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DeHouston 
a Bagdad 

De llouston a AmstNdam y BagcJacJ, de Cnra
cas a ~laputo y Cabinda maestros crw1ados espc
dalcs fucron, cn d último mes, tcstigos directos 
de los acontecuuient-0s. 1-stamos asi buscando 
cumplir nucstra meta ue no dl!jar en manos de las 
transnacionaks de la información o de obsc,vaclo
res poco vinculados a los problemas dei fercer 
Mundo la cobertura de aconu:cimientos o reali
dades rclcvan lCS para nuestros países. 

l:n \1éxico. l!I equipo editorial estuvo igual
mente acttvo, no sólo coordú1ando cl abundante 
material que 11cga ue los corrcsponsales sino tam
hién dando su propio aporte a fin de que los Ice
tores cncucntren en el l\o.17 de la revista nucvos 
y s1gnificat1vos avances. 

La entrevista con Anuar Abdt'I Malek, reali1a
da anlt·s de la rela uc Sadat a Israel. cs rcsuhudo 
Ul' csc 1raha10 Uno de los más d<'Slat·ados l'St:rllO· 
rcs y analistas lk los probll'mas intcrnac1onah:\. 
prindpalnwntt· los rclac.:ionados t·on d \1undo 
Arabl'. Malck cstuvo t·n \ll:,crco cn una rl'unión 
sobre la Universidad de las Naciones Unidas y 
pudo hacer un liempo en su quehacer para es
ll' intacsanll' ui:íloµo con rcdac1ores dl' nuec:-
1 ra revista. 

El hccho de que nuestros enviauos especiales 
pudieran realizar en Cabinda los reponajes espe
cialcs desde adentro ele la Gulf y en la frontera 
misma con Zaire. que está bajo permanente pre
sión dt! l_as tropas dei Gral. Mobutu. es un aconte
cimiento relevante para nosotros, dadas las na
turales rcstricciones que este tipo de reportajes 
han encontrado por obvios motivos de seguri
dad. 

Agradecemos ai gobicrno de Angola por la 
dcferencia con nuestra revista. 

Seõalamos con satisfacc1ón el inicio de la 
distribución de "Cuodemos dei Tercer Mundo" 
en Caracas, Roma. Madrid y Barcelona y des
tacamos con alegria el csfuerzo que amigos 
de la revista están realizando en la Pa7, Bolívia 
para ampliar nuótra prcsl·ncia cn aqud pais, 
desde donuc nucstro cc>rrt•sponsal nos acaba de 
enviar una documentada nota sohrl' la silual'ión 
polí1ica desp11és de la "apcnura" dt'I Cl·ncrnl 
Bán7l'r. 

Finalmente una noticia que nos entristece: 
el fallecimiento de Wagner Atloum, nuestro 
representante en Ecuador. Ligado a la revista 
desde su fase rioplatense, Wagner Adoum hizo 
mucho por ampliar nuestro círculo de lecto· 
res en su país y siempre lo consideramos un 
miembro más de nucstro equipo. l:I que su 
compaõera, Marcela de Adoum haya decidi
do continuar con la Libreria Siglo XX en Qui
to, es lambién un homenaje a la memoria de 
un militante para quien esa tarca era un ins-

\ lntmento de acción política renovadora. 

No. 17 / diciembre de 1977 

correspondencia 
Ainatdo Moreno· Housron·Texas 

En el ,>uesto de venta de "Cuadernos dei Tercer 
Mundo .. , en la reun16n de LASA·ASA, compramos el 
No.15, con oi excelente reportaje de José Carlos 
Escudero sobre el éxodo de médicos a los Estados 
Unidos. Me pareció importante que se hava publica
do tan documentado trabajo y por eso tomé la deci
síón de sugerirles otro; que en cierto sentido seria 
comµhimentario, abordando un problema aún más 
grave: la entrega a d1st,ntos servic,os norreamer,canos 
de cop,as de los estudios e investigaciones hechos 
en el Tercer Mundo por entidades y personas y subsi
diados por fundac1ones y universidades norteamerica
nas. 

Este es un problema 4ue considero gravisimo. Con 
la apariencia de ayuda a la investigación y ai conoc,
mlento de nuestros países, Estados Unidos se está 
transformando en el más gigantesco banco de informa
c,ones y datas sobre América Latina, Asia y Africa, 
muchos de los cuales son reunidos por personas 
Gue no tienen ninguna simpatia hacia su política y 
mucho menos o los ml!todos por ellos utilizados en 
nuestros países. 

P,a Sociedade dos M1ss1onar,os de San Carlos-San 
Pablo·Bras,1 

Nos dirigimos ai seilor Director, con el objeto de 
poner a su consideracíóo el Plan Social dei Centro 
Pastoral de los Migrantes, que se encuentra en la rarea 
de guiar, asesorar y solucionar los problemas con que 
deben enfrentarse honibres y mujeres provenientes dei 
sur de América Latina ai !legar a esta ciudad en busca 
de trabajo y Justicia. 

Uno de nuestros objetivos es lograr establecer la
zos con instituciones hennanas que colaboren en la di
fusión y env(o de datos y material que 1uzquen Úll· 
les a nuestro quehacer para que, unidos, en la dis
tancia, coadyuvemos a la obtención de los fínes pro
puestos que son en definitiva los de cientos de lati· 
noamericanos con quienes tenemos el deber de solida
rizamos. 

Nelson Bardales-Nueva· York 

"Cuadernos dei Tercer Mundo" ha tenido muy 
buena acogida erftre muchos latinoamericanos aqui. 
qonstiruyen un aporte extraordinario y muy necesario 
en un pais donde la prensa es tan restrictiva en lo que 
respecta a América Latina, Afnca y Asia. 

Enrique Mayo-San Salvador. E/ Salvador 

En varias números de "Cuadernos dei Tercer Mundo" 
let'mos notas sobre los procesosdecamb,o en Et,opia y 
Somalia, los cuales mucho nos interesaron. Ahora hay 
un grave conflicto entre los dos países. Nos parece im
portante una opinión de ustedes, que har) estado muy 
cerca de la realidad de la región sobre lo que pasa alli. 
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EDITORIAL 

Carter: • 
Un pri1ner balance 

~ 
L intentar un primer balance de la política exterior de los Estados Unidos 

ba10 la pres1denc1a de James Carter. cuando éste no ha cumpltdo aún un ano 

de gob1erno. no es stn embargo prematuro. Nos parece por el contrario Justificado en razón de 

que el prop10 mandataria ha querido presentarse como un renovador de la imagen norteamericana en 

el mundo, decidido a revisar profunda y râp1damentelas relaciones entre la superpotencia y el resto dei 

globo part1cularmentecon los países pobres 

Ello no se ha verificado y sólo sele podría reconocer a C9rter un nuevo estilo, una recuficac16n 

en el plano de las apariencias Sucede que para dotarse de la necesaria credibilidad en la escena in

ternacional el mandataria norteamencano deberla exhibir cambias efectivos. Y a pesar de carecer de 

ellos, el gob1erno Carter se ha presentado a la Conferencia de Segundad y Cooperación en Europa, 

en Belgrado, insistiendo en su pretens16n de liderazgo en materia de derechos humanos. 

Recordemos que la pnoridad norteamencana en el ârea externa se ha fl1ado en el esquema 

trilat~ral . o sc:a en la armornzac16n de intereses entre los tres pilares dei sistema transnacional, Es

tados Unidos, Europa Occ1dental y Japón En segundo lugar. en un replanteo de sus relaciones con 

los palses socialistas En este aspecto, las acusac1ones de que el socialismo viola los derechos 

huma110<: aparte de, onstituir un despropósito, aportan un constante incremento a la tens16n entre 

Este y 1)0!\t: 

SOio ~, terci;r escalón de importancia se ubican en la visión de Carter las metas que alcan-

zadas confoni1ôf'dn una mudanza positiva entre EE.UU y el Tercer Mundo y por lo tanto un aporte 

concreto en matena de derechos humanos. Se trata de eliminar el racismo y el colonialismo en 

Africa Meridional, de restituir sus derechos nac1onales ai pueblo palestino, y de combalir a las dic

taduras ullraderech1stas que no solamente oscurecen el Cano Surde América sino tamb1én Africa y 

Asia. baste citar a lrân, Zaire, Corea dei Sur .. 

Ningún gobierno norteamencano puede declararse aieno a la ex1stenc1a de estas casos. se trata 

nada menos que dei genocídio, el racismo, el asesinato, la supresión, en ftn, de los derechos indi

v1duales. sociales y nacionales. 
Y resulta de toda evidencia que estas graves situaciones han sido originadas por la super

potencia y sus afiados, sustentadas por los monopolios, y que las m1smas no podrlan continuar s1n el 

apoyo dei sistema cuya hegemonia detentan los EE. UU Repasemos, muy suscintamenteestos asun

tos. 
Lat1noamérica es I tn ârea de influencia directa de Washington. Serra recurrente explicar aquí su 

dependencia global. Es obvio que ésta incluye lo militar, y es de sobra conocida la participación. 

directa o indirecta de los Estados Unidos en los golpes ultraderechistas que conv1rtieron ai Cano Sur 

en la zona donde se registra el penoso récord mundial dei agrav10 a los derechos humanos. Todas 

recuerdan las duras palabras que Carter ha empleado en mâs de una ocasión para referirse a esta 

situación. La m1sma, pasado el t1empo, permanece inmutada. 

Y los dictadores se preparan a adecuaciones de superfície a los "vientos nuevos" que soplan 

desde Washington. como convocatonas electorales que nadie sabe cuándo ni cómo ni con quién se 
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efectuarlan. Mientras prosiguen una represión salvaje, parecen muy confiados de que luego de los 
encuentros que tuvieron en Washington con Carter y de las misiones oficiales norteamericanas que 
rec1b1eron en sus países, será suficiente con hacer concesiones de forma y preparar recambias 
moderados.a lo más. 

La cuestión palestina es otro ejemplo de la ambigüedad y las vacilaciones de Carter. no obstan
te la espectacularidad de sus gestos iniciales. Es incuestionable que la política ultraderechista que ha 
implantado el Primer Ministro israell Menajem Seguin no es dei agrado de la Casa Bianca. Haycon· 
tradicciones entre el comunicado que firmó EE. UU. con la URSS y el que resume las conversaciones 
entre Beguin y Carter. Pero no obstante el malestar que provocó a Carter y a su equipo la política 
israelí de agresiones militares en el sur dei Líbano y la expansionista decisión de colonizar las áreas 
árabes anexadas. están los hechos definitivos, como la abstención norteamericana en la moción de 
condena sobre las colonizaciones aprobada en las Naciones Unidas a fin de octubre, la ampliación 
de créditos financ1eros y la ayuda militar, o sea, Israel conserva su alianza privilegiada con la super
potencia y a partir de ella puede extender sus prácticas genocidas. Las declaraciones de-Carter tras 
el bombardeo 1sraelí a aldeas civiles libanesas, donde se justifica el terrorismo como "derecho a 
represalia" lo ejemplifícan claramAnte. 

En la cuestión de Africa Meridional, hay sin duda diferencia de matices. No hay alll una presen
cia tan directa como en Latinoamérica e Israel. Pero desde el momento en que Carter se trazó una 
polltica africana y dio en ella lugar relevante a una personalidad negra y liberal como el Embajador 
Andrew Young, cabe preguntarse si fue responsable la expectativa que creó, pues a pesar de los 
Hmites de su influencia, una presión firme y constante sobre Sudáfrica y Rhodesia hubiera confor
mado una situación muy diferente para estas reglmenes. Se sabe que en este caso la via hubiese 
sido colocar a Pretoria y Salisbury ante un ultimátum, y exigir a sus socios europeos una polltica 
conjunta que cortase el flujo de armas, suministros y capitales con el que las potencias occidentales, 
incluyendo a EE.UU . con sus 15.CXXl millones de dólares en inversiones dan la base material de 
apoyo ai racismo. Nada de ésto se ha hecho. ante las justas protestas africanas que exigen coheren
cia entre las palabras y los actos. Por el contrario, Rhodesia sient~ que pueden seguir sus ataques ar
mados contra Mozambique, ai igual que Sudáfrica intensifica su represión contra la mayorla negra. 

lQué conclusiones nos ofrece entonces este primer balance? Que ai margen de las intenciones 
subjetivas que pudiera tener, y de los cálculos interesados que inspiran a su retórica sobre los de
rechos humanos, el presidente Carter no quiere o no puede conducir el sistema que lidera, hacia las 
metas que él mismo ha proclamado. Y que como siempre hemos sostenido en esta revista, la lógica 
dei capitalismo transnacional impide todo cambio sustancial en las relaciones que hemos senalado. 
Que existan contradicciones en ese sistema a las cuales no sólo hay que tensr en cuenta sino tam
bién que estimular. está fuera de discusión. Lo mismo vale para quienes, extremando el análisis, no 
reconocen las diferencias entre la política dei demócrata Carter y sus antecesores inmediatos. 

Pero lo categórico de este repaso es la falta de cambias, la ausencia de hechos, y por lo tanto 
la descalificación de la campana de Carter por los derechos humanos. • 



ESTADOS UNIDOS 

La guerrilla académica 
de Houston 
En la reunión conjunta de ilfricanistas y latinoamericanistas, importantes 
sectores de universitarios progresistas se bajan de sus torres de marfil 
para solidarizarse con las luchas de los pueblos explotados, cuestionando 
claramente la política de Washington. EI enfrentamiento con quienes 
ponen su investigación ai servicio dei Pentágono y la CIA es nítido y aun
que todavia no se puede considerar como guerra abierta, los focos de 
resistencia se multiplican. 

Roberto Remo y Marcos Villalpando 

© ADA 18 nw,t'!. 1.i Le1t111 

,\111cnrn11 5111rih•s A,
,,,rmt1m1 ILASAl c.lt- lo~ 

E<,tados Unidos realíLa una reu
n1ón nacmnal de st:s aftl,acJos, que 
por lo general se especializi)n en el 
ambito uníversítario en el estudio 
11 ens.eiianza de temas relacionado,; 
con la problemática latinoame
ricana 

Durante su Sexta Reumón 
Nacional, realizada en mayo de 
1976, la LASA resolvíó - según la 
cxpresíón de su Director de 
Programa, Wayne A . Comelius-
famarse a la aventura" de realizar 

·"f'I 111' , 111,, 1111, t 11 l l11u,1< ,11 

Texa~. conjuntamente con la 
A(ricun Studies A ssocial1on 
IASA>. la organi:zación gemela 
dedicada ai Africa subsahariana. 

EI interés por tal "aventura" 
conjunta de africanistas y lati
noamericanistas no es casual. 
Resulta sintomático que la de
cisión de emprenderla coincidiera 
con la victoria de la República 
Pt,pular de Angola c,obrt- la inva
sión sudafricana y :zairense y el 
rotundo éxito de otra "aventura" 
de gran trascendencia; la dei 
apoyo solidario de Cuba a la 
rt-voluci6n angolana , basado no 
sólo en el íntemacionalismo 
proletario sino también, como 
subrayara Fidel Castro, en el 

11rig<m "IJlino.ifricano' de i,u 
pucblo. 

Los viejo!- vínculos 1.:1 "ico~ y 
culturales entre ambos continente~ 
adquirieron una nueva dimensión 
politic.i que encontró su con
trapdít1da en ,,1 campo de la reac
cion 1.uri el eslrechamiento de las 
relacione~ económicas y diplo
máticas entre los regímenes reac
cionarws. de ambos "conos sur" y 
la prnpuesta de crear una alian.:a 
militar expresa entre ellos a ~i
militud de la OTAN 

Una compa ración d ifíci l 

Resultaba entonces estimulante, 
en razón de la actualidad dei tema 
y de las similitudec; aparentes, la 
confrontaci6n de estudios sobre 
ambos continentes y ésto fue el 
centm de la reuni6n conjunta de 
ASA y LASA, realizada dei 2 ai 5 
de noviembre en el "Shamrock 
Hilton" de Houston. EI problema 
agrario, el pensamiento político, la 
música y el arte, el militarismo, los 
problemas fronteri:zos, alimen
licios, sanítarios, demográficos y 
étnicoi., las influencias culturales 
reciprocas. fueron e~tudiados en 
49 paneles mixtos de africanistas y 
latinoamericanistas, que j1.1nto con 
otras tantas conferencias, mesas 
redondas y debates exclusivos 
sobre uno y otro continente se 

apretarnn en un nutrido prngrama 
de cuatro díao;, cuya sola enu
meración llenu un vc>lumen de 50 
páginas. 

La coinc.1tlc.•ncia en Houston de 
cerca de quínientos académicos 
procedentes de 20 p.iísc<- además 
de lo!ó fatado-, Unidos que presen
taron 350 trabajos constituyó un 
acontecimiento difícil de reiterar. 
l lubc,, no obstante, derroches y 
d1•~pl:'rditms. Algunos p,meles 

tom,) el que. por ejemplo, com
paraba la experiencia de los pe
quentis productores rurales en 
Colombia, Brasil y Etiopía
f ueron apenas justificables y poco 
contribuyeron a lra:zar paralelos 
entre realidades tan disímiles. 

En muchos otros. los acadé
micos pronunciaban una rápida 
<.intesis oral de sus µapers (la 
mayoría de éstos "fantasmas") o 
promesas de producción inme
diata, para uso y consideración de 
!>Us colegas. A continuación seguia 
otra maratónica síntesis, que en 
buena parte de los casos poco tenía 
que ver con la que lo precediera y 
un debate de los asistentes, que no 
conocían el trabajo en discusí6n 
por carecerse de Ct)pias. Para íi
nal i1.ar ese diálogo de sordos los 
coordínadores de panei intentaban 
conciliar posiciones o juicios ad
ver,;os, a modo de síntesis. sobre 



aspectos nada emparentados entre 
si. 

C <Hno ci..plicacio n de ese 
caos, una latinoamericanista 
decepcionada nos confes6 que 
para muchos de los asistentes estas 
reuniones son la oportunidad de 
anadir una linea más a su "cu
rriculum" mediante la tediosa 
obligación de presentar una con
tribuci6n escrita u oral a esa es
pecie de elefantiásico seminario, 
con lo que prueban su permanen
cia en la nómina viva de expertos 
latinoamericanistas, impresionan 
a sus superiores y contactan a 
quienes habrán de proporcionarles 
nuevas becas o empleos. 

Hubo, no obstante, aspectos 
positivos Se presentaron trabajos 
serios y responsables - cuya 
difusi6n masiva s61o será posible 
con su edici6n en los meses pró
ximos- y la discusión sobre as
pectos conflictivos de la realidad 
africana y latinoamericana se 
realiz6 en un clima de libertad 
académica. Lamentablemente ésta 
se vi6 ensombrecida por la ausen
cia de algunos exponentes des
tacados, como el profesor 
Theotonio Dos Santos, que hu
biera aportado un valioso enfoque 
al panei sobre "Perspectivas ra
dicales dei Brasil y el Africa de 
habla portuguesa", brillantemente 
dirigido, por Ronald Chilcote, si el 
Departamento de Estado nor
teamericano no le hubiera negado 
su visa de entrada ai país. 

La confrontaci6n de trabajos 
con sus colegas estudiosos de otros 
continentes servirá a los inves
tigadores asistentes para descubrir 
perspectivas globales que la es
pecialízaci6n puede hacer perder. 

Co mo resumiera el economista 
cubano, Oscar Pino Santos "en los 
salones de sesi6n de los africa
nólogos, lray una palabra que se 
reitl!'ra ,n11cl10: retardo. Si uno va a 
donde se re1í11en los especialistas 
1'11 Asia la palabra qril' se repile 
co11stanteme11te es: multiestruc
turalismo. Puo si uno se introduce 
en las sc>siones de los latinoa· 

1111•rirn11ista~ la palabrn c>11to11ces 
, ~· dependenc1,1". 

La presencia cubana 

Precisamente fue la presencia de 
Oscar Pino Santos, ai frente de una 
numerosa delegaci6n de acadé-
micos cubanos de alto nivel - por 
primera vez en casi tres lustros de 
bloqueo- lo que constituy6 uno 
de los aspectos más positivos dei 
encuentro de Houston. 

Los cubanos arribaron a Estados 
Unidos prácticamente en secreto y 
asistieron, en Seven Springs, a un 
seminario cerrado con sus pares 
estadounidenses.Las precauciones, 
según se explic6, obedecían a la 
necesidad de preservar su segu
ridad ante posibles ataques de 
"gusanos", que de nuevo se mues
tran agresivos, frente a los pasos 
de Washington en pos dei levan
tamiento dei bloqueo a la isla. 

En Houston los cubanos se 
movieron con total libertad, sin ser 
molestados, pese a IJ notoria 
presencia de "gusanos". Los 

economistas Oscar Pino Santos y 
Mario Moreno Fraginals lucieron 
en todas sus presentaciones pú
blicas una solvencia científica que 
sorprendió a los estudiosos nor
teamericanos que no conocían sus 
trabajos. Esteban Morales explic6 
a la curiosidad de un público 
desinformado los detaJles dei fun
cionamiento dei Poder Popular en 
Cuba, mientras que Mirta Aguirre 
y Roberto Fernândez Retamar 
hablaron sobre la política cultural. 
Destac6 este último que los lazos 
culturales con Angola no sólo 
obedecen a una tradici6n común 
sino que son revitalizados por una 
copiosa literatura -poemas, les

timonios, cartas, relatos- que los 
cubanos en Angola están pro
duciendo y que en su mayor parte 
aún se mantiene inédita. Por 
razones harto comprensibles, los 
paneles y reuniones en que se 
anunció la participaci6n de los 
representantes de Cuba fueron los 
que mayor concurrencia conci
taron. 

Esa predilecci6n se mostr6 

l.Libre información? 
La reunié,n conjunta de 

LASA y ASA fue un acon
tecimiento académico y po
lítico de innegable importan
cia. 

Y sin embargo ni.ngún 
6rgano periodístico norte
americano acredit6 represen
tantes en el evento (salvo la 
Voice of America que, por 
otra parte, no se dedic6 a 
cubrir la noticia sino a ex
poner sus métodos de pene
traci6n ideológica en Africa 
y América Latina). La tele· 
visión y los periódicos de 
Bouston ni siquiera mencio
naron la realizaci6n dei en
cuentro en la capital petrole
ra y astronáutica dei país, 
dedicando en cambio am-

plios espacios a comentar la 
reunión de rotarios texanos 
realizada simultâneamente 
en el mismo Shamrock Hil
ton y la convención anual 
de la Asociación Americana 
de Criadores de Roedores 
( conejos, ardillas,hamsters) 
que se inaugur6 en el mismo 
hotel ai dia siguiente de fi. 
nalizado el encuentro acadé
mico. 

Este es el sistema noti
cioso que la Sociedad Inter
americana de Prensa deno
mina "bl>ertad de expre
si6n" y el establishrnent 
norteamericano defiende a 
nombre dei "derecho a la li· 
bre infonnaci6n". 



'> igualmente en una única presen
) taci6n de dos académicos soJ 
j viéticos, los profesores Anatoly L. 
~ Glinkin y L.L Klochkovsky, de la 
) Universidad de Moscú. cuyas ex-

posiciones sobre las relaciones 
políticas y económicas de la URSS 
v el COMECON con América 
Latina suscitaron movidas y 
prolongadas sesiones de debate 
con el público asistente. 

lndependientemente dei curso 
de los eventos académicos, la 
sesi6n plenaria de los varios cen
tenares de miembros de la LASA 
fue dedicada a la consideraci6n de 
proyectos de declaraciones, que en 
todos los casos revistieron carac
teristicas sociopolíticas. 

Contrariamente a lo que se 
supone debería ocurrir en reu
niones de expertos y catedrãticos 
de Estados Unidos, la abstenci6n o 
el '"apoliticismo" brillaron por su 
ausencia. Hubo discutidas re
soluciones respecto dei problema 
de la Zona dei Canal de Panamá 
(se aprob6 la que demandaba de la 
LASA "un fuerte apoyo a los 
tratados redentemente suscritos y 
el pedido ai Senado de Estados 
Unidos de su ratificación'); se 
aprobaron -en un caso por 
mayoria y en otro por unanimi
dad- sendas resoluciones en 
favor dei respeto a los derechos 
humanos y a la übertad académica 
en Brasil y, luego de un intenso 
debate, una resoluci6n concer
niente aJ respeto a los derechos 
humanos en Perú y a la pronta 
convocatoria de elecciones pre
sidenciales, así como de condena a 
toda forma de censura de prensa en 
el país andino. 

Documentos condenatorios de 
la violaci6n de derechos humanos 
en Argentina, Chile, Uruguay y 
Bolívia también fueron aprobados 
por mayoría, cuando no por 
unanimidad. Una treintena de 
académicos firm6 una petici6n 
pública a la LASA para que de
mande de Uruguay la pronta liber
tad dei periodista Flavio Tavares. 
En el caso argentino, una mesu
rada reso_luci6n aboga por la pues-

ta cn libertad dei arquitecto Mario 
Tempone y de su esposa, desa
parecidos hace meses. Fue 
aprobada con la recomendaci6n de 
que LASA amplíe la nómina de 
presos y / o desaparecidos, de 
acuerdo con las innumerables 
denuncias que obran en poder de la 
Asociaci6n. 

Un proyecto dei profesor Ri
chard Fagen y otros catedráticos 
en demanda dei rápido, total y 
efectivo levantamiento dei blo
queo que pesa sobre Cuba suscit6 
discusiones francas y enmiendas, 
todo ello en un marco de respeto y 
cordialidad. No hubo unanimi
dad, pero se aprob6 por abru
madora mayoría. 

Finalmente se concedieron 
Premios de Prensa a la periodista 
Joanne Omang dei Washington 
Post y ai escritor "free-lance" Tad 
Szuk, básicamente por sus cró
nicas sobre la realidad de opresión 
en Chile y Brasil. 

Aliados 
en el seno dei monstruo 

La asignaci6n de estos premios 
rubric6 la tendencia perceptible a 
todo lo largo de las reuniones: los 
académicos y especialistas nor
teamericanos no son asépticos ni 
"cientificos puros" . Tienen creen
cias y opiniones definidas y se ex
pidieron sin retaceos en contra de 
los regímenes totalitarios, ai tiem
po que condenaron sus prácticas 
represivas y su permanente vio
laci6n de los derechos humanos. 

Así como l~s latinoamericanis
tas son casi unánimes en su con
dena a las dictaduras dei "cono 
sur", los africanistas expresaron su 
solidaridad con la lucha de los 
pueblos dei Africa mericlional, que 
estuvieron representados en Hous
ton por estudiantes namibianos, y 
sudafricanos, ampliamente 
apoyados en sus reuniones pa
ralelas de denuncia. 

Los africanistas más com
prometidos resolvieron incluso 
fundar una orga'nización netamen
te política (ver nota adjÚnta) para 
canalizar sus inquietudes, siguien
do así los pasos de la ya existente 

U11io11 of Radical Americanists, 
que ejerce considerable influencia 
en el seno de la LASA. 

Muchos de ellos ya han demos
trado cn los hechos su compromi
so. êl profesor William Mintcr, 
por ejemplo, lleg6 como sociólo
go a Africa hace casi una década 
y se transformó en improvisado 
maestro de matemáticas en la es
cuela secundaria que el FRELI
MO lenía en Tanzania. Trabajó 
en su huerta y en la construcción 

· de aulas y presenci6 cómo tras la 
guerra de liberación ésta se trasla
d6 ai interior de Mozambique 
con sus ex-alumnos convertidos 
en maestros. 

Naturalmente no todos los in
vestigadores demuestran similar 
compromiso con la realidad de los 
pueblos que estudian. Cabe des
tacar, por ejemplo, el cinismo con 
que los representantes de la "Voice 
of América" expusieron en el panei 
sobre "influencia de los medios 
electrónicos" c6mo han desa
rrollado sus técnicas de pene
traci6n, adecuándolas de forma de 
no herir los patrones culturales 
locaJes. Citaron, con orgullo, el 
caso de un presidente africano que 
verti6 en una entrevista como si 
fueran suyos conceptos que el 
locutor de la Voz de América había 
leído días atrás. 

Pero sí result6 sorprendente la 
c antidad de papers presentados en 
Houston con un enfoque pro
gresista - y en muchas ocasiones 
francamente revolucionario. De 
hecho la única sesi6n plenaria con
junta de ASA y LASA que no coin
cicli6 con ninguna otra actividad 
(para ella se suspendi6 incluso el 
torneo de tenis organizado entre 
los parlicipantes) fue la dedicada a 
"Perspectivas marxistas de la 
economia política en Africa y 
América Latina", donde se debati6 
intensamente sobre los modelos 
revolucionarios y socialistas en eJ 
Tercer Mundo y fue duramente 
criticado por "derechista" en 
varias intervenciones dei público 
un exponente que se autodefini6 

"socialista liberal''. 
En el salón de exposiciones dei 

Shamrock Hilton, junto a las gran-



"Usted. .. su entrenamiento, 
sus talentos especiales ... encuentran satisfactoria 
expresión en una carreravital con laC.I.A. " 

Si su principal inten!s son las 
Relaciones lntemacionales, Eco
nomia, Ciencia, Ley, lnvastiga
ci6n, lo que sea ... la CIA le ofre
ca una oponunidad de trabajar 
con problemas que estãn cam
biando constantemente, que re
quieren el máximo de su hebilidad 
y talento. No sólo es fascinante el 
trabajo, su contribuci6n vital a la 
seguridad de la nacibn es una 
fuente de satisfacción personal 
para quienes lo ejecutan. 

La CIA tiene su propio progra
ma de entrenamiento. Cada ailo 
graduados Universitarios altamen
te calificados se enrolan on ál. Es
te ontrenamlento proporciona una 
base valiosa para una cerrara pro
fesionel en intelígencla y produce 
muchos de los futuros líderes y 
"managers" de la CIA. 

Se aceptarén solicitudes de 
graduados con títulos en: Conta
duría, Biologia, Negocios, Ou(ml
ca, Computaci6n, Ciencias de la 
Tierre, Economia, lngeniería 
Eléctrica, Finanzas, Idiomas Ex
tranjeros y Estudios de Area, 
Geografía, Historia, Relaciones 
lntemacionales, Ley, Biblioteco
log(a, Matemáticas, Medicina, Fo
togrametría, F (sica, Ciencia Poli
cial, Ciencias Políticas. Psicología, 
Administración Póblica, Sociolo
g(a, Tecnologia Espacial y otras 
áreas de especialización. 

La CIA ofrece vacaciones libe
rales, seguro y benefícios jubilato
rios. Las misiones son en Estados 
Unidos y en el exterior. Los sala
rios son proporcionales ai entre
namiento y la experiencia. Et tra
bajo es secreto y se requiere ciu
dadanía estadounidense. 

Si usted está actuelmente en 
servlcio militar y éste termina 
pronto, averigüe sobre las oportu
nidades para hombres con entre
namiento en CIC, CIO, ONI, OSI, 
Comunicaciones, Electr6nica, Lo
gística, lnterpretación de Fotos, 
Idiomas Extranjeros, Fuerzas Es
peciales y otras especialidades 
que pueden calificarlo sin un títu
lo universitario. 

Por més lnformaci6n escriba, 
incluyendo resumen, a: Oirector 
de Personal, Agencia Central de 
Intel igancia, Washington, o.e. 
20505." 

You ••• your training, 
your special talents ••• 
find satisfying expression 
in a vital career ~~LLic~ 
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CENTRAL INTEUIGENQ AGENCY 

Créase o no, como diria Ripley, este anuncio fue colocado en la 
pizarra dei hotel Shamrock Hilton, de Houston, Texas, donde se
sionaron durante cuatro dias académicos y estudiosos de los pro
blemas de Américan Latina y Africa. La CIA, que ahora se penni
te autorizar "tours" para que se visiten algunas de sus instalacio
nes en Langley, Virginia, exhibe sus más vistosas galas para atraer 
la simpatia -y la colaboración activa- del sector universitario es
tadounidense, tradicionalmente el más solicitado y apetecido por 
la Agencia. El texto es suficientemente claro como para requeri.r 
mayores comentarios. 1Lástima que una franqueza análoga no 
sea empleada para que el presidente Carter admita -por ejemplo
que los archivos de la CIA se abran para que de una vez y para 
siempre se conozcan las maniobras efectuadas por Richard Nixon, 
Richard Helms y Henry Kissinger para derrocar al presidente Sal
vador Allende e incurrir en el crimen de leso "chilenicidio"! 



des editoriales universitarias nor
teamericanas y a una exposici6n de 
arte "chicano" patrocinada por la 
EXXON, se despleg6 una muestra 
fotográfica de denuncia contra las 
dictaduras latinoamericanas y 
exhibieron sus publicaciones 
-ademãs de "Cuadernos dei Ter
cer Mundo" - decenas de grupos 
solidarios con las luchas de los 
pueblos africanos y latinoame
ricanos, valiosos aliados dei Ter
e er Mundo "en las e11tra1ias dei 
monstn,o ·. 

Frialdad ante 
la Casa Bianca 

No obstante. un académico ar
gentmo, veterano en este tipo_de 
reuniones, nos coment6 que él 
notaba un cambio en la actitud de 
los universitarios "radicales", par
ticularmente en lo que respecta a 
los voceros oficiales de Washing
ton En un importante panei sobre 
asuntos interamericanos presidido 
por Abraham Lowenthal y que 
cont6 con la partidpaci6n de 
representantes dei Departamento 
de Estado y el Consejo de Segu
ridad Nacional, la asistencia se 
redujo a unas pocas decenas y 
prãcticamente no hubo debate. 

En la sesi6n plenaria final, An
t hony Lake, director del Policy 
Planning Staff dei Departamento 
de Estado, expuso sobre las re
laciones norteamericanas con 
Africa y América Latina, ponien
do particular énfasis en la ayuda ai 
exterior y los derechos humanos. 
Cuando termin6 la charla, la 
mitad dei público ya se había 
retirado. 

Se )e pregunt6 sobre la asistencia 
norteamericana a las policias 
latinoamericana.s, particularmente 
en lo querespectaa la ensenanza de 
métodos de torturas y afirm6 que 
ésta ya se había suspendido. Sele 
interrog6 sobre la contradicci6n 
existente entre la defensa de los 
derechos humanos y la promoci6n 
de poüticas económicas -a través 
dei FMI- que conducen a la 

prl1testa popular y, por ende, <1 l.1 
violaci6n de esos derechos. Se 
limit6 a responder que, a propues
ta de Estados Unidos, el FMI am
pliaria la concesi6n de créditos 
''blandos" de bajo interés y largo 
plazo. Se le cuestion6 sobre el 
hecho de que, pese ai anunciado 
incremento de la ayuda, los Es
tados Unidos reciben más dinero 
dei Tercer Mundo dei que envían. 
Contestá que a raíz de la crisis dei 
petróleo la balanza comercial nor
teamericana era deficitaria y que. 
por lo tanto, el Departamento dei 
Tesoro había trazado una política 
de captación de capitales la cual no 
tendría nada que ver con la política 
de ayuda dei Departamento de Es
tado. 

"En tiempos de Kissirrger -nos 
decía este académico- los ra
dicales hubieran asaltado ai vo
cero de Waslrington, bombar
deándolo a preguntas y formulan
do abiertamente sus criticas. 
Ahora ya lo ves. Los que más in
tervinieron fueron africanos o 
latinoamericanos. Hay confusión 
polífica. O desprecio por la hi
pocres(a y ganas de actuar in
dependientemente". 

iA quién sirve 
la investigación? 

Como quiera que sea estos 
académicos comprometidos no 
pueden dejar de preguntarse quién 
utiliza realmente las investiga
ciones que realizan ... y qué tan 
generosamente financian las trans
nacionales, aun conociendo la 
posici6n política de sus realiza
dores. EI tema fue ampliamente 
debatido en el panei sobre 
"Problemas éticos de la investi
gaci6n en América latina", donde 
se sostuvo que muchas veces los 
estudios de campo son utilizados 
por las grandes corporaciones y e) 
gobiemo norteamericano -el 
Pentágono, la CIA, el Departa
mento de Estado- sin que sus 

realizadores siquiera lo sospechen. 
Quienes asistimos agobiados a 

cuatro marat6nicas jornadas de 
dieciséis horas de continua ex
posici6n de datos y resultados de 
pesquisas y aun así s6lo pudimos 
aprovechar un ínfimo porcentaje 
de lo vertido en Houston, no 
podemos dejar de preguntarnos, 
en efecto, si alguien que no dispon
ga de un vastlsimo sistema de 
acumulaci6n y aprovechamiento 
de datos con computadoras podría 
absorber ese volumen de infor
maci6n que, según cálculos 
moderados supera las diez mil 
cuartillas mecanografiadas .. 

Lo cierto es que la CIA estuvo 
presente en Houston, sin clisi
mulos. Y también alguno que otro 
representante dei Pentágono, 
como un negro voluminoso y de 
retumbante voz. apellidado Davis, 
perteneciente ai National War 
College, quien en un ruso impe
cable departi6 con el profesor Ko
chklovsky y se hizo dedicar por és
t e -"en iclioma ruso. please" - un 
libro que analiza el actual comer
cio de los países dei COMECON 
con los de América Latina. 

La Agencia Central de lnteligen
cia se publicit6 a través de ciertos 
profesores "gusanos" y de un an
tológico anuncio colocado en la 
pizarra principal dei Shamrock 
Hilton, en el cual se invita a 
académicos scholars y estudiosos 
en general a sumarse a las huestes 
de la "Companía", como meclio de 
labrarse un provechoso futuro. 

Aunque un universitario nor
teamericano nos asegur6 que el 
mismo aviso aparece en todos los 
"campus" de su país, y, por lo tan
to, nuestra primicia periodística 
no seria tal, no deja de ser una ad
vertencia concreta a intelectuales 
progresistas dentro y fuera de Es
tados Unidos, que no siempre en
cuentran canales de comunicaci6n 
con los pueblos que quieren defen
der y muchas veces son inconcien
temente utilizados por el impe
rialismo. e 
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(--Aliados "en las entranas dei monst-ru_o_" __ ) 

l'or l'ons1drrarlo uc utilidau para 111111:!1 0~ us· 
nucstros 11:ctorcs, puhhca111n~ a l'OnLin11adó11 una 
listu \k las principalc), organi1acioncs nort.:anH'ri
canàs. n:prCSl'1Hadas t.'n la confcn·ncia ue ll011s
Lon. que desarrollan 110:1 actí\'idall ~oliu,ma ron 
las luchas populares dei Tcrn·r Mundo. 

WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA·WOLA 
110 Maryland Ave, N.E. Washington S.C 20002 
[:stableddn en 1974 por una coalición de grupos 
rdíg1osos y académicos. actúa como "lobby" an
te cl Cong.rt'SO norteamericano en temas de clint!· 
chos humanos en América Latina y relaciones de 
la rt.>t.:ión con Estados Unidos. Publica un bolctín 
bimcnsual, Uf'darc l.u1111 ll111erica. con informa
ción sobre la regiôn. 

WASHINGTON OFFICE ON AFRtCA (WOA) 
110 Maryland Ave., N.E. Washington, o.e. 20002 
Actúa como "lobby ante cl Congreso nortcamc
ricano en apoyo "de lu desri11c11lucion de t:Hu· 
dos Unidol con los reg1i11e11es 111i11oricarios ". E:di
ta una publicación trimestral, Washi11gtn11 Notes 
011 Afrit"a, sobre la política norteamericana hacia 
el cono sur dei continente y boletines sobre la lc
gislación estadoumdensc respecto a Sudáfnca. 

NOATH AMERICAN CONGRESS 
ON LATIN AMERICA (NACLA) 
Box 57. Cathedral Station, New York, N.Y . 10025 
La más prestigiosa entre las inslitucioncs de este 
tipo, NACLA proporciona desde hace una década 
datos y análisis sobre las actividades de corpora-

'c1ones, fundaciones, universidades y agencias gu
bernarnentaJes norteamericanas en Amrrica Lati
na y otras áreas dei Terccr Mundo. Publica un 
Reporr mensual y tiene además un servicio de re
cortes de periódicos y un banco de da los. 

TRICONTINENTAL FILM CENTEA 
P.O. Box 4430, Berkeley, California 94704 
Dislribuye material filmico latinoamericano, afri
cano y a·siálico en los Estados Unidos. 

AFRICA NEWS SERVICE 
P.O. Box 3851, Ourham, N.C. 27702 
Produce un material informativo sobre el conti
nente africano para audiciones radiales y publica 
un bolelín semanal, A/rica News. sobre la actua
lidad dei continente. 

SOUTHERN AFR ICA COMMITTEE 
156 Fifth Avenue, New York, New York, 10010 
Puhlica la revista mensual Srmthem 11/rtca con 
mforn1ación actualizada sobre el Afrka Austral. 

ARGENTINE INFORMATION SERVICE 
2700 Bancroft, Berkeley, Californla 94 704 
Publica un bolelín bimensual, Arg(!11 tina 0111-

reach, sobre la realidad dei país sudamericano. 
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t. ATIN AMERICAN PERSPECTIVES 
,' :m Office Box 792, R,verside, California 92502 
l:.s una revista "teórica y prácrica para la aísrn
si<'m de 1e111as criricos relatiros ai capitalismo y el 
soduli.mw que ofec1a11 a docentes. esrndiantes y 
trahaJadores c11 las Amérfras ". 

COALITION FOR THE LIBERATION 
OF SOUTHERN AFRICA (CLSA) 
615 West Welllngton, Chicago. Illinois 60657 
l:s1ablecída cn Octubre de 1975 se proponc 
"comharir lo do111i11aciô11 de la mi11oria bianca en 
, l.(rica Ausrral. terminar con la co111p/icitlod de 
/aj rorporadones y los gobiernos de L'l-. . UU. y 
Canadá cu11 esa domi11ació11 y apoyar a los 11101·1· 
11111!11 tos de liberac1ó11 ". 
Publica un boletín llamado Newsletrer. 

AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE 
600 W. 28th St. 102, Austin, Texas 78705 
Publica "dossiers" con antecendentes sobre te
mas relevantes ai Tercer Mundo y distribuye pu
blicaciones in temacionales progresistas. 

