. Se trata de un 
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producto que se fabrica con esen
cias que vienen de afuera, se pagan 
royalties y el Perú sólo pone agua y 
azúcar. Muy poco, LVerdad7 En
tonces la ley no las favorecia. Lo 
primero que destacaba eran los 
criteriosnacionalistas. 

Como se ve, el anteproyecto de 
Ley General de Industrias también 
legislaba sobre el capital extran
jero, propiedad industrial, tec
nologías etc. 

- El Perú integraba ya enton
ces e/ Acuerdo de Cartagena (o 
Pacto Andino). 1,Surgiónlgún tipo 
de problema por las disposiciones 
de esta ley? 

- Al contrario. En aquel enton
ces al frente dei equipo de trabajo 
dei Pacto Andino estaba Juan 
Somavía. Vino a verme con los 
representantes de cada país. Cam
biamos ideas, vimos que había en
tre nuestros criterios una amplia 
gama de coincidencia de enfoques 
y a partir de entonces cooperamos 
mutuamente. El Artículo 24 (sobre 
tratamiento dei capital extranjero) 
del Acuerdo de Cartagena había 
sido promulgado primero en la Ley 
General de Industrias dei Perú. Sin 
embargQ hubo gente interesada en 
crear contradicçiones entre no
sotros y el Pacto Andino. En una 
oportunidad un embajador eu
ropeo acredítado en Lima, me 
preguntó en medio de una charla 
sobre la Ley: 

- Si usted unilateralmente saca 
una Ley como ésta, LnO ~stá ac
tuando contra el Pacto Andino7 

- Seflor Embajador, !e respon
dí, usted ha comprendido mal. El 
Pacto Andino es como una or
questa. Cada uno de los com
ponentes de la orquesta toca por su 
parte pero en armonia con los 
demás. No nos vamos a poner 
todos a tocar el tambor. Uno 
agarra el clarinete, otro el violín y 
asi sucesivamente. Cada país del 
Pacto Andino tiene realidades y 
recursos diferentes. El Acuerdo se 
ha creado para contribuir al 
bienestar de todos sus miembros~ · 
si no fuera así, no tendríamos pÓr 
qué permanecer en él. 

- ,Las disposiciones sobre 
capital extranjer'o fueron obra dei 
Ministerio de Industria y Comer
cio o ya habfa sido hablado algo 
sobre un control ai capital trans
nacional a nível de Consejo de 
Ministros? 

- En una oportunidad ha-. 
bíamos ido eJ general Velasco y yo 
al Congreso de los industriales 
latinoamericanos, reunidos en 
Lima. El general Velasco les había 
dicho: "No estamos contra el 
capital extranjero, pero crcemos 
que no debe llevarse todas las 
utilidades. Debe retirar una parte 
razonable, quedando en el país el 
resto". En el anteproyecto de la 
Ley General de Industrias jus
tamente se legislaba en el sentido 
de que el capital extranjero seria 
bien recibido pero solamente se 
llevaría un interés razonable. Era· 
lo que yo llamaba la "doctrina 
Velasco". 

- Y cuál es el "interés razo
nable" que fijaba la Ley? 

- Justamente esa fue la pregun
ta que contesté a un capitalista ex
tranjero en una reunión en la que 
yo repetía aquellas palabras de 
Ve1asco. Le expliqué que él debía 
saber mejor que yo cuál es un in
terés razonable. Que si su empresa 
ganaba un 16% se llevaría sólo un 
8%, para que engordaran sus 
ciudadanos y, que quedaria en el 
país un 8 % para que engordáramos 
los peruanos. 

La Ley planteaba una visión 
global, que en algunos aspectos 
podía ir más aliá dei campo es
pecífico dei Ministerio de Inàustria 
y Comercio y mezclarse con áreas 
económicas de etros ministerios. 

REUNIONES EN UN RIGUROSO 
SECRETO 

- Si en el Consejo de Ministros 
sólo se discute la Ley General de 
Industrias, e/ dispositivo que CTC'a 
la Comunidad Industrial les un 
apêndice de aquella Ley? 

AI principio sólo se discute el 
anteproyecto de la Ley General de -
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"Creo que u posi'bü lkgor ol socialismo por lo lucho continuo y permanente": 
Dcllcf,ia.ns 

- lndustria sin que en público 
apareciera la Comunidad lndus

::S triai, por razones obvias. En cuant to al mecanismo que llev6 a la Ley 
~ de Comunidades lndustriales fue el 

siguiente: despu~ de discutidas en 
el COAP (Comité deAsesoramien
to a la Presidencia) las sugerendas 
sobre el anteproyecto de Ley 
General de lndustrias, presen
tamos a dicho Comité de Aseso
ramiento elanteproyectodelos tres 
artkulos de la Comunidad Indus
trial. A las reuniones asisten e! 
general V elasco, el general Graham 
Uefe dei COAP) Jos entonces 
coroneles Arturo Vald~ y Leo
nidas Rodríguez, ~te último s61o 
en algunas oportunidades y tres 
miembros dei equipo de trabajo dd 
Ministerio de Industria y Comer-· 
cio, Eduardo Villa Salcedo, Vice
ministro; Virgílio Roei, asesor dei 
Ministro, y Humberto Pellegrini, 
Director General de Industrias. 
Todos los dias se llevan a cabo dis-
cusiones y aclaradones en el mayor 
secreto. Cada vez, eJ borrador 
corregido quedaba en mi poder y 
así hasta que se Jogr6 la redacci6n 
definitiva. 

Se presenta entonces el ante-. 
proyecto de la Ley General de In
dustrias (que ahora incluía la 
Comunidad Industrial),· a una 
Comisión de los Sectores Eco
n6mic-0s -creada por Velasco
de la que participaban los gene-
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rales Mercado Jarrin (Ministro de 
Relaciones Exteriores), Femãndez 
Maldonado (Minas y Energía), 
Morales Bermúdez (Economia y 
Finanzas), Barandiarán (Agricul
tura), Tantaleán (Pesquería) y 
Meza Cuadra (Transportes y 
Comunicaciones). Es aprobada allí 
por unanimidad, aunque con cier
to temor alaretracci6n económica. 

Este nuevo anteproyecto, in
cluyendo la Comunidad laboral, 
recién entonces pasa aJ Consejo de 
Ministros, en el que es aprobado 
pero no sin antes suscitarse serias 
discusiones contra su filosofia 
socialista, especialmente en tomo 
ai accionariado difundido. Esa 
variante fue un retroceso que 
tuvimos que aceptar para que 
saliera la ley. El cambio fue que, 
alcanzado el 50% dei capital social 
por los trabajadores, las acciones 
se repartirían individualmente. 
Para contrarrestar ese retroceso, se 
pact6 que se creaba una segunda 
Comunidad lndustrial, con la que 
eJ ciclo recomenzaba, hasta que el 
capital privado, en esta versión de 
la ley, terminaría por desaparecer. 

Es decir que el proyecto 
aprobado inicialmente estableda 
que cada ano, descontado el 2 % de 
la renta neta que por ley se debe in
vertir en investigaci6n, un 25 % de 
esas utilidades pasarfa a manos de 
la Comunidad Industrial. EI 73% 

restante quedaba en manos de los 
capitalistas y de la comunidad, de 
acuerdoconel número de acciones. 

Dei 25% de la Comunidad In
dustrial, un 15% era destinado a la 
compra de acciones, que aumen
tarian cada afio. Llegado ai 50%, 
el ciclo se reiniciaba y era así que, 
con el tiempo, no quedaría más 
capital privado. 

- l Cuál fue la reacción ai 
conocerse e/ decreto-ley? 

- Como era de esperarse hubo 
una reacci6n furibunda dei em
presariado. Se manej6 el argumen
to dei derecho divino a la pro
piedad y todas las otras justifi
caciones que eJ capital levanta en 
estos casos. Los diarios - que es
taban todavía en manos de los 
latifundistas y empresarios - se 
lanzan contra nosotros. Las 
presiones se hacen sentir por todos 
lados. Pero el Cardenal Landázuri 
y el movimiento sacerdotal ONIS, 
que depende de él, nos defienden 
diciendo que no existe derecho 
di'!.ino a la propiedad. El Cardenal 
senala que Jesucristo orden6 repar
tir los bienes a los pobres. Después 
de varios días de ataques de la pren
sa, la televisi6n y la radio, el 
Presidente Velasco, con su reco
nocida astucia criolla, me pregun
ta: 

- Negro (siempre me llamaba 
así), Lcuãnto tiempo le tomará a la 
Comunidad lJ:idustrial Jlegar ai 
primer cincuenta por dento de las 
acciones7 

- En el mejor de los casos, de 
ocho a quince anos. 

- Y entonces, LPOr qué no 
paramos en ese cincuenta por den
to y dejamós el segundo trecho 
para que lo promulguen los que 
vengan después7 As1 podemos 
aminorar un poco el temporal. 

- Creo que es una buena tác
tica, respondi. 

Los capitalistas argumentaban 
que con la Comunidad Industrial 
ellos iban a ser promotores de em
presas, en las que ponian el capital 
inicial y luego lo traspasaban poco 
a poco. Pero si la reforma se pa'
raba en el momento que los tra-



bajadores llegaran ai 50% de las 
acciones, su agresividad podría 
bajar. 

- 1, Y se introduce esa modi
ficacicJn 7 

- SL Como la Comunidad In
dustrial había salido incluída en la 
Ley General de Industrias (de
creto-ley 18350), era indispensable 
promulgar la Ley de la Comunidad 
Industrial, que la reglamentaba. 
Esa fue la ley 18384 en la que se es
tablecía que los trabajadores 
Jlegaban s6lo ai 50% de las ac
ciones, pero en contrapartida se 
pudo lograr que aquel retroceso 
dei accionariado difundido fuese 
eliminado. Las acdonesquedaban, 
pues, en poder de la Comunidad. 

- Entonces según la Ley de 
Comunidad Industrial (18384) 
después de /legar ai 50% de las ac
ciones en poder de la Comunidad, 
1,coexistir(an teóricamente los 
capitalistas privados y los pro
pietarios colectivos trabajadores, 
sin ninguna otra modificaci6n? 

- Me interesa, justamente 
resaltar un aspecto. La Ley de 
Comunidad Industrial aprobada 
establiía algo que ningún ca
pitalista percibi6 sino hasta mucho 
tiempo después: una vez alcan
zado el 50% por la Comunidad, el 
15% que anualmente servía para 
adquirir acciones, se mantenía. La 
Ley establecía que a partir de en
tonces ese 15% ya no se utilizaria 
para comprar acciones de esa em
presa sino para formar una nueva 
o para comprar bonos deJ Estado 
para los trabajadores. Este es un 
punto clave, porque implica la 
continuidad dei proceso. •Fue jus
tamente ésta una de las modifi
caciones que sufri6 la ley después 
que el Presidente Morales asumi6 
el poder. Nuevamente el trabajo 
perdi6 aquella reivindicaci6n 
sobre el capital. 

- ;. Y e/ estab/ecimiento de la 
cogesti6n? 

- La Ley de Comunidad Indus
trial establecía que en funci6n dei 
porcentaje de acciones que la 
Comunidad tuviese, ésta adquirla 
el derecho a nombrar uno o más 
directores comuneros para el 
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Oirectorio de la empresa. Cuando 
el 50% de las acciones le perte
necieran, inclusive un Comunero 
- elegido por votad6n - podia 
llegar a Presidente dei Directorio. 

- i. Cdmo se controlaria el cum
plimiento de la Ley? Era previsible 
que el capitalista no la iba a acep
tar de buen grado y que trataria de 
mediatizarla de todas maneras . .. 

- Y así lo hizo. Las trampas 
fueron muchas y a1gunas hasta 
realmente novedosas. Por ejem-

· pio, el directorio nunca se reunía, 
o si lo hacía el idioma oficial en las 
deliberaciones era el inglés; a veces 
intentaban comprar ai Consejo de 
la Comunidad Laboral o se lo 
coaccionaba, no teniéndosele en 
cuenta para los ascensos; muchas 
empresas se desdoblaron en dos y 
siempre perdía la empresa indus
trial, mientras ganaba la comer
cial, que no tenía comunidad. 
Todas estas trampas fueron usadas 
después que yo salí dei Ministerio, 
no antes. 

Con respecto a las sanciones 
para obligar al cumplimiento de la 
Ley no estaban en el decreto-ley de 
Comunidad Industrial sino en la 
Ley General de Industrias. Pero es 
algo elemental 9ue las sanciones 
rigen para ambas. Mientras estuve 
ai frente dei Ministerio las san
ciones se aplicaban automáti
camente. Se llamaba ai gerente que 
había cometido la infracci6n a la 
ley y se le hacla cumplir. Si no 
acudía ai llamado era detenido, o 
se le quitaban todos los beneficios 
tributarios. Es decir que se utili
zaban métodos coercitivos. La
mentablemente esa no fue la 
política que siguieron mis suce
sores, argumentando que la Ley 
tenía muchos vaclos. Eso llev6 a 
dificultades para el cumplimiento 
de las disposiciones de la ley. Y 
seiiálese que en cuatro aii.os o más 
esos supuestos vaclos no fueron 
llenados, sino que se abrieron 
otros, para mediatizar la apli
caci6n de la 1ey de Comunidad 
Laboral. 

La Sociedad Nacional de Indus
trias, a la que nosotros habfamos 

quitado el calificativo de nacional, 
puesto que era lo que menos era, 
cobra así nuevos bríos y sabotea 
abiertamente el cumplimiento de 
la ley. Los comuneros en parte se 
defienden, pero ai no tener apoyo 
en el cumplimiento de Ia ley por 
parte de las autoridades, comien
zan trâmites a veces interminables 
de pedidos de intervenci6n minis
terial. Sin embargo, en algunos 
casos logran sus objetivos. 

- Ahora que lo ve en perspec
tiva, l c6mo evalúa la ley? 

- Esta ley era algo comple
tamente nuevo, pero llevaba un 
nombre muy antiguo Comunidad. 
Teníamos en el Perú la comunidad 
indígena, que luego pas6 a ser 
comunidad campesina. Fue por 
eso que prendi6, porque se enraiz6 
en la historia nacional. Si le hu
biéramos puesto ley de control de 
empresa u otro nombre por e1 es
tilo, hubiera sido algo extranje
rizante, foráneo. Así no. 

Además, una vez que se aprob6 
la Comunidad Industrial se les 

"La Sociedad de 

Industrias 
sabotea 
abiertamente el 

cum plimiento 

delaley" 



comienza a preguntar a otros 
ministros, como ai de Minas y 

i · Energia, Pesquería y a mi mismo, 
l por Comercio, si la ley se exten

dería a otros sectores. Los Minis
tros Femández Maldonado y Tan
taleán senalan que si hay Co
munidad Industrial es lógico que 
también haya una Comunidad 
Minera y Pesquera, y yo, natural
mente, ya preparaba la Comu
nidad Comercial. Claro que esta 
actitud provoc6 la reacci6n de al
gunos miembros dei Consejo de 
Ministros -ya que no tdtlos eran 
revolucionarios - en el sentido de 
que nada de eso había sido siquiera 
dlscutido en el Gabinete 

En el COAP surge la Comu
nidad de Compensación, entre las 
empresas muy rentables y poco 
rentables, establecléndose un fon
do común que se repartirá propor
cionalmente al número de tra
bajadores y de horas trabajadas. 
Mejora la Comunidad Laboral. 

Elia es un germen sociàlista que, 
desarroUándose, en medlo de las 
contradlcciones dei capital, Ue
garía a convertirse en propiedad 
social. Es decir, también alcan
zaría a los meclios de cambio: los 
bancos, e] comercio, los seguros; 
todo pasaria progresivamente a ser 
propiedad de los trabajadores. 

Desde Londres llega la noticia de 
que en ocasi6n de aprobarse la l.ey 
General de Industrias la Royal 
School of Economic la senala 
como el documento más impor
tante que haya salido de América 
dei Sur en los últimos veinte anos. 

LA REACOON DE LA IZQUIER
DA Y LOS SINDICATOS 

- 1, Cuál fue la reacción de la iz
q ui e rda y de los sindicatos 
obreros? 

- La ley cayó tan de improviso 
para los capit.alistas como.para los 
trabajadores. EU os declan: "Es una 
trampa para los sindicatos". Des
pués que ONIS sali6 en nuestra 
defensa, la CGTP (Central Ge
neral de Trabajadores Peruanos, 
de orientaci6n comunista) y el 

semanano Unidad, (dei PC pe
ruano) apoyaron el proyecto y 
senalaron que era la primera vez 
que los trabajadores peruanos 
tenían participaci6n en la empresa. 
También nos apoyan presidentes 
de federaclones independientes. 

- ,Cómo fue el proceso de 
creación de las Comunidades In
dustriales? 

- Las Comunidades se ins
crib!an en el Ministerio de Indus
tria y Comercio. Desafortuna
damente el Consejo de Ministros 
no le daba a este cambio la impor
tancia que tenía. No había sido 
aceptado, por eso mismo, mi 
pedido de crear una Dirección 
General de Comunidades lndus
triales, para lo que se necesitaba un 
decreto-ley. Creamos entonces la 
Oficina de Comunidades lndus
triales, a la que cedi la sala de con
ferencias contigua a mi despacho, 
para seguir de cerca todo el de
sarrollo dei proceso. Yo entraba y 
salía, explicaba dudas a los co
muneros, me compenetraba de sus 
problemas. Fue una etapa fecunda. 

A las Comunidades les entre
gâbamos sus credenciales de seis
dentas en seiscientas. En esas 
ocasiones yo siempre les advertía: 
"Ustedes seguramente van a man
dar como Oirector Comunero al 
más macho, para enfrentar a los 
patrones. Pero cuando se lo coman 
crudo, van a ver que aquí no se 
trata de machos. Se trata de estar 
capacitados para discutir. Nos 
tenemos que capacitar". 

En e] Ministerio preparamos un 
curso para los Comuneros en el 
que los propios trabajadores se 
podrían auto-educar, intercam
biando sus conocimientos y ex
periencias y eliminando así cursos 
oportunistas que los estafaran o 
alienaran. Solamente se pudieron 
dictar dos dases, fueron suspen
didos por~! Consejo de Ministros a 
iniciativa dei general Montagne, 
entonces Primer Ministro. 

- De no haber sido por una 
dlf{cíl correlaci6n de fuerzas en e/ 
seno dei gobiemo, l la Comunidad 
Industrial hubiese conducido, con 
su desarrollo y transformación en 

Comu nidad Laboral, a una 
econom(a socialista 7 

- Esa era la idea predominante 
entre los revoluclonarios. Fue, sin 
embargo, algo muy lamentable 
que el desarrollo posterior dei 
proceso no haya permitido con
cretar esa aspiración. 

- Una de las cosas mds des
tacables de su labores que una vez 
que usted sale dei gobiemo se haya 
dedicado a trabajar en una em
presa como comunero. Es una 
coherencia con usted mismo que 
noseencuentramuyamenudo . .. 

- Sí, una vez que "me salieron" 
dei gobiemo (inmediatamente 
ped! por propia voluntad el 
pase a retiro de la Armada) e':ltro 
a una empresa industrial a la que 
reorganizamos comuneramente. 
En ella seguimos trabajando hasta 
ahora, llevando a la prâctica nues
tros ideales y cumpliendo con la 
ley. Es trabajando desde esa em
presa que en junio de 1971 comen
z.amos a organizar un Congreso 
Nacional, para que allí se plan
teãran los problemas de los co
muneros. En octubre nos reunimos 
300 delegados. Yo representaba a 
mi Comunidad. Naturalmente 
cuando eso trascendi6 se arm6 un 
lío de todos los diablos. El Minis
terio reclamó para sí la organi
zación dei Congreso, pero lo hace 
de forma tal que sus delegados 
finalmente son declarados per
sonas no gratas por los comu
neros. 

- Sin embargo el Congreso se 
hace . .. 

- Sí, se hace prescindiendo dei 
Ministerio, aunque con la ayuda 
de SINAM0S (Sistema Nacional 
de Movilizaci6n Social), el or
ganismo creado por eJ gobiemo 
para promover la organización de 
la población. Muchos creian que 
yo hada todo esto para quedar con 
la Presidencia dei Congreso. 
Cuando vieron que estaba yo 
solamente como delegado frater
no, con voz pero sin voto, em
pezaron a comprender que no era 
así. Dei Congreso nace CONACI. 
la Confederación Nacional de 
Comunidades Industriales. El 



Comité que fue electo ai frente de . 
CONACI era de gente de nuestra 
ab~oluta confianza. 

En el Congreso se censura ai 
Minísterio de Industria y Comer
cio y los burócratas que lo re
presentaban se retiran. 

Es justamente en el momento de 
la inauguración dei Congreso que 
nos llega la noticia de la gravedad 
de Velasco. Estaba internado y eso 
nos cae como una bomba . Cuando 
percibimos que fuerzas contra
rrevolucionarias . querían des
plazarlo, se organiz6 una for
midable manifestación que reuni6 
a más de 150 mil trabajadores, que 
<lesfilan frente ai Hospital Militar 
para apoyar ai Presidente en aquel · 
difícil momento, EI Congreso, a 
pesar de todo esto, concluy6 y 
tom6 resoluciones importantes. Se 
llamó José Carlos Mariátegui. 

- ,Qué hicieron los trabaja
dores para que se cumplieran esas 
resnluciones 7 

- Aunque se trató de hacerlas 
cumplir, fatalmente el gobierno no 
solamente no reconoce a CQNAO 
sino que tampoco )e presta nin
guna atención a dichas resolu
ciones, hasta e) momento. 

- Después dei Congreso ,con
tinúa usted, trabajando como 
comunero7 

- Sí. Como ya sefialé, en la Em
presa Electro T . V. trabajé hasta e) 
momento de salir dei Perú. Como 
estaba económicamente liquidada, 
cuando ingresé pude lograr que los 
accionistas me dejaran llevar a 
cabo lo que me proponía. Ya en la 
primera asamblea de la Comu
nidad Industrial propuse trabajar 
con nuevos criterios: poner los 
conocimieníôs de los que más 
saben ai servido de los que saben 
menos; hacer que la diferencia de 
sueldos entre el más alto y el más 
bajo no fuera mayor que 7; que los 
aumentos fuesen siempre mayores 
para los que menos ganan, etc. En 
los primeros seis meses no se not6 
ningún cambio de comportamien
to, los problemas económicos y la 
desconfianza no nos dejaban tiem
po parael trabajosolidario, peroen 
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Contralmirantejorge Delleplane· 

"Llevamos a la P,,IJctlca nuestros 1deales" 

los segundos seis meses hacíamos 
charlas dos veces por semana sobre 
cómo ir eliminando egoísmos, des
confianza e individualismos, 
hablábamos de la solidaridad 
comunera. 

Poco a poco el rendimiento em
pez6 a aumentar. Habíamos 
comenzado a romper lo que llamo 
el "complejo de la escoba", aquello 
de que tú limpias siempre, yo soy 
gerente siempre. Muchos se sor
prendieron la primera vez que el 
director ejecutivo empezó (si
guiendo el ejemplo de oiros com
pafieros) a barrer el piso después 
de las comidas. 

Se instituyó un Plan de Bienestar 
y Solidaridad (movilidad, feche a 
voluntad, 15 días de vacaciones 
con pago tripie, incentivos por 
rendimiento, capacitación para 
todos, ahorro familiar mensual, 
"cuenta atención a los trabaja
dores y sus familias" ). AI finalizar 
1973 las remuneraciones habían 
aumentado un 270% y la utilidad 
era bastante alta. Creamos los 
Comités de Participación de nues
tra Comunidad Industrial en el 
proceso productivo, que se con
virtieron en la gufa para la par
ticipación en las demás Comu-

nidades. Todas las etapas y tareas 
dei proceso productivo las re
dujimos a pasos elementales. 
Cualquier trabajador que realizara 
un trabajo en la empresa, sabiendo 
leer y escribir y usando su expe
riencia, podría comprenderlas y 
registrarias diariamente. Cada uno 
de nosotros, sin proponérselo, se 
fue convirtiendo en adminis
trador. 

- i Y ahora que u..ted está 
fuera ? 

- Una compafiera, Gradeia 
Arriarán, ocupó eJ puesto de 
Presidente dei Directorio y de 
representante de la gerencia com
partida. Otro compafiero ocupó el 
lugar que ella tenfa. En los tres 
primeros meses de este ano han 
realizado una labor tan eficaz que 
demostraron que nadie es indis
pensable en la empresa. 

LOS PASOS A TRAS Y LAS PERS
PECTIVAS FUTURAS 

- Desde el exterior ,cdmo 
,definin'a esta etapa que vive e/ 
Penl? 

- Pienso que desde el asesinato 
de Salvador Allende y el fin de 
aquella experiencia chilena al 
socialismo, la correlaci6n de fuer
zas en los países que rodean ai Perú 
se tornaba más y más adversa a la 
continuidad dei proceso, que a su 
vez ya se estaba debilitando inter
namente. A cada medida revo
lucionaria la oposici6n se oponía 
cada vez con mayor fuerza. En un 
primer momento el advenimiento 
dei general Morales Bermudez al 
gobiemo renueva las esperanzas 
de profundización dei proceso, 
sobre todo porque él dice que no se 
dará "ni un paso atrás". Pero al
gunos meses después y principal
mente a partir de la modificación 
de la ley de pequena empresa (de 
máximo un millón de soles de 
capital a 24 millones) compren
demos que tas esperanzas eran in
fundadas. Más aún cuando saca 
dei gobiemo a aquellos generales 
que lo llevaron ai poder. 

- i. Cuál es la modificacidn que 
sufre la Comunidad Industrial? 
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- Nuevamente se impone el 
concepto dei accíonariado difun
dido. Y los trabajadores no tienen 
ya injerencia en la ,>ropiedad de la 
empresa. Ahora con el 13,5% (el 
15% de antes) de la renta neta que 
les corresponde anualmente s61o 
pueden adquirir acciones laborales 
que nada tienen que ver con ac
c1ones de la empresa. (Son simples 
bonos). El 10% se mantiene sin 
modificaci6n. 

- , Qué pasa con las acciones 
que ya estaban en poder de la 
Comwudad7 

- Se desconoce el derecho ad
quirido por seis anos de funcio
namiento de la Comunidad La
boral y kta es obligada a devolver 
las acciones de la empresa. Reclbe 
a cambio acciones laboraks por el 
valor entregado en acciones reales. 
Uegado ai 50% dei capital social 
en acciones laborales se legisla que 
el 13,5% que le correspondia a los 
trabajadores regrese a formar par
te de las utilidades dei capitalista. 
Esto es una verdadera injusticia 
contra el Trabajo. 

_ Viendo las tnscís1tudes que el 

equipo revolucionario enfrentaba 
para avanzar y su falta de diálog,o 
real con el pueblo parece mentira, 
de todas ma11eras, que se 1,aya 
avarrzado tanto. A la prueba estd 
que hoy es difi'cil retroceder . .. 

- Es cierto. Se trataba de un 
grupo de militares, pequeno
burgueses - no podia ser de otra 
manera - con buenas intenciones 
revolucionarias. Pero nuestra ac
ci6n era mediatizada por influen
cias institucionales, de clase y has
ta de amistades y familiares. 
Además la verdad es que care
c1amos de calor popular ... 

- Sin embargo el pueblo sab(a 
distinguir entre un ministro re
volucionario y uno que no lo era. 

- Por nuestras actitudes y por 
los hechos nos diferenciábamos. 
Pero iquiénes tenian el poder7 Esa 
es la clave. Y el poder era algo in
material, una resultante de fuerzas 
contradictorias. Los pocos re
vol uciona rios dei gobierno 
aprovechábamos el momento que 
se daban condiciones favorables 
para sacar las leyes más avan
zadas. A pesar de todo, la acci6n 
resultante dei gobiemo era ela-

"A horo ,xist• una elas, trabajadora q uc s11 organua y toma conciencia" 

ramente revolucionaria. 
Aprovechábamos bien el hecho 

que no existia en Peru una bur
guesia nacional muy fuerte y la 
sorpresa dei imperialismo en un 
proceso para él inesperado. que 
nunca le dio tiempo a responder 
sobre los hechos. Naturalmente él 
empezó a tomar las medidas 
necesarias para quitarle dinamis
mo a la Revoluci6n y finalmente, 
paralizarla. 

- , Cudl es la situacidn a hora? 
- Lo importante es que el 

proceso revolucionario peruano 
ya no depende de una minoria 
militar bien intencionada. Ahora 
existe una clase trabajador;t que 
poco a poco se organiza y toma 
conciencia. Esa es la revolución 
verdadera, la que nace de abajo 
hacia arriba, aprovechando las 
coyunturas favorables y sobre 
todo organizándose para ser más 
fuerte. 

- lCdmo se ubica usted en ese 
contexto? 

- Con la clase trabajadora. 
- lEs fdcil para 1.m Almirante 

ubícarse con la clase trabajadora 7 
- Ahora soy comunero indus

trial. Y desde allt participo en el 
proceso. Creo que s6lo es posible 
llegar ai socialismo por la lucha 
contínua y permanente contra e1 
imperialismo, sus testaferros y los 
trabajadores amarillos que trai
cionan su clase. 

- lCudl es hoy por hoy el 
camino a seguir? 

- La Comunidad Industrial 
(o Laboral) nos ha abierto muchos 
caminos que no estáncerrados; nos 
ha dado instrumentos que aún es
tán en nuestras manos y nos per
mite dedr éon confianza revo
lucionaria que s6lo de nosotros 
depende que recuperemos el poder 
paraelpueblo, yqueseaelpuebloel 
que construya una sociedad so
cialista en la que todos los medios 
de producci6n y de cambio estén en 
poder de la clase trabajadora para 
cumplir su funci6n social. Es hora 
de buscar la uni6n de los revolu
cionarios y de postergar y mini
mizar nuestras diferencias hasta el 
momento de la victoria e 



CANAL DE PANAMA 

Negociaciones 
en fase crítica 
Aplazan indefinidamente las decisiones 
esperando que "algo" ocurra 

[L OS Estados Unidos no 
quieren un nuevo 
trata do sobre e! Canal 

que devuelva la soberanía a Pa
namá, sino que estân jugando ai 
derrocamiento dei gobiemo de 
Omar T orrijos. según se inter
pretan aquía las maniobras de la 
administración Carter en esta 
segunda etapa de las negocia
ciones. 

Esa intención qued6 totalmente 
ai descubierto a mediados de mar
zo. cuando los enviados especiaJes 
de Carter. los embajadores Sol 
Linowitz y E. Bunker fracasaron 
en un intento de quitarle a Panamá 
el apoyo que le brindan losgobier
nos de Andrés Pérez y López 
Mkhelsen, de Venezuela y Colom
bia, respectivamente. 

Según se supo aquí. de fuente de 
la Cancillería, los dos miembros 
dei equipo negociador estadou
nidense trataron, en Caracas, de 
convencer aJ Presidente Pérez de 
que Los Estados Unidos piensan 
que Torrijos no quiere un nuevo 
tratado. mientras que ellos sí lo 
quieren. además de garantizar la 
seguridad dei área. 

EI Presidente Pérez, sin embar
go. record6 a los emisarios de Car
ter, que su gobiemo considera que 
la seguridad dei área está ame
nazada precisamente por la 
presencia militar norteamericana 
en la Zona dei Canal y no por los 
panamenos. 

Asimismo reportó que de sus 
frecuentes conversaciones con 
Torrijos -en que éste le informa 
sobre la marcha de las n~gocia-
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ciones- tenia la impresión de que 
son los Estados Unidos los que no 
quieren un nuevo tratado. 

Oijo la misma fuente que Andrés 
Pérez no solo informó a Torrijos 
sobre su encuentro con Bunker y 
Linowitz, reiterando su apoyo a la 
posición panamena, sino que in
form6 también ai Presidente López 
MicheJsen, quien horas después. 
en Bogotá, respondió a los ne
gociadores norteamericanos con 
idéntica posición. 

RESPUEST A ENERGICA 

A esa ofensiva de la diplomacia 
norteamericana el gobiemo pa
nameno respondi6 con el enérgico 
pronunciarniento, (el viemes 2Sde 
marzo), dei Coronel Rubén Dario 
Paredes, Ministro dei Desarrollo 
Agropecuario. quien acus6 a los 
Estados Unidos de estar preten
diendo un nuevo 9 de enero en 
Panamá. 

El 9 de enero de 1964. se produjo 
un enfrentamiento entre estudian
tes y tropas norteamericanas con 
un saldo de más de una veintena de 
jóvenes panamenos muertos. EI 
Coronel Paredes dijo que si los 
EEUU quieren sangre, esta vez 
tendrân la de los militares, quienes 
estarân ai frente de la juventud 
panamena. 

Paredes también inst6 a los Es
tados Unidos a dejar e! "juego 
semântico", a exponer claramente 
sus intenciones. 

AJ día siguiente. en una en
trevista con la Radio Televisión 
Francesa, el General Torrijos 
reiter6 que. en Panamá, se está 

Paulo Cannabrava Filho 

desarrollando un proceso de lucha 
de libera€i6n nacional que ha de 
akanzar su objetivo final, "con o 
sin negociaciones" . 

OPTIMISMO REALISTA 

Pese a todo, el equipo pana
meno mantiene su optimismo 
frente a las negociaciones y ese es
píritu se veía reforzado aJ conocer
se aquí el fracaso de las gestiones de 
los emisarios deCarter ante Andrés 
Pérez y lópez Michelsen. 

''Tenemos un optimismo realis
ta", dijo el Canciller panameno 
González Revilla, cuando se !e 
preguntó si compartía la opini6n 
de Andrés Pérez, quien dijo a la 
prensa venezolana que veía con 
optimismo e! futuro de las ne
gociaciones entre Panamá y los Es
tados Unidos. 

El Canciller aclar6 que Panamá 
considera muy positivo el hecho de 
que en esta nueva etapa de las 
negociaciones se haya !legado a un 
niveJ de confrontación directa, en 
la cual se han colocado sobre la 
mesa los problemas principaJes y 
la posición de cada una de las par
tes sobre esos problemas. 

Según un negociador pana
meno, en las etapas anteriores de 
las negociaciones. se discutían 
apenas las cuestiónes secundarias 
y n.i siquiera se abordaban los 
temas "tabu" como el de la presen
cia militar norteamericana y la 
duración de un nuevo tratado. 

Y más, cuando en una ronda de 
negociación se llegaba a un acuer
do sobre un cierto tema, en la ron-



•. + da siguiente los EEUU presentaban 
un texto que modificaba el acuerdo 

~ anterior. Ese tipo de maniobra 
I ~ dilatoria, según la fuente , por lo 
' ~ menos no se . verifica hasta el 

~ momento en la etapa actual. 
l Otro factor positivo meneio-
~ nado para sostener la fe pana

meiia, es la firmeza y sinceridad 
dei apoyo que Panamá recibe de 
las naciones dei Tercer Mundo. 
particularmente Venezuela y 
Colombia. 

ELGARROTEESELMlSMO 

Pero Panamá también tiene 
claro que no hubo ningún cambio 
en la posición norteamericana; que 
lo que hay son nuevas palabras 
para esconder las mismas inten
ciones. EJ juego semântico a que se 
refirió el Coronel Paredes. 

Un miembro dei equipo ne
gociador panameno recordó que 
Carter, en sus sucesivos pronun
ciamientos sobre el Canal, repite 
con otras palabras, lo mismo que 
el Gobiemo de Richard Nixon. La 
diferencia, si es que la hay, es que 
ahora Estados Unidos insiste 
mucho en afirmar que quiere un 
nuevo tratado, haciéndolo de 
manera que T orrijos aparezca 
comoel lobo malode la película. 

Carter -di10 reiteradamente que 
está dispuesto a suscribir un 
Tratado que atiendaa las aspira
ciones panameiias y a la seguridad 
de Estados Unidos. 

En 1972, cua.ndo Panamá logró 
que el Consejo de Seguridad de la 
ONU se reuniera aquí, el emba
jador norteamericano John Scali 
decía, desprovisto de cualquier 
tinte diplomático, que si para 
Panamá la Soberanía era una 
religión, para Estados Unidos la 
Seguridad era otra religión y que 
su país no admitiria que la so
berania de Panamá afectara la 
seguridad de EEUU. Dijo esto y 
luego impuso el veto a una re
soluci6n,aprobada por mayoría,en 
que el máximo organismo de la 
ONU exigía a los EEUU llegar a 
un pronto acuerdo digno con 
Panamá. 

EVOLUCION POLITICA 

En aquel tiempo, los Estados 
Unidos dedan con bl"utalidad que 
no querian saber nada de un nuevo 
tratado. Luego, presionados por la 
Comunidad Internacional tu
vieron que aceptar la reanudación 
de las conversaciones. Después 
vino el acuerdo Tack-Kissinger en 
que ya admilían la necesidad de 
llegar a un nuevo tratado con 
duración limitada. Ahort1 quieren 
un nuevo tratado siempre que ellos 
seanelgarantedesu seguridad. 

Antes, Panamá reivindicaba un 
nuevo tratado ante la oposición de 
los Estados Unidos. Hoy, la "new 
administration", empenada en 
recuperar la confianza de la opi
nión pública, tanto interna como 
internacionalmente, trata de 
ofrecer una imagen en que los 
EEUU ap4-recen como ofreciendo 
un nuevo tratado que es rechazado 
porei gobierno de T orrijos. 

Ayer había Vietnam y era im
posib)e hablar un lenguaje moral. 
Hoy, Carter reivindica el papel de 
"defensor número uno de los 
derechos humanos" y los medios 
de comunicación estadounidenses 
presentan a Omar como un dic
tador. 

Ayer, el Congreso también se 
oponía a un nuevo tratado con 
Panamá. Hoy, ya hay un nutrido 
grupo de parlamentarios que lo 
aceptan, pero están preocupados 
con que se firme un tratado con un 
gobierno "que viola los derechos 
humanos" y que tiene "tinte iz
quierdista' '. "Si Panamá gira más 
hacia la izquierda será una 
amen4-Z3 a la libre navegación 
de USA", argumentan. 

M1NORlA RUIDOSA 

Recientemente, un alto jefe ad
ministrativo de una empresa es
tatal panamefia, retornando de un 
viaje a Estados Unidos, informó ai 
gobiemo su preocupación por el 
nivel de la propaganda anti Pa
namá que se desarrolla en aquel 
país. 

Se trata, según la fuente, de la 
labor de una minoria, en realidad 
un pequeno grupo, pero muy ac
tivo, con centros de operación 
particularmente en el sur de los 
EEUU y que actúan en coordi
nación con grupos de asilados 
panameiios. 

La acci6n comprende la ela
boraci ón de informes sobre 
presuntas violaciones de derechos 
humanos que son encaminados ai 
Congreso; impresi6n de boletines 
que distribuyen a ciertos grupos de 
opini6n; proselitismo político en el 
área estudiantil y particularmente 
entre grupos de pequenos y me
dianos empresarios; y acción en 
los medios de comunicaci6n. 

Ese grupo se financia con dinero 
aportado por ex-zoneístas reti
rados que viven en Alabama - el 
estado más reaccionario dei Surde 
los EEUU - y por cuantos em
presarios pudieran sentirse per
judicados en sus intereses con el 
cese dei domínio estadounidense 
en la zona dei Canal. 

EI Canal: Nuel/0 }tu1go semdntico 
para la misma polft ica de siempre. 



-

De parte de la "new adminis
tration", no se nota, en su actual 
prédica moral, el mínimo es,. 
fuerzo por aclarar a la opini6n 
pública sobre la realidad concreta 
de su. presencia en Panamá y las 
perspectivas futuras que resul
tarlan de la firma de un nuevo 
tratado. Aliá, mucha gente sigue 
pensando que la Zona es territorio 
de Alabarna y que Panamá es tan 
atrasado que no sobreviviría si los 
Estados Unidos se retiraran dei 
Canal. 

LOS LIBERALES 

Recientemente, algunos pe
riódiéos y revistas están presen
tandc;> el tema de Panamá con más 
objetividad e inclusive edito
rializando sobre la necesidad de 
llegar a un nuevo tratado. Pero 
eso se debe más al hecho de que es
tuvieron aquí profesionales con 
conciencia, que a una posici6n for
mal adoptada por cualquiera de 
esos medios. 

Recientemente, también sur
gieron versiones de que el ala li
~eral dei Partido Dem6crata, en
cabezada por el grupo Kennedy, 
estaría trabajando por lograr la 
mayoría de parlamentarios ne
cesaria para la aprobaci6n, por el 
Congreso, de un nuevo tratado 
aceptable para Panamá. 

En ese contexto se inscribiría la 
&ecuencia con que viene visitando 
últimamente Panamá· el abogado 
Edward (T ed) Sorensen, vinculado 
ai clan Kennedy, a quien Carter 
habrfa encargado personalmente 
buscar la normalizaci6n de las 
relaciones entre los Estados Unidos 
yPauamá. 

Pero, entre los panameflos no 
faltan quienes, recordando que 
Sorensen está vinculado al aparato 
de inteligencia USA- fue indicado 
para la direcci6ndela 0A yvetado 
por el Congreso - venen él posible 
artífice de una maniobra dilatoria 
de nuevo tipo, que buscaria ali
mentar esperanzas de una solución 
política destinada a ganar tiempo 
para el desarrollo de maniobras 
desestabilizadoras e 
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lAy, quémiedo! 

"~outhern Command_Headquarters", enlaZonadflCanal. A t,ocos 
kil6metros de aJII se desarrolll> eJtitosa,runte la "Operaci6n /Â)' qui 
Miedo!" ' 

A fines dei mes de abril, 
cuando el General Omar 
Torrijos en gira internacional 
recog(a nuevas mánifestaciones 
de apoyo a la causa panameiia, 
las tropas norteamericanas dei 
Comando Sur, con sede en la 
"Zona dei Canal" realizaron un 
despliegue militar que la prensa 
local no dud6 en calificar de 
"provocador". La "arrogancia 
de las fuerzas imperialistas 
acantonadas en Panamá" fue 
denunciada por e/ diario 
"Crítica", que pub/i~6 foto
grafias de militares nortea
mericanos con pertrechos de 
guerra marchand'o por una 
carretera panamena e instalán
dose en el "Puente de las 
Américas". 

Las maniobras, supuesta
merrte "rutinarias", fueron 
acompanadas de declaraciones 
intímidatorias dei jefe dei 
Comando Sur, General Denis 
Me Auliffe, quien dijo que "las 
mejores tropas dei ejército nor
teamericano" se encuentran err 
el enclave canalero '1istas a en
fi entar cualquier acci6n contra 
la v{a interoceánica". 

La respuesta panamena no se 
hizo esperar y el mismo 9 de 
mavo en que se reanudaron en 
Washington las negociaciones, 
la Guardia Nacional iniciá su 

pro pia operaci6n militar, con el 
nnmbrede "Ay, quémiedo". 

La "Operaci6n, Ay Qué 
Miedo" moviliz6 durante cinco 
d{as a un batal16n panameno 
por los bordes de la "Zona" 
(controlados por el Comando 
Sur) en un simulacro militar 
con el objetivo táctico supuesto 
de detectar y eliminar posibles 
amenazas a la seguridad dei 
canal. Se trataba, según co
munic6 la Guardia Nacional, 
de demostrar "que el canal 
puede ser protegido desde el 
punto de vista táctico tradi
cional sin atemorizar a la 
poblaci6n civil", como sucede 
con los operativos dei "Sou
them Command". 

Que la presencia de 14 bases 
norteamericanas alrededor dei 
Canal es -inn.ecesaria (porque la 
Guardia Nacional se basta para 
defenderlo) y que las amenazas 
no amedrentan a los panamenos 
también fue demostrado por la 
"Operación Ay Que Miedo". A I 
d(a siguiente de su finalizaci6n 
(con un desfile enmarcado en e1 
iúbilo popular), Washington 
anunciá la destituci6n dei Ge
neral William Richardson como 

· jefe de la Brigada 193 dei Coman
do Sur, directamente involu
craaa en las maniobras · pro
uocadoras e 



Torrijos en México 
EI apoyo latinoamericano y 
tercermundista 
refuerza la posici6n panameiia 

La decimOléptima rueda ele 
convenacionea 10bre un nuevo 
Tratado del Canal iniciada en 
mayo encontro a la delegaci6n 
pia.oameffa conridmblemente 
fortificada en el respaldo inter
nacional a su cauaa, traa la, gira, 
al exterior dei General Omar 
Torrij01. 

En Tripoli el jefe de la re
volución panameda recibió dei 
coronel Muammar Khadafi no 
tólo una reiteración del respaldo 
libio a la reivindicaci6n de 
aoberanía aobre el enclave co
lonial de "la Zona" aino también 
un compromilo de oooperación 
econ6mica en 1oa ambic:ioeoe 

Dan~/ Od~ber de Co.sta Rica, 
Car/0.1 Andrts Ptrez dt Ven~uela, 
Alfon.so L6J,ez M1'chel.s1m de Colam· 
bia y Omar Torrijo.1, unidos en tor
no a la justa reruindicaci6n pana• 
mena. 

proyect09' de desarrollo pana
meiioe. 

En México, Torrij01 ee eo
uevi.ató coo el Presidente López 
Pordllo, quien aubrayó "que 
1iempre le hemoe dad01 a Pa
namá nuestra 10lidaridad máa 
amplia eo la lucha por la auten
ticidad territorial de ,u derecho 
aoberano". Agregó el manda
ta rio azteea que au paí, no teme 
repraaliu por au adhesi6o a la 
cawa panameda -manifestada 
por Lópe:t Portillo ante el propio 
Coogreao norteamericano- ya 
que "ai nos doblegáram01 ante 
cualquier tipo de acechanu no 
tendriamoe derecho â ter libres; 
no eeríamoe digno, de nueatra 

libertad oi aeriamos cohereotea 
coo nueatroe princípios". 

En conferencia de prenaa con
junta de ambos dirigentes, 
realizada en el bal~ear.io. de 
Cancún, el General T orrijos 
aoetuvo que los Eatad01 U nidoe 
"han introducido una nueva 
modalidad de negociacionea, la 
cual consiste en hablar de todoe 
los temu profundamente", lo 
que permitiria albergar "una 
dosi.a de optimiamo" . 

Sin embargo, como recordó el 
mini.atro de Relaciones Exte
riores Nicoláa González Revilla, 
"loe panamefl.oe ya llevamoe 15 
a601 de convenacionea, 1in que 
h aya sido poeible llegar a un 
acuerdo. En realidad, en este 
aaunto no creemOI máa que lo 
que vem01". 

El Doctor Cu los Bolívar 
Pedreachi, un eatudioeo de los 
upectoe juridiCOI del Canal, ao.
tiene en un redente trabajo que 
los Estados Unidoe se gp.ían por 
una eapecie de "eatrategia del 
tratado inminente", intentando 
bacer creer a 101 panamefl.os que 
es urgente llegar a un acuerdo en 
un plazo perentorio. AI respectO 

el 'cancillcr panamefto aclaró 
que au gobierno "no plantea la 
poeición de un tratado inminen
te" sino que "estamoe luchando 
por un tratado que, como ha 
dicho el General, es El Tra
tado", el C\llll deberá, ademáa, 
ser ratificado en plebi.acito 
popular. 

NEUTRALIDAD DEL 
CANAL 

El general Torrijoe uplic6en 
Cancún que "uno de loe pro-



"Siemprehemos dado a Panamá nuestra solidaridad 
más amplia': declara e/ Presidente L6pez Portillo 

EI Central Torrijos con el Preside,,. 
te L6pez Portillo en Cancún 

Omàr Torri.Jos con Muammar 
Ko.dhaffi en Tripoli 

blemas que requieren máa di&
cwión y que no está pennitiendo 
que laa negociaciones avancen 
con la velocidad de bida" ea el de 
la neuturalidad dei Canal. 
"Panamá está aeguro de que la 
forma de que la neutralidad sea 
garantizada permanentemente 
a permitiéndoles a todoe 1oe 
paíaes del mundo que puedan 
cruzar del Pacífico al Atlántico 
en 8 horas, sin ningún tipo de 
diacriminación, laa 24 horas del 
día", con las Nacionea Unidaa 
como garantía, explicó el líder 
panameilo. Sin embargo, 
agregó, "los Estadoe Unidoe 
quieren que se vaya más allá. No 
se lo hemos negado ni se lo hemos 
permitido, pero DOIIOtrOS te
nemos que tener cuidado. Sobre 
todo yo, como dirigente de una 
generación dispuesta a liberane 
a cualquier coeio, tengo que 
tener cuidado para que en esa 
garantía de neutralidad no se 
facture el recibo de la primera 
intervencióndelsigloXXI". 

Conaultado sobre la posibi
lidad de que Panamá corte el 
agua a la Zona del Canal si no 
prosperan laa negociaciones, 
Torrijos enfatitó: "Si fallan las 
inatancias pacüica.a se van a 
quedar sin agua, ain luz, sin 
canal y ain gringos". 

"Yo recuerdo -afirmó 
Torrijos, evocando lasexperien
cias de otroe puebloe tercermun
distas en sua luchas anticolo
nialistas- que loe líderes de la 
indepeJ1dencia de Angola y 
Mozambique le pidieron a 
Oliveira Salazar que ai queria 
aentane en una mesa. Y él con
testó que ni redonda ni cua
drada. "cY qué puó? Noauen
taron en la mesa y se liberaron. 

A.ri que este ea un procedi· 
miento operativo histórico que 
aiguen loa pueblos ya que cu.ando 
se cienan toda.a las inatanciu 
pacíficas hay ot:raa inatanciu. 
Eaperamoe no tener que recurrir 
a ellu porque conllevan el 
precio de un alto costo aocial. 
Pero sin embargo no lu descar
ta.moe del todo" e 
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'e 'i y si e/ diálogo se 
!1; ~ en confrontación 7" 

transforma 

j ~ ~ 
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cQué puede p:uar 1i la1 ne
gociaciones ,e estanca_n y el ac
tu al diálogo panametlo
noneamericano ee tranaforma 
e.n conirontaci6n? 

El célebre escritor britãnico 
Graham Grecne ae formu16 esta 
pregwua durante au recie.qte 
visita a Panamá, llegando a la 
conclwión de que "confron
taci6n significa guena. Una 
guerra e.nm: la pequetla Re
pública y los Estados U nidoe". 

Greene, recorri6· todo el 
pais Y e.nm:viat6 a 1111 mbimu 
autoridades, incluyendo ai 
General. Omar Torrijos le 
habria dicho al novelista ingléa 
que "ai los estudiantes penetran 
nuevamente en la Zona, yo tengo 
una 10la alternativa: aplaatarlos 
o conducirlos. Y yo no los voy a 
aplaatar". 

"Lo. panamei1os no 10n ro
mánticoa" afirma Craham 
Creene en un recuento de au 
visita, pero "conaideran reali&
ticamente SUi porihilidades en 
una conirontación armada. 
Pienaan que pueden resistir en 
la Ciudad de Panamá por doe o 
tres dia.a y cerrar temporalmente 
amboe extremos dei Canal. Det
puéa de CIO habria que llevar a 
cabo guerra de guerrillaa, para 
la cual Panamá está particular
mente bien dotada. 

"La Cordillera Central ae 
eleva a !1000 metros y ae extiende 
huta la frontera con Costa Rica 
a un lado de la Zoo.a. AI otro 
lado, la selva espesa de Darién, 
tan desconocida aún como en loe 
dia.a de Balboa, es tranaitada aólo 
por aendcroe de contrabandistas 
y ae cxticnde hasta la frontera 
con Colombia. Picnaan que ahí 
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Se pregunta Grshem Greene y '1 mismo lo recuerds: "40 
mil c/v/166 norteemerfcano& vlven en Is Zona dei Canal y 
Ntarfsn sn Is fines de fuego". 

pueden resútir unos doe aftoe. El 
tiempo suficiente para despertar 
la concicncia mundial y la 
opinión pública nortcamcri
cana. Por primera vez desde la 
guerra de eecesión entre el norte 
y el eur, civiles norteamcricanos 
estarán cn la línea de fucgo: 4-0 
mil de elloe vivcn en la Zona. 

Hay árcaadeaelva dentro de la 
miama Zona donde loe nor
tca me rica nos cntrenan aua 
propiaa fucrzaa especiales cn 
gucna de gucrrilla, aaí como 
también tropas de otroe paíaee 
latinoamcricanos. Lo. pana
meiioe, con razón o ,in ella, dca
precian esta escucla de cntre
namicnto. Doe veces ai mes, el 
General hace él miamo cami
nataa de entrcnamiento, y la 
brigada de fuerzas eapeciales, los 
Machos de Monte, ae considera a 
aí miama como la mcjor del mun
do. R.ecientemcnte, en ocaaión 
de unas maniobras en la eelva 
dentro de la Zona, los norr.ea
mcricanoe se aorprendicron al 
encontrar una patrulla pa
namcfla que había logrado 
penetrar cn la Zona ain ser 
detectada. Su explicaci6n, muy 

cortéa, fue que au brújula se 
habia danado. 

La moral es alta. Hc oído a loe 
reclutaa cantar una canciõn 
micntraa corren. N adie la ha es
crito. Cada pelotõn la improvisa 
al ritmo dcl trote. El tema es el 
aiguicnte: 

Yorccucrdo, 
nuevccncro, 
maeacraron 
amipucblo. 
Eatudiantes 
dcaarmadoe 
aólo piedras 
yconpaloe . 
Peroahora 
aoy un hombre, 
aiempre pono 
mifwil. 
Délaordcn, 
General, 
y entra remoe 
enlaZona 
dclCanal. 
'Mpujaremoe 
enclagua, 
pa'quccoman 
úburonea, 
mocho yanqui, 
muchoyanqui. 
Loabotaron 
dcVictnam. 
Loatcncmos 
Ahora en Cuba. 
DalesCuba, 
dalesduro. 
Venezuela, 
dalesduro, 
Pucrto Rico, 
dalesduro. 

No ea una canci6n nacionalis
ta. Ea una canción revolucio
naria para América Latina. En 
CIO estriba la fuerza de la po
aición de Panamá. Panamá 
representa máa que el istmo" e 



Mari Bras: 
Defiilición socialista 
sobre el destino 
de Puerto Rico 
Una de las comunidades hispano
parlantes de mayor cohesi6n nacional 
está trabando una lucha dura, desigual, 
pero segura dei f!Jxito, en favor de su in
dependencia 

No. 13 / Junio 1977 

Mari Bras, Secretario 
General dei Partido So
cialista puertorriqueiio, 
recibió en México a redac
tores de "Cuadernos dei 
Tercer Mundo" concedíim
donos esta entrevista ex
clusiva, en la cual hace im
portantes puntualízadones. 

@OMENCEMOS por = una ubicaci6n de las 
· diferentes tendencias 

po/(ticas. 
l Cuál es la definici6n ideo16gica 

dei Partido Socialista puerlorri
queiio y cudl su planteo táctico y es
tratégico para alcanzar la indepen
dericiade Puerto Rico? 

- Nosotros somos un Partido 
socialista científico que se funda en 
el marxismo leninismo indepen
diente, que no reconoce centros 
hegemónicos de poder en ninguna 
parte de1 mundo socialista que 
pueda trazarle pautas y que sos
tiene la necesidad de la transfor
maci6n revolucionaria para alcan
zar la independencia de Puerto 
Rico. Y decimos tranformaci6n 
revolucionaria en todo el concepto 
de lo que es una Revoluci6n, tanto 
en su contenido programáticó 
como procesaL No creemos que la 
independencia pueda akanzarse 
por otra via que no sea la revo
lucionaria. 

- i C6mo ubicaría ai Partido 
Independentista de Puerto Rico? 

- El Partido Independentista de 
(11gue en la pag 69) 
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Una crisis hist6rica 
E/ ciclo sobre Puerto Rico en 
M éxico, un hecho trascendente 

E n la Universidad Nacional 
Autónoma de México no cons
tituyen una novedad los de
bates, coloquios, mesas redon
das o conferencias sobre la 
cuestión puertorriquena Sin 
embargo, el ciclo titulado 
"Puerto Rrco. una crisis his
tdrica e·) reviste caracterls
ticas muy especiales. Por las 
personalidades que partici
paron en él, ast como por el 
contenido mismo de sus inter
venciones, es probable que este 
ciclo sea recordado no s6lo 
como una excelente jornada 
universitaria mexicana sino in
cluso como un hecho político 
puertorriqueno. 

Los participantes, ante todo, 
fueron hombres de figuración 
protagónica en la vida de Puer
to Rico· tres secretarios ge
nerales de partidos poltticos, 
dos ex-gobernadores, y un 
profesor universitario autor de 
varios de los libros más co
nocidos sobre la realidad 
boricua. Pero además este ciclo 
incluyó (con excepción dei 
anexionismo) a todas las gran
des comentes de opinión que 
existen en la isla· desde el in
dependentismo marxista
leninista dei PSP hasta el "es· 
tadolibrismo" dei PPD, pasan
do por la orientación indepen
dentista "socialista v demo
crdtica" dei PIP o poria posición 
muy personal (y difícilmente 
catalogable) dei exgobemador 
Sánchez Vilella. 

Una reunión de este tipo, con 
estos participantes, habrla sido 
difícilmente concebible y prac
ticable en la propia isla: la 
Universidad mexicana, en cam
bio, proporcionó un ámbito 
propicio para que todos estos 

hombres, situados en posi
ciones tan diversas dentro dei 
abanico ideológico y político, 
pudiesen exponer y defender 
sus puntos de vista sobre la 
problemâtica de la nación 
boricua y en particular sobre el 
destino que, a juicio de cada 
uno, debe tener Puerto Rico. 
Las distintas tesis experimen
laron una confrontación direc
ta con el público, que literal
mente 'bombardeó" a pregun
tas a cada conferencista ai fi
nal de su intervención; pero 
además fueron contrastadas y 
discutidas en una interesan
tisima mesa redonda en la que 
tomaron parte cuatro de los 
cinco participantes (sólo faltó el 
ex-gobernador Hernández 
Colón, quien en cambio sos
tuvo el día antes, individual
mente, un diálogo con un grupo 
de universitarios). Este tipo de 
debate no tiene precedentes, 
hasta donde llega nuestro 
conocimiento. Algunos con
fían, incluso, en que esta ex
periencia puede abrir caminQ 
para que se desarrolle en el 
propio Puerto Rico una dis
cus1ón más fértil entre las di
versas posiciones que se ex
presaron aquí, o por lo menos 
ente aquellas mãs afines. 

EJ ciclo fue iniciado el lunes 
25 de abril por Rubén Berríos. 
presidente dei Partido Indepen
dentista Puertorriqueno (PIP), 
cuya ponencia se tituló: "La in
dependencia, única alterna
tiva". EI martes, ocupó la tri
buna Rafael Hemández Colón, 
líder dei Partido Popular De
mocrático (PPD) y gobemador 
de la isla hasta hace pocos 
meses, quien hizo una "defensa 
de la /ibre a.sociacidn", o sea el 
actual status de la isla. E1 miér-

coles 27 se planteó "la alter
nativa socialista". EI ponente 
fue Juan Mari Bras, secretario 
general dei Partido Socialista 
Puertorriquefio (PSP). Eljueves 
28, el exgobernador Roberto 
Sánchez Vilella (ex-PPD, ac
tualmente sin afiliación par
tidista) expuso su punto de vista 
sobre "los elementos de la 
crisis". Y el ciclo se clausur6 el 
viemes 29 con la conferencia dei 
sociólogo Manuel Maldonado
Denis, catedráticouniversitario 
y autor de importantes trabajos 
sobre Puerto Rico, quien plan
teó una "aproximacióncn'ticaal 
fendmenonacíonalista ' 
ai tenómeno nacionalista" 

Quienes asistieron ai de
sarrollo de estas jornadas, o 
quienes lean dentro de algunos 
meses la versión escrita de las 
conferencias y de los debates, 
encontrarán sin duda valiosos 
elementos de juicio para 
analizar la crítica y compleja 
problemática de la hermana 
nación puertorriquena. Y sin 
duda entenderán mejor tanto 
las tremendas dificultades 
como la inevitabilidad dei 
proceso que ha de conducirla, 
finalmente, a su definitiva 
liberación. 

D.W.S. 

( •) Organizado por las Facul
tades de Ciencias l:'olitlcas y 
Sociales, de Economía y de 
Filosofía y Letras, con la co
laboración de la entidad que 
agrupa a lor. estudiantes puer
torriquenos en México, e! ciclo 
se desarrolló dei 25 ai 29 de 
abril en el Auditorio Naroso 
Bassols, en la Oudad Univer
sitaria. 
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# Puerto Rico constituye junto con el 
Partido Socialista el sector in
dependentista dei país. Es un Par
tido que como su nombre lo dice, 
está por la independencia de Puer
to Rico, es antimperialista y ha 
denunciado ai imperialismo no 
s6l'o por su actuación en nuestro 
país. Es decir, como Partido tiene 
una posición claramente definida 
en contra de la intervención de lós 
Estados Unidos. Nosotros lo so
lemos definir como social
demócrata, aunque ellos no lo 
aceptan. Ellossellamanasímismos 
socialistas democráticos. Aunque 
no pertenece a la Segunda. Inter
nacional podría decirse que en el 
uso que el léxico político leda ai tér
mino social-demócrata ellos es
tarían ubicados allí. 

Como todos saben, dentro de la 
social democracia hay actualmen
te dos tendencias. La que más o 
menos lideran los partidos dei sur 
de Eµropa - a la cabeza de los 
cuales está el PS francés- y la que 
lidera el partido de Alemania 
Federal. 

Los franceses plantean la ne
cesidad de una alianza con los 
comunistas para adelantar en la 
causa en la que ellos creen. Lo par-

"No creo que la indepen
dencia pueda alcanzarse 
por otra vía que no sea la 
revolucionaria" 

ticular en eJ caso de los Indepen
dentistas de Puerto Rico es que 
siendo sus relaciones principales 
con el PS francés -Rubén 
Berrios, su presidente, seentrevist6 
con Mitterrand cuando estuvo en 
Europa y un alto delegado dei PS 
francés concurri6 al último ton
greso dei P .l. en PuertoRico-ellos 
no quieren la alianza con los mar
xistas-leninistas. 

Otra de las fuerzas políticas dei 
país es el Partido Popular, que 
representa Hernández Colón, 
como presidente, quien fuera 
gobernador de Puerto Rico hasta 
algunos meses atrás. Se trata de un 
partido colonialista, controlado 
hoy por los sectores burocráticos 
de la burguesía intermediaria. Ha 
servido incondicionalmente a todo 
el proceso de saqueo que se ha 
llevado a cabo en los últimos trein
ta anos, durante el tiempo que este 
partido detent6 el gobiemo. Sir
vi6, pues, a los intereses dei capital 
industrial y financiero de los Es
tados Unidos. 