NATIONAL ACTION RESEARCH ON THE 
MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX 
1505 Cherry Street, Philadelphia, Pa. 19102 
Es un proyecto dei AFSC, dedicado a la investi· 
gación dei compleJo bélico-industri~I nortearne
ricano. 

THE HUMAN RIGHTS EDUCATION PROYECT 
1322 18th St. N.W. Washington, o.e. 20036 
Dcsarrolla programas educativos dirigidos aJ pú
blico nortcamcricano sobre la siruación de los de
rechos humanos en Argentina. Chile y Uniguay y 
promueve el cese dei apoyo dei gobiemo y corpo
raciones noneamericanas a los regímenes de esos 
países. 

CORPORATE INFORMATION CENTER (CIC) 
Room 566,475 Riverside Dr., New York. N.Y. 10027 
Patrocinado por el C'onscjo Nacional de lglesias 
( estadounidenses) investiga a las transnacionales, 
la inversión extranjera, los contratos militares y 
las políticas que afectan ai Tercer Mundo, las mu
jeres y las minorias étnicas en Estados Unidos. Pu
blica un boletín mensual, The corpora/e Exami· 
ner. 

LIBERATION SUPPORT MOVEMENT 
INFORMATION CENTER lt.SMIC) 
P.O. Box 2077, Oakland, Ca 94604 
Se dedica a "contribuir a la lucha a111i111perialfata 
y socialista i11temado11al a 1ra1·tis de la i111•estiga
ció11, la p11blii·aciô11 y el trabajo ed11cacio11al cn 
América dei Norte, co111bi11ado con e/ apoyo 
t'Oflcrew a 11101•i111ie11tos re1·0!11cionurios 11 de li· 
berae'ión''. · e 

cuadernos dei tercer mundo 



Africanistas comprometidos 
"Como estudiosos de A/rica 

tenemos una responsabiUdad lla· 
eia Africa. Cualesquiera sean 
1iuestras disciplinas y áreas de 
im•estigación, deberíamos tener 
claro la naturaleza y las causas 
de la injusticia, la opresiôn y la 
explotaciôn en A/rica meridional. 
También deberiamos saber que 
los pueblos de rodo el continen
te adj11dica11 prioridad ai fin de 
lo dominación bianca en A/ rica 
meridional. Como el gobiemo y 
las corporaciones de Estados U· 
nidos están contribuyendo a per
petuar la dominación bianca y el 
subdesarrollo de A/rica, debe
mns acruar concienremente para 
enfren tarlos ". 

Así comienza la convocatoria 
ampliamente distribuída entre 
los africanistas en Houston, y 
que congregó a doscientos acã
démicos, estudiantes y profe
sores en la noche del jueves 3 de 
noviembre para dar origen a la 
organización de Académicos A · 
fricanistas Comprometidos, des
tinada a promover "acciones po
líticas directas" en favor de la 
liberación dei continente negro. 

La identificación de muchos 
universitarios norteamericanos 
con las aspiraciones de los pue
blos africanos no es nueva y ya 
desde mediados de la década pa
sada las convenciones anuales de 
ASA (Asociación de Estudios A.: 
fricanistas) sirvieron de lugar de 
encuentro a pequeõos comitês 
interesados en desarrollar "inves
tigaciones políticamente relevan
tes", com batir el racismo .y pre
sionar ante Washington. 

Sin embargo, como comentó 
el Profesor lmmanuel Wallerstein 
de la Universidad Estatal de Nue
va York en su exposición ante 
los africanistas, la preocupación 
de los académicos se incrementó 
a mediados de la actual década 
"con e/ éxito de los movimientos 
de liberación en A/rica meridi'o· 
nal, la in tervención norteameri
cana en Angola y la mayor com
prensión dei papel desempenado 
por el gobierno y las transnacio· 
nales norteamericanas· en apoyo 

de las fuenas de opresión y reac· 
ción en A/rica dei Sur ' '. 

En 1976 decenas de africanis
tas se pronunciaron contra la po
U tica de Ford y Kissinger hacia 
Angola y en febrero de este ano 
una "Petición de Académicos 
Africanistas Comprometidos", 
con más de 600 fumas, fue pre
sentada a la Casa Bianca, el De
partamento de Estado, el Conse
jo de Seguridad Nacional y el 
Congreso. 

Pronto los univen;itarios pro
gresistas se dieron cuen ta que sus 
objetivos sobrepasaban los mar
cos meramente académicos de 
instituciones como la ASA y la 
AHSA (Asociación de Estudios 
de la Herencia Africana) y co
menzaron a echar las bases de 
una organización expresamente 
política, cuya creación definitiva 
fue decidida en Houston. 

Los Académicos Africanistas 
Comprometidos se proponen 
promover el análisis sobre el pro
ceso de formulación de la politi
ca in tem acional norteamericana, 
elaborar alternativas para dicha 
política y difundirlas "a los pue
blos de Africa y los Estados Uni
dos", desarrollar una red de co
municación entre los académicos 
que permita movilizar apoyo po

.lítico en temas de actualidad, or
ganizar programas de divulgación 
y educación popular y estimular 
investigaciones de contenido po
lítico. 

Los nuevos vientos que so
plan en Washington los favore
cen y la Declaración de Princí
pios de Ja novel organización re
conoce que "en la actual verbo
rragia sobre la reorientación de 
la política norteamericana hacia 
A/rica meridional puede haber 
algún potencial para nuevas di
rectivas, o por lo menos una a
pertura que permita enfrentar el 
viejo compromiso con las rela
ciones neocoloniales". 

No se ilusionan, sin embargo, 
sobre los alcances dei anunciado 
enfrentamiento entre Washing
ton y Pretoria. Edwar Lockwood, 
hablando en representación de la 

Washington Office on Africa, un 
"lobby" pro-africanista ante el 
Congreso norteamericano enfati
zó oportunamente que "el pue
blo sudafricano sabe muy bierz 
que fueron las admi11istraciones 
'liberales' e 'idealistas' de Kenne
dy y Jol111so11 las que intervinie· 
ron masivamente y con una vio· 
lencia sin precedentes en Víet· 
nam. Un buen número de los ai· 
tos ejecutores de la política de la 
administración Carter, tales có· 
mo el Secretario de Estado Cy
rus Vance o el Secretario de De
fensa Harold Brown son recorda
dos por su activa participación 
en la guerra". 

Tampoco se crean falsas ex
pectativas sobre los alcances de 
su acción. "No esperamos ser ca· 
paces de cambiar la naturaleza 
dei capitalismo mundial por nues· 
tro solo es[uerzo - comentó Da
ve Wiley, de Ja Universidad Esta
tal de Michigan- ni de iniciar 
una po/ítica exterior norteame· 
rícana enteramente nueva rápi· 
damente, ni de superar de inme
diato siglos de subdesarrollo y 
racismo. Pero si creemos que en 
temas concretos y en momentos 
particulares podemos emplear 
nuestro conocimiento para ejer
cer una influencia positiva." 

Esta superación dei concepto 
reaccionario de la investigación y 
el estudio "apolíticos" es, tal vez, 
el mayor mérito de los Académi
cos Africanistas Comprometidos, 
dispuestos a bajarse de las torres 
de marfil de los claustros nortea
mericanos p&Ia identificarse con 
pueblos que antes eran vistos 
como objeto de estudios erudi
tos y exóticos y ahora son apo
yados como hacedores de su pro
pia historia. 

"la imagen de un mundo hu
mano, pacífico y justo -conclu
ye el acta de constitución de la 
organización africanista- aun
que distante, nos obsesiona y 
fortalece; clarifica lo que tene
mos en común con los pueblos 
de A/rica. Y para tener algún e
fecto, debemos organizar nues-
tras fuerzas ". e 



Cine descolonizado 
"El cine siempre ha sido un 

instrumento de colonización aJ 
servicio de las clases dominantes. 
Sirvió como arma de opresión 
pero ahor:a lo debemos usar co
mo arma para la lucha". Así sin
tetizaba Haile Garima, cineasta 
etíope el consenso sobre lo que 
debe ser el cine dei Tercer Mun· 
dei en el panei que sobre "El cine 
en Africa y América Latina: un 
encuentro con directores," se rea· 
lizó en el marco de la reunión de 
LASA-ASA. 

Estuvieron presentes además 
Sebastián Domínguez (chileno), 
Nana Mahomo (sudafricano), 
Jorge Preloran (argentino) y Jor
ge Silva (colombiano). La coor
dinación est-uvo a cargo de Julia
nne Button, de la Universidad de 
California, Santa Cruz. 

La confrontación de las dis
tintas experiencias mostró una 
realidad que, marcada por situa
ciones diferentes nace de una 
problemática común a todos los 
países dei Tercer Mundo: colo
nialismo o neocolonialismo, ex
plotación y subdesarrollo. 

Nana Mahomo, fil.mó en la 
clandestinidad "Last grave at 
Dimbaza", exhibida en una de 
las sesiones que, sobre el oine dei 
Tercer Mundo, se realliaban en 
simultáneo con los paneles aca
démicos. 

El justifica su actividad desde 
una perspectiva política. "No 
soy cineasta - dice- sino activis-' 

la político. Quise ha biar dei cons
tante dolor y humillación de 
nuestro pueblo y cu ando lo logra
ba hacer fuera de Sudáfrica, na· 
die lo creia. En Suecia, cuando 
~n una cena elegante se habla de 
ham bre eso significa no haber 
desayunado. Y cuando uno ha· 
bla y muestra la realidad de nues· 
tros países se prometen cornités 
mientras siguen muriendo de 
ham bre diariamente miles de per· 

;sonas. A través dei film uno pue
de enseiiar la pesadilla de la vida 
tratando de desprenderse de la 
emoción y e! subjetivismo. Pero 
la película-pesadilla no sirve. 
Cargarla de dolor y horror es 
contraproducente, inrnoviliza. Y 
la vida y la muerte en Sudáfrica 
no es una pesadilla sino una rea
lidad". 

Otra muestra importante fue 
la presentación de "Campesinos", 

Cuadernos dei Tercer Mundo en Houston 

Nu8$tras compelferas Cristina Canoura e Irene Se/ser en e/ puesto de ven
tas de la revísta, durante e/ meetlng de efrlcsnirtas y /stinoemericenistes 

En e/ panei sobre clne tercermundista, 
de izqu/erde a derecha, los directores 
Sebestlán Domlnguez, Nana Mehomo, 
Halle Garime, Jorge Pre/oran y J.Si/va 

un film realizado por Jorge Silva, 
quien partiendo de una crítica a 
antropólogos y sociólogos "que 
en un verdadero trabajo de ex
propiación cultural, van a las co
munidades, sacan inlormaciones 
y jamás las regresan", narra su 
propia experiencia como direc
tor de campesinos-actores en un 
trabajo que se inicia con la discu· 
sión colectiva en la comunidad 
sobre la finalidad de la tarea a 
em prender, la toma de conciencia 
por parte de los campesinos, de la 
realidad que se intenta desmenu
zar a través de imágenes y final· 
mente la entrega, en calidad de 
propietarios de la producción a 
la comunidad. "Tan es así-dice 
Jorge Silva· que una vez finaliza· 
do el trabajo, fue el Sindicato de 
Trabajadores de la comunidad el 
que hizo la presentación formal 
de la producción. En una oca· 
sión el Ejército confiscó dos co
pias de la película y fueron los 
cámpesinos quienes se encarga
ron de reclamaria pues era de 
ellos". 

"Pero el cine imperante no es 
sólo alienante para el Tercer 
Mundo -interviene en el debate 
un estudiante-. Soy norteameri
cano de primera generación, mis 
padres son inmigrantes polacos y 
tampoco aqu í a través dei cine se 
ve reflejada la verdadera lucha de 
los trabajadores. Creo que lo que 
se djjo acerca dei cine dei Tercer 
Mundo también es válido para 
los BE. UU. Esa sería la tarea 
fundamental de los cineastas pro
gresistas de este país". • 
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EL INSTITUTO 
LINGlJISTICO DE VERANO 

LMision.eros 
o Colonizadores? 

Presentándose como una institución apolitica, alfabetizadora y evan
gelizadora, el Summer lnstitute of Linguistics justifica golpes de Estado y 
masacres como "métodos que emplea Dios", introduce la organización 
económica capitalista en áreas apartadas de América Latina, A frica, Asia 
y Oceania y penetra en regiones estratégicas en total coincidencia con las 
necesidades dei Pentágono y las transnacionales. 

~ 
/ lnsnt1uo lingúistico 
de Verano fue de111111-
c,ado cn j11ho pasadv 

,, >r s n•prese11ta11u:.r 111dige11as 
america11os r('11111dos en /Jarha· 
dos (1·er Cuademos dei I ercer 
\1 undo \ o. /fi J pur s11 "papel 
J1mdume11tal en la desmm·ili:a· 
don de los morimientus de li· 
baanón int.loamericanos" y por 
t·11ady111·ar a 1111 "plan de recolo· 
111:adôn acelerada dei con1111e11-
tl' ·: 

La trave,·uiria dei ll V. su 
1dt•nlogi'a, · sus métodos y sus ob
Jt:tii•os dedurados y ocultos fue
ron amplíamen te analizados en 
/iurbat.los a partir de t111 doc11-
1mm tado mforme sobre el Sum
mer lnstitutc oí Linguistics pre
wnrado por 1111 equipo de den11·
Ju·ns socíales denominado (irupn 
de !11l'estigac1ó11 latinoamerica· 
no. 

De este extenso e importante 
traba;o, 1irulado "Aproximación 
a una lnst1tucíón Misionera ", ex
tractamos la .riguientc ntJta· 

EI Instituto Lingüístico de Ve
rano surge como expresibn dei 
scntímiento religioso exacerbado 
de los Baulistas dei Sur, (la mis
rna secta rclig1osa dt' la que es 

dl!voto cl 1lrcsidcnte Carter)por 
las condiciones de profunda 
crisis l!UC soporlaba la sociedad 
nortcamcricana cn los anos 
trl!inta. Volcarsc a "llei·ar lapa· 
/abra dei Se nor •• a los grtlj)Os 
lint:üísti-.:os qut' no tenían alfa
t>cto cs una peculiar mterprela· 
ción icleolól\ico-rcligiosa ck la 
h is Lo ria 4ue ex presa, a nível de 
superestructura, la fuerza ex
pansiva de la socicdad nor
tcamcricana. 

Analizarlo simplemcntc como 
una instiLUción mis1oncra que u
tiliza la lingüística dcscrip Liva 
como h~rramienta de traba,Jo es 
lcner una 1dea muy "inocente" 
sobre los procesos históricos 
que se clcsarrollan a partir dt: la 
segunda mitad de este siglo. 

Fundado hacia 1934, con
Jun tamente con Traductores de 
la Biblia lllyc:l1ffe 1lor iniciati
va d-: Richard Lcgster y William 
Cameron Towseml, estas institu
cioncs lcnian como linalidutl. tal 
cual n:1a en l.!I D1rcctorio de O
raciones de la Wicliffe de 1961, 
"r>reparar /()Vl'nt't aist1011<>s di• 
ambos sexos y c1111iarlos apm:d· 
madamenu· a dos //li/ trih11s, c11· 
}'a.f le11g11as no ha11 sido reduci-

das a escn/w·a, para 1111e êsta,r 
;111edan 1e11er 11ocio11es de la.t 
f'scri111ras. hi11111os rristi1111m 1• 
litera111ra. _,. por lo menos C'I 
N11c1•0 Tescamenl(), c•11 s11 ;1ro
/1ia lengua ". 

La sede centrai i.le 1 1 nsti lll I o 
fuc instalada ..:n la ciudai.l de Ca· 
lifornia de Santa Ana v sus act1-
vii.Jades fueron sostenfdas ai co
mienzo ;wr ,lonaciones par11cu
lares. Ocho a110s después de su 
fundacíón cl I L V cs legalizado 
en cl es1ado de Cahíom1a para 
facilitar el eslablecimiento de 
convcnios con agencias gubema
mcntales y organismos académi
cos. 

Ln 1947, un cx-capitán de la 
Fuerza Aérea Nortcamerícana, 
Larry Montgomery, organiza cl 
Servicio de Rai.lio y Aviacibn 
Selváticos (.!,IA RS. Jung/e A ria· 
tion and R11dio Sen•ice) con 
cl propósito de cubrir las nccesi
dadcs de transportc y comunica
ciones de lc,s equipos de misio
ni:ros lingüistas que comien~an 
a actuar en los i.listintos países. 

Quci.lan conformados asi los 
trcs organismos básicos: los 
Traductorcs i.Je la Bíblia, jlara 
el trabajo dentro de los Estai.los 
Unidos, sobre lodo cn lo con-



cemionte a recaudacion de 
fondos y entrenamiento religio
so de los postulantes; el Institu
to Lingüístico de Verano para 
los contactos y acuerdos con 
gobiemos que permitan encarar 
su trabajo de campo y la JAARS, 
encargada dei apoyo logístico. 

Una doctrina conservadora 

Su doctrina, expuesta en la 
declaración oficial dei Institu
to ai 420. Congreso Internacio
nal de Americanistas, ceie bra
do en Paris en 1976, se basa 
en los princípios bãsicos de su 
fundador, W .C. Towsend, quien 
senala: "1. La esperanza y la ba· 
se moral y espiritual ofrecida en 
las Sagradas Escrituras son más 
eficaces que cualquier otra fuer· 
za. 2. AI mismo tiempo que se 
respetan las culturas nativas y su 
derecho a la autorrealización, es 
necesario que estas sociedades 
tomen conocimiento dei mensa· 
je biblico para que puedan apro
~·echarlo, si lo desean... 3. los 
afortunados de este mundo tíe
nen el deber de auxiliar e11 lo 
que puedan a los necesitados y 
oprimidos .. .4. Dados los µocos 
recursos disponibles ... es necesa
rio limitarse a lo principal, tradu
cir mensajes bíblicos p_ara que 
los grupos puedan valerse de sus 
e11sería11zas si lo desean, traducir 
y revalorizar las lenguas vernácu
las, abrir canales de comunica
ción e intercambio cultural por 
medio de la educación bilingüe; 
cooperar en forma no sectaria y 
sin participación en movimientos 
políticos, en todas las entidades 
académicas, gubernamen tales, 
etc. 5. Para realizar tal obra es 
necesario basarse en métodos 
cientificos (la lingüística descr:ip
tiva apoyada en la an tropología 
y la educación) para asegurar 
que el trabajador de campo se 
desempene con sabiduria y efi· 
cacia." 

Cabe preguntarse si la funda
menti.ción científica, preconiza
da por ellos como método de aná
lisis y trabajo es un fin en sí mis
mo o simplemente un instrumen
to de una arcaica concepción re
ligiosa. 

Su concepción de la historia 

Las viviendss de los misioneros y las de 'ios nativos en Umoncocha. Ecusdor 

y dei hombre tiene más de teolo
gia que de ciencia. Los postulan
tes a misioneros-lingüistas "debe11 
creer en la Doctrina de la 'l'rini
dad, la caida dei hombre, su 
consecuen te depravación moral 
y su necesidad de regeneración. 
La expiación de las faltas me
diante la muerte sustitutiva de 
Cristo. La doctrina de la Justi· 
ficación por la Fe. La resullec
ción dei cuerpo, tanto en el 
caso dei justo como dei injus
to. la caida eterna de los 
malvados y e/ castigo eterno 
de los perdidos. La autoridad 
divina y la autoridad consi· 
guiente de todas las Escrituras 
canónigas". 

Esta cosmovisión del lnstitu
to, responde a las ideas mãs con
servadoras entre las sectas pro
testantes de los Estados Unidos. 
Esta ideologia no ha recibido 
modificaciones significativas de 
las ideas progresistas y transfor
madoras que han fertilizado la 
teologia de los sectores protes
tan tes urbanos. La constelación 
de valores por ellos predicada 
responde básicamente a la moral 
protestante y capitalista primi
tiva (tal como se dio en los paí
ses de êuropa Occidental a prin
cípios de la época moderna). De 
esta manera estimulan la comp~ 
tencia individual sosteniendo 
que el éxito terrena! es la mani
festacíón tangible y propia de 
los "elegidos". Como conse
cuencia de esta ideologia los 
indígenas adoctrinados por el 

ILV, ai regresar a sus comi.mi
dades, introducen una visión y 
prácticas disgregadoras. Su con
cepción fundamental individua
lista y mercantilista atenta con
tra la vocación comunitaria de la 
mayoría campesina y su eco
nomía familiar que muchas veces 
no pasa de la simple autosatis
facción de sus necesidades. 

El Dios de los blancos 

Estas características de la i
deologia y práctica de los gru
pos protestantes afines y dei 
ILV ha sido lúcidamente anali
zada por un sector progresista 
de la iglesia católica ecuato
riana, afirmando que "la con· 
cepción religiosa que tienen 
sobre la Bíblia incide funda· 
mentalmente en e/ supuesto 
apoliticismo que practican, ya 
que insisten en la necesidad 
de dedicarse sólo a los reque
rimientos dei espiritu, para lo 
cual predican el desapego a vai· 
venes y bíenes de este mundo. 
E/ ,espeto que tienen por la 
ley y la autoridad es muy gran
de Jamás la combaten ni du· 
dan de su legitimidad . Esto 
supone una barrera ideológi
ca permanente para pensar si· 
quiera en romper con lo esta
blecido'~ " Para los protestan
tes no existe la exp/Qtación. las 
desigualdades son naturales, que-



L ridas por Dios. Es imposible ir
~ se contra e/las, menos aún irse 
,.. contra los ricos, ya que todos 

somos hermanos creados por 
Dios; por otro lado la pro· 
piedad privada es una cosa 
sagrada, inrocable, impuesta 
por Dias mismo. La situa· 
ción de miseria se debe a que 4 todos somos hijos de Cain, pe
cadores; hay que aceptarlo y 
trabajar individualmente con 

~ ayuda de Dios y la Biblia para 
• superaria". 

Ante una comisión oficial, en 
la base colombiana de Lo
malinda, un funcionario dei 
lnstituto declara: "nosotros 
sôlo Jlevamos la palabra de 
Dios; si hay dec11lturizació11, es 
obra de Dios, nosotros no trans-
formamos a nadie. EI único 
que tiene capacidad de transfor
mar a los hombres es Dios." 

Su trabil.io, orientado a · pro
mover el surgimiento de peque
nas burguesías rurales, así como 
a impulsar a los individuos y no 
a las comunidades, lo fundamen
tan en una manifiesta proyec
ción de los valores dei capitalis,
mo sobre las comunidades indí-

,. genas cuando expresan que a-
o provechan "tres facetas de su 

mentalidad que son comunes a 
cosi rodos los primitivos: el or
gullo de su propia lengua, el 

" \ 

f 
1. deseo de mejorarse económica· 
1-. mente y su curiosidad insacia· 

ble". 
11 EI desarrollo desigual de las 
t sociedades y sus causas últimas 

dentro del sistema ideológico 
'' de estos rnisioneros-lingüistas 
í• se basa en la identificación dei 
r ''bien con la civilización y el mal 
1 con el salvajismo". En .Brasil, en 
'' un curso de formaci6n de jefes 
n de comunidades indígenas, un 
r profesor declara: "Ustedes pue-
1 den elegir entre vuestra manera 
d de vivir y ·1a de los civilizados, ca-
11 da alternativa tiene un costo y 
,, una recompensa. Para vuestra 

forma de vida, el costo es la au-

:, ~e~~i~u~ertt;lf.:~·co~p~:ab: 
una vida sin los problemas del 
cambio. Para la vida del civili

r zado, el costo es el trabajo y 
5, el mantenimiento de lo que 
d él ha obtenido y la recompensa 
rr estã en tener más". 

A tal punto ha prendido es-, 

ta identificación que entre los 
campesinos quechuas ecuatoria
nos convertidos se justifica el 
domi.nio dei blanco partiendo de 
la base que éstos tienen derecho 
a estar sobre los demás por ser 
más inteligentes y mãs hábiles 
para dominar, por ser gentes 
con espíritu de empresa. 

Los postulantes a los cursos 
del IL V son jóvenes con estudios 
universitarios "que demuestran 
poseer un carácter altruísta y sa
crificado". Los cursos específi
cos en lingüística los capacitan 
para "preparar alfabetos prác
ticos, elaborar material didác
tico, estinmlar la alfabetiza· 
ción entre los indígenas, asi 
como traducir literatura de 
alto nivel cívico y moral". 
Una vez terminados los cur
sos de verano es obligatorio re
cibir cursos de entrenamiento 
en áreas selvãticas o árticas, se
gún la regi.6n donde estén los 
grnpos étnicos a los cuales serãn 
enviados y oe medicina elemen
tal a fin de atender los casos de 
urgencia. Es necesario destacar 
que todos los trabajadores de 
campo dei IL V son necesaria
mente Traductores de la Biblia 
y que su trabajo como misione
ros o lingüistas es una etapa den
tro de su formación misionera 
en el marco dei proceso global 
de formaci6n religiosa y misional 
de la [glesia Bautista. 

La preparación de los misio
neros-lingüistas se realiza en los 
siguientes centros académicos: 
universidades de Oklahoma, 
North Dakota y Washington, 
fntemational Linguistic Center 
y Gordon College, en los Esta
dos Unidos; British College en 
Inglaterra; Seminar für Sprach 
Methodik, en la Rep. Federal 
Alemana; Auckland en Nueva 
Zelandia; y Emmanuel College 
en Australia. 

Su financiamiento 

La labor de relaciones pú
blicas y recaudación de fondos, 
va dirigida a iglesias, ot!:._as misio
nes y público laico. La creciente 
necesidad de dinero ha determi
nado en los últimos anos la 
creación de una nueva entidad 
denominada "Asociados Wicli-

ffe" que tiene por finalidad 
primordial contactar al mundo 
de los negocios. Como refuer
zo publicitario a sus campaiias 
financieras, la misionera lin
güista Rachel Saint ha viaja
do en varias oportunidades a 
lo:; Estados Unidos acompanada 
por un Auca ecuatoriano, quien 
fue presentado en varios pro
gramas de televisión y en reu
niones evangélicas. 

Algunas versiones no com
probadas pero fidedignas ase
guran que las fuentes financie
ras del ILV son las mismas que 
solventaron los gastos electora
les de Richard Nixon. 

EI grueso de estos fondos no 
es para mantener la acoión de 
campo de los misioneros-lin
güistas sino mãs bien para sos· 
tener la importante infraestruc
t ura mundial del ILV, que va 
desde laboràtorios instalados en 
las propias bases hasta .!l"Odemas 
computadoras para ~ n . .;t 'os 
d atos recogidos. 

Los discípulos en las 
comunidades 

Durante los dos primeros 
anos de trabajo de campo el mi
sionero-lingüista aprende el idfo
ma, analiza los sistemas de soni
dos y comienza a formular una 
gramática elemental. La convi
vencia con la comunidad nativa 
le permite detectar a los más 
peaneables a su prédica y a los 
capaces de convertirse en efica
ces trasmisores de la ideolo
gia que predica. Estas pcrsonas 
son seleccionadas para recibir un 
entrenamiento adecuado y con
vertirse así en alfabetizadores y 
constituir las avanzadas locales 
en la conversi6n de los indígenas 
a un cristianismo protestante, 
sobre el que trabajan las diversas 
sectas de esta orientación religio
sa. Después de obtener un len
guaje escrito, se traducen los 
libros dei Nuevo Testamento a 
la lengua, se preparan materiales 
escolares oficiales en ella y Juego 
se ensena a leerla. 

En cuanto a los medios para 
lograr sus objetivos declara el 
propio Instituto: "Las solucio
nes que se presentan son ~os: 
o establecer un gran nume· 



ro de ed11cador<'s 11acio11ales 
co11 formación lingii(stica y an· 
tropo/ógica o formar educadores 
i11dige11as. la segunda cs la que se 
prese11ta como más fácil, la más 
obvia y la más c:ficaz para la et/11· 
cación y la i11tegració11 dei in· 
dio: a t•stu sol11ció11 la //amamos 
'edutat"ión bilingi"ie' ·•. 

Losjóvenes reclutados por los 
misioneros cumplen una pobre 
función como trasmisores de 
las creencias autóctonas y son 
,articularmente maleables a las 

influencias exteriores, ya que los 
depositarias de las tradiciones en 
estos grupos étnicos son los an
cianos, portadores de toda la 
experiencia de vida social y de 
la mitologia que explican su 
particular concepción dei 

mundo. AI regresar a su comuni
dad estos jóvenes no sólo tras
mitcn sus novedosas experiencias 
en el mundo externo, sino que 
también comienzan a düundir 
relatos bíblicos que nada tienen 
que ver con la cosmovisión 
dei grupo y de hecho inician la 
tarea de disgregación cul h1raJ 
y social. 

En algunos países latinoame
ricanos, los misioncros lingüistas 
constituyen, de hecho, los princi
pales canales de trasmisión de in
lormación para los diversos gru
pos indígenas sobre diversos as
pectos de las sociedades naciona
les y sus peculiares procesos his
tóricos. Estas comunicaciones 
están lógicamente cargadas de su 
particular visión, llegándose a de-

formaciones en la interpretación 
de hechos capitales de la historia 
nacional. Y también, de hecho, 
se transforman en los únicos me
diadores entre la sociedad nacio
nal y los grupos étnicos. La total 
inexisteneia de un aparato esta
tal que cubra amplias regiones de 
difícil acceso deja aJ ILV como 
único interlocutor dei Estado 
con las comunidades indígenas 
en estas áreas y viceversa. 

La introducción de pautas 
de comportamiento orientadas 
hacia una actividad económica 
capitalista, de acuerdo con las 
diversas regiones en que actúa 
y aJ particular grado de inte
gración que tienen los dfatin
tos grupos en Jos mercados na
cionales, se ve claramente en 

La política colonialista dei ILV 
"EI idioma propio constituye un factor fun

damental en la existencia y en el proceso de li
beración de cada pueblo indígena", afirma el 
documento titulado "La Política Colonialista dei 
IL V", aprobado en la reunión de líderes indígenas 
y antropólogos progresistas realizada en julio de 

· este a.no en Barbados. "Un pueblo que haya per
dido su lengua tiene grandes dificultades para 
definir su ser y su proyecto histórico". 

Sin embargo, continúa el documento, "en lugar 
de reconocer francamente la existencia y vigencia 
de las lenguas indígenas e implementar su oficia
liuición ~ea a nivel regional o nacional, según el 
caso, la mayoría de los Estados americanos de
legan su política lingüística en entidades seudo
científicas norteamericanas de carácter religioso 
'fundamentalista ', entre las que se destaca el 'Sum
mer lnstitute of Linguistics' a escala mundial". 

La declaración sostiene que, con respecto a las 
lenguas, el IL V "presenta un cuadro de extremada 
fragmentación dialectal y lingüística, tratando de 
demostrar la inviabilidad de la formación de 
unidades lingüísticas estandarizadas, esenciales 
para el despegue de proyectos políticos de Ube
ración de pueblos índios" y "sustenta la ideologia 
dei carácter ahistórico, estático y regresivo de las 
lenguas indígenas, según la cual éstas serían in
capaces de absorver dinámicamente las nuevas ex
periencias colectivas que confrontan los pueblos 
oprimidos". 
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Alumnos dei IL V en la selva amazónica 

Por otra parte, la evangelización realizada por e] 
1 L V, tendría como objetivo inmediato "conocer 
desde adentro el sistema de pensamiento de los 
pueblos invadidos, lo que acelera el proceso de 
descomposición social, impidiendo en consecuen
cia el surgimiento de respuestas alternativas de 
carácter político". 

"Se trata -concluye la resolución- de una es· 
trategia que apunta hacia la desintegración 
irreversible de los pueblos y culturas indoame
ricanos, que irrespetando la dignidad y los de
rechos humanos más elementales coadyuva ai plan 
Je recolonización acelerada dei continente". • 
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Aeropuerto dei Instituto en Limon
cocha 

la sierra ecuatoriana, donde se 
promueve la creación de coo
perativas, y en las regiones 
selváticas de Perú y Colombia, 
donde se facilita el surgirniento 
de pequenos comercitintes indi
viduales. 

En la sierra ecuatoriana eli
gen a los jefes de comunidades 
para que participen en los sc
minarios destinados a la forma
ción de lnstructores Bilingües 
( quechua-espanol). Durante la 
realizaciót de estos encuen
tros los P~-~ .. aden para que 
formen cooperativas. Estas 
entidades son con trotadas por 
los jefes y un reducido número 
de allegados, que se convierten 
paulatinamente en pequenos 
empresarios a1 controlir el tra
bajo de toda la comunidad. 

En Colombia y Perú, el 
Instituto ha entregado distin
tos bienes en propiedad perso
nal a indígenas relacionados con 
ellos para iniciar, por su interrne· 
dio, un proceso de mercado. En 
Y arinacocha, Perú, se criaron po
llos con financiación de la USAI D 
para ser entregados a los partici· 
pantes de los cursos de capacita· 
ción. 

Esta estrategia encaminada a 
la formación de una pequena 
burguesía rural, cumple con un 
doble objetivo: expandir las á· 
reas de explotación capitalista y 
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utilizar este nuevo sector social 
come freno de las reivindicacio
nes campesinas. En la província 
ecuatoriana de Chimborazo, 
donde existe un poderoso mo
vimiento r!impesino, esta peque
na burguesia rural protestante 
actúa como decidido factor de 
desmovilizaci6n. 

La visión dei ILY no es só
lo de largo alcancc:en 1970 fn. 
cilitó apoyo aéreo y radial y 
sirvi6 de intérprete :i la Poli
cia Nacional y unidades mili
tares comprometidas en la 
represión de la insurrección 
armada de los indios Guahi· 
bos en Colombia. 

Expansión sobre cuatro 
continentes 

El IL V, comenzó sus activida
des en el exterior, en México, en 
1935 y cuarenta anos más tarde 
trabajaba en 24 países de Améri· 
ca. Asta, Africa y Oceanía. 

De 1935 a 1950se instalaen 
dos países de América Latina: 
México v Perú. En la década dei 
50 se éxtiende a cinco países 
más dei área (Guatemala, Ecua
dor, Bolívia, Brasil y Colombia), 
Filipinas, Vietnam y Nueva 
Guinea. En la década dei 60 se 
introduce en Africa, sumando 
nueve países más a sus activida
des: en América Latina, Hondu
ras y Surinam; en Africa, Ghana, 
Togo, Nigeria y Camerún; en 
Asia, Nepal e lndia y también 
en Australia. Hacia los anos 
70 incorpora Panamá y Costa 
de Marfil y reincorpora Cambo
ya. En esa época la filial bolivia· 
na dei IL V, hace su expansión 
hacia el Chaco Paraguayo y 
Argentina. 

En cuanto a su personal, en 
l 961 era de 1 1 n miem bros; 
diez anos después ascendia a 
1972 personas en el extran· 
jero ( 1 1 l 1 asignadas a Amé
rica Latina). En 1976 habían 
más de tres mil misioneros
lingüistas fuera de EE.UU. 

En 1972, el ILV, trabaJa
ba con 252 grupos lingüís
ticos en América Latina, que 
representaban el 47.4 por cien
to dei total de grupos contac
tados en el mundo. Tres anos 
más tarde, su acción abarca 

531 grupos .-n los dHcrentes 
continentes. 

Para financiar sus nctivida-
des, en 1966 dispon ia de un 
presupuesto anual de 3 millo- ,. 
nes d~ dólares. En J 973, éstc • 
ascendia a 8.700.000 dólares. 

m ILV ha suscrito diversos 
contratos con los gobicmos 
de los 1,aíses donde ha t·omen
zado su trabajo, especialmente 
con cl gobiemo de los Estados 
Unidos. En la década dei 60 
fim,a contratos con l:i AID. Es
tos compromisos son para 
financiar actividades dei IL V 
.in Nepal, Guatemala y Viel
nam. El lrabajo que realiza 
en Nueva Guinea, cuenta a· • 
demás con el apoyo finan- " 
ciero dei Departamento de 
Salud, Educación y Asisten-
cia Pública de los EE.UU. 

América Latina se encon· 
traba durante Jos 8110S de la 
Guerra Fria ( 194 7-60) en 
total subordinación diplomática 
y militar con respecto a los Es
tados Unidos y a partir de 1950 
una nueva oleada de inversio- • 
nes preparaba su completa de· ~ 
pendencia económica con res
pecto a la nucva metrópoli im
perialista en los diversos países 
de América Latina. 

Los regímenes que daban su 
bjenvenida a los misioneros-lin
güistas eran mayoritariamente 
de tipo nacionalista-populista 
o desarroUista. Estos gobiemos 
preocupados por desarrollar el 1 
capitalismo y consecuen temente 
el mercado interno, unificando 
y controlando todo el territo-
ri.o nacional - con lo que abren 
nuevas perspectivas a las inver
siones capitalistas - no poseen 
todos los medfos adecuados 
para cumplir con estos objeti
vos. Es así que el ofrecimien-
to de colaboración "científica" 
para integrar las minorías na· 
cionales es lógicamente acepta-
do. 

En Asia su irrupción estada 
determinada por razones políti
cas y estratégicas. El triunfo de 
la Revolución China en 1949 
llevó a los planificadores dei 

• 



imperialismo a desarrollar una 
política de contención y cerco 
que tenía entre sus principales 
objetivos n~forzar a los regfme
nes reaccionarios de toda Asin 
y mostrar a la reconstrucción 
japonesa como el modelo para 
toda la región. Las alternativas 
de la guerra de Corea y la derro
ta francesa en Indochina, no ha
cen sino acentuar la necesidad 
de apuntalar a los gobiemos de 
la primera Jínea de defensa 
contra el " Peligro Rojo". 

En 1953, en Filipinas os e
legido presidente Ramón Mag
saysay decidido y enérgico an
ticomunista, que recibo el ple
no apoyo de los Estados Uni
dos para combatir la rebelión 
campesina acaudillada por el 
Ejército de Liberación Popular. 
Precisamente en este ano 
comienza sus actividades en 
Filipinas el IL V después de 
firmar contratos con los Ministe
rios de Educación y de Defensa 
Nacional. 

Siguiendo con su política de 
expansión en la región, comienza 
en J 956 a trabajar en Nueva 
Guinea oriental, en esos momen
tos colonia controlada por Aus
tralia. 

Es sintomático seiialar que la 
instalación dei IL V en Nueva 
Guinea se efectúa un ano des
pués de la Primera Reunión de 
Países No-Al.ineados, ceie brada 
en Bandung y cuando el régi
men nacionalista de Sukarno 
procura solucionar sus agudos 
problemas regionales y políti
cos, contando con el apoyo del 
.Partido Comunista lndonesio. 

En Vietnam, lo h.acen en 
1957, tres aJ'ios después de la 
caída de la fortaleza colonialis
ta de Dien Bien Phu. Anos mãs 
tarde, ya avanzada la guerra y 
con la creciente participación de 
los Estados Unidos, los capeila
nes dei Ejêrcito se constituyen 
en factor esencial en la guerra 
psicológica y eran quíenes deci
d ían el traslado de campesinos. 
Es necesarío destacar que un alto 
porcentaje de estos capellanes 
eran Bautistas dei Sur. 

En 1965 los protestantes son 
expulsados de Carnboya, pero en 
1970 un golpe de Estado lidera
do por e! general Lon No!, que 
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contaba con i:I abierto apoyo de 
la CIA permite aJ rufo siguientc 
el rcgreso de los misioneros. 

En la revista "Transl ation ", 
vocero dei I L V se afirma "Dios 
emplea tropas militares. pero 
t1e11e orros meroclos tumbién. 
Dios torció el destino de lndo11e
sia en la 11ispera de la revolución 
marxista y la respuesta espiritual 
de miles de personas que se 
vol1•ia11 ltacia Cristo ha sido 
tremenda. Camboya ecltó a 
todos los 111isio11eros en 1965 ,, 
pareda que el trabaf o de DiÓs 
ltabia terminado. De repente. 
1111 golpe de Estado y una nueva 
ola de respuestas ai trabajo 
misionero ". 

Otro importante centro ele ac
tividad está ubicado en Nepal, 
país de los Uimalayas de signifi
cación estratégica por ser un 
típico "estado tapón" entre dos 
países mayores : China e lndia. 

Alrededor de 1966, el ILV 
contienza a trabajar en lndia 
justamente en la época de la 
llamada "crisis lingüística" donde 
se producen rebeliones separatis
tas en Assam. 

En Africa el debilitamiento 
de viejas potencias coloniales 
europeas, el despertar de los 
movimientos nacionalistas, Ue
van a las colonias africanas a 
lograr su independencia formal, 
planteando a las uuev:is elites 
gobernantes una serie de proble-

mas inéditos y aJ imperialismo . 
norteamericano posibilídades de 
penetrar en el continente que 
antes le estuvieron com pie ta
mente vedadas. 

En este contexto, -y quizás 
acuciado por las proclamadas 
"vias africanas al socialismo" y 
las posibiJidades vislumbradas en 
la frustrada experiencia de Lu
mum l>a en el Congo- comienza la 
penetración económica, militar, 
cultural y religiosa de los Es
tados Unidos en las nuevas 
naciones del continente negro. I::s 
lógico entonccs, que el ofreci
miento de servicios "técnicos'' 
por parte del ll V. tuviera buena 
acogida. 

Conversando con los 
av1ones 

Aunque el lnslituto sostenga 
que, siempre tiene "en mente 
el obferil'o de capacitar a los gru
pos êt11icos para que tomen las 
responsabilidades y la inician·va 
no creando dependencia" la pro
moción de nuevas necesidades y 
la introducción de nuevas téc
nicas productivas en las comuni
dades llevan de hecho a inédi
tas y mâs sólidas formas de de
pendenc~a. 

Uno de los ejemplos más cla
ros en ese sentido es el de la in
t roducción de fertilizantes entre 
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los Guambianos dei Cauca. en 
Colombia. Teniendo en cuenta 
que la introducción de abonos 
químicos, en las tierras de 
cultivo lleva a la necesidad de 
aumentar, ano tras ano, su 
cantidad, es obvia la cadena de 
consecuencias que posterior
mente se eslabonan: exigen
cias de mayor producción para 
comprar cantidades crecientes 
de fertilizantes, ampliación de 
su demanda en el mercado re
gional, mayores ventas de las 
empresas tranmacionales que 
monopolizan el producto. 
Mientras que los precios de los 
productos agrícolas, en el mer
cado, se mantienen constantes, 
los de los fertilizantes sufren un 
permanente aumento. 

En el oriente ecuatoriano es 
donde la acción dei Instituto 
fue indispensable para la pene
tración de las petroleras nortea
mericanas (la mayoria de estas 
empresas tienen su sede central 
en California dei Sur ai igual que 
TBW ILV.) 

Un volante publicitario de los 
Traductorcs aparecido en 1971 
dice: "Hace 25 a1ios la Shell Oi/ 
Company perdió muchos traba· 
jadores a manos de l<>S Aucas. 
Por muchas razones la Shell de· 
cidió dejar Ecuador. Repenti· 
namente con el descubrimiim· 
ro ·de inmensas resen·as petro· 
leras en las selvas orientales, 
2 J compa111as incorporaron 
1.500 trabajadores en la región. 
En tanto avanzaban. nosotros 
i•olamos de/ante de ellos y ex
plicamos a los Aucas que los 
trabajadores i•ienen. Los persua· 
dimos de que debian quitarse 
dei camino. Esto es llecho por 
los aucas cristianos mediante un 
parlante montado en el avión. 
En ran to que los indios se des
plazan, notificamos a las com
paii ias petroleras. Como resulta· 
do de esta íntima coordinación 
por radio y teléf ono, a través 
de nuestra oficina de Quito, no 
se ha perdido ninguna vida has· 
ta el momento; ;Bendito sea 
Dios! 

En 1969, en e! número no
viembre-diciembre de la revista 
Translation, John Lindskoog di
ce: "Se ha desa"o/lado una téc
nica que nos permite mantener 
una conversación en dos vias 

mientras rolamos arriba. Un 
transmisor Jt' radio desed1able 
constm1do en una canasta es 
/am:ado. Un parlante instalado 
en una de las alas transmiw las 
1•oce.s de los .4 ucas que 1•a11 en 
el ai·íón a los que c!Stán en tíc-rra, 
mienrras que un receptor e11 el 
a1•ió11 r(•coge las com•ersacio11es 
de abaJo. Estas se graban .,· so11 
estudídadas despues dt! cada 1•ut!· 
lo. Sr l1a11 aprendido cirrtos 
nom bres ri aves. F/ llamar a la 
gente por su 11ombre ha signi· 
ficado mucho para ga11ar la co11-
fianza de los safrafes ·: 

En Colombia y Panamá se 
han efcctuado denuncias referi
das a las divel1!as formas de co
laboración dei TL V con empresas 
transnactonales dedicadas a la 
exploración y explotación de 
recursos dei subsuelo. Si bien 
esta relación no ha sido probada 
en forma fehacicnte, !lama la 
atenciôn el hecho de que el ILV, 
se ha instalado justamente en re
giones de comprobadas resetvas 
de materiales estratégicos: bauxi
ta, caliza, minerales de titanio, u
ranio, carbón, arenas auríferas, 
piedras preciosas y semi-precio
sas y materiales de construcción. 

En diciem bre de 1975 el Pri
mer Congreso de la Asociación 
Nacional de Trabajadores dei 
Arte (ANTA) peruanos, exigió 
la expulsión inmediata dei lns
tituo Lingüístico de Verano. 

EI Congreso denunció ade
mãs la realizaci6n de experien
cias y prácticas anticonceptivas 
entre los selvícolas. Dias antes 
una Asamblea Nacional Campe
sina había calificado de "Acción 
an tinacfonal" la gestión dei TL V 
en el interior de las selvas dei 
país, donde el Instituto dispo
ne de una red de estaciones de 
radio y una ílota de aviones y 
de lanchas so pretexto de llevar 
a cabo una intensa labor de ín
dole exclusivamente religiosa. 

Finalmente, a principios de 
1976 el entonces Primer Minis
tro, General Jorge Femández 
Maldonado, anunció que el con
venio dei gobierno peruano con 
el lL V, que vencia en febrero 
de ese ;mo, no sería renovado. 
La medida fue criticada con 
grandes desplegados en los dia
rios por los sectores mãs reac
cionarios de la sociedad perua-

na. En la actualidad, después de 
diversos cam bios ministeriales 
que afcctaron ai propio Fcmãn
del Maldonndo, el l LV sigue 
actuando en ln Ama10nin perua
na. 

Avances y reveces son inter
pretados por los misioneros-lin
gUistas en cl euadro dol enfrenta
miento eterno entre Dios y Sa
tán. "Nuestros miembros han 
estado dcsilusionados muchas ve· 
ces - afirma un documento dei 
l l V de principios de la década
pero Dios 110 nos ha r>ermitido 
satísfacemos co11 una mera co11-
tin11acíón. Ilemos entrado en 
nue,•as tribus 1• vis to la be11di
ció11 de Dios en m1e1•os lugares. 
.!firamos hacia Dios para poder 
comprar 1111 1111e1•0 cuurtd gene· 
ral cn Saigón y confiamos en El 
para a11anzar e11 Camboya y e11 
otras nue1•as tribus. EI nos guia. 
l.a i-isión terrestre está destinada 
a vofrerse aú11 más terrible, pero 
la visión dei Cielo cs cada vez 
más maravillosa". 

Los vietnamitas y los cambo
yanos ya han expresado clara
mente quê pensaban de este 
"Cielo" dei que sólo les llovfan 
napalm y bombas. Y la concien-
c,a sobre el real significado d<.' 
la acciôn dei I L V crece en el 
Tercer Mundo a medida que los 
pueblos avanzan en sus luchas 
liberadoras. 

r 
l 

• 

• 

Pese a la evidencia, a muchos 
observadores les cuesta crcer que 
estos miles de j6venes evangeliza- • 
dores, inspirados por un ideal 
cristiano, dispuestos a pasar en 
selvas y montaiias los mejores 
anos de su vida sin esperar com
pensaciones materiales, estén ad
vertidos de los efectos reales de 
sus predicas. EI Grupo de lnves
tigación Latinoamericano que re
colectó la documentación so-
bre la que se basa esta nota re
conoce que sus estudios sobre 
el TL V "110 nos permite afirmar 
que sus integrantes sean concien· 
te., dei papel que Juega11" ni 
"que exista una inteligencia en- 1 
tre la politlca exterior de los 
Estados Unidos v los directivos 
dei fL V. Pero si podemos a· 
firmar que el IL V responde to· 
talmente a las necesldades de 
esa política exterior". 

Por sus frutos los reconoce-
rás, dicen las Escrituras. e 
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URUGUAY 
La vigencia 
dei Frente Amplio Micaela Ramada 

EI Frente - nos declara el ingeniero Oscar Maggiolo, ex-rector de la 
Universidad de la República- está totalmente vigente. No fue una salida 
coyuntura/ para las elecciones de 1971 sino una alianza programática. Es 
un conjunto de fuerzas progresistas de izquierda que va mucho más a/lá 
de los propios partidos que lo constituyeron. La personalidad política de 

él· 

su líder, e/ General Uber Seregni, y e/ sentimiento frenteamplista en el a-
Uruguay es una realidad que no se puede ignorar. 

Analizando las perspectivas dei país, e/ lng. Maggiolo convoca ai media 
millón de uruguayos en el exílio a que, tenninada la dictadura, vuelvan a la 
Patria para emprenderen con~unto la tarea dela reconstrucción nacional 

/ngeniero Oscar Maggiolo Manffesracíón popular contra la dictadura en Montevideo 

a, 



~ 
n momen Los en que la crisis de la dicta
du ra uruguaya se acenlúa y tanto en 
mcdios nacionalcs como intcrnacionales 

se discuten las posibles salidas para sacar ai país 
de la dramática situación en que lo dej3 cl actual 
régimcn, cl tema dei papel y dei futuro inmediato 
dei Frente Amplio gana especial interés. 

en el e~terior, con sede en Barcelona, que secun
dará la lucha de sus militantes en el interior dei 
Uruguay. EI Dr. Hugo Villar, destacado médico 
uruguayo, candidato dei Frente Amplio a la 
lntendencia de Montevideo, se hará cargo de la 
Secretaria dei movimiento desde Espana. 

El Frente Amplio es uno de los más importan
tes movimientos políticos de la historia moderna 
dei Uruguay y sólo el golpe militar le impidió 
ejercer en el pais una influencia decisiva que, 
tarde o temprano, lo llevaría ai gobierno. Su líder 
y candidato a la Presidencia; el General Líber 
Sercgni, ex-Comandante de la División de Ejérci
lo de Montevldeo, militar de rcconocida línea de
mocrática. hace dos anos se encuenlra detenido en 
las cárceles uruguayas. 

Todas las informaciones procedentes de Uru
guay confirman que el prestigio y la autoridad 
política dei General Líber Seregni han crecido 
mucho en estos anos de sufrimiento y lucha dei 
pucblo uruguayo. 

Cuando se fundó en 197 J, el Frente Amplio 
estaba integrado por el Partido Socialista, el Par
tido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, 
el Movimiento 26 de Marzo, sectores disidentes 
de los partidos tradicionales Blanco y Colorado y 
grupos independientes. Uno de sus líderes más 
destacados, el Senador Zelmar Micbelini, fue 
asesinado en Buenos Aires, donde estaba exilia
do, en junio dei ano pasado. Miles de militantes 
"fren teamplistas" fueron muertos, torturados, 
detenidos o vivcn en el exilio. 

Uno de estos exiliados es el lngeniero Oscar 
Maggiolo. ex-rector de la Universidad de la Repú
blica, con una amplia trayectoria en el movimien
to democrático de su país. Militante dei Frente 
Amplio, Maggiolo reside actualmente en Caracas 
donde, además de ejercer sus actividades profe
sionaJes, integra el Comité de Exiliados dei Cono 
Sur - dei que participan argentinos, bolivianos, 
chilenos, paraguayos y uruguayos- y preside la 
representación dei Frehte Amplio en Venezuela. 

En este período la actividad dei Frente 
Amplio se redujo ai trabajo político posible de 
sus mfütantes en el interior dei pais - duramente 
reprimido- y a esfuerzos e infoiativas aisladas de 
sus adherentes en el exílio. Ahora se anuncia que, 
luego de efectuada una reunión en la que partici
paron integrantes de su primitiva dirección, el 
Frente Amplio tendrá una estructura permanente 

En Caracas, el íng. Maggiolo concedió a Cua· 
dern<JS dei Tercer Mundo la siguiente entTevista: 

L:i posición 
de l:is Fuerzas Armadas 

t Cómo definiria Ud. la situa· 
,·1ó11 polith'a dei Uruguay de 
lwy ? 
- Picnso que la situación polí
tica uruguaya en este momento 
debe ser analizada teniendo en 
cucnta cuál es la posición de las 
Fuerzas Armadas, que son en 
definitiva el único sostén de la 
dictadura. Nosotros creemos 
que dentro de las Fuerzas Ar
madas se está produciendo una 
situación de crisis en lo que se 
refiere ai apoyo a la dicladura y 
esa crisis hay que atribuiria a 
varios factores. Por un lado, las 
Fuerzas Armadas uruguayas, a 
diferencia de lo que ha pasado 
con otras de América Latina, en 
ningún momento han tenido 
una unidad ideológica sobre qué 
hacer con el país una vez que 
dominaron totalmente el poder 
político. 

Senalcmos que han habido 
en su seno distintas posiciones 
latentes, representadas por dife
rentes generales. La circuns
tancia de que el General Esteban 
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Cristi - hasta bace poco coman
dante de la principal División dei 
país, la de Montevideo- haya 
pasado a retiro, ha traído como 
consecuencia la aparición en pri
mera línea en el proceso dicta
toriaJ de la figura dei General 
Gregorio Alvarez, quien, en vís
peras de ascender a un puesto 
más relevante, ocupa la jefatura 
de la División de Ejército IV con 
sede en la ciudad de Minas. Llc
ga Alvarez a esta posición en un 
momento en que se toma evi
dente que e! régimen no ha sido 
capaz de resolver ninguno de los 
problemas agudos que el país pa
decia, principalmettte en e1 cam
po económico, y que en cierta 
forma sirvieron de pretexto para 
"armar" la mentalidad golpista 
que se consolidó en junio de 
1973. 

1,Cuáles senan esas 1e11den· 
cias militares de las que habla? 
- Creo que esas Leodencias 
p ueden, muy simplistamente, 
clasificarse de esta forma: una 
netamente de extrema derecha, 
que representaba Cristi; una se
gunda, en el fondo no muy 
distinta, encabezada por un mi-

litar con una concepción polí
tica mãs inteligente, que es la 
dei general Gregorio Alvarez. 
En todos los casos y en todas 
las oportunidades en que pudo 
manifestarse, Alvarcz ha tratado 
de sugerir una saHda populista a 
la situación creada por el golpe 
de Estado. Buscó un acerca
miento a algunos grupos pro
ductores dei país, Uegando a 
formular cfortos planes y pro
me ti e nd o algunas soluciones 
económicas. 

En tercer lugar hay que men
cionar una corriente represen
tada por los hermanos Rodolfo 
y Eduardo Zubía. El primero 
pasó a retiro con el General 
Cristi y el segundo ocupa la 
Jefatura de la División de Ejérci
to l con asiento en Montevideo, 
que éste dejó libre. En los últi· 
mos tiempos los hennanos Zubía 
pasaron a revelarse escépticos 
sobre la capacidii.d de las Fuenas 
Armadas para conducir el país. 
Así, han tratado por distintos 
procedimientos de plantear una 
vuelta a los cuarteles y de nego
ciar aJguna solución política que 
aleje a las Fuenas Armadas dei 

cuadernos dei tercer mundo 



ejercicio di recto dei poder sin sa
lir desairadas. 

Es sintomático que un núme
ro importante de oficiales, entre 
Teniente-Coroneles y Coroneles, 
ha):an sido detenidos última
mente, evidenciando una situa
ción de descontento dentro de 
las Fuerzas Armadas uruguayas. 
SenãJese que no se trata de los 
militares que se han opucsto ai 
golpe desde su inicio ) que 
siempre lo combatieron, por lo 
cual fueron presos, exiliados y 
separados de las Fuenas Arma
das e inclusive torturados. 

EI hecho de que la dictadura 
militar no haya sido capai de 
formu lar una política econó
mica que significara la soluc1ón 
de algunos de los graves proble
mas dei Urugua), ha provocado 
cn sectores más jóvenes y entre 
oficiales superiores de la Mari
na. por ejemplo, un plantea
miento coincidente con el de la 
tercera tendencia. cn el sentido 
de que hay que volver a los 
cuarteles antes de que sea de
m as1ado tarde. Seõálese que 
sobre esta situación mcidió la 
política de Carter, un factor 
que incuestionablemente nues
t r as Fuerzas Armadas nunca 
habían considerado. 

El golpe solitario 

El caso uruguayo tal vez sea el 
único de un -golpe de Estado 
dado por las Fuerzas Armadas 
d e América Latina sin que, 
prácucarnente, ningún sector so
cial lo apoye. Ya no hablamos 
dei natural rechazo de los obre
ros. T ampoco lo apoyan los 
grandes estancicros, los comer
ciantes o los empresarios nacio
nales, salvo dos o tres industrias 
aisladas, favorecidas por la polí
tica de subsidios y por la posi
bmdad de exportar, debido ai 
gran descenso dei poder adqui
sitivo de la clase obrera. 

Diría que la dictadura se 
encuent ra, así, en cierta forma, 
desguarnecida. Por un lado la 
falta de unidad interna entre los 
militares te impidc tener la solj
dez y continuidad que golpes 
congéneres alcanzaron en otros 
países. Y por ot ro lado está la 
hostilidad de p rãcticamente to
do el país, incluso de pequenos 

sectores que m1raron con c:1.pec
tau,·a la inter\'ención 1.kl ejêr
cito. pero que hubieran preferi
do otro rumbo. Fntre estos últi
mos hay grupos empresariaks 
que rápidamente se sinticron 
defraudado• cn sus e~pcr:mzai; 
de poder hacer grandes negocios 
sin la vigilancia de la orgarn
zación sindical, que en el Uru
gua} alc:mlaba un alto grado de 
madurez } unidad. Se puedc 
decir que el pnsaje a la ilegali
dad de la C'onvenc1ón Nacional 
de frabajadores ( Cl\ f) no ha 
resultado más que cso. "º fue 
posible organizar un aparato 
obrero sust it ullvo que h1cicse el 
jucgo a los patrones. 

La poliuca ecbnóm1ca que 
formulô el ex-ministro de Eco
nomia, Alejandro Vegh \ illegas, 
llev6 al pais a la cris1s actual. 
Redujo el poder adquisitivo de 
la clase obrera } la clase media 
} provocó la desaparici6n dei 
mercado interno, que era el úni
co con que contaban grandes 
sectores productivos. 

!\o hay la menor duda de 
que la dictadura entró en ev1-
dent e declinación. Está buscan
do una salida que signifique, 
por lo menos, el reconocimien
to de que las Fuerzas Armadas 
han "salvado ai pais" y que, 
por consiguiente, no tleben su
fnr ninguna acción punitiva que 
pueda alcanlar a los militares 
que han participado no sólo en 
el golpe sino también en todo 
el proceso de robos, asesinatos 
y muertes que ha caracterizado 
a la dictadura uruguaya. Esta ha 
sido, sin duda, la más sangrienta 
y rcpresiva dei Cono Sur, según 
los testimonios de organismos 
imparciales como Amnesty ln
ternational y la Organización 
Internacional de J uristas. 

Alternativa de Cambio 

, Cuál seria la sal ida buscada 
por las Fuerzas Armadasl 
- F.s evidente que no existe 
por el momento una opiruón 
coincidente de los sectores mi
litares y polí t icos sobre cuál 
puede ser ésta. Con el pase a 
retiro de los Generales Cristi y 
Zubia -y el próximo de Julio 
César Vadora, Comandante en 
Jefc dei Ejército- es incuest io· 

nable que la figura dei General 
r.rc.?gono \ lvare,. qu1cn pusará 
a la C'o111undanc1a cn J cl'c dei 
l;Jfrcito, asurnirá una impc>rtan
da dcciSi\'a cn cuanto a la aeti
tud de las rucr,as Armadas, 
aunquc esa nue,·a sit11ac1ón 
a ho miam las 1.liv1s1ones exis
tentes. 

(. } !IS H 'C fUTCS ,·11·1les 1 
Fn este campo es nccesano 

considerar lus posiciones de los 
t rcs agrupamientos políticos im
portantes que ticnc el pais. l'or 
un lado cl Frente Amplio, la 
auténllea fuerza democrática 
dei Uruguay y núcleo de la 
resistenc10 a la dictadura. b n 
segundo lugar el Partido Nacio
nal, que como partido ha rnan
tenido una posición claramente 
opositora o IJ dictaduro, aunque 
no todos sus integrantes asum1e
ron similar actitud 1.:ntre éstos 
se podría citar ai recientemenle 
fallecido General Oscar Ague
rrondo, ex-candidato "blanco" 
(dei Partido Nacional) a ta prc
s id encia de la República, a 
quien las Fuerzas Armadas con
sideran gran maestro e inspira
dor dei g.rupo de generalcs que, 
en definitiva, d10 cl golpe dei 
27 de Junio de 1973. Tamb1én 
a Aparicio Ménde1, quien ocupa 
un lugar de importancia en el 
esquema dictatorial , fue un 
hombre dei Partido Nacional 

EI sector "blanco" que lide
ra Wilson Ferreira Aldunate 
tiene una posición clara de en
frentamiento a la dictadura y es 
muy explícito en cuanto a las 
posibles salidas. Las palabras 
que Wilson Ferreira pronunció 
hace un ano aqui en Caracas, en 
un acto organizado conJunta
mente con el Frente Amplio, 
sirvieron para definir la posición 
que él y su grupo plantean den· 
tro dei Partido Nacional, y que 
significa no admitir ninguna 
solución que implique la pros
cripción de ningún sector polí
tico, grande o pequeno. Es de
cir, Ferreira Aldunate apoya y 
propugna la más amplia libertad 
política como condición para 
que cl Partido Nacional pueda 
embanderarse en un plantea
miento de apertura. 

Finalmente, queda el Partido 
Colorado, directamente involu-



{ 

crndo en el golpe de Estado, y 
que a través dei cntonces presi
dente Juan María Bordabcrry y 
Jel cx-presiden te Jorge Pacheco 
Areco lo alentô y apoyô. 

Eso es válido para casi todos 
los sectores dei Partido, desde 
su extrema derecha, el Senador 
Caputti, hasta el sector lide
rado por el Dr. Jorge Batlle,quien 
a través dei ex-ministro Alejan
dro Vegh Villegas, participá di
rectamente en la dictadura. 

Eso no cxcluye que otros 
sectores dei Partido, como los 
nucleados por el Senador Amíl
car Vasconcellos y el diario E/ 
Dla hayan tenido una posición 
de oposición a la dictadura, na-

/ 
turalmente que con todas las 
reservas que me merece la posi
ción política de ese diario. 

De modo que nos encon
tramos en este momento con 
cuatro fuerzas - los militares y 
los lres grandes agrupamientos 
políticos- que inciden en la 
posible solución del problema 
uruguayo. De todas ellas, la úni
ca que mantiene una coherente 
posición democrática y antidic
tatorial es el Frente Amplio. 
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La posición 
de Es tados Unidos 

t. Cà,110 i·alora la posición de 
,.-.1,adu.1· Unidos? 

No vamos analizar en el con
texto de esta entrevista la polí
tica de Jerechos humanos de 
C'arter. pero es de senalar que 
su posición con respecto a las 
dictaduras dei Cono Sur no es 
coherente. Pese a que la poH
tica de Carter representa un 
cambio con respecto a los plan-. 
teamientos de Kissinger sobre la. 
dictadura uruguaya, la solución 
que plantea -como no puede 
ser de otra manera- es cohe
rente con el sistema imperial 
que representa. O sea que se 

Dr. Hugo Vil/ar, 
Secretario General 
dei Frente Amplio 
en e/ exterior 

aseguren garantias para las in
versiones no rteamericanas. 

- lngeniero Maggiolo, se habla 
mucho de una salida a través de 
la creación de una junta civico
militar presidida por e/ General 
Gregorio A/11aret e integrada 
ademds por represencanres de 
los Partidos Nacional y Co· 
/orado. 
- Sería aventurado hacer hipó
tesis sobre cuál será la salida, 

pero es evidente que ésta está 
planteada. Sobre ello se está 
negociando en este momento y 
es significativo que, durante su 
visita a Montevideo, el seíior 
Todman, sub-secretario de Es
tado norteamericano, haya limi
tado sus contactos poüticos con 
civiles a sectores dei Partido 
Nacional y el Partido Colorado, 
marginando al Frente Amplio y 
todas las demás fuerzas demo
cráticas que se oponen a la dic
tadura. 

- i. Cree que en estas negocia· 
ciones está incluída la amnistia 
a los oficiales golpis1as? 
- Sí. Estoy seguro de que ese 
es el priiner punto de las con
versaciones 

- Ferreira Aldunate, conio ex· 
presión de la fuerza más impor
tan te dei Partido Nacional, ,a
ceptaría una salída de este tipo? 
- Pienso que no. Es justo re:o
nocer que desde la lucha contra 
el franquismo hasta sus recien
tes pronunciamientos él rnan
tiene una linea representativa 
dei sector democrático dei par
tido. 

- i. l·:so significaria u,w ruptura 
dei Partido Nacional? 
- Esa fractura siempre ha es
tado planteada. El problema es 
ver cómo los acontecimientos 
de los últimos cuatro anos pue
den haber incidido en la corre
lación interna de las fuerzas 
partidarias. Las noticias que 
tenemos de Uruguay son de que 
la de Ferreira y otras corrientes 
relevantes como 1a dei Senador 
Carlos J ulio Pereira, se han for
talecido. Ellos representan en 
este momento la línea más sana 
dei Partido Nacional. 

EI futuro 
dei Frente Amplio 

Se discute en los medios 
políticos /atinoamericanos si e11 
las acrua/es condiciones la coali· 
ción dei Frente Amplio riene 
espacio polftico en el Uru · 
guay ... 
- Hay que decirlo de entrada : 
Creo que la vjgencia dei Frente 
Amplio en el Uruguay es hoy 
total. E! Frente no se consti-

cuadernos dei tercer mundo 



tu}Ô nunca como una salida 
coyuntural para las elecciones 
de 197 1, sino como una alianza 
programática que debería asu
mfr las responsabilidades de la 
oposición si las elecciones le 
fuesen desfavorables. Asi, desde 
cl punto de vista de la filosofia 
con la que fue creado. el Frente 
Amplio está totalmente vigente. 
Además, hay un conjunto de 
otros factores que coadyuvan a 
esa opinión. El Frente es un 
agrupamiento de fuerzas pro
sistas de izquierda que va mu
cho más aliá de los propios 
partidos que lo constituyeron. 
En ese sentido creo que el 
Frente Amplio uruguayo tiene 
una diferencia bastante grande 
con lo que han sido los frentes 
populares de antes de la guerra 
en Europa, o sea la confluencia 
de determinados partidos que 
no tenian más fuerza que la 
suma de cada uno de sus miem
bros. 

Algo similar es la Unidad 
Popular chilena. La UP fue 
esencialmente la unión de cua
lro fuerzas: Partido Socialista, 
Partido Comunista, Partido Ra
dical y grupos cristianos. Pero 
en ningún momento los inde
P e ndientes constituyeron una 
fuerza significativa dentro de 
ella. 

En cambio, en el Frente Am
plio el panorama es totalmente 
distinto . Existe una masa muy 
grande de personas en el Uru
guay y en el exilio, que son 
esencialmente frenteamplistas, y 
to talmente independientes de 
los partidos que constituyen el 
Frente. Esto se pone de mani
fiesto en las elecciones. Muchos 
votaron por sus propios parti
dos y otros se constituye:on en 
ciertas agrupaciones circunstan
ciales para dar una salida poU
tica a su voz dentro dei Frente 
Amplio . Eso explica que la vo
tación frenteamplista, cerca de 
trescientos mil votos (en un to
tal de un millón y medio), fue
ra mucho mãs grande que el 
crecimien to vegetativo de cada 
uno de los partidos integrantes 
d el Frente. Este sentimiento 
frentearnplísta es un factor im
portante, que las fuerzas demo
cráticas y de izguierda en el 
Uruguay no pueden dejar de 

tomar en cuenta cuando se dis
cute la vigencia dei Frente Am
plio. 

Hay otro foctor que, u mi 
juicio, es sumamente impor
tante y que distingue a nuestro 
Frente Amplio de otras organi
zaciones similares. Es el surgi
miento de una figura polílica 
que no estaba asociada a nin
guno de los partidos que consti
tuyeron el Frente Amplio y que 
adguirió una inmensa dimcnsión 
política dentro y fuera dei Uru
guay, el General Líber Seregni. 

Asi, el frenkamplismo más 
Llber Sercgm constituyen una 
realidad que nadie pucde igno
rar cuando se trata de valorar la 
situación política uruguaya. 

Por otro lado, el programa 
dei Frente cs enteramcnte vi
gente. Naturalmente necesila 
ajustes, resultantes de la nueva 
situación creada por la dicta
dura. 

,. Cree usted que el Frente 
seguiria integrado por los 1111s

mos partidos que lo fundaron ? 
- Yo no conozco ninguna deci
sión que signifique que algu
na de sus rucrzas constituyentes 
plantee su separación dei Frente 
Amplio. Ni dentro ni íuera dei 
Uruguay ha sido planteado ese 
problema por ninguna fuerza. 
Creo que es equivocado conside
rar la falta de vigencia dei Frente 
Amplio con argumentos como 
que a cada época corresponde su 
propia solución - lo ~~: implica
ria que aquella org · ación es
taria superada - , por tortos los 
motivos que acabo de exponer. 

EJ Fre nte e n el exterior 

i,Cómo ana/iza la reciente 
creación de un órgano directfro 
dei Frente Amplio en el ex te
rior? 
- Como un hecho importante, 
igualmente demostrativo de su 
vigencia. EI F rente en el exte
rio r operará o rgânicamente, 
tomando decisiones y realizan
do análisis sobre la sítuación 
uru~aya. Considerábamos im
prescindible hacer que su pre
sencia se hlciera sentir, no sólo 
en el medio uruguayo en el 

cx11io sino también frente a los 
distintos movimientos y gohicr
nos democrâl icos de América, 
Europa >' A frica. Esta nucva 
estructura se asentarâ cn un 
país dei continente curopeo 
desde d cual cl Frente operará 
como una fuer1.a política plena
mente org:inirnda. 

EI Frente Amplio desempe
nará un papel político impor
tante ahora y en la etapa post
d1ctatorial. No dudo que el 
aporte y la rnfluencia de nues
tra organi1.ación serán funda
mentales en la transición y cn 
el establecimiento de un gob1cr
no civil y democrático. 

Un documento unitario 

Cuando se realtzó la reunió11 
de los parlamentos europeo ,, 
la1inoamerica110 en Mexico, en 
la cual los parlamentarios 11m· 
guayos en el exilio tu1•iero11 des· 
tacada actuación. se publico un 
documenw 1111itario que poste
riormente algunos i111erpre1aron 
,·omo una superación dei esque· 
ma frenteamplista. 
- Si nos atenemos ai texlo de 
esa convocatoria, debemos decir 
que su planteamiento es 
inobJetable, cn el sentido de 
llamar a todas las fuerzas anti
dictatoriales a formar un frente 
que las reúna en su acción fren
te aJ actual régimen. Ese mismo 
planteo fue realizado por el 
Frente Amplio el mismo dia dei 
golpe. Era un llamado a todas 
las fuerzas democrâticas, inclu
sive ai Partido Nacional, a unir· 
se para enfrentar la dictadura. 
EI documento de México es 
coherente con la posic1on 
asumida por el Frente Amplio y 
eso explica por qué tres de sus 
luerzas constitutivas lo firma
ron. Posteriom1ente hemos sa
bido que, particularmente en 
algunas capitales europeas, se 
estaba buscando formar un 
frente más amplio como alter
nativa ai Frente Amplio, lo que 
además de un gran error, es una 
in terpretación que t rasciende 
totalmente la intención de quie
nes finnaron la convocatoria. 

Ni el Partido Comunista ni el 
Partido Socialista firmaron csa 
d eclaración pensando que el 
Frente Amplio era u na realidad 



superada, y en cl momento de 
firmaria dcjaron cxprcsa cons
tanciu de esa posici6n. 

Crco que un frente antidicta
torial puccle formarse con la 
incorporación ai Frente Amplio 
de nucvas fucrzas políticas o 
simplcmenlc con una alianza 
tãclica de éstas y el Frente 
Amplio para fortalecer la lucha 
común contra la dictadura. Este 
frente, digamos "amplísimo'', 
que no scría un movimiento 
político con programa propio 
sino un simple coordinador de 
acciones contra la dictadura, cs 
perfcctamente coincidente con 
la prédica y acción política dei 
Frente Amplio desde el mismo 
dia dei golpe. 

EJ éxodo de los urug uayo s 

l.a dictadura en Urug11ay for· 
zú a su pueblo a uno de los 
éxodos más dramáticos registra
dos en la historia moderna. /:,'vi· 
dentemente esta hemorragia de 
fuerzas vitales de la riación la 
debilitó y l'uel~e más difícil J' 
complejo su futuro, aun con la 

res1011rociú11 de un sistema de· 
mocr<itico. !.e preguntamos. 110 
sàl<> ai dirige11 te fre11tea111plista 
sino también oi unil•ersitario, 
<' b III o analizo este problema 
Ji1nclo111e11 ral. 

Efeclivamenlc la diáspora 
uruguaya en los últimos anos, 
pari icularmente a partir dei gol· 
pc de 1973, ha sido sumamente 
grave y representa un porcen
taje asombroso de la población. 
Si nos atcnemos eslrictamenle a 
los valores de los censos oficia
les, en el Uruguay hoy tendría 
que habcr una poblaci6n de 
3 .200.000 habitantes. Sin em
bargo el censo de 1976 indica 
una cifra de 2.700.000 habi
tantes. Quiere decir que entre 
400 y 500 mil personas salieron 
dei Uruguay en los últimos 
anos. La experiencia que tengo 
de haber entrevistado colonias 
de uruguayos en América y 
Europa es que se trata de una 
proporción muy grande de gen
te joven y personas calificadas 
para el trabajo, Esta riqueza 
que el Uruguay ha perdido le 
serâ absolutamente necesaria y 
fundamental en el momento de 
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la reconstrucción. 
Nosotros no creemos que 

esas 500 mil personas hayan 
saJido todas por razones políti
cas. Algunas estãn en el exílio 
por motivos económicos. Es 
también una consecuencia de la 
dictadura, de la incapacidad dei 
gobierno uruguayo de propor
cionar medios de trabajo a su 
pueblo. 

Pensamos que no todos tit'· 
nen una conciencia f.X)lílica so
bre la importancia de volver ai 
Uruguay para el proceso de re
construcción. Contesto a su pre
gunta con una exhortación a los 
uruguayos que se encuentran en 
el exterior a que piensen en el 
papel de cada uno de ellos, en 
su aporte en el proceso de re
conslrucción dei Uruguay. Y 
por consiguiente los convoco a 
comprometerse consigo mismos, 
con sus amigos y los amigos de 
sus amigos, a que una vez termi
nada la dictadura todos lo~ uru
guayos nos volveremos a encon
trar en nueslro país para 
emprender la tarea de la recons
trucción, que es nuestro gran 
compromiso dei momento. e 

EI Frente Amplio en el exterior 
Los días 12 y 13 de Octubre de 1977, realizaron 

su segunda Reun ión delegados especialmente 
acreditados de Partidos integrantes dei Frente Am
plio, con presencia de la representación de ciu
dadanos independientes, también integrantes dei 
Frente. Asimismo, en la Reunión se han recibido y 
tomado en cuenta propuestas y declaraciones for
muladas por organi:i:aciones y personalidades 
frentistas que no han podido estar presentes y 
cuyas opiniones, verbales o escritas, se han 
agregado a los elementos de juicio sobre los que se 
basan las resoluciones adoptadas. 

Luego de un amplio examen de la situación dei 
pais y de sus fue rzas socia les y políticas, la Reunión 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1 reafirma la existencia militante dei Frente Am
plio. Aunque las estructuras organizativas nor
males dei gran movimiento popular tengan 
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trabado su funcionamiento por la represion 
dictatorial, el Frente existe y es una fuer1.a real 
que se proyecta hacia el futuio, apoyada en 
hechos politicos y morales de una indiscutible 
significación, tales como los que a continuación 
se mencionan: 

a si bien los organismos intermedios y de base 
no pueden cumplir por hoy de igual manera 
los objetivos que dinamizaron su memo
rable impulso, e1 Frenteamplismo está vivo, 
podia decirse que como una fervorosa mís
tica política, en la conciencia y en la actitud 
firme de las vastas capas populares, en las 
que germinó y creció como una esperanza de 

3 transformación nacional. 
Es este un hecho que sólo pueden ignorar los 
que no conocen ai pueblo uruguayo o los 
que cierran los ojos ante la auténtica rea
lidad nacional. 

b La concepción politica que dio origen y fuer
za ai Frente Amplio tiene hoy una más clara 
vigencia _si cabe__ que en la etapa inicial. 
la unión de vastos sectores políticos y 
sociales en tomo a un programa liberador, 
antioligárquico y antimperialista, no obsta 
ai objetivo_ hoy fundamentaL c.le unir a la 
oposición para derribar a la dictadura; y 
será aún más imperativamente necesaria 
cuando nos aprestemos a reconstruir el pais 
sobre las ruínas que dejará el régimen im
perante, en el que las Fuer1.as Aimadas se 
han constituído en el centro de poder de los 
mismos intereses antinacionales contra los 
que se levantá e1 Frente Amplio. 

C Si los elementos politlcos mencionados en 
los incisos anteriores no fueran suficientes 
para determinar la acütud que hoy se reafir
ma, un elemento también político pero de 
gran contenido moral, constituye por si solo 

derechos humanos, las libertades democráticas 
esenciales. la liberación de los presos políticos, 
la consulta a la voluntad dei pueblo y urgentes 
medidas económicas que pongan un dique ai 
dramatico deterioro dei nível de vida de la 
población. 
Conc;idera que si la dictadura prcvive a pesar de 
la repulsa y el aislamiento que en lo interior van 
cercándola, se debe _ principalmente__ a la 
falta de una accion coherente de la oposición 
llUe, no obstante ser abrumadoramente ma
yoritaria, no ha sido capaz de unir sus fuerzas 
en un cauce de postulados comunes que ex-
presen lo que el pueblo uruguayo siente y es
pera. 
Lac; dos lineas políticas sintetizadas en los 
numerales precedentes constituyen dos concep-
ciones que, en la lucha que hoy libra el pueblo 
oriental, se relacionan y complementan entre 
si. 
Los objetivos de apertura democrática que 
logre la unidad antidictatorial, abrirán más 
temprano o más tarde los caminos por los que 
avanzará el movimiento popular y obrero ex
presado en el Frente Amplio, y por los que tam
bién transitarán otras corrientes de la opinión 
pública. Esa unidad estará tanto más cercana 
cuanto más fuerte sea e1 Frente Amplio, q'\Je la 
levanta y la sostiene como una bandera que 
concibe ai pueblo como facto, decisivo dei 
cambio. 
De ello se desprende que toda organización o 
corriente popular, frentista o no, que luche por 
una acción unida dei pueblo contra la dicta
dura, debe ver en el Frente Amplio una he
rramienta uni ta ria que no puede ser sustituida. 
Debe evitar, pues, toda actitud que intente 
limitar tanto el campo de acción dei propio 
Frente como su concepción de una unidad ver
dadera, que esté libre de sectarismos y que ha de 
sumar, necesariamente, importantes fuerzas de un imperativo para nuestra decisión y nues

tra militancia: el hombre que, por sus 
atributos, sus virtudes y su conducta, se 
constituyó en guia dei gran movimiento, el 
General liber Seregni, encerrado en una 
prisión, se mantiene firme, digno, valiente y 

4 
los partidos políticos llamados tradicionales. 
la Reunión acordó asimismo, una serie de 
medidas de organización dei Frente Amplio en 

fiel a la lucha en la que ha sido conductor de 
un Frente y de un pueblo. Abandonar la 
gran empresa cívica que éJ condujo o de
rivaria hacia otros caminos, agregaria a1 
error politico la culpa de traición. 

2 la Reunión ratifica la consecuente línea dei 
Frente Amplio de decidido apoyo e impulso a la 
unidad de las organizaciones políticas y sociales 
opuestas a la dictadura, sobre la base de un 
programa de acción común en pos de los 

el Exterior. Estas medidas tienen como pro
pósito asegurar la continuidad de la acción 
política del Frente en el exterior, facilitar el in
tercambio de información y opiniones con los 
militantes y compatriotas actualmente en el 
exílio y coordinar las actividades de solidaridad 
con la lucha dei pueblo uruguayo contra la dic
tadura. 
las medidas de organización, que se enumeran 
en un documento por separado, serán puestas 
oportunamente en conocimiento de nuestra 
militancia. • 



• 

• 

DOCUMENTO 

La familia Santucho 
Un testimonio dirigido 
a la conciencia dei mundo 

los ochenta aiios de edad, Francisco R. Santucho está recu
rriendo, junto con su esposa, Manuela Juárez de Santucho, 
a los organismos internacionales para denunciar "la dramá-

tica s1tuación" que padece su famiJia y reclamar de la comunidad 
mundial que prosiga esforzãndose para que cese la actual situación 
opresiva en Argentina. 

Padres de Mario Roberto Santucho, líder dei Partido Revolucio
nario de los trabajatlores (PRT) y el Ejército Revolucionario dei Pue
blo (ERP), muerto en Buenos Aires el ar\o pasado, los esposos Santu
cho hacen un conmovedor relato de lo que les ha pasado en Argenti
na en este documento dirigido a la Comisión de los Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas: 

Francisco R. Santucho, ar
gentino, de 80 anos de edad y • 
Manuela Juãrez de Santucho, de 
65 anos de edad, ante los crime
nes y persecuciones que sufre 
nuestra familia, y habiendo ago
tado todos los recursos legales e 
institucionales que interpusimos 
en nuestro país, recurrimos a los 
Organismos lntemacionales de 
Solidaridad para denunciar la 
dramâtica situación que padece
mos. 

Nuestro propio caso no seria 
motivo suficiente para realizar 
esta apelaci6n, si no fuera que el 
mismo refleja la situación que 
sufre el conjunto de familias ar- . 
gentinas. Nuestro deseo es con
tribuir a que se ponga fin al ex
termínio indiscriminado de miles 
de personas. 

Somos padres de una familia 
de diez hijos, a los cuales infun
dunos con empeno profundos 
sentimientos de amor, Q_e_ solidl!· 
ridad y de justicia de manera tal 
que la conducta observada en sus 
vidas, no es más que la práctica 
consecuente de esos princípios. 
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Nuestro hijo mayor, Amílcar 
Latino Santucho, abogado, se 
encuentra detenido desde el mes 
de abril de 197 5 en la ciudad de 
Asunción, República dei Para
guay. En esa fecha intentó salir 
de.! país obligado por las reitera
das amenazas de muerte de las 
bandas para-militares. Fue dete
nido en la frontera por autorida
des paraguayas. No ha sido acu
sado de delito alguno, no tiene 
causa judicial, ni se le sigue pro
ceso. Existe latente el peligro 
que las autoridades paraguayas 
lo entreguen a las autoridades 
argentinas violando ex presas nor
mas de derecho internacional. 
Este peligro existe pese ai justo 
reclamo de Amnesty l11ternacio· 
nal, la Cruz Roja Internacional y 
el Alto Comisionado para los Re
fugiados de las Naciones Unidas. 

Nuestro ltijo Francisco René 
Santucho, escritor, ampliamente 
conocido en los círculos litera
rios, miembro de la Sociedad 
Argentina de Escritores (S.A.D.
E.), fundador de la revista "Di
memió,r ", de la província de 

Santiago del Estero y autor de 
varios estudios sobre los aboríge
nes dei Norte Argentino, y deva
rios libros sobre idiomas nativos 
(quechua), fue secuestrado en el 
mes de abril de 1975 por los tris
temente conocidos grupos pa
ra-militares "Tripie A". Padre de 
tres hijos de corta edad "desapa
reció" y nunca más obtuvi.rnos 
noticias de su paradero. Puede 
estar muerto o sufriendo horri
bles torturas en un campo de 
concen tración mfü tar. 