Es un partido que surgi6 como 
independentista y con posiciones 
bastante avanzadas, a fines de los 
anos 30. Su primer nombre fue, 
"Acción Social Independentista" y 

se constituy6 como Partido Po
pular Democrático en el ano 38. 
Las primeras elecciones las gana en 
1940. Mantuvo la independencia 
en su plataforma hasta el ano 48, 
en que la cambi6 por la autono
mía. En ese período ellos dan un 
viraje completo en su programa. 
Originalmente sus leyes fueron 
atacadas bruttlmente por los sec
tores imperialistas en Washington. 
Habían aprobado leyes de na
cionalización de las comunica
ciones y la energía eléctrica y li
mitando la tenencia de la tierra por 
propiedades extranjeras. Apro
baron la jornada de 8 horas, es
tablecieron leyes de salario m'i
nimo; fomentaron e! desarrollo in
dustrial con la creación de cuatro 
fábricas - cartón, cerámica, 
cemento, vidrio- que origina
riamente pertenecieron ai pueblo 
de Puerto Rico. Pero frente a la 
reacción que hubo en Washington 
(amenazaban con cancelar · por 
obra de una ley dei Congreso toda 
la legislación que loS' populares 
habían aprobado) dieron un giro 
en redondo en su estrategia de 
desarrollo. Eso se agudiz6 cuando 
en 1946 las cuatro fábricas pasan a 
la empresa privada. Las vendieron 
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.. a la familia Ferre, uno de cuyos 
miembros fue luego gobemador y 

; fundador dei Partido Nuevo 
; Progresista, que ahora está en el 
• poder. 
~ - E/ viejo partido Repub/i. 
• cano . . . 

· ~ - Así es. A partir de entonces 
• Muiioz Marin, fundador dei Par· 

tido Popular, escribi6 una serie de 
artkulos (esto es el ano 46) en los 
que -teoriza sobre ese viraje. Se 
llamaban "Nuevos caminos hacia 
viejos objetivos" . Es entonces que 
nace el Partido Independentista, 
como resultado de ese cambio del 
Partido Popular. El sector más es
clarecido y patriota de la pequena 
burguesia progresista - la que 
dominaba el Partido Popular -
funda el PIP en el ano 46. 

UN GOBIERNO ANTI OBRERO 

- Los populares siguen, sin em
bargo, en e/ poder por mds de 
treinta anos, hasta las últimas elec
ciones . .. 

- Sí y ponen en práctica todo el 
programa que llaman de fomento 
industrial, que consiste en darle 
privilegias inauditos aJ gran ca· 
pital norteamericano (excensi6n 
tributaria, subsidias por vía de la 
energía eléctrica barata, salarios 
bajos, que les garantizan altísimas 
tasas de ganancia neta para sus in
versiones). Así, de un partido 
reformista, independentista y 
populista se convierten en un par
tido completamente ajeno al sentir 
delpueblo. 

- lPor qué es derrotado en las 
elecdones pasadas? 

- Precisamente porque el úl
timo cuatrienio se caracterizó por 
una violenta actividad antiobrera 
por parte del gobiemo. Se aprobó 
una ley de personal que restringe-la 
sindicalización en el sector p<.i
blico, que en Puerto Rico es más de 
la cuarta parte dei sector sindical y 
obrero. En dos ocasiones se 
movilizó a la Guardia Nacional 
para reprimir huelgas, en cola
boración con agencias de inteü
gencia estadounidenses (FBI prin
cipalmente) se tomaron medidas 

para perseguir a los líderes obreros 
y a la vez se aceptó el informe que 
prepararon expertos norteame
ricanos sobre la crisis económica. 
Es el llamado Worme Tobin, en el 
que se recomienda la reducción de 
salarios y beneficias de los tra
bajadores para conjurar la crisis . 

- Según la mejor doctrina dei 
Fondo Monetario. 

- Y el gobiemo congeló los 
aumentos de salarios. De modo 
que el pueblo - que no tenía otra 
opción electoral que no fueran los 
dos partidos de la burguesía, -los 
que tienen dinero, dominan todos 
los medios de comunicadón 
masiva, la burocracia y la ma
quinaria electoral- dio un voto de 
protesta contra ese partido an
tiobrero. Sobre todo porque el Par
tido Nuevo Progresista se había 
comprometido a no contar los 
votos que se emitieran en las elec
ciones como indicativo del apoyo a 
la anexi6n de Puerto Rico. 

- l,Los sectores independentis
tas no coristituyeron una alter
nativa electoral? 

- Al haber ido los partidos por 
separado, por la negativa dei Par
tido Independentista a concertar 
un acuerdo con el Partido Socialis· 
ta, no constituíamos una ver
dadera alternativa electoral. 

- ,Cuál es la explicación que 
dieron los Independentistas a esta 
negativa? 

- Elos han senalado abierta
mente que una alianza con un par-

tido marxista-leninista no les es 
beneficiosa porque el pueblo "le 
tiene miedo al comunismo". 
Nosotros decimos que ese argu
mento es falso. La prueba está en 
que cuando en 1971 hubo una con
ferencia de los gobemadores de 
todos los Estados de Estados 
Unidos en San Juan, con motivo de 
esa conferencia el Partido Índe
pendentista y el Partido Socialista 
ambos, conjuntamente, convo
camos a una marcha para desfilar 
frente ai hotel donde los gober
nadores estaban celebrando su en
cuentro. Ha sido la demostración 
masiva más importante que el in
dependentismo logró hacer en 
toda su historia. La propia polida 
calcul6 en 80 mil los manifestantes 
y fue en verdad impresionante. 

Cuando hemos concertado es
fuerzos - como en el caso es
pecífico dei tratamiento del 
problema colonial de Puerto Rico 
en las Naciones Unidas - hemos 
tenido gran éxito. En 1967 jun
tamos fuerzas para boicotear el 
falso plebiscito que el imperialis
mo celebró en Puerto Rico y lo
gramos el 40% de abstencionismo 
en el electorado registrado. 

Es lo que Uamamos el efecto 
multiplicador de la unidad. Cuan· 
do unimos fuerzas los sectores in
dependentistas, el resultado no es 
solamente la suma matemática de 
nuestras fuerzas individuales. Hay 
un sector independentista que se 
desmoraliza con la fragmentaci6n 



y que cobra ímpetu cuando nos ve 
trabajar cn conjunto. 

CARTER Y LAS PERSPECTIVAS 
fNMEDIAT AS DE LA ISLA 

- Muchas de las expectativas 
creadas e11 el mu11do cm torno a la 
re11ovació11 dei titular de la Casa 
Bianca seguramente también se 
manifestaro11 en P11erto Rico l Cudl 
es e/ andlisis dei Partido Socialista 
sobre la doctrina Carter? iHay u11 
cambio e11 relació11 ai tema co
/011ia/7 

- Parece que el gobierno de 
Carter está inclinado a empujar la 
anexi6n de Puerto Rico, pero hay 
sectores incluso dentro dei gobier
no -aunque muy minoritarios
que se han hecho oir y repudian esa 
alternativa. 

- 1.Podrfa 11ombrar a/guno de 
esos sectores 7 

- Por ejemplo, el grupo dei 
Foreign Police lnstitute, que 
publica la revista "Foreign Affair

·S", cuyo director efecutivo es el Sr .. 
Abraham Lowenthal, que en car-

tas ai "New York Times" marc6 
una posici6n anti-anexionista. 
Tamblén sectores de la prensa, 
columnistas de prestigio, se han 
manifestado en contra de la 
anexi6n de Puerto Rico. 

- lEI Vice Presidente Monda/e 
integra este grupo 7 

- No sé, no se ha pronunciado. 
Carter sí ha tomado iniciativas que 
indican que se inclina a la anexi6n. 
Creó una comisi6n presidencial de 
gabinete, para estudiar los pro
blemas económicos y soei ales de la 
relación de Puerto Rico con Es
tados Unidos. La agenda esta
blecida por la Casa Bianca deja en
trever que el cometido de dicha 
com.isi6n es recomendar las 
medidas de transici6n hacia la 
anexión de Puerto Rico. 

- lCudl ser(a e/ mayor interés 
e11 la anexión 7 

- Creemos que primero está el 
interés de los Estados Unidos de 
ex tender sus fronteras en el Caribe 
a Puerto Rico, la isla más oriental 

de las AntiJlas Mayores, para 
legitimar su intervenci6n en los 
asuntosinternosdelaregi6n. 

- Sen'cm, pues, razones geo
políticas . .. 

- Claro, son razones geopo
líticas. Además se trata de man
tener el domínio militar de Puerto 
Rico, para asegurar, según elJos, la 
estabilidad de la inversi6n. Ellos 
creen que así terminaria el debate 
internacional sobre Puerto Rico. 

- iCudl sena e/ resultado de un 
eventual plebiscito 7 

- Si se celebrara un plebiscito 
bajo intervenci6n norteamericana, 
con todo el aparato represivo y 
propagandístico en manos de los 
Estados Unidos y sus servidores, el 
resultado es prevísible. Lo ganan 
ellos, como lo ganaron en todos 
lados. Ahora, si hubiera un 
proceso de autodeterminaci6n 
verdadera, con una opínión 
pública informada, con acceso de 
las fuerzas independentistas a 
todos los medios de comunicaci6n 
en igualdad de condiciones, con el ++ 

LOS REGIMENES POLI
TICOS EN ASIA 

EL CONFLICTO INTER
NACIONAL EN TORNO AL 
PETROLEO DE MEXICO Francis D ore 

DEL TRIBALISMO AL 
SOCIALISMO 
Historia de la economia polttica africana 
HoscaJaffe 

POLITICA Y BLOQUES DE 
PODER 
Crisis en e1 sistema mundial 
J~ Silva Michelena 

Jorge Basurto 

EL EMPLEO EN AMERICA 
LATINA 
Problemas econômicos, socialcs 
y poltticos / Clacso 

MULTINACIONALES Y 
SISTEMAS DE COMUNI
CACION 
Los aparatos ideolôgicos dei imperialismo 
Armand Mattelan 

Nue1tro fondo eclilorial incluye m61 de 500 títuloe eobre América Latina, Alia y 

A frica. Si de1a recibir información peri6dita aobre nuestra producción, reconeet
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cese completo dei aparato re
presivo - que nuevamente acosa a 
los patriotas - otro seria el resul
tado. Aun dentro dei sistema 
prevalesciente, un plebiscito ",es
tatidad, si o no?", tendria como 
resultado que la estatidad per
deria. 

- ;, Quién gana na? . .. los par
hdarios dei Estado /ibre asociado? 

-Quiensabe ... 

C0NDlO0N NO NEG0CIABLE 

- Pasando a otro purrto . .. una 
it1quietud que tiene11 los estudiosos 
de la realidad de Puerto Rico. y 
que ven e/ proceso de afuera es . 
,por qué hr.y dos fuerzas políticas 
con la misma definición ideoló
gica? 

El PC puertorriqueno fue fun
dado en 1934, tuvo una vida más 
o menos activa durante algún 
tiempo y particip6 de la comu
nidad comunista internacional. 

En los últimos anos ellos han 
menguado su actividad en el 
panorama nacional y el Partido 
Socialista ha establecido - según 
se ha ido desarrollando - rela
ciones bilaterales con Partidos 
Comunistas. obreros y movimien
tos de liberaci6n. Pero no nos 
hemos insertado en ningún grupo 
como tal, por el carácter indepen
diente de nuestra poUtica externa, 
sobre todo. Tenemos relaciones 
fratemales con los cubanos, los 
vietnamitas, los partidos de Eu
ropa dei Este; tenemos vínculos de 
toda la vida con el Partido Pro
gresista dei Pueblo Guyanés, de 
Jaggan. 

Hemos fomentado las relaciones 
bilaterales con aquellos movi
mientos o grupos con los que 
tenemos afinidad ideológica y que 
están dispuestos a mantener re
laciones fraternales respetando 
nuestra independencia. La in
dependencia de nuestro partido es 
un elemento no negociable de 
nuestro programa. Y eso no es 
neutralidad. Incluye nuestro 
derecho - que nos reservamos y 
usamos cuando creemos con
veniente- a criticar cualquier 

posici6n que creemos contraria a 
los intereses de la clase obrera y dei 
socialismo. 

- l Tienen planes para aumen
ta, sus v(nculos co11 e/ Tercer 
Mundo en general 7 

- En caracter de movimiento de 
liberaci6n nacional pertene<:emos 
ai Movimiento No Alineado. 
Tenemos miembros observadores 
en todas las conferencias y reu
niones dei no alineamiento y desde 
esos foros hemosempezado a trans 
mifü informaci6n a los países de 
Africa, Asia y América Latina en 
relaci6n ai caso de Puerto Rico. 

Hemos, además. establecido 
relaciones bilaterales con los países 
más avanzados dei Tercer Mundo, 
para intercambiar informaci6n y 
que esta informaci6n sea repro
ducida en los medios de cada país. 
Hemos creado Comités de Soli
daridad con la lndependencia de 
Puerto Rico en muchas de las 
capitales de América Latina y tam
bién en Europa. 

l Y en Estados Unidos? 
- Hay en Estados Unidos 

comités de solidaridad en las prin
cipales ciudades, por lo menos en 
veinte, y se ha establecido un 
Comité Nacional. En estados 
Unidos hay un movimiento muy 
grande de solidaridad con Puerto 
Rico. 

- l Tienen contactos con las e.x
colonias portuguesas? 

- Existe una buena relaci6n con 
la MPLA de Angola, e! FREUM0, 
de Mozambique; el P AlGC de 
Guinea-Bissau. Un compafiero dei 
Consejo Puertorriquefio de la Paz, 
destacado independentista, Noel 
Colón Martínez, (candidato a 
gobemador por el Partido In
dependentista en 1972 y ahora un 
independentista independiente) 
estuvo de observador en el grupo 
que, en representaci6n de la co
munidad internacional, asisti6 a 
los procesos que se llevaron a cabo 
en Angola contra los mercenarios. 

Delegaciones nuestras han 
recorrido recientemente el Africa 
negra y han visitado las ex
colonias portuguesas. 

- l Cómo está e/ caso de Puerto 
Rico a nivel de Naciones Unidas? 

- Continuamente se fortalece 
nuestra posici6n en la ONU. EI afio 
pasado se reconoci6 en un pronun
ciamiento el derecho inalienable 
dei pueblo de Puerto Rico a su in
dependencia y autodeterminaci6n. 
Este afio se examinará más profun
damente la cuesti6n. Precisamente 
antes de llegar a México me en
trevisté en Nueva York con el Em
bajador Salim A. Salim, de Tan
zania, quien preside el Comité de 
Descolonizaci6n. Confirmamos 
que un nuevo debate tendrá lugar 
en agosto de este afio. 

- i Estará Usted en e/ debate 7 
- Sí y esperamos que el mismo 

conduzca á una declaración es
pecífica sobre Puerto Rico. 

- ;. Cuál es la posición de la 
e/ase obrera en relación a la in
dependencia? 

- Puerto Rico es una colonia al
tamente industrializada, preci
samente esa es la característica 
principal de este momento. La 
clase obrera industrial es un sector 
muy importante de la clase tra
bajadora dei pais. Hay en ella una 
marcada tendencia a la organi
zaci6n sindical independiente ... 
Y eso en Puerto Rico quiere decir 
sindicatos no afiliados a la Central 
(AFL-CI0), de· los Estados Uni
dos. 

En los centros más estratégicos 
d~ la producci6n industrial dei pais 
- como ser petroleros, plant.as de 
energia eléctrica, plantas de indus
tria electr6nica, industria licorera, 
comunicacines, etc- se ha inten
sificado una actividad sindical 
progresista que tiene la meta de or
ganizar eventualmente una Fe
deraci6n de Sindicatos y Uniones 
independientes en Puerto Rico. Es 
dentro de estos sectores dei sin
dicalismo donde se nota una gran 
influencia de la ideología indepen
dentista y socialista. 

- , También en e/ estudiantado? 
- EI movimiento estudiantil de 

Puerto Rico es totalmente inde
pendentista. Por ejemplo, todos 
los Consejos de Estudiantes, en 



A lbizu Campos en 
19J6, actuando 
como defensor de 
un 1oven na
cionalista en un 
tribunal de San 
j'U(J.n, mul'stra la 
pistola que fa(. 
sarnente se 
attibufa a otro 
patriota, asesi
nadoen 19:JJ 

todos los recintos de enseiianza, se 
han pronunciado a favor de la in
dependencia de Puerto Rico. 

UNENCUENTROFECUNDO 

- lCómo evalúa el seminario 
realizado en México? 

- Ha sido una magnífica opor
tunidad para recoger en un vo
lumen, con miras ai futuro, la 
médula dei debate sobre el destino 
político de Puerto Rico. Partici
paron portavoces de los más im
portantes sectores dei pats. En tér
minos de la lucha nacional ha te
nido importancia porque ha per
mitido que los grupos independen
tistas y socialistas y en cierta 
medida también el ex-gobemador 
Sánchez Vilella, que estuvo par
ticipando dei seminario, se pu
dieran comunicar entre sí y conver
sar sobre las perspectivas de la 
lucha futura. 

- Mari Bras, usted representa 
una vida dedicada a la causa de la 
independencia en Puerto Rico l Ve 
ahora mds cerca la meta que ai 
comienzo? 

- lndudablemente está más 
cerca. EI hechoqueel colonialismo 
esté proscrito ya por la Huma
nidad, la correlación actual de 
fuerzas a nivel internacional, el 
hecho que la lucha haya ascendido 
en calidad y cantidad en la isla así 
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como· en Estados Unidos, indica 
que estamos más cerca. Pero eso 
no significa que la -independencia 
esté a la vuelta de la esquina. 
Queda por delante una lucha ar
dua. 

- ,Cree en una alianza futura 
con el Partído Independentista? 

- No sé. No tenemos dudas de 
que Estados Unidos va a agarrarse 
con uiias y clientes a la presa de 
Puerto Rico. No partimos de la 
base de una independencia ne
gociada. 

ELSERNACIONAL 
PUERTORRIQUE~O 

- Los medias masiuos de co
mu11 icación dan en América Latina 
una interesada visión dei puer
torriqueno "asimi/ado". Sin em
bargo, cada contacto con puer
torriquenos confirma que eso no es 
as(. ,En qué medida se refleja e/ 
,,aciona/ismo puertarriqueno en la 
cultura dei pueblo? 

- Creo no exagerar si digo que 
Puerto Rico es una de las nacio
nalidades hispano-parlantes de 
mayor cohesión nacional. Esto se 
manifiesta en términos de la 
unidad lingüística: el espaiiol es el 
verdadero idioma universal de 
todos los habitantes dei país. No 
hay sectores que hablen otras len
guas. 

En los últimos tiempos ha sur
gido una literatura muy vigorosa, 

muy prolífera, de entronque 
nacional. Hay una acti.vidad muy 
amplia en las artes plásticas, en la 

• música, en todas las manifesta
ciones de la cultura y el arte. "Fodo 
eso concreta una gran cohesión 
nacional en Puerto Rico. 

Durante 1976 se publicaron más 
libros sobre Puerto Rico por puer
torriquenos - libros de inves
tigaci6n y de creaci6n literaria -
que en décadas enteras en el pa
sado. Hay un florecimiento de la 
actividad de artistas y escritores de 
nuestro país, vinculado a ese sen
timiento de lucha independentista. 

- Para finalizar queríamos 
preguntarle sobre Albizu Campos. 
En el Seminario reaTizado en 
México hubo alguna ponencia que 
tend(a a realizar una reualoración 
histórica de su mensaje y de su sig
nificación i. La comparte usted 7 

- A Albizu Campos hay que 
tomarlo como lo que histórica
mente es. Seria algo voluntarista y 
por lo tanto antidialéctico preten
der enjuiciar a Albizu con las 
categorías marxistas. Albizu nun
ca fue marxista ni operó en un con
texto marxista. Hay que ubicarlo 
en el desarrollo histórico de nues
tro país y de América Latina. 

Fue un representante -brillan
te- dei sector más esclarecido de 
la pequena burguesia profesionaJ 
patriota de Puerto Rico, que llevó 
su causa a los niveles más altos de 
dedicación y sacriôcio y se convir
tió en una fuerza moral capaz de 
generar una emulación sin pre
cedentes para toda una generaci6o 
de j6venes que ha fundado la 
nueva lucha por la independencia 
inspirada en el ejemplo de Albizu. 
Pretender demoler esa figura de 
dimensi6n americana con elu
cubraciones - aparte de que no es 
fácil de lograr - creo que no tiene 
ninguna razón práctica. 

Citemos, por ejemplo, que en 
1953 (la última v'ez que Albizu 
salió de la cárcel lúcido) dio una 
conferencia de prensa, que está 
grabada, sobre la guerra de Corea, 
enla que habla con una perspectiva 
muy esclarecida dei futuro dei cam
po socialista e 
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La /lama de la resistencia 
está viva en e/ pueblo 

Micaela Ramada 

O{] AITI es un tema 
"fjambre en la prensa 
internacional", decia 

recientemente un exilado de aquel 
país. "Sin embargo -agregaba 

en un momento en que la campana 
por los derechos humanos está en 
su auge esto resulta paradójico ya 
que el régimen de Jean-Claude 
Duvalier está entre los que más 
violan los derechos humanos en 
todo el mundo". 

dei mundo progresista. 
El pasado 22 de abril se cum

plieron seis anos de gobiemo de 
Jean-Claude (Bàby Doe} Duvalier, 
hijo dei dictador Papá Doe y nom
brado a su muerte presidente 
vitalicio. Pese a algunas discretas 
esperanzas que su designación 
había planteado, la brutalidad de 
los hechos confirmaron los más 
pesim.istas temores: Jean-Claude 
no variaría sensiblemente la po
lítica dictatoriaJ de su padre, en 
cambio sí la modernizaría, con una 
represión más técnica y seJectiva y 
guardando mejor las apariencias 
"forexport" . 

Efectivamente, Haití está ol
vidado, no solamente en la prensa. 
sino también en los foros inter
nacionales. El primer país lati
noamericano en proclamar la 
independencia (1804), después dei Tres décadas de represión férrea 
levantamiento popular de un han tenido resultados evidentes. 
pueblo esclavo, vive hoy en el · En gran medida la oposición de iz
atraso más lacerante y olvidado en quierda y progresista fue desar
parte por el resto dei continente y ticulada, la prensa acallada y la 

población sometida. A un altísimo 
costo social Haiti st: asemeja ai 
paraíso dei inversor. La faita de 
organízación sindical y de posi
bilidad de reivindicaciones la
borales hace que Haiti lenga hoy el 
salario mínimo más bajo dei con
tinente: 1.30 dólares al día. EI in
greso per cápita no alcanza aún los 
cien dólares anuales, EI desempleo 
se estima en un 30% de la po
blación económicamente activa. 
La emigración de técnicos y 
profesionales ha Uevado a que ac
tualmente vivan más médicos 
haitianos en Estados Unidos y 
Canadá que en su propio país. 
Existen zonas rurales en las que 
solamente hay un médico por cada 
120 mil habitantes (el promedio del 
pais es de un médico por cada 
quincemil habitantes). 

Unicamente el 22 % de los niiios 



en edad escolar tienen acceso a la 
escuela primaria y de ellos sólo un 
porcentaje sensiblemente más bajo 
logra concluir sus estudios ini
ciales. 

AISLADO EN EL CARIBE 

"Actualmente Haití está aislado 
en el Caribe. Ha solicitado su in
greso ai Mercado Común caribeno 
pero los países miembros se han 
negado a aceptarlo. EI único 
gobiemo que tiene relaciones cor
diales con el de Jean-Oaude 
Ouvalier es e) de Balaguer, en la 
República Dominicana". Estas 
declaraciones pertenecen ai 
profesor haitiano Gerard Pierre 
Charles, con 18 anos de exilio en 
México, catedrático de la UNAM y 
autor de varios libros sobre Haití 
("Haití: radiografía de una dic
tadura", "Haiti: Sociología de la 
opresión"). Gerard Pierre Charles 
manifestó que en su país, a pesar 
de que el gobiemo niega que haya 
presos políticos, la oposición y or
ganismos como Amnesty lnter
national estiman que hay por lo 
menos tres mil. Asimismo, denun
ció que de los excarcelados en la 
Navidad dei 76 (aparentemente 
como una respuesta a la nueva 
política de la Casa Bianca), la 
mayoría eran presos comunes a los 
que se les hizo pasar como dete
nidos políticos. 

Miles de muertos en hambrunas 
provocadas por la sequia que 
azota ai pais, gran crisis agrícola 
debida a las estructuras decadentes 
dei siglo pasado, campesinos sin 
tierra y un 80% aproximadamente 
de analfabetos fueron algunas de 
las imágenes con las que el cate
drático haitiano demostró el 
fracaso de la administración de 
"Baby Doe". Senaló también que 
mientras la fundación Care de los 
Estados Unidos dona 8 mi1lones de 
dólares en forma de un subsidio es
pecial para afrontar la crítica 
situacíón, Jean-Claude Ouvalier 
manda construir un yate en Puerto 
Rico para su uso personal cuyo 
costo está estimado en 700 mil 
dólares. 

jean-Claude Duvalier. Un yate de 
700 mil dólares mmúras el puebla 
muert de hambre 

EI comercio de sangre (el litro es 
pagado a tres dólares y llevado a 
los Estados Unidos), las excen
siones fiscales por 20 y 30 anos y la 
entrega en concesión de todas las 
playas dei país a companias nor
teamericanas así como la con
cesión por 99 anos de la Isla de la 
Tortuga (al norte de Haití) tam 
bién a una compafüa estadou 
nidense fueron algunos otros 
elementos citados por Gerard 
Pierre Charles para ejemplificar la 
crítica situación de su pais. 

LAS INVERSIONES VlENEN, 
LOSCIUDADANOSHUYEN 

La respuesta de los inversionis
tas a la política de Duvalier hijo fue 
positiva, mas las companias que se 
ínstalaron en el país son en un 90% 
de capitales norteamericanos. 
Cubren desde la manufactura tex
til a la fabricaci6n de pelotas de 
beisbaJl. Pero la introducción de 
maquinaria no sólo no result6 en 
un beneficio para el pueblo sino 
que agudiz6 aún más la pobreza de 
las capas populares Hoy tres 
plãtanos (el pais los produce) cues
tan en Haití un dólar, las trescuar
tas partes del sala rio mínimo de un 
<li.a. 

Las evasiones y huídas de 
ciudadanos son cada día mãs 
numerosas. Muchas se realizan a 
través de la única frontera terres
tre, hacia la República Domini
cana. Pero debido a la política de 
BaJaguer de entregar a las auto
ridades haitianas los refugiados en 
su país, ahora las huídas mãs 
habituales son en barcos que 
navegan a la deriva yendo a parar 
a destinos ínciertos. T ambién en 
este sentido la política de Duvalier 
es brutalmente represiva: las leyes 
migratorias son tan serveras que la 
única manera de salir dei país es 
para la mayoría, escapar. 

La burguesía nacional- que ai 
principio se había mostrado dis
tante dei régimen de Jean
Oaude- incentivada por las ex
cepcionales condiciones de su
misión de la dase trabajadora y las 
tentadoras posibilidades de ga
nancias, ha vuelto a invertir en el 
país. En este momento confluyen 
pues, los intereses dictatoriales y 
las ambiciones de poder dei grupo 
Duvalier, de los capitalistas es
tadounidenses y de la burguesía 
nacional haitiana. 

Sin embargo, versiones de hom
bres cercanos al poder hablan de 
una pugna interna por los más al
tos puestos, una gran corrupción 
administrativa y la disidencia de 
ciertos grupos que bregan por una 
liberalización. 

Por su parte la oposición, aun
que golpeada, con gran número de 
cuadros asesinados o desapare
cidos, mile~ de presos cuyos des
tinos en su mayoría se desconocen 
y muy escasas posíbilidades de ac
ci6n, ha conseguido sobrevivir y la 
llama de la resistencia está viva en 
el seno del pueblo. La reivindi
cación es hoy el establecimiento de 
un gobierno democrático en Haití, 
que respete los derechos humanos, 
permita la libre expresión de or
ganizaciones y partidos políticos, 
levante la pena de muerte de
cretada en 1969 contra los militan
tes revolucionarios y ponga fina la 
corrupción en los diferentes ni
veles e 



Un grupo de trabajadores de la cuhura que busca " hBCBrde la música 
un instrumento para la libsración dei pueblo,, 

Maluza da Silveira 

LGO nuevo suena en 
México desde hace 11 
anos, y no se trata de 

jets o de viejos y nuevos camiones 
Diesel que cortan las calles hacien
do alarde de sus ru1dos; no son 
tampoco los acordes azucarados 
de los boleros a la vieja usanza. 
No, nada de eso, sino armonías 
con sabor a tierra, la vieja tierra 
mexicana tan lastimada y tan 
querida, sonidos y armonías de 

huapangueras, tripies, cântaro, 
jarana huasteca, cencerro, huesos 
de fraile, huehuetl, quijada de 
burro, guitarras, concha, tepoz
natli, tumbadoras, flautas, vio
)oncellos, mandolina, arpa, 
guacharaca, cajón peruano e in
numerables instrumentos que 
acompafian canciones y corridos 
de la época agrarista y otros pe
ríodos, tocados por siete jóvenes 
mexicanos que se juntaron en 1966 

para formar el Grupo "Los Fol
kloristas", que hoy tiene ya su 
propio sello ("Discos Pueblo") y 
que marca un nuevo acontecer 
mu ,ical y cultural en México. 

Surgen expresando, aunque no 
concientemente - como lo di
cen- "una necesidad social", 
puesto que no se encontraban for
mas de expresión musical en los 
medias de comunicación masiva 
que dieran una imagen, una ex-



presión, dei ser mexicano. Co
mienzan por descubrir que hay 
una nueva canci6n latinoame
ricana con Violeta Parta, Atahual
pa Yupanqui - hasta entonces 
desconocidos en México- y otros 
que, de cierta forma, marcaban un 
camino también para los j6venes 
mexicanos. "Los Folkloristas'' 
recogen esa proposici6n y la van 
puliéndo, la van madurando en 
una forma ''muy dialéctica", como 
lo expres6 René Villanueva en la 
entrevista que concedi6 a "Cuader
nos del Tercer Mundo". lo que 
comienza por un gusto, "por un 
principio de identidad" con ese 
nuevo cantar latinoamericano y 
un rechazo a las formas y fórmulas 
comerciales (eso si lo tuvieron muy 
claro desde el comienzo) termina 
por transformarse en "un trabajo 
plenamente conciente, más com
prometido,más preocupado. Nose 
trata sólo de tocar sino también y 
principalmente de difundir cada 
vez más y mejor toda esa riqueza 
que ofrecen el folklore mexicano y 
latinoamericano, de hacer de la 
música un instrumento para la 
liberad6n, la desalienaci6n dei 
pueblo, un vehículo de una 
ideología, contrapuesta a la do
mínante que trasmiten la trans
nacionales disqueras, yqueayudea 
formar una nueva sociedad". 

Sus dos primeros anos son de 
búsqueda y también de muchas 
dificultades a todos los niveles 
("hasta el quinto ano de nuestra 
existencia el Grupo nos cost6 
dinero, todos trabajábamos en 
nuestras profesiones e invertíamos 
en instrumentos, viajes, mate
riales, etc."). Es 1968 que marca un 
cambio decisivo en su dinâmica in
terna: dei criterio hasta entonces 
vigente de la dirección unipersonal 
("dirigía el elemento más versado, 
el más avanzado musicalmente") 
pasaron a la direcci6n y al trabajo 
colectivo que "reílejaba lo que es
taba aconteciendo en el país. No se 
trat6 de la Revoluci6n Francesa, 
pero para nosotros tuvo una enor
me importancia", declar6 René. 