Nuestro hijo, Oscar Asdrúbal 
Santucho, padre de cuatro hijas 
pequenas, Contador Nacional, 
fue asesinado en la província de 
Tucumán el dia 8 de octubre de 
1975. 

Nuestro hijo, Carlos Híber 
San tucho, padre de una hija, 
Contador Nacional, fue detenido 
en su lugar de trab!\io "Aceros 
Atlas S.A." -c-alle Vicente Ló
pez 2046, Capital Federal- en 
presencia de todo el personal a 
las 17 horas dei dia 13 de julio 
de 1976. El único cargo ~s el de 
Uevar nuestro apellido. El perio
dista uruguayo Enrique Rodrí-
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~uez- Larreta ha denunciado en 
todos los foros in temacionales 
su asesinato en la tortura en me

< e; dio de inenarrables sufrimientos 
1 ~ y en presencia de nuestra bija 

• 1 s... Manuela. << El mismo día 13 de julio de 
• ! 1976, fue apresada en su domici

lio nuestra hija, Manuela Eimina 
Jel Rosario San tucho

1 
abogada. 

casada, madre de un miio peque
.io. Tenía su estudio Jurídico 
con su hem1ano Amilcar en la 
Capital Federal. Había sufrido 
reiteradas amenazas de muerte. 
Con ella detuvieron tambicn a 
nuestra nuera, Cristina Silvia Na
vajas de Santucho, socióloga, 
madre de dos ninos. Luego de su 
detención Cristina habló por te
léfono a sus padres para que reti
raran a los niiios que quedaron 
con vecinos. Pese a esta prueba 
evidente de su detenciôn, las au
toridades militares niegan cono
cer su paradero. 

Pero la persecución no se de
tiene en nuestros h.ijos, alcanza 
aunque · parezca increíble, tam
bién a nuestros nietos. Graciela 
Noemi Santucho, de 18 anos de 
edad, fue detenida en el mes de 
abril de 1975, en el mismo mes 
que detuvieron a su padre Amíl
car. No tiene acusación penal, se 
le ha aplicado la ley anti-subver
siva, ley de excepción que con
lleva un Largo proceso que nunca 
tiene sentencia. Graciela es la ú
nica persona de nuestra familia 
cuya detención está reconocida 
oficialmente por las autoridades 
de nuestro pais. Sin embargo, ai 
igual que los miles de presos po
líticos que existen en la Argenti
na., nuestra nieta corre el grave 
peligro de ser fusilada en los su
puestos "intentos de fuga", tan
tas veces aplicados por e! gobier
no militar. 

Nuestra nieta, María dei Valle 
San tucho, de 26 aiios de edad, 
desaparecida e! 19 de diciembre 
de 1975, es detenida por autori
dades policiales. En días poste
riores se allana Ia casa de nuestra 
hija, Bianca Rina Santucho, y 
allI es llevada Maria del Valle 
cruelmente torturada, en estado 
semi-inconciente, envuelta en 
frazadas, maniatada y casi irreco
nocible. Realizamos con este tes
timonio todo tipo de gestiones 
pero su detención ha sido nega-
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da. Iiace poco tiempo tuvimos 
un informe extra-oficial en don
de nos enteramos que ha sido 
asesinada por la tortura en un 
campo de concentración mi
Htar. 

Nuestros nietos menores de 
edad también fueron objeto de 
Ia represión: el día 8 de diciem
bre de 1975 fueron apresados 
durante una fiestita infantil Ma
ria Ofelia, Maria Susana, María 
Sílvia y Maria Emilia de 15, 14, 
12, y 10 aii.os respectivamente, 
h.ijas de Oscar Asdrúbal, asesina
do en Tucumán. Junto a Ana 
Cristina, Marcela Eva y Gabriela 
Inés, de 14, 13, y 12 anos res
pectivamente y Mario de nueve 
meses, los cuatro hijos de Mario 
Roberto Santucho. A raíz de la 
presión pública nacional e inter
nacional fueron liberados, luego 
de permanecer en cautiverio en 
un cuartel militar esposados y 
con los ojos vendados. Según tes
tigos, nuestros nietos fueron de
tenidos con nuestra nuera, Ofelia 
Ruiz de Santucho, durante un 
procedimiento militar de carac
terísticas impresionan tes. Luego 
dei allanamiento y según cos
tumbre, en camiones se llevaron 
todas las cosas de la casa, incluso 
muebles. 

;,A qué se debe este increíble 
ensanamiento con nuestra fami
lia? Se debe a la incansable lucha 
que libraron nuestros hijos por 
ideales democráticos y justos 
cambios sociales en nuestro país. 

Nuestro h.ijo, Mario Roberto 
· Santucho, fue e! principal funda
dor de dos organizaciones argen
tinas, cuya dirección ejercía. En 
su puesto de Secretario General 
del Partido Revo/ucionario de 
los Trabajadores (PRT) y Co
mandante en Jefe dei Ejército 
Revolucionario dei Pueblo 
(ERP), lucho y murió com batien
do por sus ide ales, e! 19 de juJio 
de 1976. 

Ese mismo día se encontraba 
con nuestro h.ijo Liliana Delfino 
su esposa, madre de dos hijos. 
Sin ern bargo, pese a todas las 
gestiones realizadas fue negada 
su detención. La ciudadana nor
teamericana Patrícia Erb liberada 
por presión del gobiemo de los 
Estados Unidos, luego de perma
necer varias semanas secuestrada 
por e! Ejército Argentino, testi-

monió públicamente haber visto 
a Liliana junto a otros prisionc
ros políticos horriblemente tor
turados, en los cuarteles milita
res de Campo de Mayo, provin
cia de Buenos Aires. 

Nosotros, en nuestra ancia
nidad, ~ufrimos nueve allana
mientos en nuestro domicilio. 
Sumado a esto el saqueo de to
das nuestras pertcnencias, el ro
bo desvergonzado, la destrucción 
de nuestra vivienda. DuraJ1te e! 
último allanamiento las fuerzas 
represivas iban dispuestas a ter
minar con nuestras vidas. Nos 
salvamos milagrosamente porque 
no nos encontrabamos en la ca
sa. Segítn testimonios de vecinos, 
Ias fuenas represivas irrumpie
ron violentamente, ametrallaron 
la puerta de entrada, rompieron 
ventanas y el techo, destrozaron 
muebles, rodearon la vivienda 
cientos de hombres armados con 
carros blindados. Se llevaron 
luego rodo lo que encontraron 
de valor, incluso fra.zadas. 

Con enormes sacrificios y 
riesgos hemos logrado salir dei 
país en busca de la solidaridad 
internacional. Hemos recibido 
grandes muestras de afecto y a
poyo de todos los sectores de
mocráticos, de las iglesias, de or
ganismos gubernarnentales y no 
gubemamentales que luchan por 
la restitución de los derechos 
humanos en la Argentina. 

Dejarnos este testimonio en 
vuestras manos, para que este so
lidario organismo siga esforzán
dose para que en nuestra Patria 
cese la tortura, la persecución, la 
cárcel injusta; para que publi
quen la lista de los detenidos, se 
aplique la ley de opción deroga
da por decreto, desaparezcan los 
campos de concentración y ter
minen los fusilamientos; para 
que se derogue la pena de muer
te, para que termine la persecu
ción y el terror. 

Queremos saber de nuestros 
hijos detenidos, y de quienes no 
sabemos si están vivos o muertos. 
Pedimos trato humano para to
dos los presos, que están sepulta
dos en vida como en las cata
cumbas. 

Saludamos con el mayor afec
to y esperanza 
Francisco R. Santucho 

Manuela Juárez de Santucho 



ECUADOR 

La incertidumbre 
nuevamente 

' 

Una vez más los po
líticos ecuatorianos 
ven que el horizonte se 
ha oscurecido. EI 
proceso de retorno a la 
democracia represen
tativa se enfrenta 
ahora a un nuevo y 
dramático hecho: la 
muerte de los obreros 
dei ingenio Aztra. 

Wilson Tapia 

QD 
na vez más, los políti
cos ecuatorianos ven 
que e! horizonte se ha 

oscurecído. EI proceso de retor
no a la democracia representati
va auspiciado por el gobierno 
militar, se enfrenta ahora aJ 
difícil obstáculo de 24 obreros 
muertos, - según versión ofi
cial- . Según otras fuentes, el 
número de víctimas podria ser 
superior a 100, ya que más de 80 
trabajadores se encuentran desa
parecidos. 

País no acostumbrado a ser 
centro de la atención mundial, 
en poco más de un afio Ecuador 
ha tenido este "privilegio" en 
dos oportunidades. En agosto de 
1976, fue la expulsión de obis
pos y sacerdotes extranjeros que 
asistian a una reunión eclesiásti
ca en Riobamba, acusados de 
preparar un plan subversivo a ni-
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La Junca de Gobierno: De izquierda a derecha, General Guillermo DurAn, Vice· 
almi,ante Alfredo Poveda y Brigadier Luis Leoro Franco 

vel continental. EI 20 de octubre 
de 1977, e! nombre de Ecuador 
volvió a la primera plana de los 
principales periódicos <lei mun
do. Veinticuatro obreros habían 
muerto en el transcurso de una 
acción policial destinada a recu
perar las instalaciones del inge
nio Aztra, ubicado en las cerca
n ías de Guayaquil, ocupadas por 
sus trabajadores en huelga. 

El caso de los o bispos provoc6 
una reacción en cadena que gol
peó duramente el prestigio dei 
nuevo régimen militar encabeza
do por el vicealmiran te Alfredo 
Poveda Burbano. EI gobiemo 
castrense no habia cumplido aún 
7 meses en el poder, desde que 
reemplazara ai general de Divi
sión Guillermo Rodríguez Lara. 
Pero el tiempo - y el anuncio rei
terado de próximas elecciones 
presidenciales- se encargó de 

hacer bajar la tensión interna. 
Lo ocurrido en Aztra, sin 

embargo, amenaza con crear un 
ambiente mucho más complejo, 
con derivaciones que aún son di
fíciles de prever. 

EI proceso de traspaso dei po
der a los civiles ya se encontraba 
en marcha. Lo único que faltaba 
era ultimar detalles para la elec
ción presidencial Pero las autori
dades militares habían sido enfã
ticas en exigir un ambiente c.le 
paz y concordia entre los ecuato
rianos, para que todo tuviera un 
final feliz ... AI menos en eso, las 
condiciones parecen no estar da
das ahora. 

EI conílicto 

Hasta ltoy, las circunstancias 
que rodearon el desaJojo en Az
tra, no están claras. Las aulorida-

cuadernos dei tercer mundo 



des dei Ministerio de Gobiemo 
insisten en culpar a los dirigentes 
de la huelga por la muerte de sus 
compru1eros. Afirman que ha
brían cerrado las puertas de ac
ceso, dejando como única vía de 
escape un canal de riego. Sostie
nen, además, que las fuenas po
liciales esperaron 20 largos mi
nutos a que se produjera el desa-. 
Jojo en forma pacífica. 

Pero la versión de los sobrevi
vien tes es distinta. En el lugar 
había más de dos mil obreros. La 
policía les habria dado sólo dos 
minutos para abandonar el sec
tor. Cumplido el plazo, 200 ele
men tos de tropa iniciaron el asal
to. Los trabajadores habrian sido 
obligados a replegarse l1acia los 
canales de ríego, donde murieron 
ahogados. La mayoria de las vic
timas eran trabajadores zafreros 
ocasionales, provenientes de las 
zonas andinas. 

El ingenio Aztra es de propie
dad mayoritariamente estatal. La 
huelga que afectó sus labores fue 
la consecuencia de un prolonga
do trámite. Poco tiempo antes 
del incidente, traf>ajadóres y pa
trones de los ingenios azucareros 
dei país llegaron a un acuerdo 
para presionar, unidos, por mejo
res precios para e! azúcar. E! a
cuerdo incluía repartición de uti-

tidades. que el sector laboral. 
una vez logrado el objetivo, no 
recibió. 

La ruptura dei "pacto", apa
rentemente decidi6 a los organis
mos sindicales a iniciar acciones 
escalonadas que desembocarian 
en una huelga nacional azucare
ra. El primer paso era A1tra. 

La movil.i7.ación en este sector 
revestia especial importancia pa
ra las organizaciones sindicales. 
Luego Je una demostración de 
fuerza efectuada en noviemhre 
de 197 5, cu ando por primem vez 
las 4 centrales sindicales que 
existen en el país se unieron para 
una huelga nacional, las restantes 
experiencias fueron lamentables. 
A mediados de 1977. se intentó 
otro paro general, pero su resul
tado no estuvo a la altura de las 
circunstancias. 

La política 
ai primer plano 

Desde febrero de 1972, los 
ecuatorianos se encuentran pri
vados de ejercer actividad políti
ca. Dicho campo ha estado re
servado a los militares. Y estos 
hãn sentido el impacto. EI 16 de 
febrero de 1972 una fuerza mo
nolítica asumió el poder bajo la 
dirección dei general Rodríguez 

E/ petróleo transform6 la economia, pero no mejor6 las condiciones de vida 
dei pueblo 
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Lara. Pero cuando êstc fue re
emplRZado, las divi~ione~ inter
nas ya no potlían ocultarse. Aún 
antes, el 1 de septiembre de 
1975, el general Raú 1 González 
Alvear intentó terminar con la 
experiencia que encabczaba su 
compai1ero de armas, utilizando 
todo el potencial bélico a su dis
posición. EI golpe se frustrõ g_ra
cias a la reacción de fuerzas Jea
les a Rodriguez. En la actualidad 
González Alvear se encuen tra 
asilado en Santiago de Chile. 

Cuando la actual Junta Mili
tar - que integran los tres Jefes 
de las FF.AA.- reempla;,ó a Ro
driguez, rle inmediato dio segu
ridades a los políticos tle que se 
les entregaria el poder en 11n pla
zo máximo de dos alios. Tal lap
so debía cumplirse el 11 de rnero 
de 1978. Pero diver~os proble
mas que las autoridades se apre
suraron a definir como burocrá
ticos, fueron retrasando la fecha. 
Hasta hoy no se sabe con certeza 
cuándo volverân los militares a 
sus cuarteles. Y el panorama se 
ha complicado mucho más con 
los sucesos de Aztra. 

Petroleros pobres 

Aparentemente, los partiJos 
se l1allaban abocados a la tarea 
de reestructurar su potencial 
electoral y eso, de alguna mane
ra, ha repercutido en las organi
zaciones sindicales. Pese a ser un 
país con condiciones sociales ex
tremadamente duras para una 
mayoría de la población dedica
da a las labores dei campo, 
Ecuador no posee entidades de 
represeutación laboral impor
tantes. Por una parte, el escaso 
caudal de obreros industriales se 
encuentra diseminado en cuatro 
centtales. Y, por otra, los 
obreros agrícolas recién comien
zan a enfrentar una dura tarea de 
organización. A menudo, sus 
esfuerzos se ven truncados por e! 
ataque de bandas annadas dirigi
das por latifundistas o por la 
represión policial. 

Como consecuencia dei paso 
de país deficitario crónico a la 
salud económica que brindan las 
divisas provenientes dei petróleo, 
Ecuador entró violentamente en 



la espiral inflacionaria. Desde 
1973, el índice se ha pasendo en
tre el I O y el 20 por ciento anual. 
Y los ingresos de los sectores asa
Jariados no han aumentado en 
igual proporción. Con e! agravan
te de que la inflaci6n ecuatoria
na se mantenía casi estacionaria 
en un 415 por ciento hasta antes 
dei petroleo. 

La bonanza provocada por la 
exportaci6n de hidrocarburos 
puede verse cla{amen te en 1~ 
principales ciudades dei país. 
Quito se transforma, a pasos agi
gantados, en una urbe moderna. 
Pero allí sólo viven 569 mil de 
los 6 millones y medio de ecua
tori.anos. En Guayaquil ocurre 
otro tanto, pero las barrladas mi
serables rodean al principal puer
to del país. 

Según antecedentes entrega
dos por la Junta Nacional de 
Planificaci6n Económica -enti
dad estatal- el 52 por ciento de 
los ecuatorianos ··no rienen nin
guna posibilidad de a,ceder a ni
reles de desarrollo, si es que no 
cambian las acruales estructu
ras". Y todo parece indicar que 
las estructuras no han cambiado. 

Las fo rmas civiles 

Pero estos problemas habian 
quedado un poco en el olvido. 
La atenci6n se encontraba cen
trada en el cambio de gobiemo. 
Los militares volverían a sus 
labores profesionales y los civiles 
podrían retornar ai ejercicio dei 
poder. Con esta perspectiva, los 
civiles han trabajado en forma 
acelerada. Oerecha, centro e 
izquierda han intentado nuevas 
fórmulas. 

EI Frente Amplio de lzquier
da (F ADI) incluye a partidos 
marxistas (Partido Comunista, 
Partido Socialista Revoluciona
rio, Segunda Independencia) e in
dependien tes. Sin embargo, va
rios grupos de centro se encuen
tran en conversaciones para en
grosar sus filas. Pese a ello, el 
F ADI tiene escasas posibilidades 
de alcanzar el triunfo. 

En la derecha, los conservado
res han avanzado un poco mãs. 
Su candidato es el Alcalde de 
Quito, Sixto Ourán Ballén. 

Los liberales, por su parte, 

aún no resuelven qué alianza im
pulsar. Pero está.n decididos a ju
gar su carta con Clemente Iluer
ta. 

La social democracia también 
liene su figura. Se trata de un di
rigente joven de un partido de 
reciente creación. Rodrigo Borja 
aJcanz6 a ser diputado antes de 
que los militares tomaran el po-
der. Su partido, Izquierda De
mocrática, logr6 en l 970 buena 
votaci6n en la capital y en la 
provincia de Azuay, las únicas 
zonas en que presentó candida
tos. 

En este panorama, parece evi
dente que quienes mayores posi
bilidades tienen son los represen
tantes de la derecha. Pero no hay 
que descartar que algunos grupos 
de militantes Jiberales puedan 
romper la unidad partidaria para 
jugar sus cartas en un frente de 
centro que podría incluir hasta 
e! F ADI. De producirse tal al
ternativa, el hombre con mayo
res posibilidades de ser su repre
sentante es el ex-Ministro de Re
cursos Naturales y Energéticos, 
Contralmirante (R) Gustavo Ja
rrin Ampudia. La presencia de 
J arrín Ampudia en el gobiemo 
ele Rodríguez Lara fue funda
mental en materia petrolera. Im
puJsó decididamente una línea 
nacionalista que abrió la posibili
dad de lograr el con trol de los 
yacimientos hidrocarburíferos 
por parte dei Estado. Su figur_a 
es ampliamente respetada en di
versos sectores progresistas, 
donde se le considera el más fer
vien te defensor de esta riqueza 
fundamental del Ecuador. 

Pero todo el espectro político 
ecuatoriano se encuentra balan
ceado por la fuena de un solo lí
der populista: Asaad Bucaram, el 
candidato presidencial de Con
centración de Fuerzas Populares. 
Los analistas políticos ecuatoria
nos le dan la mejor posibilidad. 
Igual cosa ocurría en 1972 >'. los 
militares pusieron fin al qum_to 
gobiemo de José María Velasco 
!barra pocos meses antes de las 
elecciones. 

La realidad política ecuatoria
na está intensamente marcada 
por el populismo. José Maria ~e
lasco !barra ejerci6 un poder in
contrarrestable por casi 40 anos. 

Y los resultados que dej6 su pro
longada presencia fue la inexjs
tencia de partidos verdadera
men te representativos. 

Los sucesos de Aztra pueden 
servir de medida para la capaci
dad de movilización de los polí
ticos. Sólo una semana después 
de la muerte de los 24 obreros, 
comenzaron a producirse mani
festaciones de repudio. Los es
tudian tes salieron a las caUes. Pe
ro no lo hicieron obedeciendo 
consignas de partidos políticos, 
sino más bien impulsados por el 
rechazo que eJ suceso habfa pro
vocado en el exterior. 

Los partidos, por su parte, 
-con excepción de conservado
res y burcaramistas- condena
ron la acci6n policial y pidieron 
la salida dei gabinete de los Minis
tros de Gobierno, Coronel Bolí
var Napoleón Jarrín Cahuenas, y 
dei Trabajo, Salvador Chiriboga. 

La respuesta del gobiemo des
conoci6 el pronunciamento de 
los políticos. Se limit6 a denun
ciar un supuesto complot inter
nacional. Su objetivo, crear el 
caos al interior del Ecuador. La 
explicaci6n oficial fue similar a 
la que se dió en e! caso de los o
bispos. Y los principales actores 
gubernamentales eran los mis
mos: EI Ministro de Gobierno, 
Jarrin Cahuenas y su Subsecreta
rio, Xavier Manrique. 

Nubes de tormenta 

Parece evidente que el clima 
de paz social solicitado por los 
militares, no se producirá.. Y na
die está en condiciones de vatici
nar cuáJ será la reacci6n de los 
gobemantes castrenses ante una 
protesta civil que, más que orga
nizada, puede ser producto dei 
cansancio. 

A nivel de FF. AA., la situa
ci6n de deterioro que se vivi6 en 
los meses previos a la salida de 
Rodríguez Lara, parece haber si
do superada. Pero la fuerte re
presi6n contra Aztra y contra di
rigentes de otros movimientos 
huelguísticos (como e! de los e
ducadores, que finaliz6 con la 
ilegalización de su organismo 
máximo y el encarcelamiento de 
varios dirigentes que aun perrna
necen detenidos), habría provo
cado la aparición de voces disi-
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E/ Conrralmirance Jarrln Ampudia (arribai gon da la confianza de tos sectores 
progresisras. Pero ASãad Bucaram (derechal es e/ más probab/e 11encedor 

dentes. Pocos dias después de la 
muerte de los obreros, dos altos 
oficiales de las Fuerza Aérea 
Ecuatoriana fueron pasados a re
tiro. El Ministro de Defensa, An
drés Artata, explicb que se trata
ba de un movimiento normal 
dentro de las FF. AA. Pero la 
coincidencia fue demasiado ma
nifiesta. 

Incertidumbres 
y temores 

Si las circunstancias actuales 
son supera1.. . ., "<Jn quedarán va
rias dudas graves en el ambiente. 
La mayoría de los políticos civi
les -desde la derecha hasta la iz
quierda- coinciden en ver con 
preocupación los pasos posterio
res que podrian dar los militares. 
Si continúan ejerciendo su poder 
sin ningún contrapeso, se trans
formarían en verdaderos árbitros 
frente a las acciones de un go
bierno civil. Y, hasta el momen
to, ese contrapeso no existe. 

Pero aun si sé supera también 
esta circunstancia, seguirá exis
tiendo la posibilidad de que Bu
caram resulte electo presidente. 
EI líder populista, de ascenden
cia libanesa, tiene la particulari
dad de atraer sobre si la enemis
tad de todo el espectro político 
- incluídos los militares-. Su es
quema de gobierno no agrada ni 
a la derecha, ni a la izquierda A 
la primera, porque no le da nin-

guna segundad de eficiencia. Y, 
a la segunda, porque la mayoría 
de sus definiciones se acercan 
demasiado a lo que podria ser un 
neo-corporativisrno. 

La solucibn para este proble
ma parece ser una segunda vuel
ta, en el caso de que ninguno de 
los candidatos logre el 51 por 
ciento de los votos en la prirnera 
rueda electoral. Pero los partidos 
de izquierda tendrán graves pro
blemas de principio. Se da por 
descontado que la elección pri
maria la ganará Bucaram y que el 
segundo será 'Sixto Durán. 1,Los 
votos de la izquierda ayudarán a 
consolidar la victoria de un con
servador? i, O posibilitarán la en
trada de Bucaram ai Palacio Pre
sidencial, abríendo las puertas 
para otro golpe militar? 

Lo concreto es que hoy la in
certidumbre se ha acrecentado. 
Los temores de que haya nuevas 
postergaciones en la entrega dei 
poder, han ganado nuevamente 
los ánimos. Antes se temía que 
uno de los integrantes de la Jun
ta de Go bierno quisiera seguir 
solo la experiencia. Pero el Co
mandante en Jefe dei Ejército y 
miembro de la Junta, General de 
División Guillermo Durán Arcen
tales, se encargó de negar que es
tuviera interesado en desi1Jazar a 
sus dos acompa.flantes. 

Mientras todo esto ocurre, ya 
el servicio exterior ecuatoriano 
ha perdido a uno de sus miem
bros. EI Agregado Cultural ante 
el gobiemo de Francia y ex-Sub-

secretario de Gobiemo, Juan 
Cueva, renunció ai cargo. Fue su 
protesta por la muerte de los tra
baj adores de Aztra. 

Y, en el ambiente interno, 
una vez más han comenzado a 
circular los rumores de un "in
minente" enfrentarniento con el 
Perú. Tales rumores también ga
naron el ambiente cuando se ha
cía urgente un reajuste en las fi
las dei Ejército. Incluso se llegó a 
llamar a las tres últimas promo
ciones de reclutas a reconocer 
cuartel. Por causas que no fue
ron explicadas, sus integrantes 
debieron regresar a sus llogares. 

Pero la situacibn tiene aún o
tras variantes que la toman más 
compleja A pesar de las demos
traciones de fue.rza ante los civi
les, el gobiemo militar no tiene 
una representación clara. Y tal 
comentario corresponde a un 
hombre que conoció íntimamen
te toda la preparación y puesta 
en marcha de esta última expe
riencia castrense ecuatoriana. El 
Contralmirante (R) Gustavo Ja
rrin Ampudia es categórico ai a
firmar que "e/ actual gobierno 
no es e/ representante de las 
Fuerzas Armadas. Obedece sólo 
ai sentir de los tres Comandantes 
en Jefe. Pero su gobierno no et 
un gobiemo institucional''. e 



MEXICO 

La mujer 
latinoamericana 

Quinientas participantes re
flexionan sobre e/ tema en un sim
posio de nível académico. Esta 
vez la mujer se movió libremente, 
dijo lo que quisa y alzó su voz para 
denunciar a los apresares, ya 
sean indivíduos, grupos o regi
menes. 

Gloria López Morales 

Uno de los debaces durante el Prlmer Slmposio de lnvestigación sobre la Mujer 

[La historia latinoamerica
na reciente se ha carac
terizado por una toma 

de conciencfa masiva respecto a 
un hecho fundamental: los pue
blos no se independizan en el 
momento en que rechazan el yu
go político si no logran liberarse 
también de una dependencia más 
persistente y tena:r. que es la de
pendencia económica. 

Se ha reconocido pues a este 
tipo de dependencia como uno 
de los principales factores fre
nantes dei desarrollo. Esa mayor 
conciencía ha generado nueva:. 
formas de rechazo que, a su vez, 
han engendrado modalidades re
presivas de inigualada violencia. 
i,NO es ésta acaso una de las po
sibles explicaciones dei aparen
te retroceso de las fuerzas demo
cráticas de Centro y Sudamérica? 

Y, sin embargo, existen ele
mentos menos aparentes pero 
que sin duda representan lastres 
igualmente poderosos ante cual
quier intento de desarrollo inde
pencliente. Uno de ellos es la fal
ta de participación de la mujer 
en los procesos económicos, po
líticos y sociales de sus respecti
vos países. 

Para reflexionar sobre ese te
ma se reunieron unas quinientas 
mujeres en el Prirner Simposio 



Mexicano-Centroamericano tle 
lnvestigación sobre la Mujt.>r, ce
lebrado en la ciudad de México 
del 7 ai 9 de noviembre de 1977. 
Acudieron a él participantes liga
dos con el quehacer académico, 
puesto que el principal propósito 
fue el de dar un enfoque cientifi
co y una validez teórica a todos 
los problemas que ahi se plan
tearon. 

AJ elaborar los trabajos se par
tió de1 presupuesto de que el 
diagnóstico sobre la condición 
de la mujer en nuestros países, 
caracterizados por formar parte 
de un sistema de capitalismo de
pendiente. ya ha sido elaborado 
de manera que no deja lugar a 
dudas. De ahí que todos los es
fuerzos se hayan encaminado a 
profundizar sobre Los diferentes 
aspectos que estudian a la mujer 
como individuo y como parte in
tegrante de la sociedad en un 
tiempo y un espacio concretos: 
la América Latina de hoy. 

Escéptica de si misma 

Uno de los comentarias recu
rrentes al concluir el evento fue 

el de la incredulidad: nad1e espe
raba que pudiera resultar tan 
bien organizado y que fue ra po
sible alcanzar un nivel tan ai to 
en la exposición de los temas 
que, además fueron discutidos 
en un tono impecable, según los 
cânones dei más elevado debate 
científico. Y es que. comenzan
do por las mismas participantes, 
nadie está acostumbrado a con
fiar en la capacidad de la m,ujer 
fuera de Los âmbitos que siempre 
le han sido asignados. 

EI escepticismo externo fue 
mucho mayor. Muchos recorda
ban aún lo que llamaban el fra
caso dei Aiio lnternacional de la 
Mujer, otros Lo confundieron 
coo un mitin femini:;ta, algunos 
más lo vieron como ocasión de 
oro para ensafiarse con agresio
nes de corte machista: i.Es un 
congreso contra los hombres? 

La maraiia de tabúes que en
vuelve todos los temas que con
ciben a la mujer fuera de sus ro
les tradicionales es muy difícil 
de destruir pues forma parte de 
la estructura de la sociedad. Y 
no son ciertamente ni uno ni mil 
simposios los que van a operar 
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Una mesa dei Simposio 1 

cambias estructuralcs. No obstan
te bien es sabido que sin reflexión 
no hay acción. 

En ese sentido la reunión de 
México fue plenamente vãlida. 
Se centró en su objetivo y evit6 
todo carácter oficialista que 
comprometiera de antemano los 
resultados ahí obtenidos. La dis
cusión estuvo en cambio abierta 
a todas las aportaciones, inclu
yendo valiosas contribuciones de 
especialistas dei sexo masculino. 

Nada fue pasado 
por alto 

Nada, o casi nada, pasaron 
por alto los estudios presentados 
en el simposio respccto a la vasta 
problemática que atai\e a la mu
jer. Esta fue vista desde todos 
ros ángulos de su ser y de su ac
tuar. Fue analizada como factor 
económico, educador, socializa
dor, político. Fue tambíén enfo
cada en sus aspectos psicológicos. 
en sus peculiaridades sexuales, 
en sus funciones reproductoras; 
fue estudiada en en el ambien te 
rural y en el urbano y observada 
a través de la imagen que de ella 



dan los mcdios de comunicación 
de masa. 

Pero fuc \lista baJo una 6ptica 
distinta, baJo una cicm:ia nueva 
que no presenta a la mujer según 
la ha visto el hombre, sino a tra
vés de su propía mirada. Tendió 
también o encuadrar su reílexión 
según su propío aparato teórico 
y su propia ideologia. La historia 
y el devenir dei ser humano se 
están reelaborando con la apari
ción de nuevos protagonistas. 

Los detractores podrían argu
mentar que tampoco la temática 
abordada constituye una nove
dad: prohferan los estud1os so
bre la muJer en nuestros dias. 
También paraellosexiste una res
puesta. Lo rnujer se enfrenta ai 
estudio de su propia circunstan
cia con una honradez y una va
lentia incomparables. Tal vez 
por eso el elemento descollante 
fue la gran lucidez y la voluntad 
de autocrítico que se notó a lo 
largo dei encuentro. La relatoría 
que se encargó de discutir los do
cumentos sobre ideología toma 
en cuenta elementos que van al 
verdadero fondo de los proble
mas: 

"Una mesa de iceologra tiene 
la obligación primordial de de
nunciar la ideologización de nues
cras im•estigaciones, de ,westros 
i11scrume11tos de trabafo, de las 
teorias e11 q11e las insertamos. de 
la escasez de posic1011es volr"ticas 
de la necesidad de planteamien
tos cn'ticos y de la obligación de 
articul11r la organización )' la 
praxis." Y en otro punto afiade: 
"Tenemos la obligación de rela· 
cionar e11e11tos de este tipo (el 
auspicio de congresos y encuen
tros de mujeres) con una situa· 
ción concreta fomentada por 
gobiemos t otalitarios y demo
cráticos por igual, as, como por 
las empresas transnacionales: no 
es una casua/idad q11e desde e/ 
A flo de la Población y el Aflo de 
la Mujer, hasta todos los apo· 
yos a simposios y estudios sobre 
la mu1er, se re[ieran a la necesi· 
dad de hacer conciente ésta. par
ticularmente en la clase media, 
de su opresión como madre·tra· 
bojadora doméstica- esposa y en 
muchos casos doblejornalera, 
pues existe la neces,dad muy 
concreta de reducir el crecimien· 
to de la población. Política fo· 
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mentada todos sabemos desde 
dónde y r:011 qué fines, y en cu· 
yo cumµlimiento mujeres como 
nosotros desempenamos 11n pa· 
pcl primorclial". 

Criticar y cuestionar axiomas, 
ordodoxias, ideologias e integrar
se a una praxis política son las 
v(as paralelas que Uevoràn a la 
muJer a hallai:gos originales, de 
otra manera recorrerá los mis
mos caminos recorridos por el 
hombre quien en general, por si 
solo no ha sabido aportar ver
daderas soluciones a los males 
socíales de nuestro tiempo. 

De lo abst racto 
a lo concreto 

A la hora dei balance final se 
oyeron reproches por exceso o 
por omisión de elementos teóri
cos y rigor metodológico. Para 
algunos hubo exceso de afàn des
criptivo. para otros los intermi
nables marcos teóricos quitaron 
cficacia por falta de descripción 
de los casos concretos Pero tam
bién eo este caso se da un bino
mio indisoluble: el trabajo eficaz 
debe desarrollarse en ambos pla
nos. 

EI rigor formal no quitó dra
matismo a la realidad cotidiana 
de la muier dei m incro en Bolívia, 
ni a la que vive bajo regímenes 
de tortura y represión sufriendo. 
la sana suplementaria de los esbi
rros, ni de lo subernpleada esla
bón mâs débil de la economia 
subdesarrollada; ni de la princi
pal proveedora de mano de obra 
para maquila; ni de la madre-tra
b3Jadora cE.mpesina; ni de la ma
dre-trabajadora proletaria; ni si
quiera de la alienada mujer obje
to de consumo y consumidora 
perteneciente a la burguesia. 

Todas eUas fueron vistas con 
un grado variable de rigor acadé
mico, dentro de su marco social, 
su realidad económica y su peso 
político En todo momento se 
evitaron abstracciones que situa
ran a la mujer en categorias ge
neralizantes como: latinoameri
cana, argentina o brasilefia y se 
la coloc6 en todo tiempo en si
tuaciones concretas, actuando en 
estructuras de desarrollo diferen
tes y perteneciente a diferentes 
clases sociales. 

Lo q ue se vio 
en t re bam baJinas 

Quizá hubiera sido más fácil 
reproducir aqui, lo que diJeron 
algunas de las participantes de 
Brasil, de Costa Rica o de la Re
pública Dominicana de manera 
brillante y con palabras calibra
das. Pero es necesario aden trarse 
cn cl trasfondo de las discusiones 
para captar lo verdadera trascen
dencia de eventos como el que 
acaba de celebrarse. 

é.Quién puede ahora negar la 
voluntad de acción de una masa 
importante de mujeres, su luci
dez para el anãlisis, su vocación 
política? Esta vez no hubo orga
nismos intemacionales ni orga
nismos gubemamentales que la 
empujaran al estrado condicio
nando su actuación: se movió li
bremente y dijo lo que quiso y 
acudió en gran número y parti
cipó en el debate y alzó la voz 
para denunciar a los opresores 
ya fueran indivíduos, grupos o 
regímenes. 

Eso es lo sustancial, lo que 
había que decir por encima de la 
anécdota o de la constatación re
pe ti tiva. 

La exhortación para seguir ac-
. tuando en todos los terrenos y 

paro que los esfuerzos no se pier
dan en el aislamiento o la falta 
de continuidad fue claramente 
expresada por Lourdes Arizpe, la 
secretaria dei Simposio. "la rea
lidad latinoamerica11a de hoy es 
demasiado urge11te como para 
que podamos retroceder ante 
e/la. En las /rtchas libradas en Chi· 
/e, en Argen ti11a, en Brasil, en 
Uruguay y en las que se están li· 
brando en todos nuestros poises 
las 11111/eres han estado presentes. 
Pero m:estra participación será 
menos titubeante, me11os incier· 
ta, si nos dejan /ibramos de las 
cadenas ideológicas y económi
cas co11 que nos han atado. l'' es· 
to requiere une labor colectira, 
de discusión, de investigaC'ión, y 
de actuar con 11110 conciencia 
clara q11e nos /ibre de la fragmen· 
tación, de la pasfridad y de la la-
111e11 tació11. En esta reunión tc11e-
111os 11110 opornmidad vital para 
/le11ar a cabo esta labor colecti· 
1-10". -



BRASIL 

EI debate sobre 
el cambio democrático 
Cómo fue derrotado e/ putsch de los "ultras" de la derecha militar, mien
tras un movimiento opositor de gran amplitud sacude ai país. Los bra
sileííos ya no se limitan a comentar el presente: discuten la alternativa 
futura. Los sondeos de la social democracia a/emana y e/ impactante 
retomo a la escena política dei ex-gobernador de Río Grande do Sul, 
Leonel Brizo/a. Aunque no parece inminente una real apertura demo
crática, se acumulan los indicias de que e/ actual sistema entrá en crisis 
irreversible 

General Erne$tO Geltel 

Antonio Almeida 

or primera vez en mu
chos anos los brasilenos 
están no solamente dis-

cutiendo el presente sino tam
bién analizando las perspectivas 
dei futuro inmediato. La tônica 
predominante en el gran debate 
es saber qué vendrá después dei 
actual régimen. 

Eso no s.ignifica que se consi
dere inminente el fin de lo que 
eufemísticamente se denomina 
en Brasil el "sistema''. Ni que el 
camino de las.libertades democrá
ticas ya esté allanado. Son, no 
obstante, muy evidentes los in
dicias de que se elaboran cam
bias institucionales, aunque no 
sean los que el pueblo desea ni 
los que la situación nacional exi
ge. 

Inicialmente la discusión se 
circunscribía a pequenos grupos 
politicos e intelectuales -voces 
aisladas, implacablemente repri
midas como fue el caso de los di
putados Lisaneas Maciel y Alen
car Furtado y otros contestata
rios dei régimen- o a órganos de 
prensa semanales como el São 
Paulo, de la iglesia paulista, Opi· 
nião, Movimento, Pasquim y o
tros, duramente censurados y 
con sus editores y redactores 
amenazados. 

Hoy el tema de los cambias es 
dominante y son numerosas las 
instituciones y personas que re
claman una apertura política y el 

fm dei monopolio militar en el 
poder: la lg.lesia, los estudiantes, 
los abogados, los peóodistas, 
obreros, la masonerfa, las muje
res, los empresarios y hasta el 
Lyon's Club. 

Las inspiraciones y las metas 
de este movimiento no son igua
les para todos, pero de una ma
nera o de otra, casi todo el pais 
está presente en él. 

Esta insurgencia, · que busca 
contenerse en los escasos límites 
de la legalidad del régimen, no es 
un capricho ni una casualidad. 
En el fondo dei problema está el 
fracaso del "modelo" político y 
del proyecto económico que sus 
planificadores, desde Washington 
a Brasilia, consideraban con con
diciones para superar sin dificuJ
tades el ano 2.000. 

No es necesario insistir aqu í 
sobre qué esti; pasando con este 
"modelo" que se presentó ai 
mundo como un paradigma para 
los pueblos subdesarrollados. Un 
típico sistema de economia de
pendien te que instai ô en el país 
un capitalismo salvaje. Más bru· 
tal y anti-obrero que los peores 
ejemplos de la revolución indus
trial en Occidente, aceleró el 
empobrecimiento dei pueblo, en
riqueció desmedidamente a una 
minoria asociada ai aparato del 
poder e instituyó como norma 
de dominaciôn política el terror 
Y la degradación social. 



EI sistema entre dos fuegos 

A través de los anos y con un 
alto costo sociaJ y humano, el 
pueblo fue instrumentando y am
pliando la resistencia que desem
bocó en el inmenso movimiento 
de contestación que hoy sacude 
el pais. AI mismo tiempo que 
eso ocurría internamente, en el 
campo externo la nueva adminis
tración norteamericana estable
cía una estrategia diferente de 
aquetla que había sido empleada 
durante los gobiemos de John
son, Nixon y Ford. Sus planifi
cadores comprendieron que era 
necesario abrir a la presión polí
tica y sociaJ algunas vãlvuJas de 
escape que previnieran la explo
sión revolucionaria. Aliviar las 
tensiones a través de ciertas con
cesiones políticas, sin compro
meter los privilegios de las empre
sas transnacionales. 

Aunque los objetivos y las ra
zones que los inspiraron fueron 
diametralmente opuestas, el 
clamor interno y las presiones 
externas colocaron al "sistema", 
en la práctica, entre dos fuegos. 

En torno a la manera de en
carar la crisis se formaron en el 
seno del gobiemó dos comentes 
que básicamente traducen las po
siciones de las tendencias milita
res que configuran la derecha de 
las Fuerzas Armadas brasileiías. 
El sector liderado por el General 
Ernesto Geisel, tradicionalmente 
vinculado a la línea ideológiça 
norteamericana, y más conocido 
como el "grupo de la Sorbonne" 
(como se apoda en Brasil a la Es
cuela Superior tle Guerra), acep
taba la tesis de Carter de una 
"distensión controlada". Fideli
dad a la vieja línea cipaya de que 
"lo que es bueno para Estados 
Unidos, es bueno para Brasil". 

EI otro grupo, de los "duros", 
apoyado en los sectores más tro
gloditas dei capitalismo y para el 
que todo militante progresista es 
un comunista y todo comunista 
un come-niiíos, estaba encabeza
do por el Ministro del Ejército, 
Silvio Frota, quien en vez de una, 
distensión exigia que se apretase 
mãs aún el cerco a las libertades 
públicas. 
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EI General SllvíO Frota en "C8mpafla electoral" con el senador Agenor Maria 
dei MDB de Rio Grande do Norte 

Toda vez que algún exiliado 
político retomaba a la patria o 
que un diputado o periodista in
dependiente bacia cualquier tipo 
de crítica a la conducta de los 
militares, principalmente en 
cuanto ai problema de los Dere
chos Humanos, Frota creaba una 
crisis en el gobierno. Tuvo un 
ataque de furia cuando circuló el 
rumor de que se había permitido 
el retomo al Brasil -para confi
narlo incomunicado en un punto 
distante del pais- ai ex-gobema
dor de Rio Grande do Sul, Leo
nel Brizola, entonces exiliado en 
Uruguay. 

Sin pérdida de tiempo, el Mi
nistro dei Ejército comunicó al 
Ministro de Justicia, Armando 
Falcão, -ideológicamente vincu
lado a la extrema ·derecha mili
tar- que las Fuerzas Armadas no 
consentirían el retorno de Brizo
la. Enseguida mandó cerrar las 
fronteras dei Estado de Rio 
Grande do Sul con Uruguay y 
extremó la vigilancia en todos 
los aeropuertos por los que po
dría desembarcar aquel dirigente 
político. Geisel le dijo a Frota 
que no había autorizado el retor
no de Leonel Brizola, pero eso 
no lo satisfizo. Hoy se sabe que 
fue el ex-Ministro dei Ejército 
brasileiío quien - a través de su 
agregado militar en Montevideo
impuso ai débil gobierno de Apa-

ricio Méndez en Uruguay la ex
pulsión del ex-gobernador, ale
gando que estaba ejerciendo, al 
margen dei derecho de asilo, ac
tividades políticas que creaban 
en el sur dei Brasil una situación 
pre-insurreccionaJ. 

La conspiración en marcha 

El General Silvio Frota no se 
limitó a ejercer presiones palacie
gas. Comenzó a conspirar para 
derrocar a Geisel, con quien se 
declaraba incompatibilizado. 
Cuando su desentendimiento coo 
el presidente alcanzó un punto 
de ruptura y Geisel lo tlamó· para 
que renunciara o para dimitirlo 
- como finalmente sucedió- eJ 
Ministro dei Ejército ya había 
organizado la distribución a la 
tropa de un manifiesto en el que 
la misma era llamada a la rebe
lión. 

Esa nota es uno de los docu
mentos más cavemarios de cuan
tos han figurado en el archivo 
dei ejército. Frota se autoprocla
ma un salvador de su corpora
ción y acusa ai gobiemo -nótese 
bien, ai General Geisel- · nada 
menos que de ser un cómplice 
dei comunismo. 

"La complacencia criminal 
con la infiltración comunista y la 
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:-;::: propaganda izquierdista se revira
-~ lizan diariamente, en la prensa. en 
· ~ los sectores estudiantiles, y en 

:O los propios órganos gubemamen
tales, los cuales acogen en este 

l momento en los escalones de 
asesoramiento y de dirección a 
97 comunistas militantes, según 
he comunicado ai Sen•icio Na
cional de lnformaciones, marxis· 
tas que permanecen intO<"ables 
en sus actil'idades disgregado· 
ras ". declara Frota en el docu
mento. 

Pero va más lejos. Cita varios 
hechos que, en su opinión, pu
sieron en peligro lo que él llama, 
no sin injuriar al idioma, el "edi· 
ficio revolucionaria". creando 
entre sus camaradas un "descré
dito general", y conduciendo a la 
"de/ormación y abandono de los 
objetivos de la Rel'olución ". 
(Llama "revolución" al actual ré
gimen militar). 

Y l. cuáles seóan esos "peca
dos" del General Geisel? He aqui 
como Frota los enumera: a) Esta
blecinúento de relaciones con 
China Popular "primer poso en 
la escalada socialista que preten
de dominar el país". b) Absten
ción en la votación sobre el in
greso de Cuba en la OEA lo que 
"esconde en la omisión, simpatia 
por un pais comunista. exporta· 
dor de subversión". e) "Voto an· 
tisionista en las Naciones Uni· 
das". d) Reunión en Paris de po
líticos br?sileí'ios para fundar un 
Partido Socialista, "orientado 
vor organizaciones paulistas (de 
San Pablo) y con auxilio finan
ciero extranjero, con confirma
das Iigazones con socialistas euro
peos y la Internacional Socialis
ta". e) Fundación de una revista 
socialista en Paris, editada en 
portugués para circular en Brasil. 
f) "Las embestidas constantes 
para destruir o tornar inocua la 
estrnctura de la Seguridad Nacio
nal'~ g) La tentativa de incom
patibilizar a Ias Fuerzas Armadas 
con la opinión pública. 

Por fin, Silvio Frota se Janza 
contra el estatismo y anuncia 
una especie de víspera de la ins
talación del comunismo en Bra
sil. Dice él: "Una de las innega
bles víctorias de los grupos iz
quierdistas fue la estatización 
que só/o puede ser conseguida, 
tenemos que reconocerlo, con la 
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connivencia de los hombres dei 
gobiemo. Fue una marcha lenta 
y subrepticia, como sue/e aco11-
tecer cuando los comunistas apli
ca11 técnicas de infiltración. Ya 
imp/an taron el capitalismo de 
Estado que es el tirano de la eco
nomia. Si continuamos asi. 1•e11-
drá más pronto de lo que muchos 
esperan, el comr,nismo, tirano de 
la libertad. " 

Roy es un hecho comprobado 
que cuando Geisel Uamó a Frota 
a su gabinete para exigirle la re
nuncia, el Ministro dei Ejército 
puso en marcha un dispositivo 
militar que debería derrocar al 
presidente para él personalmente 
asumir el gobiemo. 

Regimientos militares,coman
dados por oficiales que le eran 
( o son) adictos, comenzaron a 
desplazar tropas bacia Sras.ilia. 
Alertado por sus servicios secre
tos (se dice que su hermano, ex
Ministro dei Ejército, el General 
retirado Orlando Geisel, quieo 
sin encuadrarniento legal dirige 
un servicio de inteligencia parale
lo al. dei Ejército, fue el que de
tectá el putsch), Geisel puso en 
a rta a la región de Brasília, co
mandada por un pariente suyo y 
movilizó la escuadrilla de Mira· 
ges en la base de Anãpolis, una 
ciudad de Goias, a casi cien 
kilómetros de la capital federal. 

Los generales comandantes de. 
las grandes unidades fueron lla
mados a Brasilia. En el aeropuer
to se verificaron escenas de nove
la policial. El General João Bap
tista Figueiredo, Jefe dei Servi
cio Nacional de lnformación y el 
General Golbery Couto e Silva, 
principal asesor político de la 
presidencia de la República, ais
laban a los que llegaban y los 
conducían directamente al Pala
cio del Planalto para que no fue
ran al Ministerio dei Ejército,des
de donde Frota intentaba desen
cadenar la rebelión. 

Es posible que el grupo Geisel 
haya superado esta crisis cuando 
consiguió abrir una brecha en el 
dispositivo dei General Silvio 
Frota, logrando que el General 
Fernando Belfort Bethlem - co
mandante dei Tercer Ejército 
con sede en Rio Grande do Sul, 
decisivo en la correlación de 
fuenas- aceptase ser el nuevo 
Ministro del Ejército. Bethlem 

era considerado hasta entonces 
un partidario tle Frota, con quien 
se identificaba en el anti-comu
nismo y en la "línea dura". 

La verdades que la ultra-dere
cha ha sufrido un golpe y por lo 
menos temporariamente, el lia
m ado "grupo de la Sorbonne", 
con Geisel al frente. ganó un ma
yor espacio de maniobra. 

La consecuencia dei episodio 
fue la oficialización de la candi
dat\1ra dei General João Baptiste 
de Figueiredo a la presidencia de 
la República. Hace varios aiios 
que este oficial es el Jefe dei Ser
vicio Nacional de lnformación, 
órgano que mantiene un Intimo 
contacto con la Central de lnte
ligencia (CIA) norteamericana. 

Cuando escribimos esta nota 
son esperados anuncios de medi
das liberalizadoras que ajusten el 
proyecto dei "sistema" a la línea 
de la "distensión controlada", 
según el modelo Carter. 

Este es el proyecto oficial. Pe
ro no quiere decir que todas las 
condiciones sean favorables para 
que se concrete. "Hoy en Brasil 
-nos decía un experimentado 
político conservador de Minas 
Gerais- nadie, ni siquiera el Ge
neral Geisel está seguro de cómo 
terminará esto". 

EI Ministro de Relaciones Exterio
res, Azeredo da Silveira, presenta a 
Geisel a los diplomáticos de China 
Popular: "primer paso en la escala
da socialista" 



En un contexto diferente 

La inquictud popular se pro
yecta también en el medio mili
tar, donde un número considc
rable de oficiales - los que no 
han estado directamente involu
crados en el golpe ni en sus con
secuencias- comienza a cuestio
nar la viabilidad de un sistema 
político y económico cuyo úni
co apoyo son las bayonetas. Hay 
oficiales presos y documentos de 
contestación -unos auténticos y 
otros de autenticidad dudosa
en circulaciôn entre el cuerpo de 
oficiales. En general, denuncian 
la situación en que se encuentra 
el país y exigen una pronta reti
rada de las Fuerzas Armadas a 
sus cuarteles. 

El fortalecimiento de la posi
ciôn de Geisel es, pues, mucho 
más aparente que real. Está fren
te a un rnovimiento opositor de 
extraordinaria amplitud que cues
tiona la legitimidad dei régimen. 
Por otro lado, la escisión dei gru
po de "ultras" dei General Frota 
debilita todo el dispositivo mili
tar de derecha, incluyendo a Gei
sel y a sus seguidores cuyo poder 
se asienta en la unidad y la con
vergencia de in tereses de ese sec
tor de las Fuerzas Annadas. 

Así, es poco probable que, en 
las nuevas circunstancias, el go
biemo pueda fijar con precisión 
los limites de la distensión, que, 
en última instancia, dependen 
dei desarrollo dei actual rnovi
miento popular opositor. 

En los últimos meses, además 
de la actividad de sectores ya 
alineados en la lucha poUtica, se 
verificó una considerable revita
lización de la acción obrera que 
ha sufrido una dura represión 
por el régimen actual. En varios 
puntos dei país, sobre todo en 
São Paulo, el proceso de indus
trialización, aun cuando sea de 
signo extranjero, creó para el ca
pitalismo una contradicción dia
léctica: hizo crecer el proletaria
do y éste siente cada vez más la 
necesidad de organizarse para 
defender sus reivindicaciones. 
Ese proletariado, como el de Río 
de Janeiro y otros centros urba-

No. 17 / diciembre de 1977 

nos dei país, a Lravés de viejos y 
nuevos canales, como la Oposi
ción Sindical y la Pastoral Obre
ra - muy cercana a la lglesia- re
fuerza su unidad y organización. 
Pero no es solamente en el eje 
Rio ·São Paulo donde cobra nue
vo vigor la lucha obrera. En Rio 
Grande do Sul, más de cien sin
dicatos manifestaron, en un do
cumento dirigido aJ Poder Legis
lativo, su inconformidad y exi
gieron dei gobierno un libre de
bate sobre sus problemas. 

En este documento seiialan 
que "el modelo económico vi
gence concentra riquezas en las 
manos de pocos y abre ilimitada
men ce la economia nacional a 
los inversores extranjeros. Este 
modelo exige una mano de obra 
dócil y barata que garantice ai 
capital externo tranquilidad y se· 
guridad y un env,'o indiscrimina
do de ganancias para los países 
de origen" 

También se amplía la lucha 
en el can1po y es de destacar el 
extraordinario papel de la lglesia 
en apoyo a las reivindicaciones 
campesinas, sobre todo en regio
nes virtualmente entregadas a la 
sana de las transnacionales y de 
los terratenientes de São Paulo, 
como la Amazonía. En los últi
mos tiempos, se registraron cerca 
de quinientos conflictos en las 
zonas agrícolas, provocados so
bre todo por la prepotencia y el 
desconocimiento de los mínimos 
derechos humanos por parte de 
los grandes consorcias norteame
ricanos, japoneses y europeos, así 
como también de latifundistas 
brasileiios. 

Las entidades que nuclean a 
asociaciones campesinas hicieron 
una serie de reivindicaciones ai 
gobiemo exigiendo que se termi
ne con el cercenarniento de las 
libertades gremiaJes y que se de
rogue "una estructura sindical, 
transplantada dei fascismo y por 
consiguiente, inadecuada a una 
sociedad democrática". 

Entre los empresarios han sur
gido muchas manifestaciones de 
descontento. Y aunque por los 
motivos que las inspiran esta ac
titud merece un análisis especial, 
es evidente que su inconformi
dad engrosa el gran caudal de 
oposición aJ régimen. 

En 1967-68 cuando la lucha 
democrática alcanzó un gran au
ge, era otra la situación. El go
bierno estaba políticamente fuer
te, todavía un gran sector de la 
clase media y la burguesia crefa 
en el "mílagro", una feroz repre
sión podia usar la "subversión" 
corno excusa y todo eso se pro
yectaba sobre un contexto inter
nacional muy favorable a las dic
taduras. 

i, Y ah ora? Con menos apoyo 
e incentivos externos que los que 
siempre tuvo, con su área militar 
dividida, con los políticos -inclu
yendo los que actúan por opor
tunismo- cuestionando ai régi
men, absolutamente huérfanos 
de respaldo popular (encuestas 
de empresas internacionales da
ban un 12 por ciento de opinio
nes favorables ai gobiemo en 
Rio de Janeiro y solamente un 8 
por ciento en São Paulo) i,qué 
fuerzas puede movilizar el "sis
tema" para resistir a las aspira
ciones nacionaJes de cambio? 

La social democracia 

Desde que se tornó patente la 
crisis del régimen, cundió una 
creciente agitación en los secto
res políticos, en busca de una 
saHda. El partido gubemamental 
(ARENA) ha discutido y baraja
do muchas fórmulas de aparien
cia democrática pero todas ellas 
tendien tes a impedir o dificultar 
el pronunciamiento popular que 
ellos saben le es ahsolutamente 
desfavorable, como viene siste
máticamente ocurriendo en to
das las elecciones efectuadas en 
Brasil bajo el régimen actual. 

También la oposición institu
cional, (MDB) y los amplias sec
tores desde 1964 marginados de 
la vida pública, participan en 
mayor o menor escala de la dis
cusión sobre el futuro político 
dei país. 

Fue en el marco de ese debate 
cuando en diferentes áreas polí
ticas se discutia la alternativa ai 
régimen militar y el tipo de orga
nizaciones políticas que le suce
derían, que se registraron en Bra
sil las prirneras incursiones de la 
socialdemocracia aJemana. Son
deos, tentativas de acercan,liento 
al problema, pequenas articula
ciones, marcaron ese debut. El 
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-::::: mãs firme intento de "desembar
~ co'' fue hecho por intermedio 

• L. del Primer Ministro português, 
CO Mario Soares, durante una visita 

hecha a Brasil y, aparentemente, 
fracasó. 

Desde entonces muchos polí
ticos e intelectuales brasileiios 
han sido invitados a participar de 
encuentros y seminarios, realiza
dos especialmente en Alemania 
Federal bajo los auspicios dei 
Partido Socialdemócrata o de su 
brazo cultural, la Fundaci6n 
Friedrich Ebert. 

En determinado momento se 
verificó una situación singular: 
políticos gubémamentales como 
el diputado Herbert Levi, o de 
la oposición progresista, como los 
senadores Saturnino Braga y Mar
cos Freire y el empresario Fer
nando Gasparián, se cruzaban por 
los aeropuertos de Frankfurt o 
Bonn, yendo o viniendo de a
sambleas socialdemócratas en las 
que se discutia el futuro polí
tico de Brasil y otros países lati
noamericanos. 

Informando sobre los resulta
dos de una estadia de dos días 
en la capital alemana de parla
mentarios brasileiios, O Estado 
de São Paulo, bajo el titulo de 
"Saturnino dice q"e Brasil esta 
çerca de crear n, PS", publica 
una nota de su corresponsal en 
Bonn, William Waack en la que 
se informa: "Uno de los princi
pales contactos manlenidos por 
Saturnino fue con Horst El]mke, 
antiguo mini.stro y verdadera 
eminencia gris de la socialdemo
cracia alemana. Ehmk-e expuso 
en cuarenta minutos la posición 
de su partido: e/ SPD tiene que 
resperar los estrechos contactos 
entre elgobiemoalemán y e/ bra
silefio pero e/ apoyo para un gru
po cuya rendencia política se 
acerca a los objetivos de la Inter
nacional Socialista no constitui· 
ria, pese a las apariencias ningu
na contradicción". Y atribuye 
esta frase a Satumino: "Lo esen
cial es que en el futuro Ia social· 
democracia a/emana siga en el 
poder y que nuestro partido de 
centro-izquierda también lo ai· 
cance en Brast1." 

Hubo mucbas especulaciones 
sobre qué grupo en Brasil se ade-
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Jantaria en la constitución dei 
Partido Socialdemócrata, que pa
ra algunos inclusive se deberia lia
mar Partido Socialista. Para no 
chocar mucho coo su propio me
dio, el diputado Levi, que es un 
gran banquero en São Paulo, su
girió un pequeno cambio en el 
orden de las palabras. En vez de 
Socialdemocracia, encontraba 
más adaptado ai país la Demo· 
cracia Social. 

Leonel Brizo/a en las cal/es de Nueva 
York 

En cuanto a los parla.men
tarios dei MDB, algunos de los 
cuales estuvieron entusiasmados 
a1 principio con la perspecti
va de ese paso político, parece
ria que han retomado de las con
versacioncs últimas escépticos en 
cuanto a la posibilidad de conci
liar su proyecto politico con los 
condicionamientos de la social
democracia alemana. 

Por otro lado, la opción tam
poco es fácil para el Sozialde
mokratische Partei DeutscJ,/ands. 
A pesar de algunas manifestacio
nes de sus dirigentes contra
rias al actual régimen brasilei\o, 
hay un hecho a considerar:el 
aumento de las inversiones ale
manas en Brasil,principalmenle 
en el programa nuclear bras.i
leiio que, por caminos indirec
tos, puede transformar a Alema
nia Federal en una potencia a
tómica. Cerca de trescientas fá
bricas en el Ruhr y la Renania 
trabajan para ese programa, que 
tiene un casto total global supe
rior a los diez mil millones de 
dólares. Los industriales ligados 
al campo nuclear tienen mucha 
influencia sobre las decisiones de 
Bonn y no es extraiio que hayan 
aconsejado a los coordinadores 
de la solución socialdem6crata 
para Brasil un poco más de mo
deración y prudencia. Además, 
se analiza a nivel de la derecha 
de la socialdemocracia europea 
- la mãs interesada en el pro
blema brasileiio- la cuestión 
de la representatividad dei futu
ro Partido Socialdemócrata. Si 
en él no estuvieran integradas las 
comentes populares, su crea
ción no representaria una solu-
ción eficaz y duradera. 

La irrupción política de 
Leonel Brizola 

En este cuadro, el retomo de 
Leonel Brizola a la escena po
li tica brasilena después de trece 
anos de marginación ha causado 
un gran impacto. Seguramente ni 
el General Silvio Frota. hoy en 
pijama disfrutando de su como
da jubilación, ni sus camaradas 
de Uruguay que atendieron su 
exigencia de expulsar a Brizola, 
contaban con lo que ha sucedi
do. El ex-gobemador obtuvo 
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Manifestaci6n estudlantll exigíendo "liberr»des democráticas" y "amnistia a 

todos los presos y exillados pollticos" 

permiso para ingresar a los Esta
dos Unidos y desde allá, sin las 
limitaciones dei asilo, se ha diri
gido a través de diarios y radios 
a un auditorio brasileiio que ha
cia mucho tiempo que no lo es
cuchaba o leia. 

Súbitamente Leonel Brizola 
volvió a representar un hecho 
político de innegable repercu
si6n. Los grandes diarios, radios 
y televisión dei país le dedican 
amplios espacios, mientras que 
revistas y pequenos semanarios 
del interior comienzan a exami
nar, con una nueva perspectiva, 
el fenómeno dei brizolismo y 
dei nacionalismo revolucionario 
que marcó la actuación política 
de aquel líder, antes de su exilio. 

Está fuera de dudas que en 
los cálculos del actual régimen 
brasileiío y de cierlos políticos, 
inclusive de la oposición legal, 
cuya influencia no resistiria un 
veredicto popular real.mente li
bre, no está el retomo de Leonel 
Brizola y mucho menos su rein
serción en la vida política. 

EI pueblo piensa distinto y as
pira a una apertura realmente de
mocrática, sin exclusiones ni 

marginaciones, con amplia liber
tad para organizarse en el tipo de 
partidos que desee. 

V as tos sectores brasilei\os ali
mentan la aspíraci6n de ver es
tructurado (o reestructurado) un 
partido que se inserte en la co
rrien te histórica, popular y na
cionalista que alcanzó una nueva 
dirnensión con Getulio Vargas en 
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la Revolución de 1930. Con una 
organización y un programa 
adaptados a los nuevos tiempos, 
sería la expresión de las fuerzas 
progrcsistas, con la participación 
de los obreros, campesinos, inte
lectuales de izquierda, clase me
dia y otros sectores comprometi
dos con el cambio social. Ese par
tido debería confluir, a su debi
do tiempo, en un proyecto so
cialista. 

Opiniones recogidas en distin
tas áreas, particularmente entre 
viejos militantes dei antiguo Par
tido Trabalhista Brasileiro {PTB), 
así como entre personas inde
pendientes o afiliadas a otros 
grupos, estirnan que es ésta la op
ción más adecuada para el movi
miento popular. 

En una reciente entrevista 
con el periodista Afonso Ritter 
dei diario Coojornal de Porto 
Alegre, Brizola manifestó su pro
pósito de retomar a Brasil ("só/o 
s, hub1era amnut1Í1 amplia)' sin 
restricciones") para fundar cl 
nuevo PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro), "un partido con ra,·
ces históricas". Y puntualiza: 
"El nuc1•0 PTB podna ser un de
nominador com,in para todas las 
expresiones jõvenes, pero sena 
esencialme11te la expresión de las 
bases populares de la ciudad y e/ 
campo." Y llama la atención so
bre la carta-testamento de Getu
lio Vargas (ver página siguicntc) 
"de cuya autenticidad nadie pue· 
de dudar, escrita para esta época, 

1111 documento que vale la pena 
re/eer y esrudiar" 

Pese a las especulacioncs y a 
varias iniciativas en este sentido, 
una opinión con amplio consen
so en esos sectores es que elegir 
partidos o grupos en el exterior 
con los cuales se pudieran esta
blecer acuerdos o alianzas sería 
una tarea posterior, basada en un 
análisis muy cuidadoso y respon
sable de los intereses nacionales 
y populares. 

Cualquier condicionarniento 
previo en este. campo podría 
comprometer el sentido de la 
organización partidaria, repercu
tiendo en el seno del pueblo co
mo una maniobra oportunista, 
que terminaría por :ecibir el re
chazo categórico de las eventua
les bases constitutivas dei parti
do. 

Seiiálese que existe una opi
nión generalizada en Brasil sobre 
la importancia de que el tema 
político-partidario sea analizado 
y discutido desde ya, pero se 
considera irrealista y contrario a 
los intereses del proceso demo
crático precipitar decisiones 
cuando las condiciones aún no 
están dadas. El desafío mayor 
que hoy encuentra el pueblo es 
conquistar una salida realmente 
democrática para cuyo éxito la 
unidad y el esfuerzo de movili
zación serán decisivos. 

La campana que se procesa 
actualmente en favor de una 
Constituyente, a la cual se incor
poró el Movimiento Democráti
co Brasileiio (MDB), tendría un 
sentido positivo, según se pun
tuaUza en medios opositores, si, 
además dei restablecirniento dei 
Estado de Derecho, presenta una 
vigorosa plataforma de cambio 
económico y social y defiende la 
corrección inmediata de todas 
las injusticias y marginaciones 
realizadas por el actual régimen. 

Cualquiera que sea el ângulo a 
través dei cualse observe la situa
ci6n presente dei Brasil, se torna 
evidente que el país entró en una 
nueva etapa y que acontecimien
tos de irnpor tancia pueden ocu
rrir en un futuro no muy remoto. 
El régirnen militar, con su legiti
midad cuestionada, entró en cri
sis, aunque un cambio definitivo 
puede tardar algún tiempo. e 
cuadernos d1I tercer muodo 



EI testamento 
político de Getulio Vargas 

~ 
n su entrevista, Leonel 
Brizola se refiere n la 
carta-testamento de Ge-

tulio V argas como "un documen
to escnto para hoy". 

Redactada poco antes de que 
el presidente brasileiio se suici
dara - el 24 de agosto de 1954, 
en el auge de la crisis contrarre
volucionaria - la carta-testamen
to es considerada por sus segui
dores la expresiôn más acabada 
dei pensamiento político dei 
fundador dei Partido Trabalhista. 

"Una vez más las fuerzas orga
nizadas de los intereses contra
rios al pueblo. se desencadenan 
contra mi. No me acusan . me in
sultan: no me combaten, me ca
lurnnian y no me dan derecho a 
defenderme. Necesitan ahogar 
m, voz, para que yo no siga de
fendiendo, como siempre lo he 
hecho, al pueblo. y principalmen
ti: a los humildes. 5igo el destino 
que me fue impuesto. 

Oespués de muchos anos de 
dominio y expoliación de grupos 
económicos y financieros inler
nacionales, me puse ai frente de 
una revolución y venci. 

lnicié el trabajo de liberación 
y establecí el régimen de libertad 
social. Tuve que renunciar. Volvi 
ai gobierno por la voluntad dei 
pueblo. La campana subterránea 
de los grupos internacionales se 
unió con grupos nacionales, re
belándose contra el régimen de 
de garantia de trabajo. La ley de 
las ganancias extraordinarias fue 
detenida en el Congreso. Contra 
la justicia de la revisión dei sala
rio mínimo se desencadenaron 
los odios. Quise crear la libertad 
nacional por medio dei fomento 
de nuestras riquezas a través de 
Petrobrás y ni bien comienz.a la 
obra a funcionar. la ola de agita
ción se agiganta. La Electrobrás, 
por su parte, fue obstaculizada 
hasta los limites de Jo imposible. 
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No quieren que el trabajador sea 
libre. No quicren que el pueblo 
sea independiente. Uegué ai go
bierno en plena espiral inflacio
naria, que disminuia el valor dei 
trabajo. Las ganancias de las em
presas extranjeras alcanzan hasta 
el 500 por ciento por ano. En las 
declaraciones de valores de lo 
que importamos existen fraudes 
constatados de más de 1 00 millo
nes de dólares por aiio. Vino la 
crisis en la producción de café y 
se valorizó nuestro principal pro
ducto. Pensamos defender su 
precio y la respuesta fue una vio
lenta presión sobre nuestra eco
nomia, aJ punto de vemos obli
gados a ceder. 

He luchado mes a mes, dia a 
día, hora a hora, resistiendo a 
una presión constante, incesante, 
soportando todo en silencio. ol
vidando todo, renunciando a ser 
yo mismo, para defender a1 pue
blo que ahora se queda desampa
rado. Nada más les puedo dar a 
no ser mi sangre. Si las aves de ra
pina quieren la sangre de alguien, 
si quieren explotar al pueblo bra
sileiio, ofrezco mi vida en holo
causto. Escojo este medío para es-,.. 
tar siempre con vosotros. 

Cuando el hambre golpee en 

vuestra puerta, sentiréis en vues
tro pecho la ener~ía suficiente 
para la lucha, por vosotros y por 
vuestros hjjos. Cuando os vilipen
dien, tendréis en mi pensamien
to la fuerza para reaccionar. Mi 
sacrificio os mantendrá unidos y 
mi nom bre será vuestra bandera 
de lucha. Cada gota de mi sanire 
será como una llama inmortal en 
vuestra conciencia y mantendrá 
la vibración sagrada necesaria pa
ra la resistencia. AI odio respon
do con el perdón, y a los que 
piensan que me derrotan, res
pondo con mi victona. 

Fui esclavo dei pueblo y hoy 
me Libero para la vida eterna. Pe
ro este pueblo de quien fui escla
vo, ya no será esclavo de nadie 
más. Mi sacrifício quedará por 

'siempre en su alma y mi sangre 
será el precio de su rescate. Luché 
contra la expoliación dei Brasil. 
Luché contra la expoliación dei 
pueblo. He luchado de frente. Ni 
el odio, ni las infamias, ni lasca
lumnias abatieron mi ánimo. Yo 
os di mi vida. Ahora, os ofrezco 
mi muerte. Nada temo. Serena
mente, doy el primer paso por el 
carnino de la Eternidad, y salgo 
de la vida para entrar en la Histo
ria". e 



NICARAGUA 

La agonia 
dei somocismo 

La ofensiva armada de 
la juventud, bajo la ins
piración de Sandino y 
Rigoberto López, 
aprieta e/ cerco a la 
vieja tirania cen
troamericana 

Jorge Turner 

los 42 anos de existir 
le Uegó su hora a la 
tiranía dinãstica de 

los Somoza. La constancia he
roica de lo mejor de la juventud 
nicaragüense dio finalmente sus 
frutos. Los combates ocurridos 
durante el Uarnado "octubre 
sandinista", y sus repercusiones 
políticas nacionales e interna
cionales, han sacudido y cuar
teado a una dictadura política
mente desgastada. 

E! Frente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) lan
zó su última ofensiva guerrille
ra a partir dei 12 de ocIubre de 
1977, ocurriendo combates en 
Dipilito, Cárdenas y Masaya. 

h:I 13 de octubre, el FSLN 
toma el cuartel de la Guardia 
Nacional en San Carlos, cerca 
de la frontera con Costa Rica. 
Ante e! peligro de un bombar
deo aéreo los guerrilleros se 
repliegan, varios de ellos a te
rritorio costarricense. Los a
viones somocistas los bom bar
dean, poniendo en peligro la 
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vida dei ministro costarricense 
de Seguridad, Charpentier, 
quien se encontraba en viajo 
de inspección cerca de la fron
tera, lo que motiva que Costa 
Rica eleve una queja ante la 
OEA. Ese mismo día son embos
cados refuerzos gu bemamen tales 
que vienen de la ciudad de Oc~ 
tal. 

El 15 se produjo e! asalto 
ai cuartel y la toma dei pueblo 
de Mozonte, a 5 kiJómetros 
de Ocotal, departamento de 
Nueva Segovia. Los revolucio
narlos hicieron un mítin en la 
p!aza pública dei lugar antes 
de retirarse. 

EI 17, a escasos 30 kilóme
tros aJ sur de la capital, Mana
gua, el cuartel principal de Ma
saya es atacado por los guerri
lleros. Entre tanto, patrulJas de 
refueno son emboscadas a la 
altura dei kilómetro 13, entre 
Ja capilaJ Managua y Masaya. 
Se movilizan tanques y blinda
dos y la fuerza aérea bombardea 
a la población civil. 

E/ General Sandino 

El 25 tres escuadras de una 
columna dei FSLN se apode
raron dei poblado de San Fer
nando, rindiéndose los efectivos 
dei cuartel ubicado allí. Nueva 
arenga de los combatientes. 

AI dia siguiente, 26. el FSLN 
lleva a cabo otra emboscada de 
soldados en uno de los caminos 
que cruza los pinares dei norte 
de Ocotal. 

Ocotal, objetivo importante 
de los guerrilleros, es precisa
mente la ciudad en donde, anos 
atrás, el 16 de julio de 192 7, 
el general Augusto César Sandi
no lanzó su prirner ataque con
tra las tropas yanquis de ocu
pación. 

Según los partes de guerra 
dei Frente Sandinista. en to
tal, durante la ofensiva octu
brina, la Guardia Nacional su
frió IIS bajas. Por e! Frente 
Sandinista hubo 14 muertos, 
"sin contar a los compa.neros 
que fueron asesinados, luego de 
ser capturados herídos". 

Pero la ofensiva "octubrina" 



-S rebasó octubre. En este mes de 
• ::S noviem bre, un despacho de la 
~ Fra11ce Press, es muy elocuente . 
.. Dice así: 
'3 MANAGUA. 15 de noviem· 

.~ bre de 1977 (AFP) Unos 20 
~ hombres, presuntos miembros 

del Frente Sandinista de Libe·. 
ración, incendiarem anoche la 
residencia campestre dei co
mandante en ;efe de la regiõn 
de Ocotal, ai norte de esta ca· 
piral 

La finca, propiedad dei Co
ronel Orlando Gu tiérrez, que 
se e,icuenrra a 270 kilometros 
de Managua, fue totalmente 
destru ida. Esta ma fia na, peloro
nes dei ejército, apoyados por 
aviones,regisrraron la zona cerca· 
na, sin que hasta ahora hayan 
dado con el paradero de esos 
hombres, quienes arengaron an
teriormente a unos 200 traba· 
jadores agrícolas de una ltacien· 
da vecina. 

NICARAGUA 

En el pais entero es evidente 
el malestar ante la represi6n JaaCJFICO 
indiscriminada a que apela el 
gobiemo con motivo dei cre-
cimiento multiplicado de la 
rebeldia nicaragüense. 

Sandino. 
el hijo de Bolívar 

La historia de la dinastia so
mociana está directamente re
lacionada con el asesinato de 
Sandino, "el hijo de Bolívar", 
como se Llaman a sí mismo. 
El crimen, consumado por Anas
tasio Somoza padre, le fue re
tribuído por el imperialismo, 
llevándolo de la mano aJ solio 
presidencial, en 1936. 

De pronto se produjo la im
presi6n, sobre todo para quíe
nes juzgan los hechos en una 
perspectiva muy limitada de 
tiempo, que lo encarnado por 
la grotesca y medíocre figura de 
Somoza Garcia se había impues· 
to irremisible y paradojalmente 
a lo que representaba Sandino, 
"General de hombres libres", 
como lo bautiz6 Henri Barbu
sse. 

El general del "Pequeno E
jército Loco'' fue capaz de in
surgir contra el imperialismo a 
partir de las pocas armas que 
unas prostitutas logran obtener 
de unos "marines", mereciendo 

Las principafes focalidades romadas durante la ofensiva sandinism de ocrubre 

la admiraci6n del mundo· ente
ro. A lo largo de siete a.iios, de 
1927 a 1933, se convierte en 
la gloriosa figura que manti.ene 
en jaque al invasor, para vencer
lo finalmente, obligándolo a re
tirarse de Nicaragua. Pero la e
moci6n que despierta su lucha 
da la impresi6n de un momento 
preciso que se ha esfumado 
coincidiendo con la propia muer
te física del héroe. 

Sandino es asesinado el 21 de 
febrero de 1934. lntelectuales 
progresistas llegan a presentarlo 
como un genio militar, capaz de 
vencer a los soldados extranje
ros, pero ingenuo y despreparado 
para enfrentarse a los brujuleos 
de los políticos nativos, lo que 
es causa de que caiga en el !azo 
que le tienden y que Ie cuesta 
la vida. Su muerte da origen aJ 
nacimiento del somocismo. His
toriadores independientes calcu-

lan que en el bano de sangre que 
ocurre en los a.iios siguientes a 
la muerte de Sandino son liqui
dadas unas 20.000 personas. 

Mientras se va desarticulando 
cuaJquier brote potencial de ex
presi6n popular, el país se inter
na en la politiquería, el peculado 
y la prostemaci6n al capital mo
nopolista. Existen épocas en que 
sobre la superfície social se ob
serva una completa calma. Los 
a.iios se suceden y cada vez pa
recen más largos. La desesperan
za se apodera a veces de los vete
ranos combatientes que han 
sobrevivido, no han cejado y es
tãn a la espera de una oportuni· 
daJ. Hasta que en 1956 un acto 
heroico, de vocaci6n martiana 
y sandinista, fulmina como un 
rayo a Somoza Garcia, despier
ta las conciehcias amedrentadas 
y seiíala el principio del fin de 
la dictadura somocista. 

( 
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Rigoberto 
el pez de la libertad 

WASH!NGTON,22 de sep· 
tiembre de J956(AP). El presi· 
dente de Nicaragua. general 
Anastasio Somoza Garcia. fue 
herido en e/ brazo. piemo y es
tômago y su estado ha sido ca· 
/ificado de delicado. 

La Casa Bianca dijo que el 
Presidente Eisenhower habia re· 
cibido un mensaje de su embaja
dor en Managua, Thomas Whe
/011, comunicando que Somoza 
habia sido herido cuatro 1•eces. 
Eisenhower ordeno que un equi· 
po médico norteamericano fuera 
inmediatamente por a11ión a Ni· 
caragua, procedente de la Zona 
dei Canal de Panamá. 

Sevil/a Sacasa manifestá que 
Somoza asistió a una recepción 
e11 León, cuando repentinamente 
un hombre, identificado como 
RIGOBERTO LOPEZ PEREZ, 
dispa.ró sobre e/ Presidente. 

Los despachos de las agencias 
noticiosas Llegaron ese dfa,como 
es natural, a las redacciones de 
los periódicos en el mundo ente
ro, y pasaron a los grandes titula
res. Somoza García no murió en
scguida. Tuvo tiempo de ser 
atendido por médicos norteame
ricanos en la Zona dei Canal de 
Panamá. Pero estaba herido de 
muerte. Rigoberto,por su parte, 
fue acribillado en el mismo lugar 
de los hechos por los secuaces 
dei tirano. 

La biografía de Rigoberto 
(sólo vivió 26 anos) "es tan bre-

Rigoberto: 

ve y fulgurante como la ráfaga 
de plomo con la que él extinguió 
al déspota", dijo en 1957 Edel
berto Torres. "Gigante ético", 
llamó a Rigoberto, asiJnismo, el 
mãrtir sandinista Carlos Fonseca 
Amador. 

La hazaí'ia dei tipógrafo de 
León fue realizada bajo una ins
piraci6n personalista. El consti
tuyó un grupo de apoyo forma
do por Ausberto Narváez, Edwin 
Castro y Cornelio Silva, quienes 
más tarde fueron asesinados en 
la cárcel. Pero ellos no pudieron 
actuar porque Somoza García 
decidió intempestivamente ade
lantar su salida de1 baile en don
de se había postulado para un 
cuarto período presidencial. Y 
entonces Rigoberto tuvo que 
modificar los planes originales y 
decidirse por su cuenta para que 

11el holocausto--inexorable'' 
si 

la Guardia Nacional de Nicaragua 
decide alguna vez restablecerse 

ante los fueros del pueblo 
y asume la postura nacionalista 

imanente y propia 
a un Ejército Nacional 

debe principiar 
por la liquidación de Somoza 
y de las causas concomitantes 

que determinan la vigencia 
del sistema de opresibn 

aún prevaleciente 
y 

si la decisión 
persiste postergada 

en continuada complicldad 
de la Manu Militari 

el pueblo en sí y ante sí 
en concurrencia multítudinaria 
que jamais previeron los hombres 

precipitará el holocausto inexorable 
que nadie 

por nadle ni para nadie 
podría revocar 

Rigoberto López Pérez 



. 
'it2 el tirano no se le escapara. 
~ Rigoberto llevó a cabo un ti-

ranicidio, no un magnicidio. Su 
acto estuvo rodeado indiscutible

~ mente de un hálito romântico, 
~ pero fue politicamente correcto, 
~ aunque produjera la nberración 
~- de la "presidencia hereditaria". 

Los métodos no son malos en si. 
Para Rigoberto, en la estación en 
que se encontraba, sólo había las 
alternativas dei conformismo o 
de la desesperac16n. Y actuó el 
gran desesperado de la revolución 
nicaragüense 

Rigoberto no se hizo nunca 
ilusiones de que su gesto indivi
dual sustituiría los esfuerzos or
ganizativos que deben realizar 
los conjuntos de hombres para li
quidar las estructuras dictatoria
les, y no sólo sus cabezas visibles. 
En unos versos suyos sentenció: 
"J::sroy buscando el pe: de la /1· 
berrad en la muerte dei tirano". 
El sentido de estas palabras se es
clarece en la carta que envió a su 
madre el 4 de septiembre de 
1956. AI darle a entender lo que 
se propone afuma que sólo bus
ca iniciar "el pnncipio dei fin de 
la 11ran ia". 

Rigoberto actuó en un instan
te de desmoralización generaliza
da de su pueblo, buscando dar 
un ejemplo y provocar una reac
ción. En fin, crear un clima heroi
co que permitiera los reinícios de 
la lucha, que forzosamente debe
ría llegar aJ fi.n buscado. Y lo lo
gró. De ahí que en el perí<Jdo 
1958-1961. junto a diversos mo
vimientos de masas, se desatan, 
mal organizados y lo que se quie
ra, 23 movimientos armados. De 
esa efervescencia y dei ejemplo 
de los revolucionarios cubanos se 
funda, en l 961, el Frente Sandi
nista de Liberación Nacional. 
Entre tanto ha Uegado ai poder, 
en sustitución de su padre, Luis 
Anastasio Somoza Debayle. 

Los bienes de Tachito 

El somocismo se inserta en el 
sistema global de dominación 
económica de las transnacionales 
en la región central. Pero, apro
vechando los 40 anos de poder 
familiar, el actual gobernante 
Anastasio Somoza Debayle (Ta· 
chilo), perfeccionó un complejo 

Tachito Somoza, e/ "padrino" de 
Cenrroamkica 

de negocios prop10s que, como 
bien afirma el 3ttudo periodista, 
Daniel Waksman, lo han conver
tido en el "padrino" de Centro
américa. 

Es imposible cuanllficar con 
exactitud los negocios y las inver
siones de Tach1to en icaragua y 
en el exterior. Estas se encuen
tran ocultas por una marana de 
intermediarios y testaferros. Sin 
embargo, lo que se sabe da idea 
de capitales multimillonarios, 
amasados con la sangre y la ex
plotación popular. 

Nicaragua es un país agroex
portador. Los principales produc
tos que intercambia en el merca
do mundial son el azúcar, el al
godón, el café, el tabaco, la car
ne y el pescado. En cada uno de 
estos renglones, el dictador ha 
extendido sus tentáculos. 