Sobre su forma de trabajo, sus 
métodos de investigación, sefial6 
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Villanueva que, no pretenden ser 
investigadores, sino que su única 
ambici6n, su único objetivô "es in
terpretar, ejecutar la música fol
kl6rica". Lo que ·1:ran hechÕ en 
trabajos de investigaci6n, "pero no 
de una manera sistematizada, 
exhaustiva", ha sido "para afirmar 
mejor la cultura popular como cul
tura (lo que era y es negado aún). 
De ahí que se haya creado un poco 
la leyenda de que somos "inves
tigadores", pues "en la tierra de los 
ciegos, el tuerto es rey ... Cuando 
se trata dei aprendizaje, dei mé
todo, de montar una pieza, lo fun
damental es olr el género; si se 
trata de un son Huasteco, pues nos 
vamos a dar un banquete de son". 
Entran en contacto con los to
cadores, los graban, allí mismo 
adquieren los instrumentos, 
aprenden las primeras lecciones, 
los golpes, las afinaciones. EI 
material grabado lo utilizan luego 
en "una especie de estudio de 
gabinete". 

'"Asumimos concientemente y 
prãcticamente el rol de trabaja
dores de Ia cultura" senalan · Los 
Folkloristas•y niegan aquellas con
cepciones burguesas y pequeno
burguesas que colocan ai artista· 
como ser privilegiado, "super
dotado, al margen de la historia y 
de su tiempo". "Estamos muy or
gullosos de haber !legado a afir
mamos como grupo independien
te, no comercial, al que hoy se. 
reconoce y se solicita su trabajo, 
sin caer en ninguna de las con
cesiones dei sistema, pues hu
biéramos podido entrar en la TV 
desde hace cinco anos si nos hu
biéramos prestado a cantar las 
canciones tequileras o canciones 
muy machas, l verdad7 Nuestro 
éxito, medido no en términos 
"C'Omerciales", ha sido más lento, 
mâs peleado, ya que no dejamos 
que nuestra m6sica se redujera .J 
una mercanóa más. Hemos res
pondido siempre a una necesidad, a 
un interéssocial". 
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NO A LA ENAJENACION 

"Nosotros, en muchas oca
siones, hemos sido solicitados en 
todos los mecanismos de la estruc
tura comercial, pero jamás hemos 
prestado nuestro canto, nuestra 
guitarra ni nuestro trabajo para 
anunciar cervezas, iabones, ni 
nada. Podíamos haber alcan
zado el 'êxito" si lo hubiéramos 
buscado a través de las conce
siones que significaba tocar 
aquello que los que manipulan a 
los grandes sectores suponen que 
hay que tocar, en un proceso de 
enajenación y descomposición 
política de las masas". 

Justamente por no encontrar 
posibiHdades de difundir su 
lrabajo por la vía de los medi os dei 
sistema es que se ven ob)jgados a 
tratar de formar su propio sello, 
para que su trabajo no fuera 
manipulado; para que la imagen 
de su trabajo no fuera cambiada 
según los intereses de las disqueras 
comerciales. La concreción de 
'Discos Pueblo" fue posible 
graoas a unos conciertos dados en 
Bellas Artes que les aportó de una 
sola vez una cantidad de dinero 
"jamás vista" por el grupo, que les 
permitió también comprar su 
propio equipo de sonido, "una 
necesidad ya imperiosa" . "AI prin
cipio todos hacían de todo, di
seiiar, grabar, prensar, recoger, 
repartir el disco, cobrar .. . por
que, de otra forma , no se habría 
salido adelante, si hubiéramos con
tratado secretaria, cobrador, al
quilado despacho, etc. Esa especie 
de trabajo voluntario fue fun
damental en los primerosaiios" . 

Su canto, sus voces responden a 
una realidad social - seiiaJan- de 
un país donde '1a música popular 
empieza a dejar de tener esa po
breza tanto formal como de con
tenido, para generar una nueva 
canción mexicana que ya cuenta 
con algunos aportes de com
positores que, aunque no alcancen 
los niveles musicales y poéticos de 
otros compositores latinoame-
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ricanos, son válidos porque, 
además, son fenómenos muy 
redentes. La escasa evolución 
musical - agregan- se puede ex
plicar por haber sufrido México 
uno de los procesos de descul
turización y de colonizaci6n más 
violentos de Latinoamérica." 

"No es gratuito el hecho que ten
gamos 3 mil kilómetros de fron
teras con el imperialismo que ha 
condicionado y modificado hon
damente las relaciones económicas 
y pollticas y las presencias cul
turales en nuestro país, sobre todo 
y principalmente el papel descuJ
turizador que realizan los medios 
de comunicaci6n manejados con el 
criterio de una industria particular 
capitalista, que es la raíz justamen
te de todo el proceso de corrup
ción, de degradación de muchos 
aspectos de la música folklórica y 
de su desenraizamiento". La 
música, ai volverse también una 
mercancía vendible, responderá a 
las necesidades dei mercado y no a 
una necesidad de la comunkación. 
De ahí que el '1irismo" más dulzón 
se haya usado hasta su agotamien
to. En contraposicíón a esa mer
cancía, "Los Folkloristas" buscan 
una vuelta a la más autêntica 
tradición musical de México. 
"Hemos hecho que el canto de los 
pueblos, que el canto de los com
positores que luchan como Victor 
Jara, Violeta Parra, Atahualpa en 
algunas de sus canciones, se es
cuche más, que vaya cayendo esa 
concepción deformada de lo que es 
la cultura. Ya hoy, porejemplo, al
gunos medios de difusión comien
zan a poner algo nuestro, porque 
hay una realidad objetiva, todo un 
sector que está pidiendo este tipo de 
música . .. " 

LAS HERRAMIENT AS Y LOS 
FINES 

-1. Qué piensan de la utilización 
de instrumentos eléctrlcos y de al
gunas formas musica/es como e/ 
rock que hacen, porejemplo, Silvio 
Rodríguez y Pablo Mi/anés de la 
"Nueva Trova Cubana" y e/ 

uruguayo Viglietti que usaba trom
petas, saxos, etc., instrumentos 
ronsiderarlos normalmente "no 
folklóricos"7 

- "Mira, pensamos que en cada 
movimiento, en cada sector se han 
ido utilizando las cosas más 
adecuadas a los fines que se per
siguen; el fenómeno de la "Nueva 
Trova Cubana" y la utilizaci6n de 
guitarras eléctricas no podría ex
plicarse nada más que desde un 
punto de vista de una nueva so
lución musical. También respon
di6 a un planteamiento político 
muy importante: La "Voice of 
America", la radio dei imperialis
mo barría la ,isla de Cuba con la 
música de los Beattles, con la 
música dei rock, muy atractiva, 
muy bella para los j6venes. Enton
ces el movimiento musical cubano 
tuvo también que tomar esas 
herramientas para dar una respues
ta revolucionaria, además que, 
musicalmente, no hay que hacerle 
dengue a ningún instrumento 
musical, vengadedondevenga". 

- Entonces, ,consideras vdlida 
esa utilización? 

- En el caso específico de Cuba 
no era solamente válido sino 
necesario y tan es así que gradas ai 
movimiento de la "Nueva Trova" 
los jóvenes cubanos no se dejaron 
apantallar por la gran música in
glesa y norteamericana, porque 
ellos géneraron su propio estilo 
musical, pero hablando su propio 
lenguaje y planteando su propia 
realidad. 

Sin embargo, "Los Folkloristas" 
no han utilizado este recurso. "Es 
que ni siquiera hemos agotado 
todavía las posibilidades de nues
tros propios instrumentos, que 
tienen todo un horizonte sonoro 
por delante, un horizonte inmenso 
que ni siquiera sabemos con se
guridad si podemos explorarlo 
completamente". Entienden que 

el fenómeno dei rock o de la 
música "pop" en general refleja ín
tegramente la sociedad que la 
produce, inclusive sus instrumen
tos. 



"En esa música está la voz dei 
imperialismo- su música- no se 
admite otro tipo de voz. Es violen
ta no sólo por sus altos decibeles, 
sino que es intrínsecamente 
violenta, pues refleja toda esa 
situación tan enajenada a la que ha 
sido !levada la juventud de esa 
sociedad. Aún los planteamientos 
pacifistas son profundamente in
dividualistas. Casi nunca se mues
tra una salida colectiva, la mdxima 
colectividad es a nível de tu y yo si 
nos amamos, no llegan siqujera ai 
nivel dei bolero mexicano que es 
mutho más colectivo pues plafltea 
el triângulo amoroso. Allí nada 
más se admiten dos y es la sociedad 
que se muestra con sus problemas 
y sus falsas salidas, individualis
tas, escapistas, como es el gran 
fenómeno de la drogadicción 
llevado -ya a niveles industriales 
terriblemente peligrosos. Nosotros 
no lo rechazamos como producto 
musica] o cultural, pero sí lo re
chazamos como un producto de 
colonización y de ,enajenación, 
máximé cuando es verdaderamen
te grotesco en un país pobre como 
el nuestro. LCuánto cuesta una 
guitarra eléctrica7 LLos jóvenes 
mexicanos, para expresar su 
realidad, pueden o tienen que 
comprarse todo un equipo de 
sonido como aquellos usados pot 
los rockanroleros7 De ahí la 
adecuación de nuestros instru
mentos, de nuestro comporta
miento (aunque puedan llamarnos 
limitados), porque con muy pocos 
elementos logramos plenamente 
atender nuestras reales necesi
dades. Los pueblos pobres tienen 
que aprender a hacer música con lo 
que tienen a mano. En México, 
como en la mayoría de los países 
latinoamericanos hay una infi
nidad de sonoridades y puedo 
asegurar que se asombrarían ai 
constatar, por ejemplo, los efectos 
sonoros que se logran con una 
flauta pre-hispánica y con una 
flauta triple de Tenenexpan; se 
pueden sacar armonías bien con
temporáneas. . . Entonces, tpara 
qué buscar recursos foráneos7" 
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Ren~ Villanueva 

LACAS Y SILICONES 

_ Pero, nosotros preguntamos 
si Ustedes aceptan o no que los 
sonidos electrónicos pueden 
corresponder a una sensibilidad 
contempordnea. 

- "Nuestro planteamiento es 
éste: en esta etapa de nuestro 
trabajo el Grupo acepta la validez 
y nos parece muy bien que se 
utilicen esos instrumentos, pero 
nosotros no los necesitamos. Es un 
poco el planteo de los pintores 

muralistas, en los que había dos 
actitudes: mientras David Alfaro 
Siqueiros estaba en la etapa de la 
experimentación con las proxi
linas, con la pistola de aire, con 
materiales sintéticos, lacas, sili
cones, con una bola de materiales 
que la técnica y la química con
temporâneas iban produciendo, 
Diego Rivera seguía pintando ai 
fresco como los de Teotihuacán, o 
los de Pompeya. Ese esel medio, el 
fin es la obra. Cuanto tu te paras 
frente a los murales de uno y de 
otro, te das cuenta que uno utilizó 
la técnica contemporánea y el otro 
la tradicional, pero lo importante 
es la obra que quedó. Nosotros 
pénsamos que los medios no son 
más que eso, medios. Una guitarra 
eléctrica no es más que un medio, 
tan medio como puede ser una 
guitarra sexta de cuerda, una 
flauta ... " 

Gerardo Támez, también in
tegrante del grupo, comenta que 
Leo Brawer -director dei Centro 
de Experimentación dei ICAIC
realiza en Cuba la experiencia de 
llevar a los centros agrícolas su 
música. Ella trasluce siempre la 
raíz foll<lórica cubana, plasmada 
en todas y cada de una de sus obras 
"quizás muy disfrazada o con 
met.amorfosis". 

Así piensan ''Los Folkloristas". 
Rllos son Efren Parada, René 
Villanueva, Adrián Nieto, José 
A vila, Gerardo T ámez, Guiller
mina de Francisco y Leonor Lara, 
los cuales ejecutan entre 75 y 80 
instrumentos, incluyendo el be
rimbau afro-brasilefio. No preten
den ser virtuosos de la música aun
que sí respetuosos de su natural 
sonoridad. 

Y son -así lo afirmamos- un 
paisaje nuevo en México, con 
mucha fuerza y mucho valor. Su 
sonido, sus armonías expresan '1a 
esperanza en un mundo más 
fraterno y más justo. Esperanza 
que alimentamos a diario con 
mucha lucha por afirmar lo nues
tro a partir de lo nuestro, y demos
tramos así que es posible y ne
cesario hacerlo" e 



publicaciones 

"Le capitalisme mondial", 
Charles-albert Michalet, Presses 
Universitaires de France, Paris, 
1976 

E/ término "capitalis,no mun
dial", para l1acer refermcia ai 
cardcter planetario dei capitalis
mo contemporâneo, es utilizado 
por Michalet, en la perspectiva de 
,m análisis de la 'econom(a n11m
dial como disti11to y superior a/ 
analisis de la economía i11ter
nacio11a/', "Con la destrucción de 
la di-oisión tratJicional dei trabajo 
entre pa(ses industriales y palses 
productores de materias primas 
_dice e/ autor_ se abre una 
nueva rea/idad. La ruptura con la 
econom(a internacional que sólo 
toma en consideración los cam
bias de mercandas enÚe los Es
tados-Naciona/es se ha vuelto 
necesaria. Su abandono permite 
asir la emergencia de un sistema 
económico global: e/ capitalismo 
mundial". 

Justamente, la primera parte 
dei libro se titula: "La ruptura: de 
la econom(a internacional a la 
economía mundial", y en e/la se 
pasa revista acumulativa y 
critica a los aportes teóricos vin
culados a la intemaciona/ización 
de la producción, a la teoría dei 
imperialismo y a los análisis dei 
'siste11'1a de la econom(a mun
dial', entre estos últimos, por 
cierto, los de Sarnir Amin. La 
segundR parte dei libra, en cam
bio, analiza el funcionamiento 
mismo de la econom{a mundial, 
para finalmente desarro/lar la 
conclusión general en términos 
de la unidRd y disparidaf,l dei sis
tema económico p/anetarlo. 

Este /íbro, como el antenor
mente citado de Amin, indu-

dablemente rinaen una notable 
contribución teórica ai a11dlisis 
de la problemática básica dei 
Tercer Mundo y de sus esfuerzos 
liberadores. 

• "Frente Sandinista, Diciembre 
Victorioso", Comando Juan José 
Quesada, Editorial Diógenes, 
México, 0.F .. juniode1976. 

El General Sandino encabezó 
en Nicaragua el primer movi
miento guerrillero desarrollado 
en América Latina /uego de la in
dependencia de Espaita. Aquello 
ocurrió hace cincuenta anos. 
Hoy, el Frente Sandinista, cons
tituye una de las organizaciones 
annadas más importantes dei 
continente. 

E/ 27 de diciembre de 1975, e/ 
Comando Juan JoséQuesada, dei 
Frente Sandinista, realizá una 
operación militar que sacudió la 
atencíón internacional: la cap
tura, en casa de un acaudalado 
empresario, de importantes per
sona;es dei régimen de Somoza, 
"con el propósito de liberar a 
companeros sandinistas presos, 
informar a la opinión pública la 
catastrófica realídad en que vive 
e/ pueblo de Nicaragua y demos
trar, con hechos y no pi.ilabras, 
que e/ Frente Sandinista de Li
beración Nacional, continuador 
de la lucha patriótica empren
dida por Augusto C. Sandino, se 
propone destruir la tiranfa para 
implantar una democracia pues
ta a/ servido de los intereses de 
las mayorlas". 

E/ libra que e/ Frente ha edi
tado en México narra el desa
rrollo de la operación, inter
c.alando la narración con una 

acuciosa descripción de situación 
de Nicaragua. Cumple as{ el 
doble y complementaria objetivo 
de explicar e/ sentido de la lucha 
dei Frente y de ubicar dicha /ucha 
en su cuadro nacional espec(fico. 

• "L'impériaUsme et le dévelop-
pement inégal", Samir Amin, 
éditionsdeminuil, Paris, 1976 

Sarnir Amin, e/ economista 
egipcio, actual director dei Ins
tituto Africano de desarrollo 
económico y Planificación de 
Dakar, nos entrega en este /ibro, 
un nuevo desarrol/o de sus 
andlisis sobre las relaciones entre 
ce!ltro y periferia. El /ibro -JIª 
traducido a/ espaitol-se sitúa en 
cu pe.-spectiva de renovación de/ 
marxismo contemporáneo a par
tir de la radicalización de las 
lucl1as anti-imperialistas. 

EI desarro/lo dei capitalismo a 
escala mundial ha significado el 
desplazamiento de la explotación 
dei trabajo por e/ capital dei cen-
tro hacia la periferia dei sistema: 
la masa absoluta y relativa de la 
plus-vaUa extra(dR dei trabajo en 
la periferia aumenta regularmen-
te desde e/ fin de sig/o pasado. La 
periferia juega as{_ como lo ex
plica e/ Profesor Amin en este 
libro _ un foi más y mds acti-oo 
en la revolución socialista mun
dial, encontrándose hoy d{a en 
condiciones de replantear las 
cuestiones fundamenta/es de las 
relaciones l:iase-superestructura, 
fuerzas productivas-relaciones 
de producción, haciendo con
trapeso a la tendencia dominante 
en e/ centro, que es la tendencia a 
reducir el marxismo a un eco
nomicismo: de esta manera, e/ 
Profesor Amin coloca la lucha .+ 



~ anti-imperialista en e/ centro de 
la lucha contemporánea por e/ 
socialismo, y también en e/ cen· 
tro de la renovación dei marxis
mo. 

• "lntroducción a la historia de los 
medios de comunicaci6n en el 
Perú", Juan Gargurevich, edi
torial Horizonte, lima, 1977. 

E/ problema de los medios de 
comunicación se ha vuelto tema 
privilegiado dei Tercer Mundo. 
Tanto en e/ seno dei Movimiento 
de Pa{ses No Alineados como en 
la UNESCO, las delegaciones 
tercermundistas senalan y de
nuncian la dominación cultural y 
la dependencia ideológica que las 
metrdpolis ejercen a través de los 
medias de comunicación. En 
Etiop(a, por ejemplo, acaban de 
expulsar a varios corresponsa/es 
extranjeros por ser parte de la 
conjura contrarrevolucionaria. 

Y en Chile, el golpe fascista no 
hubiera podido producirse sin la 
conspiración de "EI Mercurio" y 
las maniobras internaciona/es de 
prensa. 

Lo cierto es que la f?Structura 
internacional (o más bien, trans
nacional) de la comunicación 
tiene su correlato interno en las 
estructuras nacionales de pro
piedad y contrai de los medias. A 
nível local, la prensa, la radio y la 
televisión, antes que servicios 
públicos, son instrumentos de 
poder privado de los sectores 
económicamente dominantes. 
Por eso se explica que en e/ Perú, 
cuando avanzaba la revolución 
dei General Velasco A/varado, a 
la expropiación de tierras, pesca, 
banca, etc. tuvo que seguir e/ in
tento hoy abandonado de so
cializar los grandes diarios en
tregándolos. a los sectores or
ganizados de la población. 

Sobre Perú justamente trata e/ 
libro de Gargurevich que presen-

ta la anatom(a social de la pren
sa. la radio y la televisión pe
ruanas a través de la historia, 
desde la aparición de cada una de 
e/las hasta el proceso mismo de la 
socialización frustrada. Se trata 
de un análisis period(stico ri
guroso que, de replicarse en cual
quier otro pa(s capitalista deppn· 
diente nos arrojar(a el mismo 
resultado: los medios de co
municacidn son monopolio de 
una clase social dominante e in
termediarias de la penetración 
cultural dei imperio. 

E/ análisis de Gargurevich, que 
a su rigor agrega la amenidad dei 
discurso, no sólo es un instru
mento necesario para entender el 
proceso peruano en su auge y en 
su decadencia. Es además un 
buen ejemplo de lo que ocurre 
con los medias de comunicación 
en los países dei T ercer Mundo, 
hoy despiertos a la necésidad df 
combatir también en este frente. 
(RR). e 
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Cómo enfrentan los vietnamitas 
la batalla de la reconstrucción 

Redescubriendo 
Vietnam 

Wilfred Burchett, uno de los periodistas que 
más conoce los problemas asiáticos y un 
militante en la lucha de los pueblos dela regi6n 
por su liberación, acaba de l'fltornar a Vistnam, 
donde sstuvo muchas vsces, durante la 
guerra. E/ cuadro de un pueblo en la lucha 
pacífica por la l'fJCOnstrucción nacional lo im
pacta y é/ mismo, tan habituado ai "mi/agro 
vietnamita" se hace esta pl'flgunta: 1.quién ss 
este pueblo y porquê los vietnamitas sonloque 
son? 

En este artículo Burchett responde a su 
propia interrogante. 

- ... 

• • 
Wilfred Burchett 

[ID ESPUES 
0

de la primer 
sorpresa, cuando una 
sociedad relativa-

mente atrasada de campesinos 
derrot6 a la más poderosa de las 
potencias occidentales en el campo 
de batalla y también en la mesa de 
conversaciones, surgi6 en las men
tes de los pueblos de varias partes 
dei mundo una gran interrogante. 
L Quiénes son exactamente los viet
namitas? Muchos recordarán que 
estos mismos campesinos osaron 
enfrentar ai imperio francés unos 
20 anos antes y habían derrotado a 
los más prestigiosos generalesgalos 
aSJ como lo hicieran con los más 
famosos estrategas militares que 
los Estados Unidos enviaran ai 
Vietnam, junto con la mayoría de 
las mejores fuerzas de combate de 
Norte América. Aquellos que aún 
( 1l1u• •n lo ,óe. 14) 
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LA PATRIA 
MILVECES 
MAS 
HERMOSA 
UNA gigantesca redis-

t-ribuciôn de la poblaciôn, 
que movilizará a seis millones 
de pcrsonas antes de 1980, está 
en marcha en Vietnam. 
"Nuestra actual batalla es la 
del trabajo" explicô a 
"Cuadernos del Tercer Mun
do" el diplomáúco vietnamita 
Nguyen Van Tho, tercer se
cretario de la Embajada de su 
país en México. 

La reconstrucciôn de la 
economía y el reordenamiento 
insútucional del sur dei país 
encuentra en las "nuevas zonas 
econômicas" una herramienta 
clave. Un millôn de habitantes 
de Saig6n (en su mayoría cam
pesinos emigrados a la ciudad 
durante la guerra) ya han sido 
reubicados cn estas áreas 
agrícolas donde -como ex
prcs6 Van Tho- "el go~ 
facilita la ti.erra, los imple
mentas y la vivümda. La 
población ~ el trabajo ". 

Doce nuevas zonas econô
micas ya están produciendo en 
los alredcdores de Ciudad Ho 
Chi Minh, en terrenos que 
durante la guerra formaban el 
cinturôn de scguridad de la ur
be. Provecn a la ex-capital del 
Sur de hortalizas, frutas y car
ne y alivian cl problema de 1a 
desocupaciôn. 

También concurren a las 
"nucvas zonas econômicas" 
habitantes dei norte, proce
dentes de áreas superpobladas y 
demasiado parceladas. En el 
trabajo con3unto con los su
renos, la reunificación na
cional se va scmbrando junto 
con cl arroz. o el algodón. Por 
supuesto, las dilicultades no 
escasean. En Vietnam como en 
el resto dei mundo las urbes 
ejerccn su atractivo sobre los 
campesinos. Pero la migraciõn 

no es compulsiva. "Aunque 
faltan comodidades, nuestra 
política es siempre la de con
vencer" subraya Van Tho. 

En aplicación de ese prin
cipio enunciado por el "tío 
Ho", cl 95 por dento de los 
oficiales y soldados dei de
rrotado ejército títere ya gozan 
de plenos derechos políticos y · 
pudieron votar en las elec
ciones generales dei ado pa
sado. 

En cuanto al CJercito vic
torioso del antiguo Vietnam 
dei.Norte y el Vietcongdel Sur, 
la victoria de abril de 1975 no 
le ha traído descanso, y con 
igual ahinco está dedicado ai 
csfuerzo de la producción. Más 
de un millõn de hectáreas ya 
ban sido libradas de minas e 
incorporadas a la producción y 
los diarios vietnamitaS pu
blican los logros de las distintas 
regiones militares con cl mismo 
destaque que si se tratara de 
batallas victoriosas. 

Mientras en las "nuevas 
zonas económicas se va for
mando el futuro "bombrc 
nuevo" y se desarrollan las 
relaciones de producción 
socialista (con base en la 
propiedad estatal y coope
rativa) el redente congreso dei 
Parúdo de los Trabajadores 
-a hora Partido Comunista de 
Victnam- postcrg6 la gc
neralización a todo cl país de 

estos modelos organizativos 
"hasta por lo menos tres quin
quenios más". 

Entre tanto, explicó Nguyen 
Van Tho, cn cl sur coexisten 
cinco formas de propicdad: la 
mixta entre el gobierno y 
capitales privados, la capitalis
ta tradicional, la pequena 
propiedad privada, la estatal y 
la cooperativa. 

La burguesia nacional es 
alentada a incrementar la 
producción y se destaca su par
ticipación cn la reconstrucción 
dei (cuocarril "Thong Nhat" 
(Reunificación), que tras 
treinta anos de inactividad 
volvió , a conectar Hanoi y 
Saig6n. La pequena industria 
es estimulada y tampoco sedes
carta cl aporte de capital ex
tranjero "sobre la base del 
beneficio mutuo, el respeto a la 
soberanía y la no injerencia en 
nuestros asuntos inurnos". 

Pero el mayor csfuerzo y 
sacrifício correspondcn, sin 
duda, a los trabajadores, 
obreros y campesinos, que han 
hecho suya la consigna de 
"recstructurar la cconomía 
para la producciõn, con cl 
trabajo de todo cl mundo", in
spirados en la promesa del 
presidente Ho Chi Minh de 
que, reconquistada la indc
pcndencia "construiremos una 
potria mil veces más hermosa 
aún"• 
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busquen más elementos descu
brirán que esta nación de cam
pesinos tenía ya una experiencia de 
2000 anos, enfrentando siempre 
fuerzas numéricamente superiores 
e infinitamente mejor armadas que 
ellos y que, al final, siempre sa
li•!I"On victoriosos. Esverdadqueen 
cierto período, del Siglo II A.C al 
siglo X D.C., tardaron mâs de mil 
anos en expulsar a los invasores 
chinos, aunque raramente hubiese 
un siglo sin que se registrasen re
vueltas de un modo o de otro. Esto 
llevó a que, después de un milenio 
de ocupación china, duranteel cual 
ingentes esfuerzos fueron reali
zados para suprimir la cultura 
local, los vietnamitas -expulsan
do a los invasores y rechazando 
tentativas de nuevas invasiones
surgieran como un pueblo sonrien
te, con su propio lenguaje, su 
propía música, modos de vestir, de 
comer, absorbiendo mucho de lo 
positivo que representaba la cul
tura china y rechazando mucho de 
lo que no lo era. 

i.Por qué es que los viets de Viet
nam no renunciaron a la lucha y 
así no fueron absorbidos por los 
chinos como ocurrió con los otros 
viets que vivian ai sur dei Río 
Yang-Tsé?. Los chinos Uamaban a 
todos los pueblos de esa área los 
"Oen Viets" de los cuales, sólo el 
"Viet Lac'' -los vietnamitas de 
hoy, cuyo emblema era el extinto 
pájaro marino "Lac" - rechazaron 
la asimilación. Algunos miles de 
anos después de las primeras in
cursiones chinas, el Secretario de 
la Defensa de los Estados Unidos, 
Robert Me Namara, preguntaba 
a un conocido periodista nor
teamericano que acababa de re
gresar dei tan bombardeado Viet
nam: "tCuándo es que los nor
vietnamitas van a desistir y ad
mitir que fueron derrotados 7". 

RESISTENClAA LOS 
BOMBARDEOS. 

En la visita a dos de los sectores 
industriales más terriblemente 
destruídos, la fábrica de cemento 

de Haiphong y el c~mplejo de 
minas ·de carbón de Hongay, 
pude comprender la razón y lo 
absurdo de la pregunta Me 
Namara. 

"Hubieron aqui mds de cien 
ataques, a un promedio de una 
bomba por cada uno de nuestros 
tres mil trabajadores", dijo Truong 
Tan Uyen dei comité de dirección 
de la mina Ha Tu la mayor dei 
complejo de Hongay. "Pero las 
pérdidas en vidas humanas fueron 
pocas y nunca dejamos de pro
ducir. Estudiamos los hábitos de 
los bombardeos americanos. Si 
ellos bombardeaban de día, 
producíamos de noche. Si bom
bardeaban de noche, producíamos 
durante el día. AI primer alerta, los 
excavadores y tractores eran 
Uevados a los refugios subte
rrá neos, los trabajadores se 

'protegían en abrigos o manejaban 
las defensas antiaéreas. Tenfamos 
únicamente dos tareas: produdr y 
defendemos. Los americanos 
tenían tres blancos principales: los 
trabajadores, los medios de trans
porte y las fuentes de producción 
de energía. En las minas había 
poco que sirviese de blanco cuan
do llegaban los bombardeos. Ellos 
cortaban permanentemente las 
fuentes de energía, perô nosotros 
poseíamos generadores de emer
gencia. Ellos destruían regular
mente nuestras líneas férreas pero 
nuestros hombres se hicieron 
peritos en reparaciones rápidas; en 
cuanto a los conductores de las 
locomotoras eran muy valientes. 
Ellos destruían totalmente nuestras 
instalaciones de lavado y gra
duación de minerales, pero no
sotros construíamos una nueva 
unidad subterránea. Claro que 
hubieron grandes hajas en la 
producción, pero el principal ob
jetivo era mantener la extracción 
dei carbón". 

La producción nacional dei car
bón -de la que la mayor parte 
correspondía a la mina de Ha Tu. 
mostró un aumento dei 16,8% en 
1965, el primer afio de los bombar
deos sistemáticos, en relación a 

1964. Cuando la primera serie de 
bombardeos terminó en 1968, la 
producción había bajado un 
66,7% con respecto a la de 1964. 
Siguieron tres anos de calma tem
poral y la producción en 1971 
subió ai 94,5% dei nível alcanzado 
en 1964 para caer ai 47,2% a con
secuencia de los llamados "bom
bardeos de Nixon'', en 1972. En el 
primer afio de paz (en el Norte), la 
producción subi6 a más dei 35,3% 
y ha continuado en ascenso rá
pidamente a razón de 30 a 40 por 
ciento durante los tres anos (1973-
75)delplan de reconstrucciõn na
·cional de post-guerra, alcanzan
do en 1975, 29 por ciento encima 
dei nivel de producción de 1964, 

En la fábrica de cemento de 
Haiphong, la historia fue similar, 
excepto que las grandes instala
ciones industriales distribuídas en 
el área constituían los biancas de 
los ataques norteamericanos. ;Era 
imposible moverias para los tú
neles cuando se aproximaban los 
avionesl "Durante los bombardeos 
Johnson entre 1965·68", dice eJ vice 
director Ta Huu Bhiu, "mds dei 50 
por cíento de todas las intalaciones 
fueron destru{das y e/ sistema de 
transporte que nos tra(a las ma
terias primas fue seriamente da
nado. Pero, después de los pri
meros raids relámpagos de agosto 
de 1974 (supuestamente en re
presalia por el "incidente dei Golfo 
de Tonking" tramado por el Pen
tágono para permitir a Johnson in
tervenir directamente en la guerra 
dei Vietnam - W.B.), comen
zamos a almacenar materias 
primas tal como se almacenaban 
los cerea/es para eventualidades de 
una mala cosecha. De este modo, 
pudimos mantenerunaproduccidn 
mínima. Pero nuestra producddn 
bajd a sdlo e/ 10 por ciento de la de 
1964". Aún después de la edifi
cación de pequenas fábricas de 
cemento semi-mecani.u.das en cada 
unã de las provindas, la produc
ción de cemento a escala nacional, 
en 1968 fue sólo dei 11. 6 % de la de 
1964 - una de las razones para la 
confidencia de Me Namara. 



PRODUCIR, RESISTIR, 
REPARAR. 