Somoza impera en la produc
ción y venta de azúcar. Tiene ba
JO su control el consorcio Cen
tral de /ngenios y Anexos, que 
abarca los ingenios de Monteli
mar, Santa Rita y Dolores. EI in
genio de Montelimar se abastece 
de caiia de azúcar en el 70 por 
ciento de las tierras fértiles del 
Departamento de Managua; el de 
Santa Rita se abastece con caiia 
en 50,000 hectáreas de dos ha
ciendas, y el de Dolores se surte 
de Ias haciendas Dolores, Boque
rones y Nehualapa. 

Fn la producción de algodón 
y café, Somoza divide la totali
dad de sus propiedadcs en los 
consorcios 11gricult11ra Jm-. y 
Cn111pa1i1as Agropccuarias. S. 1. 
Las empresas contenidas en estos 
consorcios son controladas desde 
el Banco de Ccntroamérica, tam
bién prop1edad de Somoza. 

l:n dos grandes companías 
productoras de tabaco, la .Vica· 
ru.1:110 Cigars y 1·ega de Jalapa, 
tiene Somoza ba.,o su control la 
totalidad de la exportación tnba
calera. 

En la venta de carne, el dieta
dor posee la planta procesadora 
que ejerce un casi papel monopó
lico en el país: Productos Car
nk. La venta y administración 
de ganado en pie, es controlado 
por su negocio, Compaíiias Pe
cuarias. 1: n la producción de la 
carne de cerdo, ejerce el prcdo
minio casi total a través de la 
Porqueriza dei Regalo, S.A. So
moza envasa y comercializa gran 
parte de la carne en su Central 
Meat Packers. S.A. 

Eo el rubro de la producci6n 
dei pescado, el tirano ocupa la 
totalidad de las empresas dei 
país, que son innumerables. 

Para exportar a las metrópolis 
los productos antes mencionados 
necesariamente deben utiliiarse 
medios marítimos y aéreos de 
transporte. El transporte aéreo 
de carga comercial y de pasajeros 
a1 exterior dei países administra
do por la empresa somocista La
nica, S.A .. En el transporte m2-
rítimo, Somoza es duefio de la 
única Jínea de vapores de Nicara
gua: la Mamenic Line. Otra em
presa de Somo1.a vinculada con 
el comercio es la Comcabesnic. 
S.A. Asimismo, laempresaAmar
n,c, S.A. También debemos citar 
la empresa Almacenadora Nica· 
ragüense, S.A. 

Mención especial entre los 
bienes de Tachito Somoza mere
cen el diario Novedades, así co
mo la firma Plasmaféresi.s, que 
exporta sangre humana a Esta
dos Unidos. 

En el exterior, se sabe que So
moza es uno de los más podero
sos latifundistas de Costa Rica: 
sus ranchos, en la província cos
tarricense de Guanacaste, !indan
te con Nicaragua, están avalua
dos entre 1 O y 12 millones de dó-



lares. En la capital guatemalteca, 
Somoza posee importantes hote
les y exlrac también cuantiosas 
rcntas de varios edificios que al· 
quila como sedes diplomáticas. 

Por último, Somoza tiene in
versiones directasen Panamá, Co
lombia, Venezuela y en bancos 
norterunericanos y curopcos. En 
constraste con el acaparamiento 
de la riqueza nacional, por parte 
de Somoza. la CEPAL ofrece el 
siguicnte cuadro: 

En el pais existe un 70 por 
ciento de analfabetos. El 36 por 
ciento de la fuerza de trabajo se 
encuentra desempleada ... El 5 
por ciento de la población es due
õo dei 58 por ciento dei área cul
tivable. La mortalidad infantil ai· 
canza niveles de 130 por cada 
1,000 niõos. La educación uni· 
versitaria es accesible sólo al 0.3 
por ciento de la población. La ce
guera noctuma y la demencia co
lectiva son sufridas por poblacio
nes enteras en el norte dei país, 
siendo estos padecimientos pro
ducidos por e! ham bre. Los gas
tos militares y de seguridad supe
ran en cuatro veces las erogacio
nes gubernamentales en concep· 
to de salud pública Dei total de 
la población de Managua - la ciu
dad más desarrollada dei pafs
el 87 por ciento de sus habitan
tes carece de los servicios básicos, 
como agua, luz, drenaje y alcan
tarillado, pavimentación, servi
cios higiénicos, e te. 

La fórmula dei triunfo 

Es inconcuso que de la movi
lización general oposicionista en 
Nicaragua, el factor básico desen
cadenante de la crisis política 
que vive el régimen radica en la 
entrega total y en el heroísmo de 
los jóvenes combatientes dei 
Frente Sandinista. Alrededor de 
este núcleo central de esfuerzo 
denodado se está organizando un 
amplísimo frente político capaz 
de acelerar la caída dei tirano. 
E1 Manifiesto a la Nación, dei 14 
de octubre de 1977, suscrito por 
doce personalidades de Nicara
gua, entre las que nay profesiona
les, sacerdotes, empresarios y 
banqueros, marca un hito en la 
aglutinación de fuerzas para de-

No. 17 / diciembre de 1977 

Medio siglo de lucha 

La lucha no ha cesado desde que Sandino se levantó en armas contra los inva· 
sores noneamericanos en 1927. Arriba, la guerril/a de Bocay (1963) dirigida 
por el coronel Santos López. último sobrevivience dei Estado Mayor de Sandi
no (cercero de pie, de izq. a der.) y uno de los fundadores dei FSLN. Abajo 
guerril/eros sandiniscas en 1977. 

rribar a la tiranía. Lo mismo pue
de decirse dei recien te y sensa
cional anuncio formulado por el 
sacerdote Ernesto Cardenal, el 
más grande poeta de la nación 
después de Ruben Dario, en el 
sentido de que es miembro dei 
FSLN y se sientc muy orgulloso 
de esto. 

Los cinco puntos reivindicati
vos dei FSLN constituyen una 
plataforma de acción común 
susceptible de agrupar a las gran
des mayorías nicaragüenses, por 
encima de otras diferencias polí-

-ticas, en contra dei somocism1J. 
Es elemental que los bienes de 
Anastasio Somoza y sus favori
tos sean oportunamente expro
piados e incorporados a la pro
piedad social, al servicio dei me
joramien to de los niveles de vida 
populares. Por otro lado, abatido 
el régimen, corresponde implan
tar en Nicaragua el total ejercicio 
de las libertades democráticas, la 
libre organización sindical y po
pular, la libre organización polí
tica de totlos los partidos rei ce
se de toda represión. 
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Ernesto Cardenal: ''Pertenezcoal Frente 
Sandinista por fidelidad ai Evangelio" 

Considero que la orden de prisión que han 
dictado en contra mia es m1tl' honrosa. Me acu
san de asociación ilícita con · e/ FSLN. Ya es e/ 
momento que yo declare públicamente que per
tene:co (y ésto también a mucha honra/ aJ 
FSLN. 

El FSLN es una organización clandestina, y 
obi•iamente mientras yo estaba en Nicaragua no 
podia hacer esta declaración, pero ahora. en las 
acntales circunstancias, si la puedo ha,·er y la 
Dirección dei Frente Sandinista de Liberación 
Nacional ha juzgado oportuno que yo lo haga. 

Yo he considerado que n11 deber, como poe· 
ta y como sacerdote, era pertenecer a este Mo
vimiento. En estos pa,ses latinoamericanos, que 
están luchando por su liberación, el poeta 110 
puede estar ajeno a las luchas de su pueblo y 
mucho menos puede estar ajeno el Sacerdote. 

Pertene::co al FSLN sobre todo por fideli
dad ai Ei·angelio, porque quiero un cambio ra· 
dica/ y profundo, una nueva sociedad justa y 
fraterna, segÚn las ensefian:as dei Ei•angelio, y 
porque considero que ésta es también una lucha 
"sacerdotal", como decía Camilo Torres. 

EI FSLN es un movimiento ai que pertenece 
lo más valiente y valíoso de la Juventud Nicara
güense, aqué/los que con su lucl,a han salvado la 
dignidad de ser nicaragüemse, como ha dicho el 
poeta José Coronel Urtecho: E/los son la mejor 
juventud de Nicaragua, y aun de América, y 
muchos de e/los son verdaderos santos. 

ERNESTO CARDENAL. 
Noviembre de 1977 

Desde luego que se trata de la 
organización de fuenas para li
quidar a Somoza y no para dialo
gar coo él sobre hipotéticas refor
mas. Un diálogo franco con el ti
rano es inadmisible e imposible, 
y sus estructuras represivas no lo 
penniten. "Cualquier conversa
ción con Somoza -como dijo el 
Comité de Solidaridad Latino
americana en una declaración
quedó cancelada históricamente 
desde que Anasta8io Somoza, pa
dre, /e tendió una celada y asesi· 
nó a César Augusto Sandino, con 
el pretexto de dialogar". 

El rechazo, el 13 de noviem
bre, de la Unión Democrática de 
Liberación (UDEL), en la que es
tán coaligados liberales indepen-

dientes, comunistas, socialcristia
nos, etc., a la convocatoria hecha 
por Somoza para participar en 
las elecciones municipales, cali
ficándolas de "otra farsa para en· 
gafiaral pueblo", promete buenos 
augurios en la senda unitaria. No 
se puede decir lo mismo, en cam
bio, de las actitudes de un peque
no grupo de jóvenes marginados 
del proceso revoluciona.rio que 
vive Nicaragua. So pretexto de 
un purismo proletario acusan a 
los sandinistas de vinculaciones 
con un sector de la burguesia, sin 
reparar en que su postura los 
conduce a ellos a una alianza tá
cita con el somocismo. Plantean 
la debilidad de organización de 
los obreros y campesinos, y en 

' 
vez de apresurar el cambio, para 
superar esta deficiencia, en me· 
jores condiciones, conciben ha
cerlo dentro de uo sistema liber
ticida. 

Sin embargo, la batalla ha 
avanzado al punto que estamos 
viviendo los últimos meses de la 
caída de Somoza, a menos que 
ocurra algún hecho de imposible 
pronóstico. Su derrumbe afecta
rá la correlación de fuenas entre 
democracia y dictadura en Amé
rica dei Centro y significará un 
avance cualitativo en la brega 
contf3 el fascismo en América 
Latina. Pero no hay que olvidar 
algo muy importante· la unidad 
es la fórmula que acelerará la vic
toria. e 



BOLIVIA 

EI deshielo político 
Es evidente que la experiencia banzerista está terminada. Ha fracasado en 
acelerar el desarrollo, endeudó ai país hasta el punto de amenazar su 
futuro y no consiguió la deseada base de apoyo para su régimen. AI mar
ginar de su plan político a obreros y campesinos, negar la amnistia y lanzar 
las bases de un gran fraude electoral, el General Bánzer torná casi ab
soluto su aislamiento político, que se refleja en puevas discrepancias en 
las Fuerzas Armadas 

Renato Andrade 

© on los anuncios presi
denciales dei 9 de no
vicmbre pasado Uarnan-

do a elecciones generales para ju
lio de 1978, el General Bánzer a
gitó un avispero y entró en un te
rreno donde todo - incluso su 
pretendida candidatura y conti
nuismo- está siendo puesto en 
cuestión. 

Cuando Bánzer, acompaiiado 
de los Generales dei Alto Mando 
y el Ministro dei Interior Gene
ral Pereda Absbún - en quien 
pensaba delegar provisionalmen
te su presidencia cuando renun
ciara a fin de ano para postular 
su candidatura- recorrió las 
guarniciones militares de todo cl 
país informando sobre sus planes 
de "apertura electoral", el clima 
de las reuniones era claro en la 
oposición tajante ai conlinuismo. 
Días después el General Rember
to lriarte -el militar que apare
ció como el jefe de la revuelta 
que derrocara ai General Torres 
en agosto de J 971 y que Juego 
fuera desplazado , durante los en
tretelones de aquellos agitados 

Esta nota fue transmitida por nuesu-o corresponsal en La Paz poco 
antes que -evidentemente presionado por las Fuerzas Armadas-e] 
General Bánzer anunciara el retiro de su candidatura en las eleccio
nes presidenciales que él mismo convocara. Nuestros lectores encon
trarán en el presente trabajo la explicación de ese gesto. 

días, por el cntonces Coronel 
Bánzer- salió a la prensa denun
ciando que en Cochabamba la 
reunión de la Guarnición Militar, 
había rechazado a Bánzer y c11es
tionado su gestión. 

La evidencia más notoria dei 
clima de oposición en filas cas
trenses, se registró unas horas an
tes que el presidente hiciera su 
anuncio electoral en la reunión 
con todos sus ministros y los 
principales jefes militares, en el 
Cuartel Genetal de Miraflores. 
Alli - como lo denunció el matu
tino "Presencia", sin que la acla
ración posterior dei Comando 
Conjunto lo pudiera desmentir
se produjo una agria disputa 
cuando Bánzer propuso ai Gene
ral Pereda para que lo sucedíera 
durante el período preelectoraJ. 
Días antes, el Comandante de la 
Avíación, General Luis García Pe
reira, había dado la pauta dei cli
ma reinante cuando informaba a 
la prensa que "habia participa
do en la gira por las guarniciones 
militares y podia afirmar que 
hay 11n criterio 11nánime pará E/ "seiior" Bánzer 
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que las FF.AA. se replieguen a 
s11s f1111cio11es espec,"ficas ". o 
respondió directamen te cu ando 
se le consultó sobre la posible 
candidatura de Bânzer, pero afir· 
mó: ''las FF.AA. no posrulan 
ni11g1111a candidawra y si e/ seiior 
(sic) Bdnzer desea ser candidato 
deberd pedir su re/e1•0 de la insti· 
tució11 castrense". 

Cuando esta siruación de dis
puta pública se vive en las alias 
jerarquías militares, que siempre 
han sido las mayores beneficia
das por privilegios } canongias 
de todo tipo por este régimen, es 
fácil colegir cl clima que existirá 
no sólo entre las masas populares 
o aun en aquellos sectores con
servadores que acompaiiaron con 
simpatía o espectat iva la sustitu
cíón dei régimen izquierdista de 
Torres, sino también en las pro
pias filas de la o ficialidad militar. 

Seis afios para nada 

Bánzer prometió y reiteró a 
lo largo de estos 6 penosos anos 
que sacaria ai pais de la ·'anar
quia" y ofreció para Bolívia la 
·•paz social" y un "desarrollo 
económico y social acelerado y 
sostenido". Hoy, luego de 6 aiios 
de tranquilidad aparente, habien
do recibido el apoyo financiero 
externo que jamás recibiera nin
gún_gobiemo, de más de 1.500 
millones de dólares; beneficia
do por precios record dei esta no 
y los nunerales de exportación, 
de los hidrocarburos, el tal "de
sarrollo acelerado" nova más aliá 
de algunos altos edificios de pro
piedad horizontal de lujo, gran
des y costosas construcciones pa
ra losministeriosy oficinas públi
cas, algunos aeropuertos y lo que 
simboliza a todo el "sexenio", 
una autopi.sta que une la ciudad 
de La Paz con el aeropuerto de 
EI Alto, que con sus 1 O kilóme
tros de extensión tiene· el record 
mundfaJ de costo por kilómetro: 
25 millones de dólares, aunque 
inicialmente se cotizara en 7 mi
llones. 

Para hacer una evaluación 
más ajustada dei momento polí
tico boliviano, dei probable futu
ro dei régimen de Bánzer y de las 
perspectivas abiertas, haremos 
un breve resumen dei estado eco
nómico del país. 

La política petrolera 

En los primeros anos este go
bierno busc.:ó a través de la explo
ración } explotación intensiva ue 
los yacimientos de hidrocarburos. 
y aprm,echando la coyuntura fo. 
vorable que anri5 la politica de 
la OPEP. estimular un proccso 
en la economia bolivwna qm· fuc
ra, s1 no sustituyendo ai menos 
contrapesando el rol decisivo de 
la minería y en particular la mi
ncria estatal que se agrupa cn la 
COMI BOL. Con cllo se per
seguian dos obJetivos políticos 
claros: restar importancia nl peso 
polí1ico-social dei movimiento 
minero. altamente politizado y 
por medio de la apertura a los 
grandes consorcjos petroleros en 
la prospección de nuevos yaci
mientos, dar mayor énfasis a la 
empresa privada. Se trataba en
tonces de exportar ai máximo los 
hidrocarburos, porque ·'el pe
tróleo perderá su importancía en 
el futuro", argumentaba el geren
te de YPFB. 

Por distJntas razones esta pers
pecth•a fracas6 y el nível de pro
ducción no ha podido sobrepasar 
los 40.000 barriles diarios de cru
do (Perú, que importa de Bolivia, 
l1ene una producción actuaJ de 
70.000 barriles diarjos y cuando 
comience la explotacíón intensi
va de los yaclmiemos de la selva, 
alcanzará los 200.000 barriJes 
por dia). El hecho de que con 
una producción can reducida, 
BoHvia sea exportador, antes que 
indicar capacidad y desarrollo es
tá mostrando su extremo subde
sarrollo y pobreza, porque sus 
necesidades internas ni siquiera 
absorben esa escasa cantidad. En 
cambio se ha visto que los yaci
mientos bolivianos conticnen un 
fuerte componente gasífero, 
aunque no tan abundante como 
para justificar la enajenación 
proyectada con Brasil, además 
de las fuertes ventas actuales a la 
Argentina. Estudiosos dei proble
ma como Marcelo Quiroga Santa 
Cruz y Enrique Mariaca Bilbao 
han demostrado lo erróneo de 
esta política ( 1 ). 

(1) Ver Tercer Mundo, No. 1, sep
tiembre/974, Bs. As. y Presencia de 
La Paz, Bolívia, de Octubre 6/977, 
respectivamente. 

-
Prospecci6n pecrolera en Bolívia 

No nos ex tenderemos aqui en 
e! tema petrolero, pero en deíini
tiva se puede afirmar lfUC el pro
yecro de convertir Bolívia en un 
gran exponador de hidrocarbu
ros, similar a Venezuela o ccua
dor, fue un sueno imposible que 
ha fracasado estruendosamente. 

Los ensayos capitalistas 
cn la agricultura 

EI proyecto de desarrollar una 
gran agroindustria de exporta
ción, especialmente radicada en 
el departamento de Santa Cruz 
-otro objetivo político-econó
mico dei régimen- también ha 
fracasado. 

Desde los primeros dias dei 
actual gobierno, la banca yanqui 
financió abundantemente la pro
ducción al~odonera, de la soya, 
y aun Ia del azúcar y el arroz. 
Con ello se perseguia, ai par que 
el fin económico, crear una clase 
capitalista en el campo y la indus
tria de exportación como apoyo 
social dei régimen. Pero ai 
nacer sometida y aliada a los 



grandes consorcios intcrnaciona· 
l\:s que controlan i.>I comercio 
mundiul, sucumbió a las primc
ros oscilac1oncs de los prccios. 

lloy, los depósitos cstán aba
rrotados de fardos de algodón y 
cl arroz se dctcnora (l:!.000 to
neladas se acaban de pudrir en 
los galponcs de Santa Cruz), 
micnlras la población lo consu
me caro y de pésima calidad. bl 
precio mundial dei azúcar bajó a 
niveles que hacen imposible la 
connmencia dei producto nacio
nal. La población boliviana. cm
pero, lo continúa pagando ai do
ble dei precio internacional. Es
Lo estimuló la creación de una 
deccna de empresas fantasmas 
"exportadoras" de az(1car, para 
lo cual la Corporación Boliviana 
de Fomento las abasteceria a un 
prei:io que les pcrmiticra compe
tir en el mercado externo, pero 
en vez de exportar, esc azúcar 
subvencionado se vendia en el 
mercado interno embolsándose 
así jugosas ganancias. 

Esta es la situación cn que ha 
quedado todo el proyecto de un 
gran desarrollo económico-social 
con una agroindustria tle expor
tación dependiente de las trans· 
T1acionales. Además hay una deu
da impaga ai Banco Agrícola de 
más de 80 millones de dólares, 
que incluye muchos negociados 
(porque hubo préstamos que no 
se invirtieron para los fines decla
rados ai solicitarlos) y tam bién 
una amplia capa de pequenos 
agricultores en una situación 
agobiante y un clima social de 
profunda inquietud. 

El estalio ai tope 

Finalmente, luego de 6 aiios 
de distintos experimentos, Boli
via sigue dependiendo en un casi 
80 por ciento de su comercio ex
terior, proveedor de las divisas 
para el funcionamienlo dei país 
de la exportación de minerales y 
fundamentalmente dei estaiio. 
En realidad, nuevamente el esta
iio, por su altísima col.ización es 
la labla de salvación de las finan
zas bolivianas, aun sin que se ha
ya aumentado la producción. Vea
mos a]J?unas cifras. 
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Alios 

1973 
1976 
19771·1 

Toneladas Finas 

28.409 
30.354 
22.670 

Valor-en Dólares 

130.992.642 
228.095.932 
227.897.209 

( •) Contabilizado hasta septiembre 

Es decir, en los primeros 9 me
ses de este afio, con aproximada
mente 2/3 de la producción a
nual, casi se duplica cl valor co
rrcspondicnte ai aiio 1973. -----

Deuda externa y reservas 

Ahora bíen, para mantener la 
ficción desarrollista, Bolivia ha 
hipotecado su futuro con una 
deuda externa que llega a los 
2.200 millones de dólares, la ma
yor parte contratada en términos 
duros y a corto plazo. Esto signi
fica que para 1978 el servicio de 
dicha deuda (amortización e in
tereses) alcanza.rá a los 200 millo
nes de dólares, y en 1 979 a 300 
millones. Es decir, que el valor 
·de todo el estaiio - una riqueza 
no renovablc-será absorbido só
lo en el pago dei servicio de la 
deuda externa. Como los grandes 
préstamos recibidos se han cm
picado en su mayor parte (salvo 
los préstamos de la Unión Sovié
tica y oiros pai ses socialistas) en 
obras de infraestructura no pro
ductiva - en gran medida para a
tender a los negocios rápidos de 
una burguesía ávida - , y en obras 
de construcción a manos de em
presas inventadas al calor de la 
abundancia de dólares, el porve
nir financiero y económico de 
Bolívia es bastante incierto. 

Además, como parte de su es
trategia desarroUista y para a
traer capitales, el régimen ha 
tratado de mantener a toda 
costa e! valor dei peso bolivia
no en su paridad de $20 boli
vianos por dólar. Esto signifi
ca una sobrevaluación dei pe
so que favorece fuertemente 
a los negocios de importación 
y el gran contrabando. El mis
mo dólar se ha convertido en 
la mercaderfa más rentable en 
la relación con países fronteri
zos como Argentina, Perú, Chile, 
que devalúan constantemente su 
signo monetario, lo que estimu-

la una entrada fabulosa de pro
duetos industriales extranjeros, 
por vía dei contrabando y que 
se venden impunemenle en cual
quier mercado de Bolivia. Y es
to. obviamente, Liquida a la in
dustria nacional y desestimula 
cualquier iniciativa de industria
lizaci6n para el mercado interno. 

Hace algunas semanas cuando 
renunci6 el entonces Ministro de 
Finanzas, Carlos Calvo, las reser
vas monetarias disponibles baja
ron violentamente como resulta
do de una corrida para la compra 
de dólares, llegando el saldo ai li
mite de 20 millones. El gobiemo 
se jactaba de mantener las reser
vas en buen nivel, pero en reali
dad csos saldos en moneda fuer
te no correspondían a un balan
ce comercial favorable, sino a la 
aflueacia constante de préstamos 
de la banca extranjera. Por otra 
parte, con esa reserva de una 
com posición tan artificial, el Ban
co Central fundamenta una emi
sión descontrolada e inorgánica. 
para financiar' el siempre crecien
te déficit fiscal y la deuda inter
na que demanda mantener todo 
un aparato burocrático impro
ductivo, cuyos rubros más abulta
dos corresponden aJ Ministerio 
dei Interior y de Defensa.(2) 

El costo de la vida 

Los técnicos de la CEPAL, en 
recientes publicaciones, han de
sestimado las cifras indicadoras 
de la evolución de los precios pa
ra el consumidor, que registra el 
Instituto Nacional de Estadísti
cas. Según algunos investigadores 
primados. el costo de los produc
tos alimenticios en e! período 
Septiembre/76 - Octuj)re/77, se 

(2) Las cifras dei Presupuasto de 
1977, discriminadas por rubro y mi• 
nisterio, se han omitido deliberada
mente ai conocimiento público. 
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c,;:s incrementó en un 44 por cienlo, ·s= mientras el LN.E. establece un · 
;.::: 7 por ciento para igual período. 
o En el trasporte urbano de la ciu-

CO dad de La Paz, la Comisiôn de 
Derechos Humanos, acaba de ha
cer un análisis: los aumentos des
de 1 91 7 a la fecha alcanzan la ta
sa brutal de 800 por ciento!l 

En el problema de la vivienda, 
como en cualquier país de Amé
rica Latina, el déficit habitacio
nal conoce cifras que exceden, 
sólo en La Paz, las 50.000 casas 
por ano. Sumando las construc
ciones realizadas por organismos 
oficiales, para~statales y priva
dos, se han construído en La Paz 
en 12 anos (1964-1976), 6.677 
viviendas. El precio de los alqui
leres (un apartamento para una 
familia tipo de 5 miembros, mâs o 
rrienos decente, oscila entre los 
150 y 300 dólares). Algunos ana
listas afirman que el costo de los 
irunuebles en la avenida principal 
de La Paz -en el Prado- son más 
caros que en la Sta. Avenida de 
Nueva York!! 

Mientras constatamos este in
menso incremento del costo de 
vida, los salarios continúan con
gelados desde 1972. La misma 
CEPAL, en un estudio reciente 
afirmaba: "existe una fuerte con
centración de la demanda en los 
grupos empreJariales más altos" 
y una "aguda concentración dei 
ingreso en los grupos más pudien
tes". En realidad, las roasas po
pulares confrontan diariamente 
esa "asincronia" que anota la 
CEPAL mucho mejor que las du
dosas cifras oficiales y aun las de 
la m.isma CEPA L. 

A)gunas conclusiones claras 
surgen del análisis, escueto y a
pretado, que hemos esbozado: 
1.- El gobierno de Bánzer, luego 
de 6 largos y penosos anos, ha 
fracasado en operar un desarro
llo económico y social dei país. 
2.- Ha endeudado a Bolivia has
ta !.imites sumamente riesgosos 
que amenazan su futuro. 
3.- No ha logrado en consecuen
cia desenvolver una base social 
de apoyo suficientemente am
plia, que le ofrezca perspectivas 
de, al menos, prolongar el equi
líbrio precario e inestable que lo 
ha mantenido estos aiios en el' 
poder. 
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La situación 
de obreros y estudiantes 

Todo este panorama, como es 
fácil imaginar. penetra y repercu
te en la vida de las masas, y ai 
mismo tiempo eleva su experien
cia y madu1a1.16n social. Porque 
todo el hermetismo, la represión 
al pueblo, y a la expresión de! 
pensamiento no ha podido im
pedir que la influencia de los 
cambios políticos y sociales re
volucionarios dei mundo operen 
en la oonciencia de las masas bo
livianas. 

No es casual entonces que los 
foros-debates, convocados por la 
Univcrsidad de La Paz, inte
rrumpidos por el cierre oficial de 
la misma con el pretexto de los 
Juegos Bolivarianos, pero conti
nuados con no menor enLUsias· 
mo luego de su reapcrtura - ha
yan albergado a toda una juven
tud estudiantil, obrera e intelec
tual llena de inquietudes, que ha 
discutido apasionadamente los 
problemas de la economia, de 
los derechos humanos y de la 
controvertida "salida al mar". Es
ta experiencia de los estudiantes 
paceiios se ha extendido a la U. 
de Cochabamba. Los estudiantes 
de Oruro y de Sucre, en las pri
meras asambleas realizadas luego 
de la huelga universitaria de ju
nio de 1976 en apoyo de los mi
neros, ban condenado severamen
te los criterios restrictivos para el 
movimiento obrero y estudiantil 
y los partidos de izquierda que 
contiene el discurso de Bánzer 
antes referido. 

Que el presidente en su discur
so no mencionara algún tipo de 
amnistia, ni autorizara el funcio
namiento legal de los sindicatos 
y de los centros estudiantiles, y 
que se haya calificado a los mi
litantes de izquierda como ''de
lincuentes", cayó muy mal en to
dos los sectores ciudadanos. Ni 
que decir, entre los obreros, es
tudiantes e intelectuales revolu
cionarios. Ya se han realizado al
gunos paros en las fábricas de La 
Paz y sin duda en las próximas 
semanas se irá estructurando más 
orgânicamente la protesta obrera 
y popular. 

El movimiento minero, co.n 
sus distritos ocupados por el Ejér-

cito y una red de agentt:s policia
les infiltrados. es poco lo que ha 
podido hacer públicamente. Sin 
embargo, los ·•coordinadores la
boralcs" (sust itutos o fiei ales do 
los dirigentes auténticos) no han 
podido estabilizarse y lograr ser 
ratificados por las bases obreras. 
Antes bien, en muchas minas 
han sido violentamente expulsa
dos. De esta manera, en forma 
indirecta, se está ex presando que 
los aguerridos minero~ bolivianos 
si bien no pudicron triunfar y 
fueron golpeados en su heroica 
huelga de junio dei 76, se man
tienen a la expectativa. Y mien
tras tanto los cfectos de esa hucl
ga, de su resistencia sorda y per
sistente, han penetrado en todos 
10s poros de la sociedad, incluso 
en las propias filas dei Ejército. 

Los unifonnados 

Muchos militares revoluciona
rios han sufrido la represión de 
este régimen; hecho que no toda 
la izquierda parece haber com
prendido bien y dei que no ha 
extraido las conclusiones políti
cas consecuenles. Los hubo ase
sinados, torturados, dados de ba
Ja, exiliados y presos. Muchos 
boletines, documentos y proyec
tos programáticos han circulado 
en los cuarteles e institutos mili
tares ofreciendo soluciones alter
nativas. 

Todo el fracaso dei rég_imen 
en consolidarse y satisfacer el le
gítimo deseo nacional de un de
sanoUo económico y social, re
percute en una díconformidad 
creciente en las filas castrenses 
de la cuaJ la oposición en las al
tas cúpulas ai continuismo de 
Bánzer, es un reílejo lejano y tar
dio, y en muchos casos demagó
gico, de una maduración política 
de la joven oficialidad. 

El problema dei atraso dei 
campo, la marginalidad en que se 
encuentran las grandes roasas 
campesinas que conforman las 
2/3 partes de la población, ha 
merecido y merece -como lo 
muestran los proyectos agrope
cuarios y agroindustriales de la 
Corporación de las FF .AA. para 
el Desa.rrollo Nacional (COFA
DENA)- la preocupación de to-
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da una capa muy amplia de jóve
nes militares preocupados por el 
porvenir di: la nación. La mi~ma 
represi6n de que fucron obJeto 
los campesinos en la llamada 
"masacre dei Valle" cn Cocha
bamba en los inicios de 1975. ha 
seguido operando lambién e_n la 
conciencia de la intclectuahdad 
y dei mismo F.jército. Boliviu es 
campesina, y sin resolver en t\>r
ma integral el problema agrano, 
de producci6n y desarrollo eco
n6mico, social, cultural, no ha
hrá perspectivas de estabilidad 
para ningún gobiemo. 

lSalida electoral? 
---

Que las elecciones serán una 
farsa, tal como han sido planea
das y publicitadas, hasta los más 
ingenuos o interesados en una 
solución parlamcntaria lo acep
tan y manifiestan a viva voz. Que 
nadie quierc cohoncslar el "sexe
nio" (3) lo demueslran aquellos 
mismos dirigentes dei MNR y de 
FSB que, copartícipes dei de
rrocarniento de Torres y de va
rios anos de cogobierno con la 
derecha militar, al1ora buscan ca
da uno su propia perspectiva sin 
confiar mucho en las prometidas 
elecciones, aunque formalmente 
lo aparente. 

"Además, -nos declara un fo
gueado dirigente obrero- es cla
ro para todo.i que Bolil1ia. por 
sus tradiciones, su conciencia re-
1•olucionaria, el nível que alcan
zan las contradicciones de e/ase, 
y la e11deblez de su estrucwra ca
pitalista, no es el campo donde 
se puedan reeditar ensayos de 
participación electoral más o me
nos democráticos ai estilo de la 
U.P. en Chile, dei Frente Amplio 
en Uruguay, ni siquiera de un 
FREJUl/ como en Argentina. 
Bolívia conforma una estructura 
social y una conciencia revolucio· 
naria de un comenido tal que no 
cabe en el saco estrecho y remen
dado dei viejo parlamentarismo 
y la democracia formal''. 

(3) Se vuelve a utilizar este término, 
como se llamó ai período oompren
dido entre Julio de 1946, cuando el 
asesinato de Villarroel, y la Revolu
ci6n de Abril de 1952, que tiene cla
ras connotaciones premonitorias. 
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lQutJ pien~n los militares bolivianos? AI centro el General Luís G11rcla, quien 
sostiene que "hay un criterio unáníme para que se replieguen" 

l A dónde va Bolivia? 

Es evidente que la experiencia 
banzerista eslã terminada, aun
que la inercia política y la falta 
de una dirección revolucionaria 
de masas, permitan prolongar su 
agonia. 

La historia en general y muy 
especialmente la boliviana, ha 
demostrado muchas veces que 
cuando las condiciones objetivas 
maduran para una salida revolu
cionaria, si no existe una direc
ci6n auténtica que se haya prepa
rado para organizar y encauzar 
las posibilidades objetivas y el 
sentimiento de cambio que se 
desenvuelve en la sociedad, inven
ta una dirección en el camino. 

También está comprobado 
que en Bolivia, por las caracterís
ticas de su desarrollo histórico, 
no habrã gobierno estable y con 
perspectivas si en un contexto 
político de signo democrático, 
no se asienta en una suerte de 
alianza popular con la decisiva 
participaci6n de los Sindicatos, 
como expresi6n orgánica mâs re
presentativa y legítima de las 
mesas trabajadorea, y de aque-

Uos sectores de las Fuerzas Arma
das, proclives a entender los nue
vos tiempos. AI mismo tiempo es 
evidente que un Ejércíto dirigido 
por la derecha no puede ní quie
re y, ai contrario. sicnte un te
mor cerval a una tal alianza. Ade
m ás, luego dei "sexenio", la de
recha está agotada, desgastada y 
carece de iniciativas más allá de 
conspiraciones de café para entre
tenimiento de ambiciones perso
nales mal calibradas. 

Una izquierda militar con
ciente de su papel, puede ofre
cer una perspectivaviable y acep
table parn ese frente con las fuer
zas populares que se ag)utinan en 
los sindicatos, la intelectualidad 
revolucionaria y la izquierda po
lítica. 

i,Acaso es posible esto en el 
actual Ejército boliviano? No 
olvidemos que de donde swgió 
un General Torres, y más aún 
luego de toda la experiencia re
cogjda desde entonces, pueden 
surgir -Y hay sintomas que lo 
anuncian- renovadas corrien
les de militares progresistas dis
puestos a poner la institución ai 
servicio dei verdadero desarro
llo social de Bolivia. e 
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ANGOLA 

Cabinda, 
la guerra dei p tróleo 

Neiva Moreira 

Dei otro lado de la línea divisaria, el enemigo acecha día y noche. Las in
mensas riquezas de la província le ejercen una irresistible fascinación. Pero 
entre las trasnacionales y su sirviente Mobutu y el petróleo y las maderas 
cabindesas se levanta un pueblo en armas que defiende sin pausas y sin 
miedo la integridad nacional. Mientras en tierra firme, campesinos, 
obreros y militares se unen ai Comisariado Provincial en un vasto plan de 
desarrollo, en el mar, 130 pozos de petróleo en camino a la total ango
lización dan s su aporte ai esfuerzo popular por la liberación económica. 

Con un permiso especial dei MPLA y de las autoridades dei Estado an
golano, los enviados de cuadernos dei Tercer Mundo visitaron Cabinda 
durante tres dias. Entrevistaron a sus dirigentes y cuadros militares a dos 
pasos dei enemigo. Penetraron a fondo el complejo petrolero preservado 
por la Gulf como un santuario transnacional y hablaron con sus escurri
dizos funcionarias. Con el maestro Rigoberto, un peruano de /lo que 
navegaba como un pez en aquellas aguas turbulentas, cruzaron en distin
tos sentidos el intrincado e impactante laberinto de torres, boyas, buques 
y bombas. Esta nota es el testimonio de lo que vieron. 
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Esa era la visi6n que nos da
ban en Lisboa, antes de partir 
para Angola. Los informantes no 
aan reaccionarios ni tampoco 
portugueses retornados de las 
ex-colonias africanas, marcados 
por el odio ai MPLA. Eran lecto
res de dia.rios y revistas euro
peos, cuyas mentes son bombar
deadas dia y noche por la infor
maci6n clistorsionada o falsa so
bre lo que pasa en el Tercer 
Mundo, particularmente en los 
países africanos de Ja Línea dei 
Frente. 

Chico Zé, colega de la radio 
regional y un esclarecido cuadro 
dei MPLA nos explica por qué 
no hay "flecs" ni en las selvas 
dei Maiombe ni mucho menos en 
los suburbios de Cabinda. "F::llos 
prefieren la selva de París a la 
sell•a de Maiombe. Son wzos 'ka
:mcu reiros' ... " 

Expliquemos que FLFC es la 
abreviatura dei Frente de Libe
ración dei Enclave de Cabinda, 
uno de los movimientos separa
tistas muy bien instalados en las 
oficinas dei gobierno de Zaire y 

cn los telctipos de las agencias 
informativas transnacionaJes y 
que c.lispone ele vastos recursos 
financieros de las empresas pe
troleras. Instrumentado para ins
talar después de la independen
cia un gobierno fantoche en Ca
binda, sirvícnte de la Gulf. de la 
l:.'lf y de otras empresas petrole
ras. el F'LEC infiltró ciertos ele
mentos en la província en los úl
timos tiempos dei colonialismo y 
durante el gobierno de transición. 
Pero su presencia hoy en territo
rio angolano es virtuaJmente nu
la. Ka211c11ta, ue donde deriva la 
palabra kazuc11 te iro es una danza 
"por la libre". Cada uno baila 
como mejor lc da la gana. En 
Angola boy el "kazucuteiro" es 
el indiscipJinado, oportunista o 
saboteador, en fin, el contrarre
volucionario. 

Hubo tiempos en que había 
dos FLECs. El Flec-1 con sede 
en Zaire y eJ Flec-2 instalado en 
Libreville, capital de Gabón. Ca
da uno era una especie de pro
piedad privada de grupos petro
leros que aspiraban a implantarse 
en Cabinda después de Ia inde
pendencia. 

Según indicaciones confía
bles, sólo existe hoy un FLEC, 
con base en Zaire, con cuadros 
sumamente reducidos, y escasa 
capacidad militar. Las poderosas 
fuerzas agresoras que desde Zaire 

En una de las fajas de tlerra m/Js cdticas dei mundo, un soldado angolano cus
todia su frontera con el Zaire 

acosan frecuentemente a Cabin
da son unidades regulares dei 
ejército zairense, armadas por las 
potencias occiden tales, aunque 
usan banderas, uniformes y slo
gans dei FLE~ 

Poderosos contingentes de ese 
ejército se mantienen en perma
nente estado de alerta en la re
gión zairense que circunda Ca
binda. Su intento mãs decidido 
de conquistar Ia província, ocu
rrió el 8, 9, 10, y 11 de noviem
bre de 197 5, exactarnen te cu an
do Angola se transformaba en 
Estado independiente. Fuerzas 
caJculadas en más de cinco mil 
soldados, apoyadas por aviones, 
artilleria y blindados desencade
naron un violento ataque a lo 
largo de toda :a fron tera. La o
fensiva fue recnazada enérgica
mente por las Fuerzas Armadas 
Populares de Liberación de An
gola (FAPLA) que en esa opor
tunidad todavia no contaban 
con la invaJorable colaboración 
cubana. 

Desde esa derrota, Zaire limi
tó considerablemente sus opera
ciones pero sigue provocando. 
Dispara morteros contra blancos 
civiles, despacha sus aviones a 
violar el espacio aéreo angolano 
e infiltra a agentes provocadores 
disfrazados de "flecs". 

Simultáneamente se intensifi
ca la campaJia de propaganda an
ti-angolana, anunciando incluso 
que habían implantado un go
biemo en áreas libres de Ia pro
víncia cuya capital estaria en la 
frontera coo Congo Brazaville. 

"Esa es una región densa· 
mente forestada y donde e/ 
enemigo intentó muchas 1•eces 
infiltrarse sin éxito duradero. 
Esa zona de la provincia está 
absolutamente controlada por e/ 
MPLA y las FAPLA con total 
apoyo popular. De ese apoyo 
hemos te11ido constancia en 
actos políticos que hemos reali· 
zado, " nos declara el Vice-Co
rnisario Provincial Marcelo Beia. 

EL APOYO CUBANO. 

EI hotel Maiombe, donde nos 
hospedamos, es un edificio de 4 
o 5 pisos y se destaca en el hori
zonte de una ciudad de construc
ciones bajas. El ambiente alli es
tã marcado por la austeridad: pla-
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to único, ausencía de todo tipo de 
cerveza o refresco y el postre, 
cuando existe, es una fruta de las 
granjas de la provincia. 

El ambiente es, sin embargo, 
muy fraterno y acogedor. Todos 
reciben esas restricciones como 
una contribución al esfueno de 
reordenamiento económico dei 
país. El comedor está dominado 
por el verde· oscuro de los unifor
mes militares, muchos de los 
cuaJes presentan el característico 
camuflaje de las unidades que es
tán en setvicio en Ia línea de 
frente. Decenas de jóvenes ofi
ciales y soldados se suceden en 
grupos, reunidos sin diferencias 
de geados o etnias. Impresiona 
ver el número de jóvenes Tenien
tes Segundos con impecabJe pos
tura militar y una estrellita soli-
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Sobre la lfnea fronteriza, la vigilancia permanenta de las FAPLA 

ta.ria en la charretera. 
''Es el nuevo ejército angola

no", nos comenta un dirigente 
dei MPLA. "Es uno de los gran· 
des logros de la Angola revolu
cionaria. Los guerrilleros de a
j,er se convierten en cuadros mi
litares salidos de nuestras escue
las donde no solamente apren
den nuevas teorias sobre la gue· 
"ª - que en otros campos y con 
distintos métodos ya habían li· 
brado eficazmente- sino tam
bién el manejo de armas sofisti
cadas que, en general, nos llegan 
dei campo socialista. La coope
ración de los camaradas cubanos 
en este te"eno es extraordina· 
ria", concluye. 

Los angolanos, desde el presi
dente Agostinho Neto hasta el 
más modesto de los militantes, 

reconocen y proclaman el aporte 
cubano en el terreno de la reor
ganización de sus fuerzas arma
das, aunque no sea éste el único 
campo donde está presente la 
ayuda de Cuba. 

La reacción internacional y la 
contrarrevolución tienen moti
vos de sobra para oponerse a esa 
presencia y denigrarla. Sin em
bargo, sobre ese hecho histórico 
mucho se dirá en el futuro, co
mo uno de los momentos más 
significativos de la solidaridad 
revolucionaria y una contribu
ción fundamental -generosa y 
espontânea- al avance y defen
sa de la revolución africana. 
imbuída de un profundo sentido 
ideológico. 

Cuando en Cabinda, como en 
el resto de Angola, se siente la 



fraterna unjdad entre los angola
nos y los cooperantes de Cuba es 
fãcil verificar cuán distante de la 
realidad estãn las intrigas de las 
agencias de inteligencia del ene
migo y sus voceros en los medios 
de comunicación. Es evidente 
que en Angola pueden haber re
manentes dei aparato colonialis
ta, todavia no totalmente extir
pado, que ven con disgusto esa 
cooperación. Fundamentalmen
te, lo que les desagrada no es que 
sean cubanos, sino que estén a
yudando a consolidar 1.a revolu
ción. Lo que los cornplacería se
da que fueran norteamericanos 
o franceses e incluso sudafrica
nos que estuvieran allí para apo
yar al FNLA o a la UNITA a im
poner la contrarrevolución. 

Los cubanos. en Angola no co
bran sueldos, sufren las dificulta
des de la vida común dei pueblo, 
son trabajadores ejempJares, ac
túan con rnodestia, sin arrogan
cia o imposiciones. Es natural 
entonces que sean populares y 
queridos. 

En diferentes puntos dei país 
sentimos su identificación con el 
pueblo. A veces eran soldados de 
las F APLA que pedían que les 
tomáramos fotografias "para en· 
viar a unos camaradas en Cuba". 
o jovencitos de una escuela de 
Cabinda que nos contaban orgu
llosamente que el jefe dei grupo 
de Pioneros de su clase no estaba 
allí con ellos porque había viaja
do a Cuba. 

-;,Qué se necesHa para ir a 
Cuba?, les preguntamos 
- "Ser un buen Pi onero", nos 
contestan varios muchachos, ca
da ano explicando qué se debe 
entender por buen pionero: mi
litar en el grupo, estudiar, y no 
actuar corno un "kazucuteiro". 

No todo es petróleo 
en Cabinda 

No todo en esa pintoresca y 
rica provincia son pozos de pe
tróleo. Lon cabindenses, como 
los demãs angolanos, estãn lu
chando contra el tiempo perdido 
y buscan dinamizar la explota
ción de todas sus riquezas, co
menzando por las inmensas re
servas forestales de la província, 
ubicadas principalmente en la re-
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gión de Maiombe, en cierto sen
tido semejante a la selva amazó
nica. Los portugueses han dejado 
:ilguna infraestructura en ese cam
po. En general los propietarios se 
alejaron de Cabinda y jarnás re
lomaron. Las empresas estãn 
siendo administradas directa
men te por el gobiemo·o fueron 
entregadas a la gcstión obrera. 

Los aserraderos funcionan 
normalmente. La empresa/orna· 
rafrica riene casi doscientos o
breros, orgullosos de que la pro
ducción esté avanzando pese a 
las dificultades encontradas. 0-
tro gran aserradero, que también 
tiene una adelantada sección de 
fabricación de muebles, es el Cen
tro de Producción Jloji Ya Hen· 
da, cuyo nombre recuerda a uno 
de los mejores Comandantes dei 
MPLA, muerto en combate. 

En la carretera encontramos 
pesados camiones cargando ma
dera. El oficial Eduardo Neto, 
quien pese a sus 19 anos tiene 
una larga historia de lucha, nos 
dijo: "Usted debe haber leido 
por ah i que la explotación made· 
rera está bloqueada por la guerri
lla dei FLEC. Por favor cue11te 
cuti11tos camiones ha encontra· 
do, todos co11 madera de los bos
ques que e/los dicen haber ocu
pado". 

Además de petróleo y made
ra, Cabinda díspone de otras ri
quezas. El Comisariado Provin
cial está desarrollando un plan 
para mejorar la producción de 
café, yuca y cacao, frijoles y le
gumbres asi como para estimular 
la orga.nización comunal. Las 
F APLA colaboran con ese traba
jo instalando granjas y avícolas, 
algunas ya en producción. "Las 
actividades económicas de mies· 
tra provincia, nos dice el Vice-Co
misario Provincial Beia, están 
casi todas estatizadas o directa· 
mente en manos de los trabaja· 
dores. Aqui en la ciudad toda
via hay algunos comercios priva· 
dos pero ya no existen en Lasco· 
munas·~ 

El gobiemo de la Provincia se 
enorgullece de los logros alcanza
dos en la salud y la educación. 
Hay cinco hospitales funcionan
do y varios dispensarios, en los 
cuales trabajan médicos y enfer
meros angolanos y los cooperan
tes de la Misión Civil Cubana. En 
1977 el número de personas ~ten
didas será cuatro veces mayor 
que durante el último ano dei 
colonialisrn9. 

E! esfuerzo desarrollado en el 
campo educacional es inroenso. 
Cabinda está llena de escolares. 

No todo es petróleo en Cabinde: Centro de Producci6n Hoji Ya Henda 
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. ( . 
·~,., Los meudos. (menudos) como se :s:: llama aqui a los niilos. son vivos, 
~ p desenvueltos y ruidosos como la 
~ gente de su generación en cual
d quier parte del mundo. Hablan 
J ' corrienteroente el portugués, a
; demás del idioma local, el fiote. 

Van a la clase como pueden: 
bien o mal vestidos, con zapatos 
o sin ellos. pero va.n EI Partido 
se empena tanto en la educación 
que está siempre advirtiendo que 
"los padres que 110 111anda11 a los 
hijos a la escuela, estan colabo· 
rando con el FLEC''. 

El clima político en las escue
las es militante. Los profesores y 
alumnos se anticiparon a las au
toridades y cambiaron el nombre 
a los establecimientos quitándo
les los vestigios colonialistas. La 
Preparatoria es hoy "Eurico 
Go11ça/1•es." nombre de uno de 
los comandantes asesinados en el 
··putsch" contrarrevolucionario 
de mavo último en Luanda. An
tes la ·escuela se llamaba "Barão 
de Puma", en honor a un jefe lo-

cal que colaboró con los portu
gueses en los tiempos colonialcs. 
Eurico fue Comisario en Cabinda 
y era muy querido por el p\teblo. 
La escuela "General Sifri110 Mar· 
ques" (uno de los últimos gober
nadores de la colonia y que hoy 
desarrolla en Lisboa una pem,a· 
nente actuación anti-angolana) 
pasõ a ser "Xico/às Góme: Spen· 
cer ... un periodista y compositor 
que escribió el himno dei MPLA 
y posteriormente mu rió en la 
guerra. 

En Cabinda hay dos dirigen
tes naciouales dei Partido, el Co
misario Provincial, Mayor Kimba 
y el Jcfe Militar, Comandante 
Orlog. Kimba se empena mucho 
en ampliar la participación del 
pueblo en eJ Partido y en el Go
biemo. "Es de eso que ,llobum 
tiene miedo. De n11esrro ejem
plo", nos comenta un joven ca
p1tàn de las FAPLA que compar
te coo nosotros la mesa en el ho
tel. 

Dentro de la Gulf 
Rigoberto Sales, peruano, vie
JO lobo de mar, pese a sus es
casos cuarenta anos navega co
mo un pez en aquella maraiía 
de torres y boyas de localiza
ción. 

-,Cómo 11ino a dar a Cabinda? 
-Abrieron una especie de "vo-
luntario" en la costa latinoa
mericana dei Pacífico y un com
paiiero ecuatoriano y yo nos pre
sentamos y aqui estamos. 

, 11,Jucho trabajo? 
- Ahora que los helicópteros 
están parados, sornetidos a una 
inspección técnica, esto aquí 
está duro. Debemos atender 
a los petroleros que llegan conti
nuamente y asegurar en nuestras 
lanchas el trangporte de los em
pleados que sirven en las plata
formas. La más lejana está a más 
de doce millas de la costa. 

La primera sorpresa que recibi
mos en Cabinda es que sus po
zos de petróleo están todos en la 
plataforma maritima. ActuaJ
mente hay ciento treinta en pro-
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EI maesuo Rigoberto Sales, muy le
jos de su /lo natal, navega en las aguas 
de Cabinda 

ducción, con una media de 120 
mil barrilcs ai dia. Veinte mil 
menos de los ciento cuarentn 
mil que fue el mhimo alcanzado 
en el área. C'uando algunas obras 
de ampliación dei campo. ya pro
gramadas, se ejecuten, la pro
ducci6n diaria podrá alcanzar 
los doscientos cincuenta mil ba· 
rriles. 

• Quiere clecir que la 
prod11cció11 11c> se 1•i110 abajo 
como sr publica en e/ e:o:terior?, 
preguntamos a un funcionario 
de Relaciones Públicas de la 
Cabinda Gulf Oil. 
- En el período de transiciõn 
a la independencia estuvimos 
algún ticmpo parados, pero 
desde que reiniciamos la pro
ducción ésta es absolutamente 
nonnal. 

Y por qué 110 hay pozos e11 
tierra? 
-Todas las perforaeiones resulta 
ron negativas o antieconómicas. 
Tuvimos que abandonarias. 
-Esa es otra historia, nos confía 
otro de nuestros acompai1antes 
angolanos. Cuando instalemos 
aqui dentro nuestros directores 
veremos esto por dentro. Sabre
mos qué pasó con esos pozos en 
tierra que se abrieron y poste
rionnente fueron tapados. 
- Y las exportacio11es siguen 11or
males? 
-Sí, pero sólo en nuestra ofici
na en Luanda puede usted ob
tener da tos estad ísticos. 
-3.373.000 barriles fueron ex
portados el mes pasado, inter
viene un delgado dei MPLA de 
Cabinda, que sorprende al fun
cionaria de la Gulf con sus da
tos. "Obtuvimos estas cifras de 
dos ruentes", agrega. 
- 6 El personal ex tranjero se sien· 
te seguro? 
-Si, contesta el funcionario de 
la Gulf. 

Sin embargo en el exterior se 
divulga que ellos viven aqui aco
sados por el MPLA y bom bar
deados por los combatientes dei 
FLEC, aunque esto último sea 
un contrasentido. No parece ló
gico que el Gral. Mobutu, tan 
amigo de la Gulf, se interese en 
destruir sus campos petrolíferos. 
-Las informaciones aJ respecto 
no son verdaderas. Por aqui 
sólo una vez cayó un artefacto 
que parecia un obus. Tampoco 

•r 
li 
o 
I r 
U· 

a· 
d~ 
'e 

H 
a 
:r 
17 
Ó· 
\~ 



En los dias que lrabajan para 
la empresa, disponen de casas 
confortables, campos de golf,ci
ne y, para romper la soledad, 
cuentan con los helicópteros y 
las lanchas de la compaiiía que 
utilizan para pescar. Una pode
rosísima estación de radio los 
pone en contacto inmediato con 
Londres y la central norteameri
cana de la Gulf. 

Uno de los 130 pozos en las costas de Cabínda 

EI funcionamíento dei cam
po, nos fue explicado detenida
ment por técnicos de la Gulf. EI 
petróleo extraído de los pozos 
marítimos, con una profundidad 
de cien a seiscientos metros, es 
bombeado a tierra después que 
los gases son quemados en torres 
especiales alimentando las llamas 
que dan al ambiente un carácter 
mãs espectacular. Después de pu
rificado en las enormes instala
ciones de la costa, el petróleo es 
nuevamente bombeado a los 
tanques de una colina adyacente 
y de ahí baja por gravedad a los 
petroleros. Los depósitos tienen 
una capacidad de almacenamien
to d~ un millón y medio de ba
rriles. Pueden ser bombeadas por 
dia tres mil toneladas y uno de 
los navios de mayor porte que 
recibió petróleo fue un buque-

es verdadero que los directores 
y técnicos extranjeros sóló ven
gan aquí en helicóptero, y retor
nen posteriormente a Zaire una 
vez terminado su trabajo. 

Esa era una de las noticias 
que circulaban internacional
mente en el cuadro de la campa
na de descrédito contra Angola. 

Cabinda estâ separada de las 
demás provincias angolanas por 
el do Zaire (antig_uo Congo) y 
por una estrecha faja de tierra. 
de territorio zairense. Del otro 
lado dei río están los campos 
petrolíferos explotados por la 
Gulf Zaire, hermana menor de 
la Cabinda Gulf Oil y que la 
empresa de los EE.UU. aspiraba 
reunir en un solo complejo 
industrial, si la secesión de la 
provincia se hubiera consuma
do. 

La buena vida 
de los técnicos 

Los técnicos-casi todos ex
tranjeros- gozan de privilegies 
extraordinarios, que evidente
mente contribuyen a elevar 
los costos de producción. Unos, 
como por ejemplo los pilotos 
de los helicópteros, trabajsn 
durante catorce días y otros 

hasta sesenta, a1 fin de los cua
les son enviados de vacaciones 
a sus países de origen que pue
de ser Inglaterra, Estados Uni
dos o Australia, con todos los 
gastos pagados por la compaiifa. 

La entrada a la transnacional petrolera, una barrera diffcll de franquear 



En la entrada da la ~ona industrial de la Gu/f, ya en "cerritorio reserviJdo", la 
bandera de la República Popular de Angola flamea ai lado dei emblema de la 
rransnacional 

tanque de 116 mil toneladas, 
cuya entrada en el campo consti
tuyó un acontecimiento destaca
do. 
-, Cómo ve el futuro de la Com
paíiía aqui en Angola? 
-Ud. sabe que se están realizan
do negociaciones con el gobier
no y de eso dependerá naturaJ
rnente nuestro destino. 

Los tiempos son otros 

-Ellos están perdiendo la arro
gancia, nos comenta el amigo an
golano. Usted no puede imaginar 
lo que era esto. Realmente un 
enclave extranjero. Hasta hace 
poco nos negaban un barril va
cío. Nunca estaban dispuestos a 
ninguna colaboración con las au
toridades de Cabinda. 

rante el colonialismo, cuando el 
jefe de la Gulf venia aqui, era 
como un feriado. Recibimientos 
en el aeropuerto, homenajes de 
las autoridades portuguesas, al
muerzos y cenas. Hoy Uega 
discretamente , entra en el co
che de la empresa y nadie se 
entera de su presencia. fnsisto : 
los tiempos son otros. 

Dentro de la ciudadela 

Aún as{, con los cambios 
producidos, no fue fácil penetrar 
en la Gulf, instalada en una es
pecie de ciudadela en aquel be
llo rincón de la costa occidentaJ 

africana. Fueron necesarias ór
dcmes expresas dei gobiemo de 
Luanda y de la admínistraci6n 
de Cabinda. Como las órdenes 
eran perentorias y la visita se 
tomó inevitable nos ftiaron la 
hora en que los trabajos de las o
ficinas habían cesado. 
- No, dice nuestro colega Anto
nio Sousa, delegado dei Departa
mento de Orientnciôn Revolu
cionaria del MPLA, quien nos 
acornpanaba en la visita. Estos 
periodistas tienen penniso dei 
gobiemo para ver lo que deseen 
en la hora que lo decidan. 

Las instaJaciones administrati
vas de la empresa son modestas 
y funcionan en un pabeUôn de 
madera JnUY ex.tenso, con aire 
acondicionado. En algunas salas 
funcionan aparatos a través de 
los cuales los técnicos extranje
ros controlan e! trabajo en los 
pozos. Por una de esas parado
jas del capitaJismo, la pequena 
refineria instaJada en el campo 
es sólo para fuel oil. El petró
leo que Cabinda consume/ va 
primero aJ exterior, es re ina
do y regresa transfonnado en 
gasolina. 

Los signos de la soberania 
de Angola ya eran en aquel 
momento visibles. En la en
trada dei complejo indus
trial, aJ lado de la bandera 
de la GULF, fiarneaba la dei 
Estado Angolano y dentro 
dei campo, protegiéndolo contra 
sabotajes, ya operaba un destaca
mento de la policía nacional, en 
función las 24 horas dei día. 

;.Yahora? 
-Ahora los tiempos son otros. 
Ellos saben que ya controlamos 
el 61 por ciento de la empresa 
de diamantes, que vamos a ini
ciar el proceso de nacionaliza
ción de la Gulf, que más tarde 
o más temprano será totalmente 
nuestra. 

En la frontera crítica 

-;,Usted vió aquel norteameri
cano que viajó en el avión que 
lo trajo a Luanda? 
-Mire, la verdad no me fijé. 

-Pues. bien. Era Mr. Smith. el 
"chefao" (el gran jefe) de la Ca
binda Gulf Oil en Luanda. Ou-

., ' • .,. ., • •, : r "" - • 

Muy temprano por la mana
na dejábamos la ciudad rumbo a 
la frontera dei Yema. Entre el 
perímetro urbano y esa área crí
tica del territorio angolano la 
distancia es de apenas 17 kilóme
tios. El dictador de Zaire, gene
ral Mobutu, debe haber pensado 
muchas veces que un recorrido 
tan pequeno no constituiria un 
problema mayor para sus bata
llones blindados estacionados en 

la frontera. Hoy, seguramente ya 
no piensa así. Y tiene motivos 
para ello. 

Sea como sea, no es posible 
vivir en Cabinda aislado de una 
realidad concreta: la ciudad estã 
apenas a un tiro de caiión de la 
artillería enemiga, si las F APLA 
(Fuerzas Annadas Populares de 
Liberación de Angola) le dieran 
la oportunídad de operar libre
mente. 



En Cabinda no vimos esos 
ranchos miserabltis tan comunes 
en casi todos los países dei Ter
cer Mundo. A lo largo ele la ca
rretera asfaltada, casas de made
ra - Y algunas pocas de ladrillo
techadas casi siempre con paja o 
con fibrocemento emergen gra
ciosamente entre los cocoteros 
que cubren gran parte de la pro
vincia. En algunas casas, viejos 
cabindenses tejen SI.IS redes ele 
pesca mientras las mujeres se de
dican a sus labores domésticas o 
transportan bultos en sus cabe
zas, una prãctica tan comím en 
los países africanos ai sur del Sa-
harn. . 

En aquel ambiente bucólico y 
apacible, de un típico sabor tro
pical, lo que menos se podria 
pensar es que estamos entrando 
en un ãrea pennanentemente ex
puesta a incaJculables riesgos mi
litares. EI oficial de las F APLA 
que comanda la patrulla que nos 

acompaiia nos llama a la reaJidad 
de que no estamos en un paseo 
turístico por regiônes exóticas. 

"Nuestrus fuerzas ejercen un 
absohuo dominio sobre el terri· 
torio de Cabinda. 1/an rechazado 
ejemplarme11 te todos los ataques 
)' µrovocaciones enemigas. Pero 
eso 110 significa que desde desta· 
ca111e11 tos avanzados de la fronte· 
ra no nos puedan alcanzar con su 
artilleria. Por eso mismo, el área 
que estamos recorriendo es de 
seguridad y los camaradas nalu· 
ralme111e tienen que somererse a 
las normas reglamentarias. No se 
aparcen de la carretera y só/o 11-
se11 las cá muras fotográficas con 
permiso pre11io." 

En medio dei recorrido otro 
vehículo se sumô aJ nuestro. Los 
trámites para el trânsito en los 
puestos in tennedios, propios de 
las zonas militares, estaban a car
go de oficiales de 1a patrulla. 

En el puesto fronterizo de 

Yema ya tenían, naturalmente, 
ôrdenes a nuestro respecto. lóve
nes uniformados, con sus ame
tralladoras en las manos, nos die
ron, de manera fraterna y caiu ro
sa, la bienvenida al destacamen
to que cubre la línea divisoria. 

El ambiente en el puesto de 
Yema era tranquilo y pacífico. 
Las edificaciones que abrigan las 
unidades angolanas son sólidas, 
rodeadas de cocoteros, pero no 
tienen el caracter rígido de los 
cuarteles a los que estamos llabi
tuados. La frontera estã delimi
tada por una barrera pintada de 
rojo y blanco, que interrrumpe 
la carretera. Militares uniforma
dos y bien pertrechados vigilan 
las dos extremidades de la barre
ra, en comunicaciôn permanente 
con otros camaradas que guame
cen los distintos puestos de esa 
área fronteriza. 

Dei otro lado, a unos cincuen
ta metros, está el primer cuarteJ 

La fronrera. A la izquierda et puesro angolano. A ta derecha, demJs de la barrera, el primer cuarrel zairense 
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"ij avanzado del ejército de Zaire, 
3 una casona amplia, igualmente 
~ bien edüicada. No se ve ningun 
=: militar zairense ni denrro n.i en 
~ los alrededores de ese puesto .. 

-, Y dónde se merieron?, pre
guntamos. 

Hace tiempo que no 
permanecen en el puesto. Sólo 
aparecen con cierta frecuencia 
para hacer Ia limpieza. fmagina
mos que se han replegado a 
posiciones mãs en la retaguardia. 
Desde que rechazamos sus úl
timas provocaciones, conside
raron mãs prudente guardar 
distancia. Estamos, pues. con el 
ambiente tranquilo, como uste
<les pueden ver ... 

El puesto fronterizo es una 
especie de cuna en territorio zai
rense y, sobre todo a Ia derecha 'f,;,/;/:;~ dei puesto, la frontera se extien

transnacio de porvarios kilómetros muy cer-
ca de la carretera. Mientras con
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versábamos recostados a la barre
ra fronteriza, una gallina cruza 
hacia e) lado de Zaire. 

Un compaiiero de la comitiva 
plantea ai comandante un proble
ma que seguramente no figura en 
los manuales castrenses: 

- i Y si la gallina pone un /me
ro dei orro lado? 

- Mire, estas gallinas son muy 
indisciplinadas, seiiaJa el coman
dante. Se pasean mucho por el 
otro lado. Cuando hay soldados 
de Zaire en el puesto, recogemos 
los huevos porque ellos están 
viendo que no se trata de una 
provocación. Pero ahora es dife
rente. Como ellos no están cerca, 
pueden creer que estamos inva
diendo Zaire y entonces Ias co
sas se complicarían. 

-Lo mejor es conc-ientizar la 
gallina para que no cree estos 
problemas, dice en tono de 
broma aJguien de la rueda. 

El enemigo 
está neutralizado 

Divua es un joven de cerca de 
veinte anos que ejerce las funcio
nes de comisario político de Ia 
unidad. Pese a su juven tud es un 
cuadro conciente de sus respon
sabilidades, ideológicamente cla
ro y madurado en la lucha. 

0 

"Hoy estamos con e/ ambienre tranquilo, como usredes pueden ver. Pero 
no duden que si nos atacan los rechazaremos emJrgicamente" 

-1, Qu1ere decir que e/ enemi
go ya atacó esta region y las á 
reas fronterizas cercanas ;, 

- Atacó aqui también. 
-,Aqui mismo donde esta-

mos? 
- También aqui. 
-Esperemos por lo menos 

que hoy esrén con la punteria 
para otro lado. 

-Ac-tualmente el enemigo es
tá neutralizado. 

-,tCuá/ fue e/ período más di
fícil para e sra área? 

-EI 11 denoviembrede 1975. 
Dia de la independencia. 

- tEI ataque fue por aqui? 
- Si, por aquí donde estamos. 
- Como este episodío ya es 

historia y no más un secreto mi
litar, 1,nos podria hacer una des
cripción de esa ofensiva? 

- EI enemigo atacó desde sus 
posiciones en Zaire. Primero lan
zó obuses y después atacó con 
sus unidades de infantería. Nues-

tras fuerzas dieron una respuesta 
categórica, haciéndoles retroce
der desordenadamente hacia 
dentro dei territorio de Zaire. 
Nos quedamos en la línea fron 
teriza que era la posición que 
nos fue oeterminacla. 

-1, los soldados que partic1-
pan de esas operaciones son .fá
cilmente ide111if[cables como zai
renses o ~·ienen como si fueran 
guerrilleros de/ FLEC? 

- No. Son unidades militares 
de Zaire. Soldados unüormados. 

- Y la aviación, ,qué papel 
juega en este frente? 

- Realiza frecuentes provoca
ciones sobre nuestra frontera. 
Naturalmente, no podemos re
conocer la nacionalidad de los 
aviones, pero invariablemente 
proceden de Zaire. 

, Cómo están los combatien
tes que se enc11entra11 aqui? 

-Nuestros militare~ están a
qui, como en el resto dei país, 



preparados ideológica política y 
militarmente. 

Jmpresiona lo jóvenes que son 
los cuadros militares aqui ... 

- Nuestrn juven tud ha alcan
zado en la lucJtn por la indepen
dencia una gran madurez y con
ciencia revolucionaria. Estamos 
todos empenados en la preser
vaciôn de nuestra soberania y en 
la defensa de nuestro territorio. 

- , Y el trabajo político en es
ta área? 

-Desarrollamos aqui un in
tenso trabajo político, gracias al 
cual cada d{a es más elevada la 
conciencia de nuestros camara
das. 

-1,Ese trabajo se exLiende a 
las poblaciones civiles o es una 
actividad exclusiva dei movi
mienro? 

-El movimiento, la poblaciôn 
y nosotros formamos una sola u
nidad y el trabajo es conjunto. 

- tCree que e/ peligro mayor 
ya pasó aqui? 

-Es evidente que el peügro 
aún nos rodea. Ustedes pueden 
constatar que nuestro vecino, 
Zaire, no desiste de violar nues
tras fronteras. Aquí mismo, don
de estamos, hemos sido blanco 
de esas provocaciones. 

-Vamos a suponerque en este 
mismq momento se desencade-

Divua: "Nuesrros militares están pre· 
parados ideológica, polftica y milirar
mente" 
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11ase uno de esos ataques zairen
ses. , Como encararian ustedes la 
situación? 

- Los derrotaríamos rápida
mente. AI enemigo le falta la 
moral combativa. No saben por 
qué lucban. No sería de extranar 
que eligiesen este exacto mo
mento para atacamos. Intenta
rían desmoralizamos militar
mente en un momento en que 
estamos todos muy alegres y fe
iices de recibir la visita de uste
des que sabemos que vienen de 
muy lejos para vemos y conocer 
esta frontera de la que se habla 
mucho internacionalmente. Pero 
este momento cordial que esta
mos viviendo no nos impedida 
curnplir con nuestro deber y re
chazarlos enérgicamente. 

- Muchas gracias. Cualquier 
periodista que visite este puesto 
110 puede dejar de comprobar 
que ustedes sabrán defender efi
cazmente la soberania angolana 
en esta área crítica que les cabe 
guarnecer. 

Este joven comisario político 
tiene apenas veinte aiios. Es na
tural de Luanda. "Yo era 1111 es
tudiante que en determinado 
momento senti que mi deber era 
juntarme ai MPLA para luchar. 
por la independencia de nuestra 
Patria. /111 i de casa y me enrolé 

Nero: "Jamás e/ enemigo tendrá un 
palmo de esta província" 

en las fílas de las FAPLA. Hice el 
curso para cuadros políticos y 
me tocó la honrosa tarea de ser 
designado para Comi!ario en esta 
zona, nos declara. 

"Les mandaremos 
candeia" 

Se acerca al grupo Zeca, un 
joven cuadro que nos había sido 

. presentado como el comandante 
de este destacamento de fronte
ra. Ni por el uniforme, ni por la 
juventud se distingue de los de
más camaradas. 

- Usted, como comandante 
de una unidad de tanta responsa
bilidad como ésta, ,considera 
sus [uerzas suficientemente pre
paradas como para derrotar ai 
enemigo? 

- Realmente nos considera
mos muy fuertes. Pero el enerni
go tarnbién es fuerte. Lo que nos 
distingue es el objetivo de nues
tra lucha: nosotros defendemos 
los intereses de nuestro pueblo. 
Sabemos cuál es nuestro deber, 
conocemos perfectamente el te
rreno en el que actuamos y les 
mandamos candeia (fuego) cada 
vez que ellos nos provocan. 

- Las agencias de información 
de los paúes capitalistas hacen 

Zeca: "Nosotros defendemos los ince
reses de nuestro pueblo" 
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E/ petr6/t10 y la madt1111, /1ts dos grandes riquu•s de 
~binda arraen a las rransnacionales 

creer que los enemigos de Ango
la penerran sin dificu/tades en es
te te"itorio, , quê nos puede de· 
cir ai respecto? 

- Le aseguro que eso no es 
verdad. Algunas veces ellos han 
intentado infiltrarse. Pero siem
pre fracasan porque nosotros 
controlamos totalmente el terri
torio. 

- Quiere decir que usted está 
seguro que e/ enemigo no tüme 
chance en sus operaciones en es
ta región ... 

- Nosotros sabemos por qué 
tomamos las armas. Luchamos 
por amor a nuestro pueblo y por 
eso no le tememos al enemigo, 
aunque sea numérica o técnica
mente superior a nuestras fuer
zas. 

" Desde los siete anos 
en la tocha 

Eduardo Neto - oficial de las 
FAPLA destacado en Cabinda, 
quien nos acompaiia en esta visi
ta a la frontera- es un "viejo" 
combatiente a pesar de sus dieci
nueve aiios. El nos cuenta su his
toria: 

-Soy natural de Luanda, 
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donde permaneci hasta los siete 
a.fios. En 1965 hui con varias 
primos para Zaire. Estuve algún 
tiempo en una buala (población) 
fronteriza y desde alli Uegamos a 
Kinshasa. En 1969 fui para Bra
zaville. En Congo, y ya como 
Pionero dei MPLA me matriculé 
en la escuela dei movinúento en 
el interior de aquel país. Dividia 
el tiempo entre la escuela y tra
bajos de cooperación con la lu
cha armada en el Frente Norte, 
de Cabinda. Participé de muchas 
m1S10nes. bn 1 !>174 mgresé a las 
FAPLA, donde pennanezco, 
ahora destacado a la província de 
Cabinda. 

- 1,La gue"a de /iberación en 
esta región le parece muy dificil? 

-Hubo momentos muy du
ros, que nuestras fuenas supie
ron superar. 

- 1, Confia usted, Neto, que e/ 
enemigo no logrará separar Ca
binda de Angola? 

-Tengo certeza absoluta. No 
hay ninguna duda. Cabinda es 
parte integrante de Angola y ja
mãs el enemigo tendrá un palmo 
de esta província. 

Tomamos el puesto de Yema 
como modelo por ser el mãs pró
ximo de la zona urbana de Ca
binda y consecuentemente el 

mãs expuesto a los ataques dei 
ejército de Zaire. Todos los testi
monios recogidos allf son coinci
dentes. Pero esa decisión inamo
vible de bloquearle al enemigo el 
acceso al territorio nacional an
golano y derrotaria militarmente 
no se encuentra s6lo en )'ema si
no tarnbién a lo largo de toda la 
frontera de la província. Un 
com batiente de las F APLA nos 
decía que su esperanza era que 
cuando el ataque zairense fuera 
de mayor envergadura no recibie
ra órdenes de quedarse en la 
fron tera como en otras ocasio
nes. "Si avanzamos más profun· 
damente en las posiciones de 
Zaire, desde donde lanzan sus 
ataques, e/los lo pensarán dos ve
ces antes de volver a atacarnos," 
nos declaraba. 

El petróleo, la madera y otras 
riquezas de Cabinda ejercen so
bre las transnacionales, que ac
túan a traves dei gobiemo de 
Mobutu, una irresistible fascina
ción. No se debe esperar que ce
cen fácilmente sus intentos de 
dominar Cabinda aun cuando 
entre ellos y las riquezas que co
dician se yergue un pueblo en 
armas, decidido a defender la 
Revolución y la integridad na
cional. e 



ZIMBABWE 

Solución por el fusil 
Robert Mugabe, uno de los 
presidentes dei Frente Patriótico, 
declara a 11Cuadernos dei Tercer 
Mundo" en Maputo que e/ ob
jetivo fundamental de su /ucha es 
expulsar de su patria ai colonialis
mo y ai imperialismo. Le parece 
ilógico que britânicos y nortea
mericanos quieran cometer ese 
"suicidio". E/ dirigente zimbab
weno advierte a los latinoame
ricanos, principalmente a los 
bolivianos, sobre los peligros de la 
proyectada inmigrac,on de 
rhodes ianos biancas. 

Beatriz Bissio 

obert Mugabe, quien 
junto con Joshua Nko
mo, copreside el Frente 

Patriótico, la organización na
cionalista zimbabwena que lucha 
contra el régimen de minoría 
bianca de Rhodesia, nos conce
dió la siguiente entrevista en La 
sede dei Frente en la capital 
mozambicana. Las declaraciones 
de Mugabe cobran mayor actua
lidad en momentos en que 
Mozambique es víctima de agre
slones por parte de merce
narios rhodesianos que ya han 
causado gran número de vícti
mas entre los refugiados zimba
bwenos y la población civil 
mozambicana. 

-,Cómo está evolucionando 
la situación en Zimbabwe des
pués dei rechazo del plan a11· 
glo-norteamericano por parte dei 
Frente Patriótico? 

-Presentaremos nuestra pro
pia propuesta a los británicos. Si 
ellos responden que no estãn sa-

No. 17 / diciembre de 1977 

tisfechos coo los aspectos funda
mentales de nuestro proyecto, 
entonces naturalmente los britâ
nicos no pueden esperar que no
sotros aceptemos su propuesta. 
Si esto ocurre, nosotros no tene
mos por qué detener la lucha ar
mada. La guerra continuarã has
ta que la victoria sea alcanzada. 

-Gran Bretaiia aparece como 
el principal interlocutor en las 
negociaciones diplomáticas sobre 
e/ futuro de Rhodesia. iConside
ran ustedes que tiene fuerza co· 
mo para imponer acuerdos a Ian 
Smith o hacer cumplir determi· 
nadas condiciones? 

-Aisladamente los británicos 
no tienen ese poder. No pueden 
imponer sus propuestas. Tienen 
condiciones para recurrir ai po
der de Estados Unidos y de o
tros aliados. Juntos podrían 
sacar a Jan Smith dei poder, si 
quisieran. Pero ese no es el pro
blema fundamental. Para noso
tros, de lo que se trata es de ex
pulsar ai imperialismo y al colo
nialismo. 

- ,No le parece ilógico que 
los imperialistas quieran sacar ai 
imperialismo de Zimbabwe? 

- Sí lo es. Es difícil creer que 
los británicos y los norteameri
canos cometan ese suicídio. 

- Hay una tendencia entre los 
combatientes de Zimbabwe, par
ticularmente los dei Frente Pa
triótico, a considerar negativa 
una paz e11 este momento ... Mu· 
chos consideran que seria más 
importante para Zimbabwe que 
la guerra prosiguiera. 1,Cómo 1•e 
ese problema? 

-No estamos luchando sólo 
por alcanzar la victoria militar. 
Estamos luchando por revolucio
namos nosotros mismos. Por 
transformar nuestra nación. De 
modo que esta lu..:ha se traba en 
dos dimensiones. Prin1ero por la 
liquidación dei colonialismo y el 
neocolonialismo y segundo por 
transformar a Zimbabwe en una 
nación revolucionaria. 

La revolución tiene etapas de 
desarrollo y los que participan 
en la lucha se vuelven rrrãs y más 
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En las p/snt:aciones de tabaco. una 
cultivadora con su tarjeta de idsntifj. 
caci6n. 

militantes, más y mãs revolucio-
narios. Ese es el proceso. 

-,De modo que la paz no se
na con1•eniente en este momen
to ? 

-La paz con una verda<lern 
mdependenc1a no ~s inconvenien
te 

La paz con una soluci6n neo
colonialista, no sc:.na paz en ab
soluto. Sena una victoria d<!I im
perialismc. 

-La imp;c~.im que se tiene 
en América Latina es que el go
biemo de Smith está montando 
un poderoso aparato militar que 
lo transformaria en una especie 
de Israel africano. 

-Efectivamente, están utili
zando en el ejército gente prove
niente de todas partes del mun
do: norteamericanos veteranos 
de la guerra de Vietnam, israelíes, 
sudafricanos, y mercenatios de 
muchas naciones. De esta mane
ra montan un poder basado en la 
fuena militar. Pero no importa 
que tecnologia militar, quê fuer
za tengan. En el largo plazo -o 
tal vez en el corto- vamos a 
triunfar. Triunfaremos porque 
nuestra fuena radica en nuestro 
pueblo. Movilizarnos ai pueblo 
para la lucha y también en la lu
cha. Nuestro pueblo no es débil. 

La moral dei ejército regular 
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de Smith es bl\ia. Los rh.odesi:i
nos están Uéndose dei país por 
miles. las bajas que les provoca
mos son cada vez más, la econo
mía rhodesiana estã en crisis y la 
com binación de todos estos fac
tores dará la victoria ai pueblo. 

-i.Se puede hablar de âreus li
beradas en Zimbabwe? 

- Bueno, hay zonas de opera
ciones que estamos intentando 
transformar en áreas liberadas. 
Pero no se puede hablar todavfn 
de áreas liberadas donde los sol
dados rhodesianos ya no puedan 
entrar. 

Podreruos decir que nuestras 
zonas de operaci6n estarân libe
radas cuando hayamos estableci
do bases donde el pueblo esté or
ganizado en unidades autosufi
cien tes, con su propia adminis
traciôn, su propio abastecimien
to y capacidad de defensa contra 
cualquier agresi6n dei enemigo. 

Pero hay muchas ãreas de las 
que estamos expulsando total
mente a los granjeros colonos. Al 
abandonar los colonos rhodesia
nos el área, todo lo que queda 
por hacer es organizar ai pueblo 
bajo alguna forma de adminis
tración y movilizarlo para la lu
cha. 

-Hay la impresión de que Su· 
dá/rica va a defender a Rhodesia 
hasta las últimas consecuenciaJ. 
, Cree 1,sted que la participación 
sudafricana en e/ conf/icto rlio
desiano podria incrementarse 
aún mâs? 

- De hecho Sudáfrica está sos
teruendo la guerra, apoyando la 
economia rhodesianá y enviando 
armas y hombres, que llegan a 
Rhodesia como "voluntarios". 

- Identifica usted a algún sec
tor dei partido de lan Smith 
proclive a aceptar la independen
cia total de Zimbabwe, o el diá
logo con el Frente Patriótico. 

- No Creo. No creo que quie
ran discutir con nosotros. Pero 
nosotros tampoco queremos dis· 
cutir con ellos. Queremos derro
tarlos. 

- ,Existe una burguesia negra 
que pudiera ser interlocutora de 
una falsa independencia? 

-Sí. Eso es posible. Y es lo 
que en realidad sucede. Hay una 
pequeiío-burguesía negra. Gente 
como Muzorewa, Sithole y jefes 
tradicionales, son utilizados. 

Trabajan para cl gobierno y cs
tán siendo alentados para desem
penar ese papel. 

Pero no log,arán orrebatamos 
la victoria. Estân dei lado dei 
enem4!0 y se vuelven parte de él 
y entonces como tal están siendo 
y serán combatidos. 

Estrategia y láctica 
de los Estados Unidos 

, Cómo 1•e la 1111e11a diploma· 
eia, la actual estrategia norteame
ricana en e/ co111i11e11te? 

- La administración Carter ha 
declarado que su política hacia 
Africa dei Sur es distinta de la 
política de Ford, pero en la rea
lidad no vemos ninguna diferen
cia. La diferencio es un problema 
táctico. Algunos ajustes estraté
gicos. Pero los objetivos son los 
mismos. 

Carter está utilizando a An
drew Y oung, un negro, tratando 
de enganar a los pueblos de Afri
ca, de inducirlos a crner que 
ahora hay un cambio de política, 
pero en los hechos la política si-
gue siendo la misma. . 

Hace pocassemanasen Nigeria 
y aquí en Maputo, en la Confe
rencia de las Naciones Urudas en 
apoyo de Namibia y Zimbabwe, 
Young sostuvo que hay un méto
do para combatir el apartheid 
que es la no--violencia. Pero esto 
es lo que nosotros hemos hecho 

"Nuestra CJJusa es tan nftida que me
rece la solidarldad de los pueblos" 

l-



durante ai\os. Tratábamos de 
combalir el imperialismo con las 
manos vncias. Y lodo lo que ob
tuvimos fue más sufrimienlos pa
ra nucstro pueblo, más crueldad, 
más opresi6n. 

Y sin embar~o Young nos di
ce que no peleemos, que hable
mos y negociemos. Los norte
americanos y los britânicos cstán 
planeando, de una manera muy 
hábil, consolidar sus posiciones 
de dominación. 

De manera qut los blancos es
tán muy feiices de tener un hom
bre como Young que los puede 
ayudar a consolidar sus posicio
nes en el Africa austral, retener 
sus in tereses económicos y en
frentar el proceso revolucionario 
en el que estamos comprometi
dos. 

Por eso sostenemos que Wa
shington s6lo ha cambiado sus 
métodos, mientras que los obje
tivos siguen síendo los mismos 
Pero están condenados a fracasar. 
No importa qué táctica usen. 
Somos concientes de estas tácti
cas y las combalimos. 

/Jl Frente Patriótico es una 
coalición de dos grupos indepen
dentistas, el ZA VU )' el ZAPU. 
Se especula mucho er. Europa y 
en América Latina sobre que los 
mo1•imientos están próximos pe
ro no unidos. Usted y Joshua 
Nkomo son los dos presidentes 
de ese mo~·imiento y por lo tan
to sería importante que nos ha· 
biara ai respecto. 