"Nuestro lema y orden dei d{a era 
PRODUCIR, RESISTIR y RE
PARAR". continu6 Ta Huu 
Bhiu que explic6 qu~ así como en 
Hongay, ellos tenían que estudiar 
las características de los ataques 
aéreos dei enemigo y escoger horas 
de trabajo de acuerdo con ellas. 
"Pero, después de cada ataque, 
teníamos que pasar tres días 
examinando y reparando todas las 
máquinas existentes. Retirábamos 
para otras Z;Onas parte dei equi
pamiento de las fábricas du
rante los bombardeos de John
son, levantando unidades inde
pendientes en media docena de 
locales diferentes cada una con sus 
propios generadores. En caso que 
una fuese destruída las otras con
tinuaban trabajando. Tambiénen
gaftamos a los americanos porque 
la producción era hecha sin que 
saliera humo de lo que quedaba de 
las chimeneas. Construíamos con
ductos subterráneos y el humo era 
llevado para e! río". (Esta es una 
aplicación industrial de la técnica 
que se conoci6 en las áreas de resis
tencia como "las cocinas de Dien 
Bien Phu". Las tropas que cer
caban Dien Bien Phu podian 
comer alimentos calientes porque 
el humo de las cocinas era eva
cuado a través de túneles horizon
tales cuyas paredes, absorbían la 
mayor parte. E! resto era filtrado 
disimuladamente en el bosque. AI-

gunos grupos produclan humo 
en lugares apartados de las po
siones de las tropas atrayendo los 
bombardeos franceses durante 
toda la batalla de Dien Bien Phu). 
Ta Huu Bhiu continu6: "Después 
de Ja interrupción de los bombar
deos en 1968, rápidamente nos 
empenamos en la reconstrucd6n y 
en 1971 estábamos prontos para 
producir cerca de la mitad de los 
niveles de 1964; 300.000 toneladas 
de cemento o sea lo equivalente ai 
máximo produddo por los fran
ceses cuando controlaban las ins
taladones. Vinieron después los 
bombardeos de Nixon iniciados el 
17 de abril de 1972, cuando los B. 
52 surgieron en un ataque noctur
no destruyendo todo lo que ha
bíamos reconstruído y todavía 
más. Entre los bombardeos de Joh
nson y de Nixon la fábrica estaba 
destruída en casi un 80 por dento. 
Los bombardeos de Nixon tenían 
por objetivo especial un nuevo sis
tema que nosotros habíamos ins
talado pero que aún no comenzaba 
a producir. Fue un período de 
mucha tensión. Los cuadros y los 
trabajadores apretaron los clientes 
y comenzaron de nuevo a reparar 
ai mismo tiempo que mantenían 
una producdón mínima que, en 
1972, baj6 ai 25 por dento de la de 
1964 y, aún así, en 1973 sólo con
seguimos aumentar a un 35 por 
dento. En 1976 habíamos akan
zado e! 60 por dento y recién en 
1978 lograremos e! cien por ciento 

Atacado cinco 
mil veces 
durante [a 

guerra, el 
puente de 
Ham Rong 
reinicia el 
trtinsito des
pids de dos 
meses de 
reconst1"uC· 
ci6n 

de los niveles de 1964. A esta altura 
haremos un nuevo esfuerzo para 
lograr más aumentos en la produc
ción . . . ·• EI nível nacional 
previsto para 1980, el ano final dei 
segundo plan quinquenal, es de 
dos millones de toneladas de 
cemento, siendo la producción 
total nota biemente aumentada por 
una inmesa fábrica de cemento 
construída por los franceses en el 
sur dei Vietnam, aunque la mayor 
parte de la producción siga siendo 
de la reconstruida fábrica de 
Haiphong. Se espera que la 
producdón nacional en 1977 al
cance ya un millón de to~eladas. 

PAOENCIA, V1T ALIDAD, 
SACRIFICIO. 

Tal como en Hongay, los tra
bajadores y sus familias eran los 
blancos directos de los bombar
deos ameriçanos. Un total de 37 
raids fueron diri$idos contra la 
fábrica de cemento. En la noche del 
17 de abril de 1972 los bombar
deros 8.52 abóan un pozo de 500 
metros de largo en el barrio re
sidencial de Thuong Le de Hai
phong, ocupado casi exclusiva
mente por los 5.000 trabajadores 
de la fábrica de cemento y sus 
familias. Hubo más de 200 muer
tos en ese ataque efectuado a 
media noche - un ataque de sor
presa en el más completo sentido 
d~ la palabra, pues todo~ los bom
bardeos a Vietnam dei Norte 
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La g1merac,.6n delfutvro 

- habían sido oficialmente suspen
didos. 

Como en otras fábricas visi
tadas, fue el inquebrantable es
pl ritu de los trabajadores 
-igualado por los campesinos en 
los campos y por los combatientes 
en los frentes de batalla- negán
dose a aceptar derrotas o a re
troceder. al igual que sus ante
pasados, en más de dos mil anos de 
lucha, lo que constituy6 el factor 
decisivo en la gran victoria sobre 
los Estados Unidos. 

Pregunté a Hoang Tung, miem
bro dei Comité Central dei Partido 
Comunista de Vietnam - y Direc
tor de Nhan Dan (Diario dei 
Pueblo), su 6rgano central, -cuál 
era el origen profundo de la fuerza 
dei pueblo vietnamita que hizo 
posible tales victorias. 

"Las cualidades fundamentales 
de nuestro pueblo", me respondí6, 
''son la paciencia y la vitalidad 
combinadas con una gran ca.
pacidad de sacrifício ... 1.Por qué 
no consiguieron los chinos asi
milamos despues de mil anos de 
ocupaci6n7 1.Cómo sobrevivi
mos7 Una razón es que, hace 
4..000 anos, nuestros antepasados 
crearon su propia Nación y los 
elementos de civilización que 
hemos heredado. No sólo una 
Nación, sino también un Estado, 
con un rey y una jerarquía que se 
asemejaba a los de otros estados 
feudales': Después de citar varias 
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bata lias famosas a través de tantos 
siglos en que los vietnamitas triun
faron invari<!blemente Hao Thung 
continu6: "~os elementos de tales 
sucesos eran que nosotros ya 
teníamos una Nación, una civi
lización y un Estado que estábamos 
dispuestos a defender. Si no hu
biésemos tenido Estado y una 
civilización, habría sido imposible 
a los viets sobrevivir. Las fronteras 
de nuestro Estado, especialmente 
las situadas al Norte con la China, 
permanecen virtualmente inal
teradas desde que fue fundado el 
reino Van Lang, (hace cerca de 
4.000 anos. W.B.) ... Pensamos 
que es raro er,contrar ejemplos 
semejantes en la historia de un país 
obligado a enfrentar constante
mente a invasores extranjeros in
mensamente más poderosos, en 
una lucha no s6lo para defender 
nuestro territorio, sino también 
para defender nuestra herencia cul
tural. En relación a nuestra pacien
cia y tenacidad, aunque tengamos 
un país con condiciones geográ
ficas, físicas y climáticas favo
rables, fue necesarío librar una 
batalla contra la naturaleza en un 
interminable ciclo de calamidades 
que tuvímos que superar o ser 
derrotad°os, y que también forjaron 
el carácter de nuestro pueblo, sues
toicismo y espírítu de resistencia. 
La práctica y la experiencia de 
)ucha, el desarrollo de nuestra cul
tura e inteligencia, son las razones 

por la que podemos soportar toda 
suerte de dificultades, comer hier
bas, raices y hojas cuando no hay 
nada mejor, pero nunca aban
donando la lucha" ... 

PODEMOS ESPERAR 
VICTORIA$ 

Hay mucho más para decir 
sobre este asunlo y los arqueó
logos e historiadores vietnamitas 
realizan profundas investiga
ciones sobre los orígenes de los 
vietnamitas, ayudados por los in
n u merab les descubrimientos 
hechos en los anos de la guerra a 
consecuencia de las enormes can
tidades de tierra movida para for
talecer los diques dei Río Rojo y 
otras obras de la civilización viet• 
namita. Una cosa que se puede 
decir con seguridad en este mo
mento, es que la raza vietnamita 
fue originaria de ancestros pro
pios, de sus propios primates. 
Razas migratorias fueron más tar
de, evidentemente, incorporadas a 
la línea original. Trazos de cultura 
de la edad de piedra paleolítica, 
fueron descubiertos además de 
ricas evidencias de industria 
neolitica y de uha floreciente edad 
de bronce, tal vez única en la his
toria. Pero también es verdad que 
sólo ahora, cuando el país está 
unido y el pueblo tiene en sus 
manos el total control de su futuro, 
existen condiciones para que ellos 
descubran su propio pasado. 

Ahora que el Vietnam es un país 
unido con 50 milJones de habitan
tes - el tercer país socialista des
pues de la URSS y China- puebJo 
altamente trabajador y talentoso, 
con ricos recursos naturales, la 
cuestión será planteada más insis
tentemente en el mundo exterior: 
"iQué es este pueblo y por qué los 
vjetnamitas son lo que son?" Por
que, ahora que la paz fue conquis· 
tada y los talentos deJ pueblo 
pueden ser canalizados para otros 
objetivos, además de las artes de la 
guerra, podemos esperar victorias 
en todos los campos de la vida 
humana, que sustituirán a los cam
posde batalla e 



Timor Este 
"Dominemos el 85% dei territorio nacional y en él funcionan las ins
tituciones dei Estado". Un dirigente dei FRETILIN habla a "Cuadernos 
dei Tercer Mundo" en Mozambique 

Etevaldo Hipólito de Jesús 

~ 
N Maputo, donde se 
desempena como em
bajador de la Repúbli-

ca Democrática de Timor Este ante 
el gobierno mozambicano, Roque 
Rodrigues, miembro dei Comité 
Central dei Frente Revolucionario 
de Timor Este Independiente 
(FRETILIN) contest6 las preguntas 
de nuestro colaborador Etevaldo 
Hipólito de Jesús, en una entrevis
ta especial para "Cuademos dei 
TercerMundo". ------

,Cudndo y en qué circunstan-
cias nació el FRETILIN? 

- La Historia ha demostrado 
que donde hay resistencia, hay 
grandes posibilidades de que se 
desencadene un proceso revo
lucionario. También a través de la 
Historia se comprueba que un 
proceso revolucionario s6lo puede 
ser conducido por una vanguardia 
revolucionaria. La ausencia de ésta 
no s61o hace imposible la victoria 
sino que también limita el alcance 
de los posibles logros. El pueblo de 
Timor Este, sometido durante 
siglos a la opresi6n colonial, fue 
aprendiendo con sus errores. Sac6 
lecciones de sus derrotas y poco a 
poco fue preparando su arma fun
damenlal, la unidad, que s6lo 
podía ser materializada por la exis
tencia de un instrumento pode
roso: una vanguardia. Es así que 
en enero de 1970 un núcleo de 
patriotas, interpretando• las más 
sagradas aspiraciones dei pueblo 
de Timor Este, decidi6 comenzar 
sus actividades revolucionarias 
con el objetivo de poner fin a la 
dictadura colonial-fascista de 
Salazar-Caetano. La opresi6n 

'"lnteçan e/ FRETILIN lodos los 

que luchan por la indeperulencia 
nacional'' 

colonial aume.ntaba día a día. En 
las otras colonias portuguesas, los 
pueblos se levantaban en armas 
para destruir los intentos criminales 
de sus enemigos. Toda esa mo
vilizaci6n política era para el 
pueblo de Timor Este una fuente de 
inspiraci6n y energía. 

Y ante esto el colonialismo res
pondi6 tratando de impedir el con
tacto y las comunicaciones entre 
los pueblos que bárbaramente 
oprimía. En aquel momento esa 
área era escenario de otras luchas 

verdaderamente heroicas, como 
las de los pueblos vietnamita, 
cambodjano y laosiano. La resis
tencia de nuestro pueblo al co
lonialismo portugués es secular, 
pero nunca logr6 grandes éxitos 
debido a la carencia de una van
guardia capaz de consolidar las 
pocas victorias alcanzadas por 
focos de lucha armada y cultural. 

Basándose en las derrotas su
fridas durante siglos, contando 
con el estímulo dei combate vic
torioso de sus hermanos africanos, 
con el impulso de los pueblos dei 
área, especialmente los vietna
mitas, los carnbodjanos y los 
Jaosianos, y además afirmándose 
en la inmensa ola antimperialista, 
que es la corriente dominante en 
nuestra época, el pueblo de Timor 
Este maduraba su capacidad de or
ganizaci6n y de combate contra su 
enemigo, que es a la vez el ene
migo de todos los pueblos. Avan
zando con seguridad, creadas las 
condiciones y desarrollada la 
educación política, en 1974, el 
pueblo de Timor Este se organiza 
en la Asociaci6n Social Demo
crática de 'rintor Este, ASDT. Pos-· 
teriormente, después de un intenso 
trabajo polí tico. y una vez que los 
derechos democráticos fueron al
canzados, el ASDT se transforma 
en el FRETILIN, Frente Revolu
cionario de Timor Este Indepen
diente. Un trabajo político más 
eficaz permiti6 superar el mani
fiesto de la ASDT y surge así el del 
FRETILIN. 

EI programa es bastante claro. 
Sus objetivos están bien definidos 
y esa es la raz6n por la cual la AS
DT se debía transformar y dar 

cuademos dei ten:er mundo 



origen a aquello que es hoy el 
FRETILIN. Tal como dice el 
programa dei Frente, ésta no es 
sino una organización nacionalista 
y patriótica, que engloba a todos 
los combatientes que aman la in
dependencia, la libertad y la dig
nidad. EI FRETILIN se compone de 
todos aquellos que desean y luchan 
por la auténtica independencia 
n .. donal. Por la emancipación dei 
puel:ilo de Timor Este. 

En nuestro país también se 
puede decir que la violencia reac
cionaria generó la violencia re
volucionaria. A la violencia de los 
opresores se opuso la violencia 
liberadora de los oprimidos, base 
de una sociedad en la cual tendrán 
lugar nuevas relaciones sociales. 
Esta es la historia de nuestro 
pueblo y es también la historia de 
otro pueblos que lograron su in
dependencia. 

LA BASE CAMPESINA 

-t.Sobre qué base social se apoya 
y cdmo está constituído el Frente? 

- La sociedad de Timor Este es
tá constituída en su mayoria por 
campesinos. De hecho, la mayor 
fuerza de nuestro país son los cam
pesinos pobres. Además dei cam
pesinado, están los pequenos 
propietarios. Los obreros apoyan 
ai FRETILIN. Su número no puede 
dejar de ser considerado. los 
pequeno-burgueses estaban casi 
todos ligados a la administración 
colonial portuguesa, sirviendo 
como funcionarios, comerciantes 
o pequenos comerciantes. Eran ex
clusivamente dúnos. T ambién 
habfa naturales dei país vinculados 
a los portugueses y a ellos el co
lonialismo había logrado impreg
narlos de su ideología. 

En cuanto a la constitución dei 
FRETILIN, para responder a esta 
preguntá es necesario destacar que 
el Comité Central dei FRETILIN 
parte dei principio de que todos los 
componen1es dei Frente son y 
de~ ser instrumentos de acción 
eficaz, elementos que lleven a la 
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práctica la línea definida por eJ 
Comité Central. Es así que dis
pone, como 6rganos de acción y de 
ejercicio de sus objetivos, dei Con
greso, de la Presidencia, dei 
Comité Central, dei Comité 
Ejecutivo, dei Comité Político
Militar y de las organizaciones de 
masas. La Presidencia de la Re
pública es a la vez la presidencia dei 
Comité Central dei Frente. Com
pete a sus funciones, designar la 
presidencia dei Congreso. Los 
secreta rios de las organizaciones de 
masas son miembros dei Comité 
Central. Las organízaciones de 
masas son la Organización Popular 
de la Mujer de Timor Este, la Or
ganización Popular de la Juventud 
y la Organizaci6n Popular de los 
T raba jadores de Timor Este.Todas 
reciben la orientación directa dei 
Comité Central dei Frente. Esteasu 
ve~ dispone de 13 departamentos, 
siendo los principales el de Orien
taci6n Politico-ldeol6gica y el de 
Defensa. 

- Los objetivos propuestos 
inicialmente ;_se adecuan a la 
rea/idad actua/, siguen vigentes o 
fueron reajustados p lo latgo de es
tos !!nos de lucha? 

- Básicamente los objetivos 
continúan siendo los mismos. La 
independencia nacional fue alcan
zada. Sin embargo, existen otras 
metas importantes que aún no 
fueron concretadas y que exigen 
un gran esfuerzo en este período de 
reconstrucción nacional. En 
momentos en que !iene lugar una 
guerra de agresión desencadenada 
por un país extranjero contra 
Timor Este cobra importancia el 
sector de defensa nacional. De este 
modo, después de la contra
ofensiva revolucionaria dei 
FRETILIN, las FALINm, el brazo 
armado dei pueblo de Timor Este, 
aparecen dando garantía de con
tinuidad en la expansión dei 
proceso revolucionario. Las Fuer
zas Armadas de liberación Na
cional de Timor Este están en
cabezadas directamente por el 
presidente dei FRETILIN y de la 

República Democrática de Timor 
Este. AI lado dei poder político
ideológico y directamente ligado a 
él está el poder militar. Tanto en 
los 6rganos centrales como en los 
que se encuentran directamente 
subordiRados a éstos, se respetan 
los princípios dei centralismo 
democrático. 

_ EI d{a 7 de diciembre de 1975, 
tropas de infanter(a, fusileros, 
paracaidistas, fuerza aérea y 
naval, totaliza11do cerca de dwz 
mil soldados, invadieron la recién 
proclamada Repúblíca Demo
crática de Timor Este. Eran sol
dados indonesios que desembar
caban para, según Suharto, aplas
tar ai FRETILIN en un plazo de 
"entre tres y siete d(as". Ya pasd 
casi un afio y medio. ;_Cuál es la 
situación actual y cuál la corre
lacidn de fuerzas? 

- La situaci6n actual puede ser 
definid1 como excelente. Los sol
dados indonesios están desmo
ralizados y su permanencia en 
Timor Este es cada vez menor, lo 
que reduce las posibilidades de ob
tener éxitos militares. Estas fuerzas 
están cercadas en casi todas las 
posiciones, exceptuando Dili y 
Baucau, donde se encuentra el 
aeropuerto internacional dei mis• 
monombre. 

Nl!estro pueblo, bajo la direc
ción dei FRETILIN, controla más 



dei 85% dei territorio nacional, y 
en las áreas liberadas, ve crecer y 
consolidarse a sus 6rganos de 
poder. Fue reconstruída la Radio 
Nacional de la República De
mocrática de Timor Este y, a 
través de ella, se moviliza y or
ganiza ai pueblo para hacer frente 
a la agresi6n. En menos de nueve 
meses las FALJNTIL reconquis
taron muchas posiciones impor
tantes ocupadas por el enemigo. 
Entre estos éxitos está la reocu
paci6n de la ciudad de Eroera, im
portante por estar situada en una 
regi6n agrícola, productora de 
café. AI verse cercado por nuestras 
fuerzas armadas de liberaci6n, el 
enemigo abandon6 en el terreno 
gran cantidad de armamento de 
origen norteamericano. 

- ,Cómo puedeinfluirlaactual 
situación interna de lndonesia, en 
la solución dei enfrentamiento 
existente entre el pueblo maubere y 
los dirigentes de ]akarta? 

- Por muy largo que pueda ser 
el cautiverio dei pueblo indonesio, 
lo que es cierto es que las fuenas 
revolucionarias, las fuerzas anti
fascistas, antimperialistas, de
mocráticas y patrióticas acabarán 

Xavie:r do Amaral, Presidente de la 
Re/11lblica Democrdtica de Timor 
Este 

por derrotar la administraci6n 
corrupta de Suharto. La cQn
tradicci6n antagónica existente 
entre el pueblo de Timor Este y las 
fuerzas de la República Unitaria de 
lndonesia será resuelta por la fuer
za de las armas y a favor de nuestro 
pueblo. E) equipo de Suharto se 
ahoga en contradicciones cada vez 
más graves. La corrupci6n se ex
tiende y se generaliza. Ejemplo de 
esto es la quiebra de la empresa 
petrolera estatal Pertamina. 

LOS TIEMPOS DE SUKARNO 

- Volviendo atrás en el tiempo 
,cómo encaró el ex-presidente de 
lndonesia Sukarno, derrocado 
por Suharto, el problema de Timor 
Oriental? l Cudl fue su política con 
relación a la entonces colonia por
tuguesa? 

- EI gobiemo de Sukamo fue 
antimperialista. Con relaci6n a 
Timor Este su posici6n puede ser 
definida en estos términos: no per
tenece a lndonesia y es un pro
blema de Portugal. 

_ Posteriormente, lCÓmo 
evolucionó la situación interna en 
Timor Este hasta el 25 de abril en 
Portugal? 

- Las tensiones políticas 
crecían día a día y todo llevaba a 
creer que, tarde o temprano la 
situaci6n se degradaria. Poco a 
poco los estudiantes comenzaron a 
protestar y las tropas coloniales 
estacionadas en la isla comenzaron 
a crear condiciones para que un 
conflicto abierto estallara. 

- l En qué medida influyeron en 
estos conflictos los acontecimien
tos dei 25 de abril de 1914 en Por
tugal? 

- La "apertura" de las vías, o 
sea la posibilidad de generalizar la 
acci6n política a todos los puntos 
del territorio nacional aceler6 los 
acontecimientos. Pero importa 
senalar que el factor decisivo fue la 
lucha que nuestro pueblo, silen
ciosamente, libraba para obtener 
mayor fuerza y unidad. 

LA MUJER. LOS PRISlONEROS 
YLA GUERRA DIPLOMA TICA 

- En el contexto actual, i. cudl es 
la situación de la mujer en su pa(s? 

- El papel de la mujer debe ser 
destacado. En la sociedad que es
tamos construyendo, ocupa un 
lugar relevante. A ella le son con
fiadas tareas idénticas a la de su 
companero, el hombre. Recor
damos con alegría que el primer 
soldado indonesio capturado en 
Timor Este fue hecho prisionero 
por una patriota, una mujer que 
constituye un ejemplo de com
batiente decidida. La mujer está 
presente en todas las instancias dei 
aparato político-administrativo 
dei país. 

- lQué tratamiento reciben los 
prisioneros dei ejérdto enemigo? 

- El FRETILIN considera que 
los prisioneros políticos que ha 
hecho son susceptibles de ser 
reeducados, siendo por lo tanto 
objeto de tratamiento político es
pecial. Es un trabajo largo y por 
ello es difícil hablar de éxitos. Los 
prisioneros políticos son personas 
que estuvieron ligadas a una deter
minada práctica y llevan consigo 
vícios que es preciso remover. 
AI rechazarse la violencia como 
método de recuperaci6n, el trabajo 
exige mucho tiempo hasta que se 
logren resultados positivos. 

- LPor cudntos pafses es re
conocida ªftualmente la República 
Democrdtica de Timor Oriental? 

- Nuestro gobiemo es reco
nocido por más de 15 países, entre 
los que se cuentan las antiguas 
colonias portuguesas y los cinco 
países dei Asia revolucionaria 
(Laos, Corea Democrática, Viet
nam, Kampuchea y China). For
mamos parte del Consejo Mundial 
de la Paz y nuestros representantes 
ya participan en las sesiones inter
nacionales de la OSPAA. (Or
ganizaci6n -de Solidaridad de los 
PueblosAfro-Asiáticos) e 
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Entrevista exclusiva con Mello Antunes 

Portugal: el futuro 
de la revolución . . 

Tres anos después de la "revolución de los claveles", 

uno de sus conductores más destacados, quien aún 

ocupa una decisiva posición en el aparato dei Estado 

y lidera una poderosa corriente militar, analiza el de -

sarrollo de ese singular proceso de cambios. 



La gesta de los claveles rojos 
La revolución portuguesa acaba de completar tres anos. En el actual clima político que vive Portugal, 

parece aún mãs lejano aquel eufórico 25 de abril de 1974 que marcó el reencuentro entre las fuerzas armadas y 
e) pueblo ai caer ta dictadura que por mãs de 40 anos dominó el país. Las corrientes políticas y militares que se 
unieron en la gesta revolucionaria estãn hoy divididas, cuando no enfrentadas y líderes dei 25 de abril como 
Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho y otros están marginados dei poder o sometidos 
a juicios castrenses, promovidos por militares conservadores que, en general, fueron derrotados en el levan
tamiento de abril. 

Sin embargo, el Portugal de hoy -pese a tantas claudicaciones y concesiones ideológicas- no es el mismo 
de Salazar y Caetano. Poderosas corrientes políticas y militares, dentro y fuera dei gobiemo, siguen soste
niendo la lucha revolucionaria y peleando para que la "revolución de los claveles" no se transforme en una 
frustración. 

La pregunta que se plantea dentro y fuera de Portugal es si esta revolución se extingue, combatida desde 
fuera y saboteada desde dentro, o si permanecen las condiciones para que supere su difícil etapa actual y se 
desarrolle. Nuestros lectores encontrarán en la entrevista exclusiva que el Mayor Mello Antunes ha concedido 
a los companeros dei equipo de "Cuademos dei Tercer Mundo" en Portugal una respuesta a estas inquietudes. 

Mello Antunes es un destacado oficial dei ejêrcito português, uno de los coordinadores más activos de la 
revolución de 1974, ministro de Relaciones Exteriores en varios gobiemos y actuaJ presidente de la poderosa 
Comisión Constitucional dei Consejo de la Revolución. Es comunmente identificado como líder de una in
íluyente corriente militar, conocida como el "Grupo de los Nueve" -firmantes iniciales de un documento de 
gran resonancia política- y, según sus propias palabras, el sector que "aparece cada vez más como el 
enemigo a aplastar". (Nota de la Redacción). 

Thiago de Mello y 
Arthur Viana Neto 

A YOR Mel/o An-
tunes, nos gustarla 
comenzar esta en-

trevista con un balance de la 
Revolucidn portuguesa en la 
que Usted tuvo - y tiene - una 
participacidn destacada. 

- Un balance de la revo
luci6n portuguesa bastaría por 
sí solo para hacer un libro de 
varios volúmenes. Mas para los 
objetivos de "Cuadernos dei 
Tercer Mundo" pienso que tal 
vez sea necesario subrayar al
gunos de los momentos cul
minantes de la revoluci6n y 
destacar aquello que fue sig
nificativo para la marcha dei 
proceso político portugués 
iniciadoel25deabrilde1974. 

Creo que no vale la pena 
hacer una referencia detallada 
a ese día. Como se sabe, el 25 de 
abril surge de un movimiento 
militar que se propone derribar 
ai fascismo y con éste ai co
lonialismo. Es, por lo tanto, un 
acto de rebeli6n contra el sis- .,. 
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tema colonial-fascista que 
durante varias décadas imper6 
en Portugal. Y es portador de 
un programa político que pone 
el acento sobre las grandes con
quistas democráticas, anhe
ladas por todo el pueblo desde 
hace muchos anos. 

_ Ese programa no era 
todavia socialista. 

- ·El acento de ese programa 
se pone sobre la conquista de 
las libertades formales de la 
democracia representativa, 
aunque ya contiene implíci
tamente, y hasta cierto punto 
de forma explícita, algunos 
elementos de las grandes refor
mas sociales deseadas por 
muchos de los elementos del 
MFA (Movimiento de las Fuer
zas Armadas), comprometidos 
con la revoluci6n dei 25 de 
abril. En este sentido se puede 
decir que, paralelo al propósito 
de restaurar la democracia 
política, había ya una intuici6n 
de que ésta debía ser acom
panada por, profundas refor
mas estructurales en la so
ciedad portuguesa, en un sen
tido por lo menos socializante. 
Es decir, una transformaci6n 
de la vida y la sociedad, que 
pudiera culminar en el futuro 
en una sociedad socialista. 

- l Por qué sectores sociales 
fue acogido ese-programa 7 

- He llamado varias veces la 
atenci6n, y lo hago una vez 
más, hacia el hecho de que la 
aplastante mayoría dei pueblo 
português adhirió, después dei 
25 de abril, al Movimiento de 
las Fuerzas Armadas y a sus ob
jetivos políticos. Adhirió al ac
to revolucionario dela caída dei 
fascismo, porque todas -o casi 
todas- las dases y capas de la 
sociedad portuguesa, presin
tieron que algo ganaba con la 
caída delfascismo. Presintieron 
que el programa propuesto se 

identificaba con las aspira
ciones e intereses de la mayona 
dei pueblo, independientemen
te de las aspiraciones e intereses 
de la mayoría dei pueblo, in
dependientemente de las as
piraciones de clase. El simple 
hecho de anunciarse la caída dei 
fascismo y de dirigirme a la ins
tauraci6n de la democracia 
política era, por sí solo, un 
programa suficientemente 
universalizante como para 
movílizar a la mayor parte de 
las dases y capas de la pobla
cíón portuguesa. S6lo algún 
tiempo después del 25 de abril, 
cuando comienza a desarrollar
se toda la dinâmica conteruda 
en un movimíento social que se 
libera en los nuevos marcos 
democráticos formales, aún no 
institucionalizados, pero ya 
anunciados y vívidos en la 
práctica, empiezan a dibujarse 
lo que podemos considerar las 
primeras confrontaciones 
serias de la lucha de dases. 
Comienza efectivamente a 
quedar claro que existían con
tradicciones en la sociedad por
tuguesa, consecuencia de una 
sociedad estratificada en la cual 
los antagonismos de dase eran 
muy pero muy fuertes, como 
herencia del régimen anterior. 
En torno ai programa del MF A 
ya no se hacía sentir la misma 
unanimidad. Es decir: por un 
lado están las dases trabaja
doras que luchan en tomo al 
programa, desesperadamente, 
no sólo para obtener la de
mocracia, sino también para 
avanzar hacia formas sociales 
más desarrolladas en e1 interior 
de esa misma democracia. Para 
obtener, a corto plazo, no sólo 
la democracia política sino 
también las transformaciones 
estructurales de la sociedad. 
Por otro lado está la resistencia 
de la antigua clase dominante, a 

la cual evidentemente le in
teresaba el cuadro democrá
tico-burgués anunciado en el 
programa dei MFA, como el 
cuadro ideal para el desarrollo 
integral del sistema capitalista. 

LAUNIDADINICIAL 

Las dases y capas de la 
poblaci6n portuguesa adhi
rieron en su casi totalídad al 
programa dei MFA. En tomo a 
su objetivo primaria, la caída 
dei fascismo, todos estaban de 
hecho de acuerdo, aunque por 
razones diferentes. La excep
ción es una estrecha faja de la 
alta clase media y de la aris
tocracia rural, lo que he Ua
mado "sistema sefiorial
feudal", existente en la for
maoon social concreta por
tuguesa antes del 25 de abril. Es 
una capã social muy delgada, 
ligada al poder de la tierra, a los 
latifundios y a ciertas formas 
del desarrollo capitalista que se 
dieron en determinados 
momentos del fascismo, pero 
que como clase no había adop
tado las formas más evolu
cionadas de ese mismo de
sarrollo. 
· A partir de esa capa social se 
originan grupos capitalistas 
basados en la acumulaci6n de 
capital, tanto de la explotación 
desenfrenada de las colonias 
como de la explotaci6n de la 
tierra y de los campesinos. Ese 
estrato social estuvo, de hecho, 
interesado en formas políticas 
atrasadas, autocrâticas y fas
cistas, por ser las que mejor 
defendían sus intereses in
mediatos: la acumulación 
acelerada de capital a costa de 
la explotación de los campe
sinos sin tierra, la continuación 
de la explotaci6n colonial y de 
la guerra (lo que concluy6 en 



E/ Mayor Mello Anlum.sy la cuesti6n colonial. En la foto ckam"ba, coni>eTsando con 
los enviados de "Cuademos ckl Tercff Mlm4'>" en ,J aeroj,uef'to de Luanda. En la 
de abajo, ucn'bimdo una.r notas /)oco antes de qiu su avitm aterrirara en Mozam
bique, donckasisti6alafflck/>erldmcia. 

"Sin la comp/.eta 
indepmdencia de 
las colonia.s no 
seria posibl.e fi. 
quidar el fasru-

0 
mo", declar6 ) 
Mel/o Antunes CD 

duran_le su en- '5 
trevuta a 1 
"Cuadffnos dei CD 

Tercer Mundo" i 
enLisboa ,r 

un cierto aislamiento del país 
frente al resto de Europa y dei 
mundo), la defensa de su papel 
dirigente en el conjunto de las 
instituciones de la sociedad 
civil y la continuación de su 
predominante influencia polí-1 t~ca en e! seno de las dases di

CD n~entes. 
j - ;, Y el resto de las dases a/
CD tas? 
$ - A excepci6n éle esa es
if trecha faja social, había en la 

propia burguesía nacional 
grupos que aspiraban a un en
cuadramiento político más 
favorable ai desarrollo del 
capitalismo en Portugal. Es e] 
caso de Champaulimaud (uno 
de los más poderosos em
presarios portugueses), el de 
CUF y otros que saben que el 

desarrollo integral de las eoten
cialidades contenidas en e1 
proceso de desarrollo capitalis
ta s6lo podría ser logrado 1 

plenamente en un cuadro ' 
democrático-burguês. Ade
más, esto era consecuencia 
directa del hecho de que esos 
grupos capitalistas tienen 
relaciones muy estrechas con 
l0s grupos capitalistas inter
nacionales, primordialmente 
en Europa. Sus vínculos con los 
monopolios europeos los 
llevaron a desear un cuadro 
político más liberal, que per
mitiese un amplio desarrollo de 
las fuerzas productivas en el 
marco de una evoluci6n ca
pitalista. Así, a excepci6n de 
aq1Jella capa a la que me referí 
inicialmente, y si bien por 
razones diferentes, tantolabur
guesía nacional como las otras 
dases y capclS de la poblaci6n 
deseaban la liberación dei sis
tema político. 

- Esta adhesi6n ai pro
grama dei MFA no fue muy 
duradera . .. 
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- Confirmo lo que dije an
tes: hay una adhesi6n casi total 
ai programa dei MFA y éste 
apenas excluye las capas más 
reaccionarias y más ligadas al 
modo de producci6n carac
terístico dei "salazar
caetanismo". Pero aún dentro 
de este, y sobre todo a partir de 
los anos 60, comíenza a 
aparecer un nuevo sector de 
capitalistas, una nueva capa 
burguesa, que aspira a un 
cuadro político diferente que 
pudiese defender mejor el 
des.trrollo dei sistema capi
talista de producci6n. Y esa 
capa también adhiere ai 25 de 
abril. 

Un poco más tarde comien
zan a aparecer diferencias, 
como resultado de la dinámica 
de la lucha de dases en el 
movimiento social que co
mienza a desarrollarse en una 
forma extraordinariamente in
tensa en los primeros meses 
después dei 25 de abril y que 
contrapone no sólo proyectos 

políticos diferentes en cuanto al 
futuro de la sociedad portu
guesa, sino que también - y en 
los primeros meses eso juega un 
papel esencial- confronta 
proyectos que difieren sobre la 
cuesti6n colonial. 

- 1.Cuáles erem estosproyec· 
tos? 

- Por un lado el dei ex
general Spínola, ya conocido 
antes dei 25 de abril por la 
publicación de su libro "Por
tugal y el futuro" que apunta en 
el sentido de la creación de una 
especie de comunjdad o fe
deración de Estados de lengua 
portuguesa, proyecto que en el 
fondo intenta prolongar la ex
plotación colonial a través de 
formas neocoloniales. Por el 
otro lado, el proyecto dei 
MF A, de los capitanes dei MFA 
que vieron la descolonización 
como un corte radical con 
todas las formas políticas y 
económicas de opresión y ex
plotaci6n hasta entonces 
desarrolladas, y la ascensi6n 
dei proyecto de total indepen-

"Una actkrada acumulaci6n de capital acosta dei esfueno campesinc" 

dencia de las colonias, como la 
(mica forma justa y correcta de 
resolver el problema colonial. 

La cuestión colonial aparece 
aquí como un elemento muy 
importante,. cuando no de
cisivo. La confrontación entre 
estos dos proyectos desco
lonizadores caracteriza todo el 
período que va desde el 25 de 
abril hasta el 28 de septiembre 
(de 1974), cuando abdica el ex
generalSpínola. 

PRIORIDADA LA 
CUESTlON COLONIAL 

- Como Ministro de Re
laciones Exteriores, usted jug6 
un papel importante en esa 
etapa . .. 

- Personalmente siempre 
sostuve que la primera gran 
cuestión a resolver después dei 
25 de abril era la de la guerra y 
las colonias y que ella sólo 
podría ser resuelta de acuerdo 
con la idea fundamental de que 
sin completa independencia de 
las colonias no había posi
bilidad de solucionar el pro
blema de la liquidaci6n dei fas
cismo y la instauración de la 
democracia. Ni siquiera se 
podría esbozar una transfor
maci6n más profunda de la 
sociedad portuguesa. Mis· es
fuerzos y los de gran parte de 
los camaradas en los primeros 
meses después del 25 de abril, 
fueron en el sentido de dar 
prioridad absoluta a la cuesti6n 
colonial y resolver de inme
diato alguno de los problemas 
cuya solución se presentaba 
más fácil, como era el caso de 
Guinea (Bissau) el de Cabo 
Verde, el de Santo Tomé, y 
luego el de Mozambique, y lan
zar las bases de una solución, 
dentro de los mismos prin
cípios, para el caso de Angola 



Proyectos políticos dentro del MFA 

que se presentaba como el más 
complicado (exactamente por 
ser, como essabido el territorio 
donde no había un sólo in
terlocutor, no había un mo
vimiento de liberación, sino 
tres, aunque, evidentemente, 
supiésemos hacer distinciones 
entre ellos. Pero, la verdad es 
que había tres movimientos en 
armas). Por lo tanto, el 28 de 
septiembre culmina un proceso 
extremadamente complejo que 
se desarrolló en el propio seno 
de los militares que hicieron e1 
25 de abril. Aquellos militares 
que teóricamente pertenecían 
todos ai MFA, pero que luego 
revelan concepciones diferen
tes de la revolución, no sólo 
sobre problemas internos sino 
también en relación ai pro
blema colonial. 

La prioridad, entonces, fue 
dada a la cuesti6n de la paz y la 
descolonización, y la historia 
demostró que teníamos raz6n. 
Fue necesario lanzarnos a 
resolver la cuestión colonial, 
no sólo por razones morales, 
ideológicas y políticas de fon
do, sino también para poder 
tener capacidad interna y con
diciones externas que nos per
mitiesen resolver problemas 
fundamentales de la revolu
ci6n, cada día más complejos. 

- i. Cuál es la reacción dei 
MFA a estas tensiones? 

- Después dei 28 de sep
tiembre hay un período bas
tante largo en que se van di
ferenciando y aclarando cada 
vez más los diferentes proyec-
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tos políticos que, tanto en el in
terior del MFA como en la mis
ma sociedad toman cuerpo 
progresivamente. Proyectos 
que van desde los de la mera 
democracia burguesa (con 
varios matices, varias hipótesís 
que esa mísma democracia bur
~esa conlleva, incluyendo 
proyectos claramente de de
recha y otros reformistas) hasta 
varios de izquierda, reper
cutiendo todos en el interior dei 
propio MP~. E] MFA aparece 
inicialmente como un movi
miento unitario de oficiales, 
que anuncia su deseo de man
tenerse autónomo con respecto 
a los partidos políticos y diver
sas agrupaciones existentes. 
Aspira a ser un productor 
ideológico autónomo, por
tador de un nuevo proyecto de 
transformación revolucionaria 
de la sociedad portuguesa. 
Pero la verdad histórica es que 
e! MF A no consigue mantener 
esa autonomía y pasa, a cierta 
altura, a estar fuertemente in
fluenciado por diferentes 
propuestas formuladas a nivel 
de la sociedad política. Eso 
lleva, lentamente ai principio 
pero a ritmo acelerado des
pués, a divisiones internas en el 
MFA que lo debilitaron e im
pidieron que se transformase 
en aquello que podría haber 
sido: un núcleo en torno dei 
cual las grandes fuerzas so
ciales y políticas progresistas y 
democráticas se unieran para 
avanzar en un gran proyecto 
transformador de la soàedad 
portuguesa. 

PROYECTOS Y 
CORRIENTES 

i.Podrfa caracterizar los 
difert?ntes proyectos· entonces 
e;dstentes en el interior del 
MFA? 

- Voy a intentar caracte
rizar los proyectos fundamen
tales y las corrientes más impor
tantes, aunque deba esclarecer 
que en torno a esos mismos 
proyectos se presentan sub
divisiones y grupos. Sin em
bargo, en sus líne;is generales, 
aún corriendo el riesgo de sim
plificar y esquematizar, inten
taré caracterizados. Aparece 
dentro dei MFA, en primer 
lugar, una corriente muy fuerte 
que crece a partir dei 28 de sep
tiembre de 1974 y que fue 
dominante hasta el verano de 
1975. Estaba formada por 
oficiales que claramente defen
dían un proyecto radical de 
transformación de la sociedad 
portuguesa y que en sus gran-
des líneas están ideológicamen-
te próximos al Partido Co
munista Portugués. Debo decir 
que muchas veces esos oficiales 
han sido acusados de ser 
manipulados e instrumentados 
por el Partido Comunista Por
tugués. Yo rechazo esa tesis, 
por lo menos en cuanto a su 
formulación rígida. Creo que e! 
PCP, con respecto ai cual he 
sido, por lo demás, bastante 
crítico, fue por el contrario 
llevado muchas veces a tómar 
posiciones que considero in
correctas y equivocadas en 
función dei radicalismo de 
muchos de los oficiales que 
podríamos considerar ideo
lógicamente emparentados con 
él. Es hasta cierto punto falso 
decir que el PC manipuló e ins
trumentó enteramente a esos 
oficiales, llevándolos a asumir # 



+-+ posiciones incorrectas dentro 
dei MFA en el proceso político 
global. Pero tampoco es en-

teramente cierto lo contrario. 
Mi posición ai afirmar que 
muchas veces el PC fue llevado 

Portugal y el Tercer Mundo 
... E N un redente articulo 

para ·Le Monde 
Oiplomatique • el Mayor 

Mello Antunes analiz6 la di
plomacia portuguesa, parti
cularmente en el período com
prendido entre marzo de 1975 y 
julio de 1976 en que se desem-

pen6 como Ministro de Re
laciones Exteriores. 

Sostiene en ese traba10 que 
Lisboa estableció contactos 

con los no alineados, en par
ticular con Yugoslavia, y 
globalmente con todos los 
países dei Tercer Mundo. Al 
diversificar las relaciones ex
teriores, la intención es hacer de 
Portugal, poco a poco, un 

puente entre Europa y los países 
subdesarrollados, particuJar
mente los africanos. Teniamos 
el convencimiento de que esta 
política traducía un cierto 
número de valores permanen
tes de nuestra civilizaci6n, 
valores que se trataba de 
utilizar en un contexto diferen
te, definido por la emanci
pación de las antiguas colonias 
y eJ retomo de Portugal a la 
democracia. A partir de este 
hecho, Portugal estaba bien 
ubicado para luchar, en el 
plano internacional, en favor 
de un nuevo orden moral y de 
un nuevo orden económico con 
miras a reducir las diferencias 
entre regfones ricas y pobres, 
para combatir los males que 
son la vergüenz.a de la civili
zaci6n contemporánea:el ham
bre, la enfermedad, la miseria, 
la ignorancia, las condiciones 
de vida inhumanas a las cuales 
está condenada la mitad de la 
poblaci6n dei globo. Teniamos 
la ambici6n de desempenar un 
papel original porque nos sen
tiamos "condenados" a ser una 

bisagra, un lugar de encuentro, 
un punto de articulación entre 
civilb.aciones. Había que, 
agregar a la contradlcci6n 
cláslca entre Este yOeste,entre 
capitalismo y socialismo, la 
contradicci6n aún más aguda 
entre Norte y Sur, entre zonas 
de desarrollo y zonas de de
presión, que constituye la prin
cipal amenaza contra el 
equilibrio y la paz dei mundo. 

Csta actitud suponía que un 
papel nuevo sería as~gnado al 
área mediterránea, ai tiempo 
que aparecían signos de cambio 
en Europa dei Sur. Estos signos 
son cada vez más evidentes. Sin 
entrar en un análisis detallado 
de estos cambios, conviene 
llamar la atenci6n sobre el 
carácter "periférico" de las 
economias mediterráneas y la 
complejidad de su formaci6n 
social, que las diferencia de los 
países industrializados avan
z.ados de! norte dei continente. 
E1 caracter "intermediario" de 
las estructuras económicas y 
sociales de Europa meridional 
está ligado a una división 
europea dei trabajo que, pese a 
importantes diferencias cuan
titativas, la sitúa en una si
tuadón cualitativamente ldén
tica a la de las regiones de sub
desarrollo clásico. En la pers-
pectiva de la instauración de 
una nueva organización 
económica y política a escala 
mundial, los pueblos dei surde 
Europa- como los de! norte de 
Africa y dei Cercano Oriente
están particularmente bien 
ubicados para comprender Ia 
imperiosa necesidad de trans
formaciones estratégicas in
separables de las profundas 
modlficaciones al interior mis-
-mo dei sistema". 

a cometer errores de análisis y 
por lo tanto errores de práctica 
política, ai haber sido arras
trado por los oficiales radicales 
de izquierda, tampoco corres
ponde enteramente a la verdad 
histórica. La verdad se sitúa 
más aliá y es resultante de una 
dialéctica extremadamente 
compleja y difícil dei movi
miento social y dei proceso 
político en el período consi
derado. 

Lo que importa es considerar 
hoy, por lo tanto, esa interac
ción dialéctica en que muchas 
veces no sabemos quién es el 
que va ai frente y quién es el 
que va empujando. lnteresa 
subrayar aquí que esa línea 
(hoy conocida como gonçal
vista y que surge en torno ai 
general Vasco Gonçalves, 
primer-ministro en esa época) 
es la dominante dentro dei 
MFA. 

Hay dos principales corrien
tes de izquierda que aparecen 
como alternativas. Una es la 
que muchas veces ha sido iden
tificada con el entonces general 
Otelo, como uno de sus men
tores o jefes de fila. Está muy 
próxima a las proposiciones de 
algunos grupos de extrema
izquierda de Portugal, a 
aquella altura bastante activos 
no s6lo en eJ seno de las fuerzas 
armadas sino también en la 

propia sociedad civil. Algunos 
de esos grupos preconizaban, 
inclusive, la lucha armada 
como la forma de obtener un 
salto cualitativo que permitiese 
la instauraci6n de una situaci6n 
revolucionaria en Portugal, 
asimilando asi muchas de las in
spiraciones ideológicas propor
cionadas por movimientos de 
liberación e independencia dei 
Tercer Mundo, transportán
dolas mecânicamente hacia 



Portugal, en una situaci6n con
creta claramente distinta de la 
de los países donde el problema 
de lucha armada por la libe
raci6n e instauración de µn 
nuevo orden político-social se 
puede poner en el orden dei día. 

La verdad es que esos 
grupúsculos de extrema iz
quierda acabaron por tener una 
influencia bastante grande, no 
sólo en el interior dei MFA sino 
también en el área civil, alcan
zando a muchos trabajadores. 
Cobraron por lo tanto, una im
portancia muy grande en la 
dinámica interna del propio 
MFA. 

EL GRUPO DE LOS NUEVE 

- 1. Cómo se ubica usted en 
este panorama? 

- Desde el comienzo estuve 
ligado a otra corriente de iz
quierda, que tuvo una ex
presión visible en el llamado 
Documento de los Nueve. Se 
hacía un análisis de la situaci6n 
dei país y de los caminos para e) 
futuro partiendo de una crítica 

a las opciones de izquierda que 
presentaban las otras dos 
corrientes y a ciertas opciones 
de derecha, aún en un marco 
democrático. Hasta hoy estoy 
convencido que esta propuesta 
alternativa correspondía a la 
situaci6n concreta de la so
ciedad portuguesa, tanto en el 
plano interno como en el inter
nacional. 

- 1.Qué proponía el "grupo 
delosnueve"? 

- La alternativa era, a gran
des rasgos, la siguiente. No
sotros en Portugal, implan
tados como estamos en Europa 
Occidental y en la década de 
1970 no podríamos reproducir 
mecânicamente, aunque fuese 
deseable, el modelo revolu
cionario de 9ctubre de 1917 en 
Rusia, o los modelos puestos en 
práctica después de la guerra de 
1939-45 en Europa dei Este. 

Los modelos revolucionatios 
ahí implantados correspo
dieron a situaciones hist6ricas 
y geopolíticas completamente 
distintas. 

En mi opinión seóa fatal 
para la revoluci6n portuguesa 
trasplantar mecânicamente 

La izquierda enfrentada 
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esos modelos, intentar la rup
tura revolucionaria mediante 
un salto como el operado en 
Rusia en 1917 o en las de
mocracias populares que se im
plantaron después de'la Segun
da Guerra Mundial. 

- Pero el proyecto de "los 
nueve" era socialista . .. 

- Partíamos sí de un 
proyecto claramente anti
capitalista. Esta es la posición 
del grupo en el cual yo estaba 
insertado: la transformación 
real de la sociedad portuguesa a 
través de un proyecto que 
apuhtaba claramente hacia e1 
socialismo. Por esto recusá
bamos también a la social
democracia, es decir, a los 
modelos de sociedades do
minantes en Europa Occiden
tal, que considerábamos y se
guimos considerando como 
proyectos de vida que nada 
tienen que ver con el de la 
sociedad socialista que juz
gábamos con posibiJidades his
tóricas de construir en Por
tugal. El rechazo, por lo tanto, 
de formas conocidas de so
cialismo que veíamos como 
deformaciones inaceptables dei 

El dirigente comunista Alvaro Cunhal y 
el líder dei Partido Socialista, pn·mer 
ministro Man'o Soares . Proyectos po, 
líticos totalment,: enfrentados. 
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Hombres claves de la revolución 

r 
El almirante Rosa Coutinho y e/ mayoT Ot.to Saraiva de Carvalho/UMon/igurQ.J 
decúivas c-n la revoluci6n. Hoy &stdn margmados dei gobiemo pero s1guen ejncún· 
do considerable nifluencia = el pueblo pon~h y enf~rtes com"ml&s militar&s 
progr=tas. 

++ marxismo, el repudio dei refor
mismo tal como las social
democracias y algunos par
tidos socialistas de Europa oc
cidental lo proponen, la no 
aceptación de esos dos modelos 
nos llevó a proponer una ter
cera vía, si así podemos lla
marla. Una vía que podría 
denominarse "socialismo 
democrático", la cual consi
dera que el socialismo no es 
una mera transferencia a la 
colectividad de los -grandes 
medios de producción e inter-

manera organizada e insti
tucionalizada, la intervención 
democrática de los trabaja
dores en los procesos de toma 
de decisiones a nível político, 
económico y social. Es evidente 
que estas opciones correspon
dían también a análisis más 
profundos de aquello que hç,y 
consideramos que en Europa, y 
particularmente en Europa dei 
Sur, es posible hacer en materia 
de cambias políticos y sociales. 

cambio, o la simple gestión ELPAPELDELADERECHA 
planificada de la economía, MILITAR 
sino el ejercicio real dei poder 
por los trabajadores, lo cual 
implica la profundización de la 
democracia hasta sus últimas 
consecuencias. Es decir, eJ 
desarrollo de la democracia 
política, que significa poner en 
evidencia la necesidad de la 
democracia representativa 
(Parlamentaria), es llevar tan 
lejos como sea posibJe, de · 

98 cuadernos dei ter«r mundo 

- 1. C6mo reaccíona el MFA 
ante la existencia de estas tres 
co rrientes en suseno? 

- No podemos olvidar que 
mas aliá de estas tres corrientes 
de izquierda, existía una exten
sa capa de oficiales conser
vadores. cuando no de de
recha, dentro de las fuerzas ar
madas. Es importante recordar 

que el 25 de abril fue hecho por 
un pufiado minoritario de 
oficiales dentro de las fuerzas 
armadas. El 25 de abril fue 
preparado y ejecutado por dos 
o tres centenas de oficiales, en 
un ejército de varios miles. 

Aún teniendo en cuenta el 
saneamiento efectuado luego 
del 25 de abril, que expulsó del 
servido activo a algunas cen
tenas de oficiales, la verdad es 
que el grueso de las fuerzas ar
madas se mantuvo conser
vador. Adernás de los oficiales 
conservadores y de la gran 
mayoría - que estoy conven
cido que podría haber sido 
ganada para un proyecto 
realista de transformación de la 
sociedad - había y hay ofi
ciales de derecha que procu
raron sacar partido, y de hecho 
lo hicieron, de esas divisiones 
que se operaron en el seno dei 
MFA. 

Esto explica muchas cosas 
que ocurrieron en Portugal y, 
de cierta manera, también ex
plica la curva operada en la 
sociedad portuguesa de un ano 
a esta parte. Vale la pena, tal 
vez, hacer referencia ai 25 de 
noviembre (día dei levanta
miento de los paracaidistas de 
Tancos, en un frustrado intento 
de golpe de extrema izquierda) 
como fecha en que culminan las 
contradicciones surgidas en el 
seno de la sociedad portuguesa 
y en el propio MF Aa lo largo de] 
ano 1975. 

Ese ano es riquísimo en ex
periencias en el campo político 
revolucionario. Tiene su punto 
más alto en el verano y termina 
con Ia caída de Gonçalves y del 
5o. GobiemoProvisional. 



- i. Por qué cae Gonçalves? 
- Vasco Gonçalves es apar-

tado porque su proyecto, y 
sobre todo su prá"ctica política 
y la de los hombres que lo 
acompafiaban, fueron com
pletamente rechazados, no s6lo 
en el interior dei MFA sino tam
bién en la sociedad política. 
Su proyecto fue rechazado, en 
mi opini6n, por falta de realis
mo, por no haber sabido hacer 
un análisis correcto de la so
ciedad portuguesa, por no 
haber sabido marcar etapas y 
ritmos a la revoluci6n, por no 
reconocer que era posible mar
char hacia el socialismo, pero 
tomando en cuenta otros fac
tores, considerados por ellos de 
menor importancia y por lo 
cual precipitaron al país en una 
crisis tremendamente grave. 
Sin embargo, es preciso re
conocer que fue en el tiempo 
del gonçalvismo cuando se 
operaron las grandes transfor
maciones de estructuras en la 
sociedad portuguesa. 

aquí en Portugal, país de 
Europa Occidental, con las 
características, las estructuras 
y la formaci6n social concreta 
que tiene, esas reformas no 
fueron suficientes para hacer la 
revoluci6n, aunque fueron 
elementos importantes. Eran 
necesarias otras cosas. Lo fun
damental, que en el fondo cons
tituía mi crítica de base a las 
otras corrientes de izquierda, es 
que no se atendió a la necesidad 
de formar un bloque social, de 
apoyo a) proyecto trasfor
_mador, suficientemente vasto. 
La línea radical de izquierda, 
ideológicamente emparentada 
a1 PC, piensa hacer una re
voluci6n con una vanguardia 
política, que intenta repro
ducir, como ya dije, los es
quemas de 1917 en el Uni6n 
Soviética. Mi crítica esencial 
era esta: no, en Portugal no es 
posible hacer eso, lo que se 

necesita es profundizar la 
democracia a todos los niveles, 
no sólo a nivel político sino 
también a nível económico, 
ganando a cada paso sectores 
de la población que están dis~ 
ponibles, particularmente la 
pequefia-burguesía e incluso 
una parte importante de la bur
guesía media, evidentemente 
bajo la dirección política dei 
MP A y de la case obrera 
(proletariado urbano y rural). 
No se comprendi6 la necesidad 
de formar un bloque de fuerzas 
sociales y políticas constituído 
por la clase obrera y campesina 
y por el MFA, en tomo dei cual 
se fuesen agrupando las más 
amplias capas de la población 
que reconocerían, en la propia 
práctica revolucionaria, que 
sus verdaderos intereses se 
identilican de hecho con un 
proyecto de este tipo, de trans
formación real y estructural de 

Fue en esa época cuando se "ElJ,royactode VascoCo~alves(foto}f~rt1chazadoporfa/tadt1realismopolJt~o. 

realizaron las nacionaliza-
ciones de los sectores básicos de 
la econoÍnía y de Jos bancos, 
fue en esta época cuando se 
inici6 la reforma agraria, fue en 
esta época cuando se lanzaron ~ 
algunas semillas de aquello que 
aún hoy perdura bajo la forma 
de la gran aspiraci6n de la clase 
trabajadora de controlar gran 
parte dei proceso productivo. 
Son adquisiciones fundamen
tales que tal vez s6lo en ese 
período pudieron haber sido 
hechas. La pena fue que otros 
elementos considerados como 
fundamentales para la cons
trucci6n dei socialismo, no 
hayan sido tomados en con
sideraci6n. 

-lCudles? 
- Lá historia prueba que 
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4 esta sociedad y no con los 
proyectos que les eran suminis

i trados por la derecha o por el 
.o reformismo. 
:i 
J 

ENCARAR LAS FALLAS Y 
SUS CONSECUENCIAS 

- i. Es ésta la omisión o falia 
pri,tdpal que usted reconoce en 
la prdctica poUtica desarro
llada por el So. Gobiemo 
Provisional y particularmente 
por lo que se llama e/ pen'odo 
gonçalvista? 

- Sí. Esta es mi crítica fun
damental al gonçalvismo. Pues 
implicaba una estrategia 
política completamente distin
ta así corno un ritmo diferente 
para la revolución. lmplicaba 
ademãs consecuencias ex
tremadamente importantes en 
el campo de la política exterior. 
En torno a esas grandes cues
tiones se basaron las divergen
cias. A propósito exactamente 
de esas cuestiones, y de cómo 
fueron encaradas, estoy ela
borando un libro en el cual las 
analizo con relativa profun
didad, en una primera con
tribución crítica para com
prender lo que ocurri6 aquí en 
Portugal. Pienso que dichas 
cuestiones no pueden ser 
eludidas por la izquierda, sobre 
todo por aquellos que se co
locan en el punto de vista de un 
anã1isis marxista de la historia. 
Por el contrario, tenemos que 
encararias en toda su profun
didad y con todas las conse
cuencias que ello implica. 
Reconocer los errores co
metidos, no sólo por las otras 
comentes de izquierda sino por 
nosotros mismos, es un ejer
cido saludable, no para que 
pasemos el resto de la vida 
lamentãndonos sino para que 
podamos contribuir eficaz-

mente a una construcci6n más 
elaborada de nuestro futuro. 

- EI "grupo de los nueve" 
tuvo oportunidad de poner e11 
práctica sus concepciones 
citando pasó a ser l1egem6nico 
tras la ca(da de Vasco Gonçal
ves . . . 

- Retomando lo que dije, la 
cuesti6n de la formaci6n de un 
bloque de fuerzas sociales que 
supiese y pudiese ser la base 
social de apoyo a la revoluci6n 
fue, en el fondo, la cuesti6n 
fundamental que me separ6 a 
mí personalmente y a algunos 
companeros que conmigo 
hicieron e1 mismo análisis, dei 
proyecto de Vasco Gonçalves y 
dei proyecto de la extrema
izquierda. 

Evidentemente todo eso im
plicaba a la vez que nosotros 
estuviésernos contra toda y 
cualquier proposición de 
derecha. Pero en la práctica la 
verdad es ésta: en las condi
ciones concretas en que se 
desarrolló la lucha política en 
Portugal en e1 ano dei 75, 
muchas de las fuerzas conser
vadoras dentro de ias Fuerzas 
Armadas, dentro de1 Ejército, y 
aún en el ãrea civil, acaban tác
ticamente por apoyar a los 
oficiales que defendían el 
proyecto político contenido en 
el llamado Documento de los 
Nueve. 

Eso provoc6 equívocos muy 
graves en toda esa revolución: 
equívocos que hasta cierto 
punto se deshicieron el 25 de 
noviembre. Hasta esta fecha, 
hay una lucha que se agudiza 
en el verano de 1975 entre las 
distintas facciones de laizquier
da militar; lucha esa que ter
mina por llevar a la caída de 
Vasco Gonçalves y por lo tanto 
a la pérdida de hegemonia en el 
interior dei MFA, y en el propio 

proceso político, de la línea 
llamada gonçalvista. 

Se da entonces una cierta as
censi6n dei grupo de los Nueve, 
aunque permanecen presentes 
los demás grupos, principal
mente aquel ligado a las 
proposiciones de la extrema
izq uierda. Podemos decir que 
no es muy dara, en eseperíodo 
que va dei verano hasta el 25 de 
noviembre, la hegemonía del 
grupo de los Nueve: nunca 
llegó, además, a existir una 
verdadera hegemonía de ese 
grupo. Lo que es claro es el 
rápido deterioro de la situa
ción, el deterioro de las rela
ciones existentes entre las dis
tintas facciones militares y se 
pone de manifiesto que la si
tuación se encamina hacia un 
punto de crisis, cuyas salidas 
eran absolutamente impré
visibles. Se l1eg6 a admitir, más 
de una vez, que la única salida 
posible era la guerra civil, pura 
y simplemente. 

EL ENEMIGO A APLAST AR 

- El levantamiento dei 25 de 
noviernbre seria la culminaci6n 
de ese deterioro. 

- El 25 de noviembre no es 
más, en el fondo, que una aven
tura de grupos de extrema iz
quierda ligados a ciertas fac
ciones militares, como por otra 
parte pJeveíamos. 

Exige, evidentemente, una 
respuesta en el plano militar, en 
un primer momento, y en el 
plano político, en un segundo 
momento, de parte de aquellos 
que estaban en la posici6n en 
que yo también estaba, con el 
grupo de los Nueve, y de las 
fuerzas políticas que de alguna 
manera tenían afinidades con 
ese grupo en aquel momento. 



General Ramalho Eanes, presidtnte de Portugal, votando en las eúicciones del ano 
pasado 

Se produce esa respuesta y 
hay un intento inmediato por 
parte de las fuerzas de derecha 
de utilizar la crisis desenca
denada para liquidar políti
camente a la extrema-izquierda 
como también a toda la iz
quierda militar y civil. En el 
plano civil, se busca aplastar 
inmediatamente no s6lo a los 
grupos- de la extrema
izquierda, sino también al par
tido considerado más peligroso 
a sus proyectos, es decir, al 
Partido Comunista. 

Aquí es donde comienza 
realmente la gran lucha entre 
las fuerzas de la derecha con
servadora y aquellos que, 
como yo, se colocaban en una 
posición de crítica y de lucha 
relativa hacia las otras fac
ciones de la izquierda militar, 
pero que no habían perdido la 
perspectiva de que el enemigo 
principal era el fascismo y es
taba a la derecha. Esto para 
nosotros era muy claro. 

Y cuando digo nosotros 
abarco a los oficiales más res-
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ponsables por la contención dei 
golpe el 25 de noviembre, y 
entre ellos incluyo ai general 
Eanes y ai general Vasco 
Lourenço. Para éstos era tam
bién clara la perspectiva de que 
e! fascismo y la derecha eran los 
enemigos principales. 

- iQué·consecuencias tuvo 
e/ 25 de noviembre en el MFA y 
la poli'tica portuguesa en ge
neral? 

Luego del 25 de noviembre 
una nueva situaci6n se instala. 
Ahora las principales con
tradicciones que se abren a 
rúvel militar son entre el grupo 
de aquellos que no cambian ni 
un milímetro en sus con'lic
ciones ni tampoco en su 
proyecto político inicial (y que, 
en alguna medida, era el más 
fiel y más identificado con el 
programa original dei MFA), 
grupo dei cual formo parte, y 
los militares de derecha o 
manipulados por ella, que in
tentan invertir la situaéión a su 
favor. 

El grupo de los Nueve es 

ahora el único grupo de jz
quierda que aparece con un 
proyecto de sociedad con un 
cierto realismo y que no puede 
ser atacado fácilmente por 
identificarse con los llamados 
proyectos totalitarios. No 
puede ser atacado de comunis
ta, o de estar ligado ai Partido 
Comunista, etc. Entonces, Ia 
estrategia de la derecha pasa a 
ser la de intentar crear divi
siones en el seno dei "Grupo de 
los Nueve", diferenciando los 
"militares operacionales" de los 
"políticos", preludio de distin
ciones más importantes y 
sutiles iniciadas un poco des
pués, entre los ''demócratas" y 
"patriotas" (los operacionales) 
y los "anti-demócratas" (cuan
do no comunistas) y "anti
patriotas" (cuando no "trai
dores"). 

En el momento actual, esta 
campana akanza su auge con la 
utilización sistemática de ín
numerables órganos de la pren
sa reaccionaria, tanto en la 
capital y grandes ciudades 
como en la província, en 
ataques de extremada violencia 
contra los elementos consi
derados más a la.Jzquierda del 
Consejo de la Revolución 
(siendo yo mismo uno de los 
biancas preferidos). La verdad 
es que se nos hace aparecer 
cada vez más como el enemigo 
a aplastar. 

/ 
INSTITUCIONALIZACION 

DE LA DEMOCRACIA 

- La aprobación de una 
Constitución de orientación 
socialista es un elemento im
portante dei nuevo panorama 
poli'tico . .. 

- Efectivamente, después 



• ,del 25 de noviembre se cr~an 
condiciones para la aprobaci6n 
de la Constituci6n y la insti-

" tucionalizaci6n de la demo
cracia. Nosotros aparecemos 
como los defensores de una 
Constituci6n progresista, 
como los hombres que pelean 
en la trinchera de la Consti
tuci6n para garantizar no s61o 
la del'nocracia sino también las 
profundas reformas de estruc
tura que abran el camino para 
e1 avance de la sociedad por
tuguesa en direcci6n al socialis
mo. 

Toda la derecha y una gran 
parte de los reformistas, ya 
hacen críticas abiertas a la 
Constitución. Inclusive fue 
publicada recientemente una 
entrevista dada por e1 seflor 
Cunha Rego, rniembro dei 
Gobierno, en la que afirma que 
la Constituci6n es absurda. 
Simplemente califica la Cons"' 
tituci6n de "absurda" . Claro 
que ella es absurda para la 
derecha, porque constituye 
una barrera a sus inte.reses de 
clase ai consagrar claramente la 
democracia política y ai definir 
la transición alsocialismo como 
la meta a alcanzar por- la so
cieda d portuguesa en los 
próximos a.fios. 

- l Qué más podna agregar 
a propósito dei libro, ya en fase 
de conclusión, elaborado por el 
Mayor Mello Antunes? 

- No es un simple análisis 
dei pasado. Es también un in
tento dê hacer una proyecci6n 
hacia el futuro a partir de una 
reílexi6n sobre las cuestiones 
que la revoluci6n coloc6 en 
torno de las ideas que defiendo 
y de las convicciones que ten
go . No s6lo en términos de un 
proyecto político para la so
ciedad portuguesa, sino tam
bién en términos de política ex
terior, materia en la cual soy 
bastante sensible por las fun
ciones que desempeflé. De un 
modo general avanzo hasta 
donde es posible, hacia el 
futuro. 

- Algunos militares por
tugueses, como es el caso dei 
coronel Carlos Azeredo, en 
carta divulgada por la prensa, 
afirman que actualmente, con
solidados los poderes cons
titucionales, la revolución ya 
terminá i Cuál es su opinión 
sobre esa posición 7 

- Es evidente que uno de los 
objetivos de la derecha en 
general, tanto militar como 
civil, es hace.r creer y defender 
la tesis de que ya no hay lugar 
para pensar en términos de 
revoluci6n. Incluso porque la 
palabra Revolución connota 
transformaciones violentas y 
cortes radicales con el pasado. 
Yo sigo pensando que, aún 
dentro dei cuadro institucional 
y por lo tanto cortando de raiz 

"Pienso que no están agotadas 
las posibilidades de transf or
mación revolucionaria efec
tiva" 

cualquier idea de alteraci6n dei 
orden constitucional existente, 
es posible pensar en términos 
de transformación revolu
cionaria de la sociedad por
tuguesa. 

La revolución, efectivamen
te, siempre viene acompaiiada 
de una cierta dosis de violencia. 
Aunque esa violencia no se 
manifieste en términos físicos, 
ella está presente en una trans
formaci6n revolucionaria, 
pues implica siempre una rup
tura, un corte con determinado 
orden establecido, o si pre
ferimos, un cierto '' desorden 
institucionalizado" . Pienso que 
no están agotadas las posi
bilidades de transformaci6n 
revolucionaria efectiva. 

Todo depende, obviamente, 
de muchas cosas. Depende de 
la evoluci6n y de la dinárnica 
dei procêso político portugués 
y dei movirniento social real en 
los próximos meses. Como 
dependerá también de con
diciones externas. Este punto 
mereceria que hiciéramos un 
análisis de las perspectivas que· 
se abren en tomo a la práctica 
política del gobiemo actual, de 
las alianzas que en este mo
mento él hace en el plano inter
nacional, y de cuáles son las 
respuestas previsibles dei 
movimiento obrero, y de un 
modo general de los traba
jadores portugueses a esas pers
pectivas, No creo, por lo tan· 
to, que la revolución, que las 
posibilidades de efectiva trans
formaciones revolucionarias 
dependan tanto de ésta o de 
aquella personalidad política, 
sino más bien de condiciones 
objetivas que necesariamente 
se crearán en la sociedad por
tuguesa en funci6n de esos 
elementos, de esos factores que 
acabo de enunciar. Existen 



"no se transforma nada sin las masas" 

varias posibles desarrollos de 
esta situaci6n. Conforme tenga 
lugar uno u otro desarrollo 
también se darán, o no, las 
posibilidades de efectiva trans
formaciones revolucionarias. 

INSTRUMENTAR LA 
PARTICIPACION 

- En su opinión, ,cuáles 
serían las tareas fundamentales 
en este momento histórico 
preciso, vivido en Portugal, 
para que se alcancen esas trans
formaciones revolucionarias a 
que Ud. se refiere y por las 
cuáles Ud. lucha? 

- La respuesta a esa pregun
ta implica la respuesta a ciertas 
cuestiones previas: decir, por 
ejemplo, cuáles son las con
diciones que se debían dar, 
cuáles las hip6tesis a establecer 
para que, efectivamente, se 
verifiquen cambias revolu
cionarios. Yo diria que la 
primera condici6n, la más im
portante, es la existencia de un 
poder político capaz de inter
pretar la aspiración profunda 
de las masas populares, e in
teresado en realizar las tareas 
que operen la transici6n ha·cia 
una sociedad nueva. La pri
mera tarea, en mi opinión, 
sería la profundizaci6n de la 
democracia a todos los niveles. 
Sin una participación más efec
tiva de las masas trabajadoras 
en el proceso de cambio de la 
sociedad no hay posibilidad de 
·transformar nada. Esta par
ticipación tiene que ser ins
trumentada a nivel dei mo
vimiento sindical, tiene que ser 
hecha a nível de los propios 
trabajadores en sus locales de 
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trabajo, es decir, en las uni
dades productivas. Tiene que 
ser hecha a nivel político y ad
ministrativo y, sobre todo, a 
través de la intervención ins
titucionalizada y organizada de 
los trabajadores, a nível de la 
planificación. No hay socialis
mo sin plan, no hay socialismo 
sin planificaci6n de todo el 
proceso productivo y, adem ás, 
no hay socialismo sin que en 
esta planificación, sin que en 
este proyecto transformador 
global, intervengan los prin
cipales interesados, que son las 
dases trabajadores. Para eso, 
es necesario que el poder 

, político estructure la interven
ci6n de los trabajadores en la 
vida política, administrativa y 
económica. 

Seria luego necesario que no 
hubiese ambigüedades en 
cuanto a las cuestiones rela
tivas al desarrollo de la eco
nomía, en cuanto a las cues
tfones dei sector público y del 
sector privado; que no haya 
ninguna ambigüedad en cuanto 
a la necesidad de hacer dei sec
tor público la palanca fun
damental dei crecimiento y 
desarrollo económico, de la 
acumulación que permita la 
concentración de los esfuerzos 
sobre los grandes problemas 
que afectan a la colectividad y 
ai desarrollo de un proyecto 
coherente de transición ai 
socialismo. 

En el caso concreto de Por
tugal, tendremos que vivir en 
un régimen de economía mixta 
en el que el sector privado 
puede y debe desempenar su 
funci6n. Pero, con una con
dición: que sus actividades 

jamás afecten a los sectores 
claves de la economía, o mejor, 
que la actividad privada jamás 
se aduene de los grandes 
medios de producción e inter
cambio. Deberían ser siempre 
actividades que se desarro
llaran colateralmente a los 
grandes proyectos nacionales, 
y que no pudiesen, enforma al
guna, cuestionar 1a transfor
mación real y estructural de la 
sociedad. 

Pienso también que otra 
condici6n fundamental es la 
defensa del orden democrático 
real, pero conviene aclarar al
gunos puntos importantes. 
Aclarar que las libertades for
males y la democracia bur
guesa son valores que tienen 
bastante importancia, prin
cipalmente aquí en Portugal y 
en toda . Europa. Son valores 
que deben ser defendidos, pues 
corresponden a avances re
volucionarios históricamente 
definidos y que no pueden de 
manera alguna ser despre
ciados. Pero hoy existen otros 
valores relativos a la libertad, 
valores democráticos, que no 
puden ser separados de las con
quistas reales de los trabaja
dores. Es decir, no hay libertad 
formal sin que las libertades 
reales sean logradas. Eso im
plica una lectura y una puesta 
en práctica diferente de la Cons-
titución. Diferente en muchos 
casos, de aquella que hoy se 
hace. Un ejemplo: lo que 
ocurre con la comunicación 
social tendría que ser profun
damente revisado. Las liber
tades formales, en este campo, 
están siendo utilizadas cada vez 
más por la derecha, por la reac-
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• c1on, de manera que peligran 
las libertades reales. 

- i. El fascismo tiene enton
ces posibilidades de triunfar en 
Portugal? 

3 - Bueno. Creo que la res
- puesta se desprende de todo 

aquello que ya dije. Considero 
a la derecha como el enemigo 
principal. El enemigo principal 
sigue siendo el fascismo, aun
que creo que muy dificilmente 
pueda tener êxito un proyecto 
suyo, sea a tra~és de una vía 
militar o a través dei juego 
politico normal. Soy, sin em
bargo, muy cauteloso al ex
presar estas opiniones, porque 
reconozco que en situaciones 
algo semejantes ello sucedió 
-por ejemplo en el caso de 
Chile- sin que nadie creyera 
en la hip6tesis de un golpe de 
esa naturaleza. 

Soy, por lo tanto, cauteloso. 
Pero juzgo que en este momen
to no existen condiciones inter
nas o internacionales que per
mitan el triunfo de un golpe 
fascista que pueda cristalizar y 
ser durable. De ahí mi con
sideración de que es mucho 
más en el plano de la ''sociedad 
civil" (involucrando una in
toxicación de la opinión pú
blica, con actuaci6n en las es
cuelas, en el sistema econó
mico) donde el fascismo y las 
ideas reaccionarias actúan, en 
e1 sentido de crear una si
tuación cada vez más favorable 
a los intereses de la derecha, a 
nível de la superestructura . 

HACIA LA "NECESARIA 
REVOLUCIONCUL TURAL" 

- , Considera Ud. que la 
concientizaci6n dei pueblo 
portugués ttstá en descenso 
comparativamente a los 

primeros períodos ~e la re
volución ? 

- Sí, innegablemente. Y eso 
es lo que estimo uno de los 
mayores peligros que ame
nazan en este momento la vida 
política portuguesa. Es la 
manipulación y la intoxicación 
sistemática de la conciencia de 
los trabajadores portugueses a 
través de la televisi6n, la radio, 
y otros medios de comuni
caci6n social que son de todos 
conocidos. Me abstengo de 
citar nombres. 

Otro problema que también 
considero muy importante 
para la instauración de la demo
cracia real es la cuesti6n dei 
poder judicial. El poder judicial 
heredado dei fascismo se man
tiene prácticamente intocable y 
fue creado en un tiempo en que 
el fascismo no dud6 en crear 
una magistratura capaz de 
defender el orden social im
plantado por el propio fascis
mo. Nosotros cometimos el 
error fundamental de no 
provocar cambio alguno, nin
guna alteraci6n en el sistema 
judicial. Heredamos entonces 
estructuras intactas y los mis
mos hombres, que eran los ins
trumentos de ese orden judicial 
pre-existente. No hubo real
mente una modificaci6n su
ficientemente significativa y 
relevante en este campo, como 
'3 que los cambias políticos, 
económicos y sociales im
ponían. La nueva Constitución 
tendría que corresponder for
zosamente a un nuevo orden 
jurídico con nuevos instrumen
tos para su aplicaci6n. Pero 
desgraciadamente eso no 
ocurri6 y pienso que esa 
omisi6n puede constituirse en 
unq de los elementos que hagan 
peligrar no s6lo el proyecto de 
transformaci6n sino hasta la 

misma democracia formal. 
- Mayor Mello Antunes, 

;.considera Ud. que la Cons
tituci6n ofrece condiciones 
concretas para la concienti
zaci6n y organización de los 
trabajadores y , sobre todo, 
para el proceso de acumulación 
de fuerz.as necesarias a la trans
formación revolucionaria de la 
sociedad? 

- No tengo la menor duda. 
Una lectura progresista de la 
Çonstituci6n sin siquiera for
zar su propio texto, permite 
concluir que sí. Adviene de su 
texto, pues en él están todas las 
condiciones para que el poder 
poütico, fiel ai espíritu y letra 
de la Constituci6n, conduzca 
esa tarea gigantesca que en el 
fondo corresponde a una autên
tica revoluci6n cultural: poner 
todos los medios disponibles al 
servido de la concientización, 
identificando el poder político 
con las aspiraciones de los 
trabajadores. 

Eso es lo que yo llamo la 
necesaria revoluci6n cultural. 

Conviene observar que en la 
Constituci6n están reunidos los 
elementos fundamentales 
necesarios para un proyecto de 
transformar la economía para 
realizar la transici6n ai so
cialismo. La gran tarea que se 
presenta ante quien está en esta 
perspectiva, es la de saber 
cómo es que, en la formaci6n 
social concreta portuguesa y 
aquí en Europa, se puede efec
tuar por el camino más correc
to la transición hacia el so
cialismo. Pienso que la Cons
titución ofrece un cuadro 
jurídico-político suficiente· 
mente claro como para per
mitir ai poder político desen· 
cadenar las acciones necesarias 
para que ese proceso sea 
realizable e 



"Aún hoy, mucho• p,ensan en 
1a, Antilias como un roino doredo 
de ,01 v pelmeras, de piavas de 
11mpidas arenas. do aguas cris 
ullinas y de Afroditas mulatas. 
Asl serâ, tal voz, para oi turls· 
t a que seita dei oeropuorto ai 
hotel con aire ocondlc,onado, con 
su piava privado v su casino pro· 
pio. En reelldad la amenidad dol 
clima no logra dislmular el olor 
ácido a la m,sorie, la presencia de 
los haropos y do las en lormedo· 
das caronciote,. patentes en pue
blos flemtu,eos como los antilia 
nos". Este caroeterizoclôn que el 
antropôlogo br&1llei\o Darcv Rl
be,ro hoee de las Antlllas as tem, 
b,én ª" tonsible a las Bahamas, 
el archipiélago màs uoptentrional 
dei Caribe 

los eselavos de origen africano, 
cuvos deseendlentes conatltuyen 
hoy la mayorla de la poblaeiôn. 

La retiscencia de Londres en 
aeeptar la independencla dai eatra
têgíco archipiélago mot lvô preslo
nes de las Nacíonos Unidas en 
1967 v finalmente en 1973 las 
Bahamas proolaman su emancipo 
ciôn dentro do la Commonwealth. 
En términos reales el lo no slgnl· 
fico mayores camblos para su 
pueblo, que viô acentuarsa lo do· 
pendencia econômica respecto a 
Estados Unidos. 

Son norteamericanos la mavor 
pai'te dei millôn 400 mll turl1 
tas {siete por cada bahamello) 
que v1sitan la isla cada ailo, atrai 
dos por sus piavas v sus casinos. 
Son noneamericanas las trasnaclo 

Fua en la •sla bahame,,a de nales que fijan en Bahamas su 
San Salvador que Cristôba1 Colôn sede formal, aprovechando las 
piso por primera vez tiarra amert · facilidades pare la evaslón de lm· 
cana Sin embargo los espallolu puestos que les brinda esta "pa 
no colon,zaron las islas, carentes ralso fiscal" y son norteamarlce 
de recursos mineros v fueron los nos los prlnclpales compradores 
,nglesas qu,enes se establecieron oe la loteria que eontribuye, en 
an 81185, utilldndolas como refu gran medida a financiar el presu· 
g,o para sus corserios y piratas puesto estatal Los Estados únl 
que asolaban los eolonlBI espa· dos cuentan ademàs, desde 1942 
llolas en los slglt>s XVII v XVIII. con una base nevai en Freeport, 
Con ai azúcar v los cultlvos tro· que contribuye a cont rolar ai po 
olcale1 los brh6nlcos lntrOducen saje dei Golfo de México ai Océa· 

:;\ C.OmmonwealthoftheBahamas 
· ~Capital: Nassau (110.000 h.) - Superficie: 1!1.395 km2, exten

sión marttima dei archipi~lago: 233.000 km2 - Poblaci6n: 
220.000 h. (40% rural) - Moneda: dólar bahameno (el dólar USA 
circula libremente) - Idioma oficial: ingl~ - Fi~ta Nacional: 
10-Vll (l ndepcndencia, 1973) - Religión: mayoritariamente 
cristiana - Educación: En 1971 habta 52 mil cstudiantcs de 
primaria y secundaria en el pais - Salud: Un m~dico cada 1.200 
habitantes. 
Bahamas cs miembro pleno de la OEA, las Nacioncs Unidas y la 

munidad Britinica. 

no Atlllntico por 
Florida. 

Esta sltuaelôn no os bllslca· 
roente distinta a la que predoml· 
naba en el resto dei Cerlbe haee 
poeos lustros, pero mlentras que 
101 damh palses dei àrea se es· 
futrzan por encontrar eaminos 
hoela su 11erdadera lndependencla 
v desarrollo, Bahamas las da la 
espalda (no Integra níngún orga· 
nlsmo regional) y preflere "sacar 
partido" de su mayor proitlmidad 
e los Estados Unidos. 

Asl cuando la crlsls econó
mica v les preslones soclales 
eomenzaron a haeerse notar con 
,ntensldad, a princípios de este 
1110, la soluc,ôn planteada por el 
gobierno da Nassau fue la de ofre· 
cer eUn mayores *'incentivos., ai 
capitel ait tranjoro. Se habilitô en 
la Gran Behama, junto a su puer 
to de agues profundas, un parque 
Industrial de 1 200 hect6reas 
d81tlnado o albergar dapósh:os da 
moreodarlas a ser reeitportadas 
con un mlnlmo de procesamlento 
local, on un urgente Intento de 
di1mlnulr en algo las altas tuas 
do desocupaciôn, que augu ran 
una etapa de tenslones v camblos 
socloles en el archiplélago. 
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Fue en oi archlplélago de 
Bahroln, en 1932, que por prime· 
ra vez aporecl6 petr6too on la re
glbn dei Golfo que unos dono· 
mlnan "Pérsico" y otros "Arábl 
go". Esta disputa semàntica refie· 
ja la tradlclonat pugna por la he
gemonfs entre tos dos gigantes de 
la regl6n, Arabla Saudita e lrán. 

Et confticto geopotltico signo 
toda ta e,clstencle dei emlrato, 
donde ai Jeque Khalifa acept6 en 
1861 et "protectorado" que te 
ofreclan los britânicos para evitar 
ser ane,cado por Persia. Cuando 
los Ingleses resuetven admitir ta 
independencla de sus colonlas 
Bahreln v Oatar se niegan a In 
tegrar la confederacl6n de tos 
Emiratos Arabes Unidos y el pais 
se independlza en 1971 bolo ai 
reinado dei Jeque Isa bln Salman 
al-Khallfa, qulen lo gobierna co
mo monarca absoluto. 

Los Estados Unidos ya se ha
b lan preparado para llenar et 
"vaclo" dejado por tos brltáni
cos, de acuerdo con la polftlca 
definida por el entonces Secreta
rio de Estado Adjunto, Joseph 
Sisco. "Decidimos ayudar y estl 
mular a tos dos palses claves de 
la ragl6n (Arabla Saudita e lri,n) 
pare que so votvlosen los elemen
tos decisivos de ta ostabllldad. 
en un momento en quo los ingle 

ses abandonoban la regi6n y se 
creaba una Foderacl6n de Emlra
tos Arabos mlentra• Bahroln se in• 
dependlzaba", informb oi funcio · 
nario nortoemericano a su Con• 
greso. EI joven pais autoriz6 e 
Washington a Instalar bases nava
les en su• puortos, ias que s610 
fueron evacuados tres el conflic• 
to llrabe-isreetr de 1973. 

En los primeros allos de ena 
década ta presencia iraní togrb 
superar la Influencia saudita en los 
emlrecos. Et Sha impuso sobre 
éstos un vlrtual protectoredo 
mlentres que una Intensa mígra
ci6n cJandestlna iranf emenaza 
con constltu lrse, si no en mayo
rfa, en une fuerte minoria agita 
dore. Ya hoy mês de 50 mil tra· 
bajadores iran les en Behrein v la 
cifre crece constantemente. Poco 
antes de su aseslnato 01 rev saudl 
ta Faizal controtac6 esa pene
tracl6n con una ofensiva dipto
mátlce continuedo hoy por sus su 
cesores. Ryad presion6 a Catar 
(único emirato iradicionalmante 
fiel a los sauditas) para que solu
cione la d isputa con Bohrein so
bro tas aguas tronteriza1 v apel6 
oi "sentimlonto àrabe " que de 
hla unirtos (lrán es musutmán 
pero no árabe). Sln embargo 
tes polltlcas de Ryed v Menama 

Gobierno: Monarquia, Shaikh Isa bin Salman al-Khalifa, Rey; -
Capital: Manama (95.000 b.) - Superfície: 598 km2 repartidos 
33 islas, de las cuales Bâhrein, Um N'san, AI-Muharrad, Sitra y 
Dahida son las mayores - Poblaci6n: 260.000 h. (12% rural) -
Moneda: dinar bahrainl - Idioma oficial : ãrabe - Fiesta 
Nacional: 15-Vlll (lndependencia 1971) - Religión: musul
mana - PNB per cápita: mil dôlares anuales - Iducaci6n: 
16.000 esludiames de todo nível en 1974. Analfabetismo: 50% 
Salud: Un mêdico porcada 2.000 habitantes 

Bahrein es miembro pleno de la Liga Arabe, el l'vlovimiento de los 
No Alineados. la OPEP y la OPAEP (Organizaciôn de Pa{scs Arabes 
Productores de Petr~leo) 

volvieron a distanclarse cuando 
Arabia Saudita aument6 su pe 
tr61eo a fines da 1976 en una pro
porci6n menor que la de Bah 
reln v el resto de los palses de la 
OPEP, incluyendo a lrán). 

Bahreln as et màs "pobre" 
de tos productores de hidrocarbu· 
ros dai Golfo, con reserves co,,.. 
probadas que osc1enden a poco 
más de 300 m lllones de barrotes. 
Tomando conc1enc1a dei agota 
miento fururo dei petróleo que, 
sumado a ta ruina de la pe$Ca de 
perlas por ta competenc;a de las 
cul tivados japonesas, dejarla ai de
sértico pais con la pesca como 
ún ico recurso, et gobi11rno ha co 
menzodo a reducir el ritmo de ex 
tracci6n. Se Intenta además apro 
vechar la esva1é9,ca posicl6n d•• 
las istas paro convertirlas en base 
de operaclones fonancieros v co 
merc,ales. 

Aunque Bahre,n obtuvo en 
movo de 1975 contrai m.,yorote 
rio sobre su petróleo. ta polll,ca 
económica es de extremo hbora 
lismo, alentando a las transnacio 
nales a establecerse on el arch1-
p léla90 con generosas excenc,ones 
fiscoles y libre repetrlaci6n de ca 
pitales. EI pais S'3 convlerte en 
un entrepueno, destinado a la 
ree,cportacl6n de todo tipo da 
mercadorias hac1a las capitalas de 
'" zona. En é l se ancuentra ade 
más lo refinaria BAPCO, l.1 se
gundo dai Med10 O riente, que pro 
cesa el crudo tocol v gran porte 
dol saudita. 

Esta prosperidad ha conmocio 
nado las estructuras tradlcionates 
dei ,pais v ha creedo nuevos pro 
blemas, con una urbonizaci6n i,çO• 

lerada y caótica, un:i lnflaclbn 
desboo;ada y una ruorte dependen 
ela de la mano da obra importado 
(hindúes, pakistanles a in:,nles) lo 
que genera tonslones socioles. 

Mlentras ai Khallfe intenta bus· 
car uno válvula do escape a las 
p aslon~ polltlcas con la instau• 
r• cl6n de un sistema partamente 
· 10 de cone occldentat. slfl\Jí&ndo 
ai modelo de Kuwait, lo Juvent\ld 
unlversltorlo v tos lnc1p1on1es sin· 
d icetos se incllnan hacia et Frente 
Popular para ln Liboraci6n dei 
Golfo Arllblgo (vinculado oi 
FPLO Frente para la liberaci6n 
da Omán- que lucha en Omén 
contra fuerzas lranles). Este )ovon 
movlmlento potltico procuro dar 
a los emiratos dei Golfo una ter
cara eltarnativa: la via socialista. 



t_a violenc,a v las ca1ás1roles 
car..eterl,tan la hlstqrla de Bengle 
dosh desde antes de su lndopon 
dencia v ai lngresar en su séptl· 
mo a;\o de vida el pais encuentra 
S\J economia en virtual banca
rrota, S\J clase dirigente diezma
da por los oseslnatos pollticos o 
sumergida en la corrupclbn, su po
blecibn amenazada por ai hambre 
y su geografia azotada por los 
ciclones e lnundaciones perlbdi· 
cas. 

Bangladesh era parte de Pekl.
tán cuendo este estado f\,e crea
do por los Ingleses en 1947 para 
separar a las Poblaciones musul 
mana e hindú ai poner fln a su 
domlnaclbn colonial sobro la pe
n insula lndostánica. En Paklnán 
Occidentel se eStablecib la capi
tal v se promovleron los planes 
de deurrollo Los recursos de la 
parte oriental (actual Bangladesh), 
eran succlonados por la regibn 
occidental de la que la separan 
dos mil kll6metros de terrlto· 
rio índio. 

Los relaclones de Bengala con 
el goblarno central se agravaron 
durante la dlctadura milhar dai 
Gral. Ayub Khan (1958·1969) v 
la crlsls estallb cuando el gobler
no de Oacca se neg6 a convocar, 
en 1970, la Asamblea Nacional 
llbremente elegida, en la cual la 
llga Awaml dei autonomista jeque 
MuJibur Rahman habla obtenldo 
una oplastante mavorla. 

Ante el terrorismo desatado 
por ai eJérclto pakistanl en Ben
gala (murleron 30.000 personas) 
la Liga Awaml proclamb la Re
públlca Popular da Bangla Oesh 
(Bengala Líbre). Lo lntarvenclbn 
hlndú en el confllcto en dlclem
bre de 1971 decldlb lo guerra y ai 
16 de dlclembre da 1971 ai •l•r· 
cito dai Gobierno central flr· 
mó su capltulaclón en Oacca. Mu
Jibur Rohman fl.,e liberado da w 
prlslbn paklsunr y esumló ai Pr• 
mierato. 

MuJibur Aahman, h•roe da la 
lndependencla no logró establll· 
zar ai pais nl sanear su economia. 
En 1974 los precios de los artl
culos b4slco, dei consumo popu
lar subleron en un 400 por clento. 
Ese mismo al'lo las lmportaclo
nes se lncramantaron en un 80 
por clento mlentras que las ex
portaclones bllslcas (t• v yute) 
abto crecleron en un 10 por clan· 
to. La desllusl6n de las mesas 
con el programa populista da la 
Liga Awaml (que obtuvlera an las 
elecclonea de 1973, 308 bancas 
parlamentarlas, sobre un total de 
3 15) f\,e canalizada por 101 
grupos meol1ta1 y propaklstanles 
V ta vlolencla volvlb ai pai,. 

En enoro da 1975 una nueva 
Constltuci6n otorg6 e Rahman 
am pllos poderes ejecu tlvos, pero 
va era tarde. En agosto da asa 
al'lo un cruento golpe derrocb 
ai goblarno, esesinando ai "pa
dre de lo potrla", su familia y 
varlos ministros. EI réglmen de lo, 
generales golpistas fue lnmedl• 
tamente reconocldo por Wash ing
ton v Pek ln, antes Incluso que los 
nuevos dirigentes arreglaran su1 
cuentas internas. Eei poco, mesas 
cuatro goblernos se sucedleron en 
el poder an Oacca, sln que hasta 
el momento los lideres dai golpe 
encabazedo por el Gral. Zalu r 
Aahman se hoyan puesto de 
acuerdo sobre una forma esta
ble de compartir ai podar 

sr hubo acuerdo en cuento a 
devolver a sus antlguos due;\os 
mlls de tresclentas Industrias na 
clonallzedas duran te el goblerno 
de Mujlbur Rahman v a renunciar 
ai control estatal dei comercio 
dei yute, principal rubro de ex· 
ponaclón dei pois. Simbólicamen
te el nombre dol pai, fue cambia
do por el de "Rep(lbllco ·111ém, 
ca", alineando su diplomacia con 
la de Arabla Saudita, lr6n y 
Poklst6n. 

Bangladesh aólo tleno front• 
ras con la lndla, que no -Slmpa-

t lza an abtoluto con ti ectual 
goblarno da Oecca (por lo menos 
hasta la darrou de la Sra. Gan· 
dhl). Esto ha favorecido ai rasur
glmlanto da la actlvldod guarrl
llara en ai interior dei pais -ahora 
liderada por la Liga Awaml v 
el Partido Comunista- 1Jn que 
la rlglda apllceclón de la lay mar· 
clal logre controlaria. 

La "estobllldad" preconizada 
por los golpistas tomo requisi
to para atraer lnveraoras e>t tran· 
Jeros no ha sido lograda v la 
atencl6n de 101 observadora, dei 
cambiante panorama atl6tlco (y 
10, esperanzas dei pueblo bengal 1) 
se dirige ehora hacla la actltud 
que adoptará un ejército alta 
mente polltlzado y formado an la 
lucha lndopendontlsta, .cuva tre 
dición de defen1a de los Jntere
ses populares no parece concor
dar con la dlreccl6n polltlca de 
sus &etu11les mandos. 

Islamic Repu blic of Bangladesh ® 
Capital: Dacca (1.400.000 hs.) Superficie: 142.800 km2 -
Idioma oficial: bengalf - Fieata Nacional: 26-III (lndependen
cia, 1971) - Religión: mayoritariamente musuJmana - PNB 
per cápita: 77 dólares anuales - Educaci6n: 6.500.000 estudian 
tes de todo nivel en 1972. Analfabetismo: 85 por ciemo - Salud: 
Un mMico cada 10.000 b.rbitantcs 

Bangladesh es miembro pleno de las Nacioncs Unidas, la Comu
nidad Britânica y el Movimiento de Patses No Alineados. 
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Barbados 
Como el reuo de las 1Slas dei 

Carlbe, Barbados, la mh oriental 
de las Antifies menores, fue esee, 
narlo de les guerras que las po· 
tenclea lmperlollstos de la época 
(E1palle, Franclo, Holanda e ln· 
glaterrol llbroron por oi control 
de otte es1ret6glca zona, por don
de se canal lzabe o Europa el oro v 
ta plete de Mblco v Perú. 

Cuando 101 Ingleses se esta 
blecleron en la "isla de las higue
res barbadas" en 1625, el fértil 
territorlo enaba deshebitado. Los 
e1pallole1, que heblan !legado a 
alta un slglo atr6s, la ebandonoron, 
ai no encontrar riquezas, exter• 
minando su poblactbn, de la que 
sblo aobrevlvlaron algunos arahua• 
cos llevadoa e Europa poro satisfa , 
cor la curtostded de te corte ma 
drilelle. 

Durante un cuano de siglo 
111 lsla fuo propledod personol dei 
duque de Marlborough, qulen in· 
trodujo las plentociones de azúcar 
v. pera troba1arlo1, los escravos 
procedentes de Afrlca, cuvos des
cendientes con,Utuven hov más 
d11I 80 por clento de la poblo 
c,bn. 

EI proceso de det.eolonizacibn 
en Aftice tuvo oran fepercu116n 

~ Barbados 

sobre los cu, 1bel\0J. reav•vando ~• 
orQullo de una ra,a sccularmontP 
oprimida. La lucho indopendent1s 
r.1 osum,b an Barbados la forma 
a,nd,colltta, ai 'last,to do tos "tro · 
do•un,ons" lnglusas, lideradas por 
el Partido Loborista Democrático 
En 1951 se implanta oi sufrag,o 
universal, on 1961 se logra la auto 
nomfa interna v en 1966 se pro 
clamo la lndopendoncia, dentro 
de la Comunidlld Britenica de Na 
ciones 

EI P. L .D de Earl Barrow. que 
gobern6 el pais desde 1966 se 
esforzb por for1ar la integrac,bn 
reg,onol como via para lograr la 
lndepondencía econbm1ca Tras et 
fraceso do tas e~porianc,ils de un, 
licaclbn pollttca en la Federac,bn 
da los lndies Occ1dentales ( 1958 
1962) v lo Foderacibn dei Caribe 
Orlenu11 ( 1962 1966). Barrow con 
tribuyb o croor ln Asociación do 
Libra Comercio dei Caríbe 
(CARIFTA) que on 1973 se trans· 
lorm6 en la actual CARICOM, ,n 

tegrnndo a 12 lslas de la reg,bn 
en un omb,closo programa oconb 
mico que promuov«> oi comercio 
ontaranttllano pera beneficio mu 
tuo v controle las nct,vidades de 
h1s emprews transnac,onalos. 

~ Gobicrno: Tom Adams, PrimcT Ministro ... Capital: BTidgctown 
(19.000 h.) ... Supcrficic: 430 km2 ... Poblaci6n: 260.000 h. 
(50% rural) ... Moneda: East Caribcan dollar ... Idioma oficial: 
lngl!s. . . Ficsta Nacional: 30-XI (lndcpcndencia. 1966) ... 
Rcligi6n : mayorita riamcme anglicana ... PNB per cápita: 850 
d61arcs anualcs ... Educación: En 1974 habta 71.000 estudiantcs 
de todo nivel. Analfabetismo: 3% ... Salud: Un m!dicocada 1 500 
habitantes 
Barbados cs miembro pleno de la OEA, la Comunidad Britãnica, la 
ONU. el CARICOM, la Asociaci6n de Pafscs Exportadores de 
Azúcar y cl SELA. Participa como observador en las rcunioncs dei 
Movimiento de Pafscs No Alineados. 

r1or Barrow se 

ac:orc6 at no alinea.rruento, "º'º 
en la OEA por ,:J levantam,anto 
cte las sanciones a Cuba v amena 
zo cor, retu•arse de la o,ga11,z:a 
c10n panJme,.cana ~· 105 Estados 
Un,dos no ce1aban en su apoyo 
a Gua1omata contra Bel,ce. En no 
v,embrP. de 1975 perm1t1b que los 
av1ones de tran,porte cuban05 se 
roaprov1s10niJr.1n en su pais 
en rut,1 ,> Angola (aunQue esto se 
suspon<Jíb iras la protesta da 
Wash,n91on) 

E11 movo de 1976 Berrow de 
nuncib públlcomonte los mamo· 
bra• dus111tJb1hzodores de Estados 
Un,dos contra los gob,ernos de Je 
meica, Guvana v 4tl suvo proo,o 
~Osten1cndo Que ••tos norteamer 
canos h•n descub,erto que ouedon 
conseguir ge111u cm Barbados Que 
e1acu1e sus clHcos, dando la ,m 
pr..stbn cte que un c,udadano està 
protestando contra ai or<fen so 
c1a1". 

Uno de ostos c,udilldanos b1en 
puecte ser Tom Adams. llder dei 
Part,do Labortste do Barbados. 
qu,en en los etecc,ones de set,em 
bro do 1976 conqulstb 17 de los 
24 oscollos parlomenterios v el 
premíerato, oonlendo énfasts en el 
combato o la "corrupc,bn de alto 
n,vel" v la "defensa de la l,1bre 
empresa" La, reformas ~c,aldl 
de Barrow (educoc:lbn gratuita v 
nuevas leves do hernnc,a, en un 
pais donde la ,leg,ttmidad es la 
norma) no lograron compen$8r 
sus vac,laclones en enfrentarw a 
los lat1fund,os hucareros 

Estos 1ntoreses, unidos • toa 
vfnculodos a los transnac,onales 
dei turosmo V dei oetróleo v gas 
natural que com,enzan a e,nrearsa 
on lo lsla, consu ruven la base de 
epovo dol pronorteamericerio 
Adams, qulen confia en el poder 
protector de la unldad nevei esta· 
dounldenae 011ac,oneda en la cos
te norocc1dent1I de le isle. A un• 
que Adems afirmb ai tmJmlr su 
cargo que "mantendremos nuastre 
pol ltica da lndependencla y no 
planeamos cambiar la ectitud de 
Berbedos hacta 101 pelaas occi· 
dentale, v los no allneados" 101 
observltdores de la regí6n eat1· 
man que su pos,clbn ant l-inte• 
graclonltta no tarda,, en eauHr 
fricciones dlplom,t lces e n un 
Carlbe de resurgante naclonallsmn 
que va no se resigne a aer " patlo 
t rasei ro" dei lmperlellsmo. 



EI ,mperio de Benln, donde 
floreciô una de las más ava,1za
das civilizaciones dei Afrlca sub· 
sahanana, a orillas dei rfo N iger, 
lue arrasado por los europeos, 
que entre los sigtos XVI v X IX 
secuestraron decenas de mlllo 
nes de sus habitantes para vender
los como esclavos en América. 
Ocupada por Francia en 1894, 
la "costa de los esclavos", rebau · 
11zada Dahomey, fue escenario 
desde 1890 de sa1, 9rien1as luchas 
ant1coloniales, encabezadas por oi 
rey Behanzin. 

En el slglo XX esta res\Slencia 
fue retomada por los "brasllei'os" 
(esclavos libertos retornados de 
Aménca) y los nativos "evolu· 
cionados" que enarbolaban los 
mismos ideales de libertad, igual· 
dad y fraternidad que aprend,e· 
ronde sus colonizadores. 

Pero la polltica francesa de 
·'irse para quedarse mejor" tuvo 
é><ito y la independencia formal 
abrió peso a una sucesión do ines
tables goblernos neocolonialistas 
\,2 en 16 a~os, entre 1957 y 
1972), conrnocionados por 111\/an 
temientos populares (en 1963, 
65, 67 y 69) contra las desi
gualdades reg,onales, la especula
ciôn, la corrupción y la admin ls· 
-uaci6n ineficiente. 

Este era el cuadro cuando el 
26 de octubre de 1972 oi cO· 
mandante Mathieu Kerekú toma 
el poder, junto a un equipo de 
1ôven1>s n<icioles. EI 30 de noviem-

bre de ese a11o ai Goblerno Mill, 
ta, Revolucionario defino sus 
objetivos nacionalistas en un d1s· 
curso-programa dondo se convoca 
a los organizaciones populares a 
participar en la yida política, 
Dos a~os más tarde Kerekú pro
clama que "el socialismo cientl· 
fico es la única via do desarrollo 
h istóricamente adecueda para el 
pueblo dahomevano" y ennumero 
las diez tareas de la "revoluciôn 
dt!mocrática y popular" poniéndo 
énfasis en la líquidaciôn de la do· 
minaciôn ex rranjera. la expio ta 
ciôn dei hombre por oi hombre, 
el tribalismo, el racismo y los 
desequ rlibroos entre los fértiles 
terrttonos dei norte, la atrasada 
reg1ón pantanosa dei centro Y la 
r1ca y urbanizada fa10 tropical 
costena. 

En doce meses más, el 30 de 
noviembre de 1975, Kerekú anun• 
eia oi simbólico cambio dei nom
bre colonial dei pais por el de 
Beoln, la lncorporaclón de une 
estrella roja a la bandora y la fun · 
daciôn dei Partido Rll\/oluciOflarlo 
Popular, encargado de vanguardl 
zar oi camino ai socialismo. 

En poco tiempo Benln ha re
organizado la agricultura, de ta 
que v ive el 85 por clento de la 
poblaciôn, Implementando una 
profunda reforma agrada y d11ndo 
príorldad a la alimentaclôn dei 
pueblo sobre los cultlvos de ex
por1i,clôn. Los campesinos parti· 

'" er, la definlciôn de 
pol ftfcas de comerclJ!lllzaciôn, la 
banca ha sido naclorial lzada, la 
adminiS1raciôn democratizada 
(coo autoridades e lecus y revo
cables por sus bases) y se consoll· 
dan los embrionos de la fu1ura 
industria. 

Algunos visitantes europeos 
crltlcan el "clima mareia!" que se 
vive en el pais, donde son fre· 
cuentes las menifenaclones pa· 
triôticas, y la agltación radiofô
nica, crecen por doqu ler los 
ôrgarios de defensa do la revolu· 
ciôn v las movillzack>nes popu 
lares tlenen un estilo paramilitar. 

Pero Ben ín está en guerra. 
Guerra contra el subdesarrollo y 
los sectores feudales, especulado• 
res y procolonleles que se benefl
ciaron de él , Guerra tambiéo 
contra tuer2as externas, aliadas ai 
Imperialismo, que en ya tres 
oportunidades lntentoron derro
car ai goblerno. Sólo graclas a 
la alerta vlgllancla y decid ida par
ticipaciôn dei pueblo pudo ser de· 
rrotada el pasado 16 de enero la 
lnvasiôn mercenarla apoyada por 
Gabón y Marruecos y alentada 
por los servlclos de intellgoncia 
franceses que intentô repetir en 
Cotonú los famosos episodlos de 
Entebbe, Uganda. 

Esta "playe Glr6n ofrlcona" 
servlr6 sln duda para recordar a 
tos regímenes progreslstas dei con• 
tinente que el lmperfallsmo no des· 
canse. En Benln conduclr6 segura· 
mente o un reforzamiento y pro· 
fundlzaclón de una experlericla 
coriclente de que "la Revoluclón 
no es un problema de velocldad, 
sino un largo proceso de desarr_o-
110 hfstôrlco", como suele expli
car el Presidente Kerekú. 

Republique Populaire de Benin 

Gobiemo: Comandante Mathieu Kerukú, presidente - Capital: 
Cotonú (100.000 h.) - Superfície: 112.622 km2 - Poblaci6n: 
3.000.000 h. (85% rural) - Moned.a: franco de Bentn -Idioma 
oficial: francés (lo entiende un 5% de la poblaci6n). Se hablan 
ademãs, fon, nuna, yoruba, dende - Fiesta Nacional: 1-Vltl(In· 
dependencia, 1960) - Religióo: animista y muslmana- PNB 
per cápita: 120 dólares anuales - Educaci6n: En 1972 lnbta 
220.000 estudiantes de todo nivel. Analfabetismo: 80% - Salud: 
Un médico por cada 30.000 habitantes 

Benfn es miembro pleno de la ONU, la Organizaci6n de Unidad 
Africana, la Organizaci6n Interafricana dei Café, la Organizaciõn 
de Pabes Productores de OleaginollOI y el Movimiento de Patses No 
Alineados. 
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Oemost rendo edmlrebte sebl 
d.u ria dlptom,uce, Bormanta s;em 
pre he logrado mentener su 
neutrellded en el comptejo tabte 
ro gaopolltlco dei 1udene asl6tl· 
co, to que fue reeonoctdo por la 
comunided lnternactonel ai nom 
brar e uno de sus hllos mlis lú· 
cldos, el felleeido U Thent como 
Secretario General de las Neclo 
nas Unidas. 

Pero esa hablllded ne90ciodora 
no he tenldo refle)o en te poll· 
tice Interna, donde subsiste con 
grendes dlflcultade• une experlen· 
ela e te que se he llamado "vle 
socialista blrmeneae" EI artl· 
fica de este modelo, mezcla de 
poder personal y tendencla esta 
tizanto, es et general Ne Wtn, 
cuya hl1toria potltlca enll ligada 
a te lucho enticolonlal contra 
brlt6nlco1 v jeponesH. 

Lo1 prlmeros comerciantes ln· 
gleses llegaron o Blrmanla en 
1612 y en 1886 la tncorporaron 
por ta fuerza a la lndia. La ocupa
cl~n Jeponesa (1941 ·45) luo t•· 
nu.,nonte resistida por tos guerrl· 
lleros blrmano, v tres et fln de 
te guerra el puebto se pronuncló 

•n pleblsclto por la independen 
ela. ·e u.>s car ,oenos, reev,vando el 

Et general Win, qulan fue uno 
de I os orcian 1zadoros dei eltrc to 
nt,cionel y ,a tucha anti-nlpon:,. 
de rrocó en 1962 ai goblerno pe•· 
lamentarista de U Nu, despres· 
tlglado por ta corrupclón v la ln
cepecided de consolidar te unldad 
nac,onel. Sólo et 60 por ciento de 
tos habitantes de le federeclón 
( 10 Esteclos) pertenece e ta et· 
nla de tos blrmanos. EI resto està 
dividido entre karens, kashin1, 
sahns v keyhas. grupos tradicio
nalmente enfrentados ai poder 
centrei de Rangún, 

AI asumlr Ne Wln el gobierno, 
Bumanie acabeba de solucionar 
pacificamente sus conflictos fron· 
terlzos con China v ta tndta. Ann· 
gún mantuvo 1u no alineamiento, 
pese o tas prestones en contra, 
duran te toda la guerra dei sudu· 
te asiático v Ne W1n atarmb a tos 
norteomerlcanos cuando nacton• 
llzó ta banca y ta Industria arro· 
cera, responsoble dei 70 por cten
to de las divises que lngresan ai 
país. En 1962 se reellzb una re 
forma egrarla que alectó todH 
tas propiadades da mlls de 20 
heet6reas, pero ai mismo tlempo 
fue prohlblda toda ectiVldad 1indl 
cal. 

Pese a ta represlbn, el pode ri o 
v ta orgenlzaclón de tos trabaJa
dores he aumentado en los últi
mos allos, e><presàndose a travts 
de tnnumerables huelgas, prlncl· 
paimente en tos ferrocerrlles v la 
Industria petrolera. 

En ta consulta electorat do 
1974, (allo de grandH manlles 
taclonH v enfrentamlentos entre 
obreros. estudlentes v "bonzoi" 
budistas contra ta pottcla) e1 par· 
t ido único "Lenztn" resultb vlcto · 
rtoso a nlvet nacional, paro en 
tos muntclplos tocaies fueron eloc 
tos muchos candidatos lndepen 
dtentes, que cuenlonan l1 llnea 
polftlca actual dei goblarno. 

EI r6gtmen de Ne Wln IM! h1 
deteriorado progrestvamenta a Per· 
t lr de l1 crlsfs econbmk:11 de 
1973 v sus aposltores ponen de 

Unióo Birmana, Miammapii 

retleve I•• .,,..,blguedadu su 
proclamado "soclaltsmo b,rma 
nê$". Se crttica la 1nel1cacla de 
tas empresas enatates -sem,, para· 
llzadas por la corrupc1bn v la 
mala adm1nistrac1bn- e1 auge dei 
mercado negro, QUe arruina a tos 
campesinos y, ta apertura dei 
gobierno a empre.sas transnac,ona 
IH, prlnclpatmente en petrb1eo, 
recurso en el cuat Birmanfa as 
outosuflctenra Compallla. 1ndo
nesles, norteamerlcanas v ,apone
sas estan llegando ai pais V se 
~resume que oi gobierno pocsrln 
romper el monopollo estatal de la 
Myanma Oit Corporetion. 

En estas circunstancias ha re
crudecido ta octiv1dod de los dis
tintos grupos guerrllleros. La 
Organlzactbn pera la Defensa 
dei Puebto Oaren, craada en 1976, 
afirma contar con un •J•rclto 
de 40 mll hombres y tos kash lns 
controlan ta mayor parte de w 
Estado (salvo les cludades) con cl 
EJ6rclto pare ta tncsependenc1a de 
Kachln. Por su pane. maoistas 
v trotskistas tamblén t,enen sus 
proplos grupos guerrllleros v tos 
contrabandistas arman bandas 
para proteger ta, rutos dei trá 
fico de estupefacientes. 

La burguesia, que f!nanc b 
muchas de e11as insu rrecc:lonos 
ttnlc81 pera "dawstablllzar" o 
Ne Wln, le reeh1ma ahor• ai go· 
bterno "mano dure" contra obr• 
ros a lntelectuetes. temerosa de 
que ostas fuerus ,ecompongan su 
attenza con te ollclelldad pro 
greslsta dei •l•rclto y. alentados 
por tas vlctorlas revotuc:lonarlos 
en Vietnam Leos v Cambova. 
retomen et camlno de te libera 
clón nacional, an cuvo abendono 
astà ta causa de IH ac:tuala. difi 
cultades da BlrmenlL 

Gobierno: General Ne Win, presidente - Capital: Rangún 
(~.000.000 h.) Superficie: 6?8.000 km2 - Poblaci6n: !2.000 000 
h. (80% rural) - Moneda: luat - Idioma oficial: humano -
Fiesta Nacional: 4-1 (lndepcndc:ncia. 1948) - lleli.gi6n: ma• 
yoritariamentc budista - PNB per cipita: 90 d6lares anualcs -
Educaci6n: En 19?4 habta 4.250.000 estudiantes de todo nivcl. 
Analfabetimto: 40% - Salud: Un m~ico cada 6.500 habitantes 

Birmania es miembro pleno dei Movimiento de PaianNo Alineadc» 
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Suele decorso que cun , pia ta Que 10, espafic ies ... va,eron 
de Po1osl H huble, a pod,do cons 
tru i, un puente de Amêr1c• a Europa Aunque exage,ada, eua vcn1bn s1rve para I ustrar uno ley de la h1~1ur1a dei Terce, Mun do los ter,,tnno, mà ncos, ,el 
de•perta, la cod,c1a do los 1mpe "º'· quecl.Jron convertidos 8f'I 10, 
Pa11es m" pobres 

En 8oll11ia. el conqu,stador es pai\01 sblo retuvo dei altamente org11n12ado ,mper10 incaico aque
llos ra,gos au 'º" tarios que le scrvlan para csclav,za~ •a fuerz:ll de trabaJo, hloqueandu el doso rrollo de una cultu,-1 rac1ona1men 
te e,1,uctu,.,da en torno e la pro cJucclbn agrarl.> E1 s1s1ema colo nu, d,v,de a la poblac:,bn en 
tres casio• Los c;,vnpesinos quu conttnu•n cult van Jo 111s t,erra:s q11e no les fueron nrrebatadas son llan ados ,nd,os". Los mln•ros, 
lo, 1rab&Jftdo1es de a, grandes ha- ,,:noas, IO> recluto1s dei sorvi 
CIC. mil 1a, v el proletariado 
urbano pasan a ser "cholos", m1or11ras que los h.oc:ondados comerciantes~ orof•"'•on.,,1e1. estu d1antu v func,on,.,,os se au1ode 
norn•nffn '"blanco 

Tras décadas de lucha popu lnr ant,espJr,01a, que tuvo su 41PO 
.geo en la, masacrada, rebel ,ones do Tupac Kateri ( 1880 821 v lo Jun1n Tu11,va de Le Poz (18091 encallezode por el mestozo Pedro 
Dom,noo Murlllo, el sector cr1ollo dom111an1e se ,lduena dei pro vac10 ondependttnt,sta v lo dosfl gura calcando modelos econ6mi 
c01 v adm1niurauvos de la-. nue 
vas potencias capiu1IIS1as emergen· tes en Europa. La trensferencle dei poder polhico de Madrid e 
Chuquisac:a (1825) no •lgn1f1c6 mavores camb,os pare "•nd1os" v "cholos". 

La "rosc:o de prop,.,terlos de 
monas (Petillo, Aremavo, Hochs child v otros), políticos v o,,ne rale, d extracci6n ollgarquoce, 
m ,-,eia la vida republicana mo· clerna de Bollvia como parte dei 
neCIQCio dei ntallo. Los lntereses dei Imperialismo brlténlco por el 
yl,: ,e de Antofagane, primero, v por el petrbleo dei sur, das puót, desencadenaron dos guerras frat1cldas en Am,r1ca dei Sur: la 
dei Pacifico (1879-83) Chile 
contra Bolívia v Perú- v le dei Ch ,co (1932·36 Peraguay c:on· 

~ 
tra Bollvla). En elles 801111\a per· diu ws cost .. v IH Ires cuartas PlrtM dei torrllorio choque.,o. La ceslbn a Brasil dai Acre amazbn1co (1904) completa el desmem· bramlento dei pais 

E I t<1nt1mlento de frustrac:ibn 
nacional que producen estas de rrotas abrib peso a un fuerte Impulso reformador y antimpe· r,alltta. Surge asl, ai lado de las lzqulerdM, stndlcalH y campesl 
n .. , et Movlmlento Nacionaliste Aevoluclonario, TrH varlos levan umlentos y una vlctorl• electo ra l no re,patede (1961) ai MNA 
encebeze en 1962 une lnaurrec ci6n papular que derrotb e n lat calle1 11 alete re glmlento, de li 

nea v lleva a Victor Paz ESten "º'º a la preStdencia La revolu• c bn boliviana nac1onallza los mi • nos de esu,110, decreta la reforma agroria v ~, voto universal Para evitar el retorno de la 11,e,a ull garqu la el 01ército •• r .. nruc 
turado v H organ.un milícias obreres v compe,,nas 

Deblhtada por la pre11ón dei ,mr,erlahsmo v los di11lslonH ,nter na,. la revolucl6n se fue defor 
mando v la ,nfiuenc,a norteame roca na on la econom la v la poli 
l•C;l • re~t .t>tece paulattnamente T,11, ai dcrrocamlonto de Paz Es t~nssoro (1964) la voc.oci6n revo luc,on .. ria dei pueblo bolivlono 
volvlb a manlfestarsa en el gobie, 
no dei General Juan Jost Torre, 
(1970 1971). Modlonta un cruen 
10 golpe de Estado. el General 
Hugo Bilnzer Suárez derrlbb a 
Torres v he logrado la perm1 

nencle 
do m6' larga de este slglo enar 
bolando la relvlndlcaclbn na cionelllta de la Hllde ai mar S1n embargo, p~se a sus conceslones o la Juni, Milhar chilena, ai pro· 
yecto de Benzer fr11Ce~ V el logro de esta meta est6 aún dlstente La catrere 11rment,sta y la 
ttnsibn diplomatice generedas ponen on pellgro la paz en ai Pa· clfico Sur, mlentras su gobierno y 
el e1•rcito no reencuen1ren el camino de ldentlfiC9Clbn c:on los ln· terMes populares v naclonalH dei 
pais bautlrado en homenaJ• ai Li· bertador S,m6n Bolivar Que. por au ubicac,bn v trayactorla hlstb· 
rica deberfa ser el e1e de la lnt• graclbn llberadora dei cont,nente. 

Gobierno: Hugo Bãnzer Suãrez, presidente - Capital: La Paz (650.000 h ) - Supcrficie: 1.098.581 km2 - Poblaci6n: 5.500 000 h (70% rural) - Moneda: peso - Idioma oficial: es· paõol. la mayorfa de la poblaci6n habla qucchua y aymara - Ficsu Nacional: 6 VIII ( lndepcndencia. 1825) - Religión: pre· dominantemente católica - P N B per dpita: 320 d6larcs anuale~ - Educaci6n: l 362 000 cstudiantcs de todo nivel en 1973 Analfabelismo 50% - Salud: Un mEdico cada 2 SOO habitantes. 
Bolivia csm1cmbro pleno de la ONU, laOEA, laALALC, elSELA. el Pacto de la Cuenca dei Plata, el Pacto Andino y la Asociaciõn de Pafses Productorcs de Tungstcno. Participa como ob~rvador cn las rcunionc, dei Movimiento de Patses No Alineados 
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Botswana 
"Clerto dia el ascensor en 

que subia el Presidente quodó 
atascado en su oficina de Gabo 
rones. Aforiunadamence volvló a 
funcionar a los pocos minutos. 
SI no, hubléramos tenldo que 
llamar a un mecllnlco de Johe 
nnesburgo para salvarlo de 11111. 
lmaglnese ai premfer sudafrlcano 
Vorster reprlmlendo: 'ILa pról<I· 
ma ve~ que haga comenterlos hos· 
tiles I o dejaré encerrado!" 

Este eplsodlo verldico. relata· 
do por un ministro borswono, 
ilustra claramente el grado de de
pendencía de este ex tenso pero 
despoblado pais frente a los ve· 
cinos reglmenes de minoria bl&n· 
c11 que lo rodean totalmente. 
Cuando Botswana se independltó 
de Gran 8re1aíla, en 1966, sueco· 
nomla estaba totalmente Integra· 
da a la de Sudâfrlca. ai ounto de 
usar su monada. Su única via férrea 
era apenas un ramal de la rhodesia· 
na, operada por la Rhodesie Rall
wavs, y la principal fuente de 
trabajo de sus habitantes eran las 
minas de oro sudafrfcanas, donde 

concurrlan, cada ailo, 30 mil ló 
venes botswaneS8s mé~-

Anuguo º'território de tos bO· 
chuanos", Botswana se encontra 
ba en el slglo X IX en oi punto de 
lnterseccfbn de los lntereses por
tugueses que buscaban unor el 
Atléntico con e1 Indico, de An
gola a Mozamb1que- e ingleses 
-orientados de norte a sur, bus· 
cando vincular C,udad dei Cabo 
con EI Cairo-. Por este eie, la 
llamada "ruta de m,sioneros··. 
se produce la penetración bntà· 
nfco. Cuando ios alemanes colo· 
nfzan Afrlca Sud Occidental (la 
ac tual Narn,bla). Londres teme 
que éstos se oi íen con los boers 
(sudafrlcanos de origen holandês) 
y onexa en 1885 el terrl torio que 
llamon eechuanatandia, imoidien· 
do la entrada de los blancos a 
él para evitar una fnfiltraclbn boar. 
En 1961 , Sudáfrica reclamá para 
sr el "protectorado". pero Gran 
Bretaila, enemlstada con el régi· 
men dei "apartheld" prefirfó con· 
ceder au tonom ra y luego indepen· 
dencia ai pais, que adoptó el 
nombre de Botswana. 

® República de Botswana ' 
Gobierno: Sir Serctse Kbama, presidente - Capital : Gaberones 
(19.000 h.) - Superficie: 600.400 km2 - Población: 695.000 
(87% rural) - Moneda: pula - Idiomas oficiales: inglés y sets· 
wana - Fie.,ta Nacional: 30·1X (lndependencia, 1966) 
Religión: animista tradicional - PNB per cápita: 295 dólares 
anuales - Educación: Analfabetismo: 60%. Entre 1971 y 1973 la 
tasa de escolaridad aument6 un 36% - Salud: Un médico cada 
l 3.000 habitantes 

Bostwana es miembro pleno dei Movimiento de Pafses No Ali
neados, la Organizaci6n de Unidad Africana, la Comunicad Bri
tânica v la ONU 
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Et panorama heredado por Su 
Serene Khama, presidente desde 
entonces, no era alentador. Pero 
con clara conclencia nacionalis 
ta comenzó a echar las bases de 
la independencla real de su pa 
tria Su provecto mlls amb;c,o 
so, es la carretera norte,su r. que 
comunica el pais con Zamb,a, 
creando el primer vinculo mate 
riol con oi resto de A frlca lncfe 
pendi ente 

Ya en setiembre de 1974, 
durante una visita a Tanzan,a, 
Seretze Khama el<presó su apoyo 
a los mov,mfen10s de llberación 
dei Africa Austral. En ese momen
to la enérgica reacclón sudalri 
cena lo obligo a retractarse pu 
blicamente, pero tras la indepen· 
dencfa de Angola y Mozamb, 
que en 1975 el panorama de la 
reglbn cambib v ahora 801swena 
integre con estas naclones, Tan 
tonlo y Zambla el grupo de •·pa/ 
se, ele la lfnea dei frente" en la 
lucha antirracista Pese a que su 
sltuaclón mifftor es de d,flcil de· 
tensa, Botswana se ha converti· 
do en refugio pare los 1óvones 
que huyen de la repres,ón on 
Sudáfrlca y Rhodesla y estãn 
concurriendo por mlles a ose 
pais amigo para Incorporar.a a la~ 
guerrlllas neclonali51as. 

AI mismo tiempo Khema 
prosigue en lo económico una 
pollttca de poner las riquezas 
en menos de todo e, pueblo, pare 
evitar que atgún pequello grupo, 
respatdacfo por los lntareses suda· 
tricanos llegue a controlar los 
resones de la supervlvencla dei 
desértico pai,. La propon:ión dei 
mercado lrterno de alimentos cu 
b iarta por cooperativas de campe
sinos y pas(ores c..-ce ceda c11\o. 
en yne lucho por et control de 
los abastecimlentos que es vital 
para la economia nacional 

La' sltuoclbn es mês comple· 
je en et campo de los cuantlosos 
recursos mlneros recientemente 
descubiertos. que son explotados 
por capltales sudafrlcanos. La na 
clonellzac:16n de est8S riquezas tO• 
devía es un sue/lo. Pero anhelos 
que p11r&elan tan distantes como 
éste hace poco ya son hoy real! 
dedes. Botswana tfene su prop(e 
monada (ef pule) y alfabetiza a 
sus hlJos en oi Idioma necfonel, 
setswane; 

Estos sacrlllcedos esluenos re
clban creclente apoyo internacto· 
nal ya que, como el<presaron re
cfentemente los presidentes de la 
"llnea dei frente". lo defensa de 
la lndependencla e lntegrldad de 
Botswana frente a les agreslones 
rhodeslo-sudafrlcanas "no es sol .. 
meme rtsponsabllldad de su pu• 
bto sino tamblén de 101 cinco 
palsH y de todos 109 puebfos 11· 
bre, dei mundo". 
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Ahora,por primera vez hay conexión aérea directa 
con Af rica y el Golfo A rabe 

11 

onvtniente 
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