-EI Frente Patriótico fue for
mado a fines de diciembre dei 
ano pasado porque sentimos que 
política y militannente debía
mos reunir a las únicas dos orga
nizaciones que tienen ejércitos y 
que Juntas pueden consolidar el 
proceso de la lucha revoluciona
ria. 

Creemos que la uni6n en un 
solo ejército, con un comando 
único, acelerará la caída dei régi
men rhodesiano. Pero tenemos 
que ser cuidadosos y medir cada 
paso hacia la unificación. Ambas 
organizaciones existen desde ha
ce catorce anos, casi quince. Y 
naturalmente los militantes han 
desarrollado sentimientos pro
pios hacia su organización en el 
curso de la lucha. A medida que 
damos pasos hacia la unificación 
debemos cuidar de conducir con 

Los mercenarlos de Smith: "La moral dei cjérciro regulares baia" 

nosotros, en cada etapa, a todas 
las fuerzas que podamos. 

- iCree que todavia tardará 
mucho la independencia real de 
Zimbabwe' 

- Estamos peleando una gue
rra que podría resultar en la inde
pendencia genuína en un plazo 
no muy distante. Pero esa inde
pendencia tendrá que resultar de 
nuestra acción y no de ciertos 
movimientos diplomâticos que 
se están intentando. Creemos 
que la única solución real que 
puede conducimos a la VP.rdade
ra indepcndencia es la que surge 
dei fusil. No hay solución por ne
gociaciones. 

Advertencia 
a los latinoamericanos 

- Se ha dicho oue miles de 
rhodesianos se trasladarían a 
América Latina y, por supuesto, 
los pueblos laiinoamericanos es
tán analizando esa alternativa. 
Nos gustaría que trasmitiera ai 
pueblo latinoamericano y princi· 
paimente ai de Bolivia -donde 
iria e/ grueso de la inmigración
su experiencia con este tipo de 
colonos. 

Son los pueblos de América 
Latina los que deben decidir qué 
tipo de inmigrantes recibir o re
chazar. Yo sólo puedo decir esto 
sobre los rhodesianos blancos: 
Son racistas. Son capitalistas. 
Son extremadamente egoístas en 
muchos aspectos. Y están acos-

tumbrados a un estilo de vida 
que no pueden togar en ninguna 
otra parte del mundo. Necesitan 
una legjón de sirvientes: uno pa
ra limpiar el auto, otro para el 
jardín, uno para la cocina, otro 
para las recámaras, otró para los 
niiíos. Muchos. 

No pueden hacer su propio 
trabajo en su propia casa. Consti
tuyen una población sobre la 
cual cualquier país deberia pen
sar mucho antes de aceptarlos. 

- Establezcamos que esta po· 
lítica de "importar" rhodesianos 
no la trazaro11 los pueblos sino 
alg,mos gobiernos. i Qué sugeren
cia haría a los latinoamericanos? 

-Los latinoamericanos tienen 
una gran tradición de lucha por 
la libertad. Son humanistas. La 
causa de la libertad por la que 
nosotros estamos peleando es 
una causa universal. Y llamamos 
a todos los pueblos de América 
Latina a fortalecer esta tradición, 
que tiene muchos aspectos en 
común con Africa. Nosotros so
mos discriminados, oprimidos en 
todas las formas posibles. Hemos 
perdido nuestro derecho a la de
terminaci6n en nuestro propio 
país. Nuestra causa es tan nítida 
que merece la solidaridad de los 
pueblos y de muchos gobiemos 
latinoamericanos. Y estaremos 
fetices si continuamos recibiendo 
de manera creciente su apoyo 
material, moral y diplomático 
que acelerará nuestra victoria pa
ra toda Ili humanidad. e 
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Somalia hoy 

[L a experiencia revolucio
naria de Somalia conci
tó siempre gran apoyo 

en el campo antimperialista. En 
diferentes oportunidades nos he
mos referido a los apreciables a
vances internos y a su coherente 
posición internacional, alineada 
con las fuerzas progresistas. 

En varias ocasiones el gobier
no somali resistió firmemente 
presiones imperialistas, directas 
o a través de países reaccionarios 
árabes y africanos. 

Cuando Ia reivindicación dei 
Frente de Liberación de Somalia 
Occidental de reincorporar el 
Ogadén a la nación somali, se 
convirtió en una guerra abierta, 
apoyada por el régimen de Moga
discio, gobiernos y grupos poli
licos que tradicionalmente ha
bían encarado con simpatia esa 
aspiración manifestaron sus apre
hensiones por el peligroso rumbo 
que tomaban los acontecimien
tos. Nadie podría dudar que el 
conflicto así planteado evolucio
naria inevitablemente bacia una 
guerra con Etiopía, cuyas conse
cuencias para el gobierno y Ia 
revolución somalíes serían muy 
adversas. 

Estos temores se confirmaron. 
Somalia está enfrascada directa
mente en una guerra con su ve
cino, se aisló de sus aliados y ami
gos de Africa y se torna cada dia 
más dependiente dei apoyo y de 
la consecuenta alianza con los 
países occidentales y los gobier
nos reaccionarios de Africa y 
Oriente Medio. 

La ruptura de relaciones diplo
máticas con Cuba y la denuncia 
del Tratado de Amistad y Coope
ración con la Unión Soviética 
fueron resultados previsibles de 
esa escalada, aun cuando no ha
ya sido ese el propósito inicial de 
Mogadiscio. 

El gobierno somali justificó 

su conducta acusando a la URSS 
de entregar armamentos a Etio
pía, y a Cuba de ayudar militar
mente aJ régimen de Addis Abe
ba. La acusación no resiste un 
análisis responsable. Derrocado 
el emperador Haile Selassie, era 
natural que el nuevo régimen 
etíope, de signo diametralmente 
opuesto, recibiera la ayuda de 
los países socialistas y revolucio
narios, sobre todo cuando se a
bria paso a una via progresista y 
era, por eso mismo, blanco de 
sucesivas agresiones externas y 
de maniobras internas desestabi
lizadoras. 

En Mogadiscio se conoce per
fectamen te esa situación. Mucho 
antes que Etiopía - cuando estu
vo asediada por la contrarrevolu
ción interna y la presión reaccio
naria internacional- Somalia se 
apoyó en la URSS y otros países 
socialistas para resistir el cerco. 

En diferentes oportunidades, 
inclusive en declaraciones a Cua· 
demos dei Tercer Mundo, el pre
sidente Siad Barre presentó esa 
cooperación como un modelo 
ejemplar de solidaridad revolucio
naria. 

La ayuda socialista a Etiopía 
ha sido mucho menos relevante 
y los armamentos o la coopera
ción militar no le fueron otorga
dos para una eventuaJ guerra con
tra Somalia sino para que Etio
pía, empenada en un evidente 
cambio revolucionario, pudiera 
resistir a la agresión imperialista, 
desencadenada principalmente a 
partir de Sudán. 

En cuanto a Cuba, ni siquiera 
las agencias de espionaje de Esta
dos Unidos o Europa Occidental 
se animan a afirmar, como se ha
ce hoy en Mogadiscio, que haya 
tropas cubanas en Etiopía. Un 
estudio de la CJA, recientemente 
publicado, sobre Ia presencia 
cubana en Africa, se refiere a la 
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cooperac1on dei gobierno de La 
Habana con Etiopía, pero la li
mita a algunos centenares de téc
nicos, casl todos integrados en 
una misión sanitaria. Es evidente 
que si Addis A beba hubiera reci
bido el armamento soviético dei 
que se hace tanto alarde y si exis
tieran unidades cubanas comba
tiendo en el Ogadén, otro seria 
el resultado de las operaciones 
militares en la región. 

Contra la opi11ión de muchos 
otros países africanos progresis
tas, Somalia insiste en que no 
hay un proceso revolucionario 
en Etiopia y centra en este anãli
sis la defensa de su actitud en el 
confiicto desencadenado en el 
Ogadén. 

Sin embargo, cualesquiera 
sean los reparos que se puedan 
hacer al gobierno de Addis Abe
ba, las posibilidades de una solu
ción negociada sobre la región 
disputada serán infinitamente 
mayores con este gobierno que 
con cualquier régimen reacciona
rio instalado en Etiopía. 

Transferida la solución dei 

• 



problema territorial a la guerra, 
el gobierno de Somalia pierde el 
margen de posibilidad de hacer 
avanzar, a través dei entendi
miento o la negociación, su pro
yecto de reunificación dei Oga
dén. Si los somalíes consiguen 
mantener militarmente a la región 
en confiicto, el actual gobierno 
de Addis Abeba se debilitaria de 
tal manera que dificilmente so
breviviria la derrota. Todo indica 
que su sucesor no seria de iz
quierda sino de la derecha etíope 
más reaccionaria, que odia a los 
somaJíes y que de ningún modo 
aceptaría la secesión dei Ogadén. 
Por otro Jado, si la operación re
·SUltara en una victoria para el go
bierno de Addis Abeba o en un 
impasse de prolongación indefi
nida, entonces lo que estaría en 
pel-igro sería e! propio gobierno 
de Mogadiscio, que dificilmente 
resistiría un proceso de desgaste 
político y militar. 

EI General Siad Barre sabe 
perfectamente que muy cerca de 
él hay una derecha que siempre 
conspiró, con apoyo de Arabia 
Saudita, para bloquear el proce
so revolucionario de su país y 
que espera la primei-a oportuni
dad para derrocar aJ actuaJ go
biemo y sustituírlo por uno que 
le sea absolutamente aructo y ter
mine con cuaJquier vestígio de 
cambios populares. Es en ese sen
tido que trabajan las potencias 
occidentales y los agentes saudi
tas. 

Aunque a esta altura ya no se 
pueda encarar con optimismo la 
situación, lo deseable para Soma
lia es que sus corrientes realmen
te revolucionarias, que siempre 
enfrentaron, en el partido y en el 
gobierno, las maniobras imperia
listas, actúen, en este dramático 
episodio, con claridad y decisión 
para derrotar la contrarrevolu
ción en marcha. 

El presidente Siad Barre de
claró recientemente que él no es 
un Sadat y que sigue creyendo 
que el socialismo es la única via 
para Somalia. Pero su gobierno 
se enfrenta hoy ai campo socia
lista y se alía a los sectores más 
reaccionarios dei Mundo Arabe y 

de Africa y se acerca a los Esta
dos Unidos y a otros países capi
talistas. Evidentemente no es és
ta la forma de defender la revo
lución somalí ni demostrar que 
no representa en el Cuemo de A
frica, el papel de Anuar EI Sadat 
en el Meruterráneo Oriental. e 

Haití: La" amnistía" de "Baby Doe" 

La "amnistia" según una caricatura dei periódico Haiti lnformaci6n 

EI 22 de septiernbre pasado, 
ai conmemorarse los 22 anos de 
la dictadura instalada en Haiti 
por "Papa Doe" Duvalier, su hljo 
y también presidente vitalício de 
la República antillana, Jean Clau
de Duvalier anunció públicamen
te un "nuevo estilo" de gobierno. 

Tras criticar a los "detracto
res profesionales',' "Baby Doe" 
admitió que el gobiemo de su fa
milia había cometido "algunos 
errores", que él se propondria re
parar mediante " la democratiza
ción progresiva de las institucio
nes", aunque no reveló los pasos 
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que se propondría dar a taJ efec
to. 

Como prueba de sus intencio
nes, el dia anterior Jean Claude 
Duvalier ordenó la liberación de 
1 OS prisioneros, anunciando que 
con esa amnistia general y torai 
no habia más presos políticos en 
Haití. Convocó por lo tanto a los 
"adversarios de ayer" a retomar 
aJ pais, aunque no rectificó ante
riores declaraciones en las que 
prohibia expresamente el retor
no a ·'exiliados terroristas y co
munistas". 

A miles de opositores haitia
nos en el exterior este llamamien
to les pareció muy similar ai he
cho por el propio "Baby Doe" 
en abril de 1971, al tomar el po
der. Pocos meses de.spués los 
Tonton-mocoutes - la siniestra 
policia dei régimen- organiz.a
ron una "razzia ·• en la que caye
ron detenidos los pocos ingenuos 
que efectivamente creyeron en 
esa "amnistia". 

La iniciativa de Duvalier tiene 
antecedentes. En dos oportuni
dades anteriores (septiem bre y 
diciembre de 1976), el presiden
te vitalicio decretó "amnistias 
generales". Y, sin embargo, los 
patriotas últimamente liberados 
afirman que las cárceles siguen 
repletas de opositores. EJ Comité 
Democrático Haitiano publicó, 
en efecto, una lista de 292 se
cuestrados por los tonton·mocou
tes que no figuran entre los am
nistiados y a quienes, tras la afü
mación oficial de que no hay pre
sos políticos en el pais, sólo cabe 
considerar "desaparecidos". Sus 
familiares temen por sus vidas. 

El balance de los crímenes 
políticos perpetrados en Haití 
en dos décadas de dictadura du
valierista arroja un saldo de 
47 .000 crimenes políticos (un 
promedio de 2,350 asesinatos 
por ano). Ello no obsta para que 
el Departamento de Estado nor
teamericano informe ai Congreso 
en Washington que "con la muer
te de Francois Duvalier en abril 
de 1971 se'terminó la dictadura 

en Haiti. .. Desde esta fecha se 
nota en el p:,:s un mejoramiento 
en la atmósfera política .. . ·· 

Estas afirmaciones, presenta
das como un triunfo de la políti
ca de derechos humanos de la 
Administración Carter. contribu
yen a crear un clima propicio al 
establecimiento en Haiti de las 
transnacionales. algunas de las 
cuales están cerrando sus plantas 
de ensamblaJe en la frontera me
xicana para traslada.rse a países 
con salarios aún más bajos y sin 
li bertades sindicales. 

Frente a esta defensa dei con
tinuismo duvalierista, la oposi
ción haitiana ha demostrado la 
hipocresia del presunto respeto 
de ·'Baby Doe•· a los derechos 
humanos. En un manifiesto, el 
Reogrupomiento de los Fiterzos 
Deinocróticas Haitianas afirma 
que .. el inicio de cuolquier pro· 
ceso democrático en el pais debe 
empezor por el derrocomiento 
dei gobierno de Jean Claude Du-
1'0/ier y lo elección de un gobier· 
no co11stitucionol de soberon ia 
nocional, opoyado por lo.s mosas 
populares y los fuerzos poil'ticos 
11ocio11alisras". e 

Cambias en 
Timor Este 

Un cambio profundo en la 
dirección dei Partido y dei 
Estado acaba de producirse en 
Timor Este, afectando incluso aJ 
presidente, Xavier do Amaral, 
quien fue destituido. 

La noticia tomó de sorpresa a 
los círculos occiden tales pero 
no a los observadores que venian 
siguiendo de cerca el desarrollo 
de la lucha en la ex-colonia por
tuguesa, parcialmente ocupada 
por tropas indonesias. 

Xavier do Amaral era un diri
gente conseJVador, sin mayores 
lazos con el pueblo, cuyo lide
razgo, explicable en un determi
nado período de la lucha antico
lonial ya no correspondía a las 
exigencias planteadas por la de-

C1S1va etapa que se inicia en la 
isla asiática. 

Los cuadros mâs ccnsecuen
tes dei FRETILIN (Frente Revo
lucionario de Timor Este lnde
pendien te) y la inmensa mayoría 
de sus bases estaban reclamando 
una orien tación combativa, que 
favoreciera el desarroJJo de la 
guerra contra los invasores indo
nesios y eliminase los factores 
internos q_ue la bloque-aban, a
briendo el camino a la capitu
lacíón. 

La posfüilidad de concilíación 
con el enemigo fue advertida por 
el Comité Central dei FRETILIN 
en su comunicado sobre el aleja
miento de Amaral: "En todos 
las luchos de liberación siempre 
se produce una lucha interno en
tre dos lineas. Con lo evolució11 
y rodicalizoción - dei proceso, las 
controdicciones entre los dos li· 
neos se agudizon, antagonizando 
lo líneo revolucionaria con lo lí
neo reoccionorià v copitulocio
"isto. AI llegor !lf nivel superior 
de antagonismo, el combate se 
vue/ve más serio, pudiendo lo 
I íneo reaccionario aliorse oi e
nemigo principal" que, en el 
caso de Timor, son los indone
sios y sus agentes. in t~mos. 

EI nuevo presidente dei FRE
TILIN, Nicolas Lobato, es un fo
gueado dirigente. "Esta elección, 
afirma el comunicado dei Co
mité Central, significó indudo· 
biemente el triunfo de lo líneo 
correcto y revolucionaria'.'. 

En una extensa gira por Afri
ca y Europa, e! nuevo secreta
rio de Relaciones Exteriores 
dei Partido y dei Gobierno de 
la República Demócratíca de 
Timor Oriental. Mari Bin Al
katíri, trasmitió a los países 
amigos una información por
menorizada sobre los cambios 
y sus favorables repercusio
nes en e! ánimo combatiente y 
lá confianza política dei pue
blo timorense, que estâ libran
do contra los indonesios una 
lucha dura y desigual, pero que 
avanza victoriosamente. e 
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Pérez en Brasil 
Tanto en Venezuela como en 

otros países latinoamericanos, 
era evidente la preocupacióo en 
los círculos progresistas de que 
la visita dei Presidente Carlos 
Andrés Pérez a Brasil resulta
ra en el fortalecimiento dei ré
gimen brasilefio, en momentos 
en que éste atraviesa una pro
funda crisis. Los partidarios dei 
Presidente Pérez, principalmente 
en su propio partido, Accíón De
mocrática, evaluaban con preo
cupación los riesgos políticos de 
ese viaje. 

Dei punto de vista de las re
laciones entre Estados, sólo se 
puede considerar positivo que 
dos países tan importantes de 
América Latina como Brasíl y 
Venezuela busquen, no sólo co
laborar en proyectos comunes, 
sino también deshacer factores 
de desentendimiento, frecuente
mente creados por los intereses 
de las grandes empresas transna
cionales que explotan a América 
Latina. En ese sentido los acuer
dos entre ambosgobiemostienen 
muchos aspectos positivos. Rea
firmaron la importancia dei pro
ceso de integración latinoameri
cano, expresaron apoyo a los ob
jetivos dei Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), de
jaron entrever la posibilidad de 
creación de empresas binaciona
les y manifestaron el propósito 
de cooperar en el proyecto ama
zónico, aunque los venezolanos 
senalaron la exigencia de "respe
to a los compromisos intemacio
nales de ambos países, sobre to
do ai Pacto Andino". 

Tanto Brasil como Venezue
la defendieron el establecimien
to dei Nuevo Orden Económico 
Internacional y manifestaron su 
inquietud por el retomo ai pro
teccionismo por parte de los paí
ses industrializados. En el último 
punto, la forma globalizadora 
dei documento traduce en térmi
nos· diplomáticos la crítica a la 
nueva política proteccionista de 
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los Estados Unidos con relación 
a América Latina. 

Sin embargo, fue en el tono 
de las declaraciones dei Presiden
te Pérez que se expresaron las 
diferencias. En todo momen
to el mandatario venezo.lano de
fendió el sistema democrático, lo 
que, en verdad, no era un tema 
muy cómodo para sus anfitrio
nes. Consideró normal la partici
pación estudiantil en la política 
y descartó versiones, casi siem
pre oacidas en Washington, sobre 
la presencia militar cubana en 
Guyana y presuntos propósitos 
de intervención de Cuba en los 
demás países del continente. Dei 
mismo modo, negó validez a las 
versiones sobre el expansionismo 
brasileno. 

"En América Latina ya esta· 
mos cansados de vivir con el fan· 
,asma de Brasil, como con el fan· 
tasma de Cuba, con el fantasma 
dei comunismo. Los 11erdaderos 
fantasmas que enfrentamos son 
los dei hambre, la desnutriciÓn, 
la deuda pública", declaró Pérez. 
Apoyó la idea surgida en el seno 
de la UNESCO de crear una a
gencia de noticias dei Tercer 
Mundo, como una forma de 
defensa contra el "gangsteris
mos informativo" aplicado por 
1~ grandes agencias noticiosas 

transnacionales. 
Un auditorio brasllefio muy 

atento a estos planteos y segu
ramente descoso de escucharlo 
consideró alentadoras estas o
piniones, principalmente cuando 
se consolida en el país un movi
miento democrático y popular 
de extraordinario vigor, que se 
proyecta en Brasil como una 
real alternativa de poder. e 

Provocaciones 
francesas 

El refuerzo de la presencia 
militar francesa en Africa Occi
dental, coo el envio de más tro
pas para Senegal y las provoca
ciones marroquíes forman parte 
de un plan común: justificar la 
abierta participación francesa en 
la guerra dei Sahara y un virtual 
cerco militar en Argelia. 

La explicación es muy clara. 
La situación militar de Marrue
cos y Mauritania en la guerra dei 
Sahara se debilita rápidamente 
bajo los incesantes golpes dei 
Frente POLISARIO. El gobier
no francés no acepta esta derro
ta y, tal como lo ha hecho en 
Zaire, está fortaleciendo militar
mente a los gobiernos invasores 
de la República Arabe Saharaui 
Democrática. 

EI gobiemo argelino dio una 
respuesta enérgica y perentoria, 
expresada no sólo en categóricos 
pronunciamientos dei gobierno y 
en inmensas manifestaciones rea
lizadas en todo el país, sino tam
biéo en la advertencia dei diario 
oficioso "HI Moudjahid ", se
gún la cual ei pueblo argelino 
está dispuesto a retomar las ar
mas en defensa de su soberania 
y su revolución. 

Un aspecto importante a elu
cidar es la posición espanola en 
este problema. La izquierda, des
de el Partido Socialista Obrero 
Espanol (PSOE) hasta los grupos 
mãs radicales de Cataluna y dei 
País Vasco han manifestado sus 

cuadernos dei tercer mundo 
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simpatias por la lucha de los 
saharauis y reclamado con ma
yor o menor énfasis la ·denuncia 
dei Tratado de Madrid a través 
del cual el franquismo regaló el 
Sahara a Marruecos y Maurita
nia a cambio de una gruesa ta
jada en el reparto de los fosfa
tos del pais. 

Pese a una mayoritaria opi· 
nión nacional contraria en Espa
na a ese acuerdo, se habla de ne· 
gociaciones entre Madrid y Paris 
para que, en eventuales operacio
nes contra la República Saha
raui, los franceses utilicen las ba
ses espaiiolas de Las Palmas, en 
Islas Canarias. 

Generales de Ja OTAN justi
fican las operaciones francesas 
senalando que un Sahara inde
pendiente afectaría el control 
dei Atlântico y contribuiria a 
fortalecer las posiciones inde
pendientes que en esa área man
tienen países como Angola , Gui
nea-Bissau y Cabo Verde. e 

Togo: Siguen 
los atentados 

EI 15 de octubre pasado el 
General Gnassingbe Eyadema, 
presidente de Togo, escapó ileso 
al sexto atentado contra su vida 
en cinco aiios. 

Días después mercenarios bri
tánicos revelaron que h.ibían si
do con tratados para marchar so
bre Lomé, la capital, una vez que 
el mandatario hubiera sido jlSesi
nado. 

En las cinco ocasiones anterio
res, los atentados contra la vida 
dei presidente africano coincidie
ron con la adopción de medidas 
nacionalistas contra las transna
cionales que explotan los fosfa
tos dei país. Ahora, según la ver
sión de los mercenarios, el inte· 
resado en derrocar a Eyadema 
seria un fabricante europeo de 
armas con varios millones de dó
lares "invertidos" en Africa. 

Se especula en rnedios diplo
máticos sobre la posibilidad de 
que el intento golpista sea un 
"ajuste de cuentas", vinculado 
con el fracaso de la agresión mer· 
cenaria a Benín, a princípios de 
este ano. Según denunciaron los 
diplomáticos beninenses en las 
Naciones Unidas, el gobiemo to
golês habria jugado, junto con el 
de Gab6n, un importante papel 
en la organización del derrotado 
desembarco de tropas mercena
rias en Cotonú, capitaJ de Benín. 
Se trataba de asesinar al coman
dante Mathieu Kerekú y sustituir 
su gobiemo revolucionario por 
uno de corte neocolonialista. No 
deja de llamar la atención la si
militud entre este plan y e! que General Gnassingbe Eyadema 

luego seintentó contra Eyaderna.e -------------

Un "socialismo" apoyado por el FMI 
La victoria electoral derechis

ta que desplazó dei poder a la Pri
mer Ministro Sirimavo Bandara
naike en julio pasado en Sri Lan
ka se ha visto rápidamente re
compensada con generosos crédi
tos dei Banco Mundial y e! Fon
do Monetario Internacional. 

Así lo acaba de anunciar e! 
nuevo Ministro de Finanzas, Ro
nnie de Mel, luego de una gira 
por Europa y los Estados Unidos, 
donde dio seguridades a la banca 
intemaci_gnal de la fidelidad de 

su gobiemo a la libre empresa y 
su disposición de conceder "ga
rantías y facilidades" a la inver
sión extranjera. 

Los créditos obtenidos sedes
tinarán a poner en funcionamien
to, el a.iio próximo, una "zona 
de exportación" que, siguiendo 
el ejemplo de Corea dei Sur, Sin
gapu.r y Formosa se propone atra
er plantas de ensamblaje de cor
poraciones transnacionaJes, a las 
que se les abre así e! mercado de 
·1a pení.nsula indostánica. 

Fuera de dicha zona, ha anun
ciado el Primer Ministro J.R. Ja
yerwardene, la política econó
mica será "socialista", ya que 
"sólo estirnularé a la pequena in
·dustria". 

El FMI ya dio su bendlción a 
este peculiar "socialismo". e 

NeWin 
enPnomPenh 

Un importante paso en la rup· 
tura dei cerco diplomático que 
ha aislado a Carnboya dei exteri
or desde la liberación en 197 5, 
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fue la visita a Pnom Penh dei Ge
or desde la liberación en 1975, 
fue la visita a Pnom Penh dei Ge
neral Ne Win, presidente de Bir
mania. El primer Jefe de Estado 
que visita Kampuchea Democrá
tica cxpres6 su deseo de tenor 
"estrechas y amistosas relacio
nes" con sus vecinos y sostuvo 
que un fracaso en tal sentido "da
ria a los neocolonialistas libertad 
de dominar la regi6n". 

Birmania siempre mantuvo 
una posici6n neutral en la guerra 
de Indochina y ahora su presiden
te manifiesta una clara intenci6n 
de acercamiento a los gobiernos 
revolucionarios de la zona. En 
este siglo XX Camboya, Vietnam 
y Laos han estado encarando has
ta ahora la amenaza de los neo
colonialistas. Es muy importante 
que todos los países interesados 
en esta regiõn cooperen para re
solver esos problemas". e 

Frente 
Antimperialista 

La coordinac~6n de los esfuer
zos antirnperialistas de Africa y 
el Mundo Arabe fue reclamada 
en Argel por ocho de los princi
pales movirnientos de liberación 
dei área. El llamamiento fue sus
crito por el Frente POLISARIO, 
el Frente Popular de Liberaciõn 
de Palestina (FDLP), el Frente 
Democrático de Liberaci6n de 
Palestina (FDLP), el Frente Po
pular de Liberación de Omán 
(FPLO), la organización marro
quí llial Aman, la organización 
Popular del Africa Sudoccidental 
(SWAPO) de Namíbia, el Congre
so Nacional Africano (ANC) de 
Sudáfrica y el Frente Patriótico 
de Zimbabwe. 

Los movirnientos firmantes 
convocan a "todas las fuerzas 

.progresistas y revolucionarias de 
Africa y el Mundo Arabe" a cons
tituir un "Frente Militante Pro
gresista Antirnperialista Afroára
be" que unifique sus luchas. e 
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Tailandia: Cambio de guardia 
Poco mãs de un ano después 

dei sangriento golpe de Estado 
que el 6 de octubre de 1976 in
terrumpi6 violentamente la ex
pcriencia democrática del pre
mier Seni Pramoj en Tailandia, 
un nuevo golpe sacudi6 Bangkok 
cl pasado 20 de octubre. 

El almirante retirado Sangad 
Chaloryoo, viejo pensionista de 
la CIA, dirigi6 ambos movimien
tos militares. En octubre dei 
ai\o pasado prefirió ejercer el po
der tras bambalinas, encomen
dando la jefatura del gobierno a 
un civil, Tanin Kraivichien. Aho
ra Chaloryoo pasa oficialmente 
al primer plano, como jefe de 
"Consejo Revolucionario" de 
nueve miembros. 

j.Qué razooes motivaron esta 
"revolución dentro de La contra
rrevolución"? AI parecer Kraivi
chien se excedió en su anticomu
nismo visceral, llevando al país a 
frecuentes choques fronterizos 
con los vecinos Laos y Camboya 
y un estado de peligrosa tensión 
en sus relaciones con Vietnam, 

pero sin lograr con ello contener 
la insurgencia revolucionaria en 
el interior dei país. Una vez más 
se debió recurrir a la asistencia 
norteamericana. En agosto pasa
do un vocero del Pentágono con
firmó la existencia de un puente 
aéreo entre Guam, lslas Marianas 
y Corea dei Sur para el flujo de 
tropas y pertrechos militares a 
Bangkok. AJ mismo tiempo, rei
teradas denuncias sobre cons
cripciones forzosas y el estableci
miento de "aJdeas estratégicas" 
antiguerrilleras (al estilo de las 
empleadas en Vietnam) moviliza
ron a los grupos de presión en 
Washington contra tales violacio
nes flagrantes de los derechos 
humanos. 

Dispuesto a rectificar rumbos, 
Chalaryoo anunció que "cree po
der" convocar a elecciones en 
1978 y prometió tratar en "una 
forma más suave" a los vecinos 
socialistas, junto con los propo
sitos de rigor en estos casos de 
"sanear la economia" y "mora
lizar la administración pública". 

Otra vez los militares en las calles de Bangkok 
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TRICONTINENTAL 

Fuentes de Bangkok indican, 
no obstante. que el autor intelec
tual y verdadero "hombre fuer
te" del nuevo golpe es el General 
Kriangsak Chamanand. un "libe
ral" también estrechamente vin
culado a la CIA y el Pentágono. 
Otra figura clave es la dei Coman
dante en Jefe adjunto dei Ejérc1-
to, General Yot Tepbascün, quien 
actuaría como mediador entre 

1os oficiales conservadores de la 
línea dei General Tbanom Kitti· 

kacborn (derrocado en 1973 por 
otro goli:-\ "Llberalizador'' como 
el actual) y los "Jôvenes turcos", 
la nueva promoción de oficiales 
supenores con ambiciones de 
participar en el reparto dei poder 

Nada augura. en definitiva. cs
tabilidad para Bangkok. cuyos 
viejos palacios han visto suceder
se siete gobiernos cn los últimos 
seis anos y cuatro golpes en me
nos de una década. e 

Perú: Mensaje de Velasco 

General Juan Vefasco A/varado 

''Construir una sociedad socia
lista verdaderamente indepen
diente y nacional", es la propo
sición que hace a los peruanos 
el General Juan Velasco Alvara
do, quien lideró el proceso revo
lucionario instaurado en su país 
en 1268 y fue derrocado por el 
actual mandatario, General Fran
cisco Morales Bermúdez, en scp
tiemhre de 1975. 

La declaración está hecha en 
eJ siguiente mensaje que el Gene
ral Velasco dirigió al pueblo de 
Perú, por interrnedio de la revis-

ta Socialismo y Parricipaciôn, que 
acaba de iniciar exitosamente su 
publicación en el país andino: 

Con ocasión de un nuevo 
aniversario dei inicio de la re
volución peruana me dirijo a 
todo el pueblo para expresarle 
mi afecto y mi solidaridad 
con sus luchas por defender 
las transformaciones sociales lo
gradas por decisión de la Fuer
za Armada y las organizaciones 
populares. 

La Revolucióo Peruana quiso 
construir una Patria que todos 
los peruanos sintiéramos como 
nuestra, una nación verdadera
mente libre, independiente y so
berana. Para ello fue necesaria la 
unidad de nuestro pueblo, la 
confianza en nuestra propia ca
pacidad y la resuelta deterrnina
ción de enfrentar el poder ex
tranjero y el de los grupos domi
nantes. 

Hoy como consecuencia de 
las transformaciones realizadas, 
eJ Perú es sustancialmente distin
to dei que encontramos en 1968. 
Existen nuevas organizaciones, 
nuevos planteam.ientos, una nue
va conciencia política. La revolu
ción forjó las bases en las cuales 
hay que apoyarse ahora para rea
nudar la lucha por los grandes i· 
deales que orientaron la Revolu
ción Peruana. 

En presencia de nuevas con
diciones, es necesario preservar 
cl legado revolucionario y en
frentar unidos la h1stórioa tarea 
de construir cn nuestra patria 
una sociedad socialista verdade
remente mdependicnte y nacio
nal, una democracia participa
toria basada en la propicdad so
cial y la part1cipación directa de 
nuestro pucblo en el poder po
líllco. 

Hoy. corno ayer, es neccsa
rio csforzarse por unir a los horn
bres y organizacioncs populares; 
acrecentar la confianza en su ca
pacidad para enfrentar los nue
vos problemas; infundir la fe y 
fortalecer la convicción en nues
tras posibilidades de forjar la so
ciedad que la revolucíón se pro
puso instaurar en el Perú. 

Con la firme esperanza de que 
Socialismo y Participación con
tribuya a tales objetivos, me es 
grato expresarle mi afectuoso sa
ludo. 

Llma,octubre de 1977. 

Gral. de División EP 
Juan Velasco Alvarado 

e 

La farsa de Vorster 
El gobierno racista de Sudáfrí

ca continúa desafiando la con
ciencia política internacional. 
Dos millones de blancos reallza
ron a fines de noviembre una 
farsa electoral para decidir los 
destinos dei país, que tiene una 
poblacíón de veinte millones de 
negros. Después de la "elección", 
el seiior Vorster declará que "en 
Sudáfrica no hay espacio político 
para los negros". 

En los gbettos y selvas sudafri
canas, millones de hornbres y 
mujeres siguen en su inexorable 
proceso de movilización hacia la 
guerra total contra el racismo. 
Serán ellos guienes decidan el 
destino de Sudáfrica y no las far
sas electorales dei seiior Vorster. 

e 
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EGIPTO 

La larga marcha 
de Sadat . hacia 
Jerusalén ocupada 
E/ viaje dei mandataria egípcio a Israel debe ser analizado en un contexto 
histórico mucho más amplio. La esperanza de que Sadat frenara la con
trarrevolución, después de la muerte de Nasser, se desvanaeció pronto. 
Entregándose a las maniobras norteamericanas, haciendo de Kissinger su 
guia e ideológfoo, convirtiéndose en un instrumento de la derecha en 
Africa y Medio Oriente, Anuar el Sadat terminá ais/ado de las fuerzas 
progresistas árabes y africanas y escindido de las masas populares dei 
Mundo Arabe. La peregrinación y los abrazos de viejos amigos con Me
najen Seguin, Golda Meir y Moshe Dayan fue el corolario de esta turbulen
ta trayectoria. Desafiados por ese dramático reto li su unidad, la Nación 
Arabe y muchos de sus gobernantes buscan rehacer, en la lucha y la mi
litancia, e/ camino de la unidad. 

1 viaje dei Presidente 
Anuar El Sadat a Israel 
sigue desconcertando 

no solamente ai Mundo Arabe, 
sino también a la opinión públi
ca internacional. 

Por la contradicción que cn
cierra y eJ escándaJo político que 
ha provocado, esa visita es obje
to de comentarios y análisis de 
todo tipo, desde las austeras in
terpretaciones de los textos corá
nicos y de la historia de los ára
bes hasta los episodios y chismes 
personales, más o menos cerca
nos a la verdad. 

Las similitudes entre Sadat y 
Beguin son revividas por los estu
diosos. La afición de ambos a los 
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gestos dramáticos, el tumultuoso 
pasaje por el mundo de la consp1-
ración y de la gelinita, e! oportu
nismo, y una búsqueda perma
nente por hacerse un lugar en la 
Historia, incluso a costa de acti
tudes poco coherentes y nobles. 
Todo eso habría favorecido la 
convergencia que permitíó el a
brazo de "viejos amigos", en el 
aeropuerto Ben Gurión, bajo las 
miradas escandalizadas de millo
nes de árabes y la sorpresa de le
levidenles de todas las latitudes 
dei mundo. 

Dei mismo modo, no hru1 fal
tado los comentaristas que consi
denrn determinante en la condu
ta post-nasserista dei Presidente 

egípcio, las influencias familiares. 
que le han despertado el gusto 
por la gran vida social, sus incli
nacíoncs por los valores de las 
sociedades consumistas, el des
precio por las virtudes de la mo
deración y la sencillez, que carac
terizaron a sus antepasados, hu
mildes fellahs del Delta dei Nilo. 

Es posiblc que todo esto haya 
contribuído a1 r.uevo estilo de 
Sadat, pero, en verdad, lo que ex
plica el sentido de su linea polí
tica trasciende los gestos ocasio
nalcs para ex presar, en el, pere
grinaje a la Jerusalém ocupada, 
una firme, muchas veces sinuosa 
y frecuentemente con tradictoria, 
pero siempre determinada infle-
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O xión ideológica bacia la derecha. 
...., También sería pueril creer .e. que un gesto de esta complejidad &f fuese el resultado de una iniciati

va afortunada de un periodista y 
,. mucho menos un esfueno paté

tico en favor de la paz. Para lle
gar al K nesse t (Parlamento israe
lí) el antiguo Oficial Libre, com
paiiero de armas de Nasser y de 
Zacarias Mohieddine, vino de 
mucho más lejos, recorriendo 
disciplinadamente el carnino que 
le indicaron Henry Kissinger y 
sus amigos norteamericanos y su
perando, con innegable habilidad, 
todas las etapas de lo que se lla
mó en Washington la "diploma
cia de los pequenos pasos". 

Entre la lealtad aparente 
y la conciliación táctica 

Es evidente que en el contex
to de la política nasserista Sadat 
no encontraria las condiciones 
para los cambios que ha introdu
cido en Egipto, en un sentido 
marcadamente anti-popular y ca
pitalista. Fue necesario, primero, 
destruir las bases de aquella ex
pericncia política y eliminar su 
influencia en el aparato dei Par
tido y dei Estado, lo que Sadat 
hizo a través de un esquema que 
supo aplicar con inteligencia y 
argucia. 

Cuando murió Nasser su régi
men se inclinaba hacia una línea 
ideológica más socializante. Esta
ba lejos, sin embargo, de definir
se como un proyecto socialista. 
Era más bien una estructura am
bigua, que se asentaba en el equi
librio precario entre una podero
sa fuerza popular, en constante 
ascenso, y un remanente de la 
burguesia empresarial occidenta
Jista que, aunque aparentemente 
débil y marginada dei gobiemo, 
ejercía, sin embargo, una notoria 
influencia en muchos centros de 
poder. 

La designación de Sadat para 
sustituir a Nasser no fue conse
cuencia de la posición dei prime
ro en la jerarquía político-admi
nistrativa, sino de dos factores 
que deben haber pesado en la de
cisión dei líder enfermo: la apa
rente fidelidad dei vice-presiden
te a la revolución y a la unidad 
árabe y su habilidad de concilia
dor que se esperaba seria capaz 
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de frenar la presión de la derecha 
contra los avances populares. 

Hoy está claro que la lealtad 
de Anuar El Sadat ai proceso na
sserista era, antes que nada una 
postura táctica que servia a su 
ambición de poder. 

Durante algún tiempo - seis 
meses, un ano quízás- Sadat se 
mantuvo en esa posición, pero 
cuando el choque de las tenden
cias le exigió una definición, no 
dudó en descubrir su posición de 
derecha. lniciô una sistemática 
destrucción de las instituciones 
populares, desnacionalizó progre
sivamen te la economia, persiguió 
a la izquierda revolucionaria y a 
las figuras mãs representativas de 
la comente progresista dei nasse
ris.mo, encarcelando a líderes co
mo Ali Sabri, que se habían 
opuesto a la derechización dei ré
gimen. 

Su intento de institucionali
zar la contrarrevolución, creando 
en la Unión Socialista Arabe tres 
tendencias (tribunas), que debe
rian corresponder a la derecha, 
centro e izquierda del sistema, 
fue el paso sjguiente de ese pro
yecto. La línea divisoria entre 
derecha y centro era puiamente 
imaginaria. En una elección bur
damente manipulada, la tenden
cia de izquierda, encabezada por 
el Coronel Zacarias Mohieddine, 
fiel compaiiero de Nasser, quedó 
con tres representantes en una 
Asamblea de casi trescientos 
miembros. Uno de ellos fue so
metido a juicio parlamentario 
cuando denunció la politica capi
tulacionista dei gobierno. 

La Batalla de Suez 

La preparación de la batalla 
de octubre de 1973 obligó a una 
tregua en esa política. Advertido 
por los mandos militares, Sadat 
temió que la depuración de nasse
ristas pudiera dividir a un ejérci
to todavia muy influenciado por 
las ideas de Gamai Abdel Nasser 
y que se consideraba desafiado 
por la tarea histórica de recupe
rar las tierras árabes ocupadas 
por Israel. 

Lo que ocurrió entonces es la 
crónica contemporânea. EJ ejér
cito egípcio sorprendió a amigos 
y adversarios por su briUante de
sempeno militar. Con un plan in-

genioso, cuya autoria se asigna a 
Nasser, demolió con bombas de 
agua las fortalezas israelies cons
truidas con las arenas dei desier
to, conquistando la llamada Li
nea Bar-Lei•, un orgullo do la in
gcniería militar israelí. 

Superado este obstáculo, que 
en Tcl-Aviv se creia invulnerablc, 
las unidades blindadas egipcias, 
apoyadas por avioncs de comba
te, en gran parte libios y argeli
nos, se lanznron exitosamente a 
la reconquista de la península 
dei Sinai. La contraofensiva lo
cal israelí encabezada por los tan
ques dei General Ariel Sharon, 
que exageradamente se presenta
ba como una amenaza a la reta
guardia egípcia, estaba a punto 
de ser contenida, con un desastre 
de proporciones imprevisibles 
para las fuerzas judias. 

En el Golán, los sírios, apoya
dos por unidades de otras nacio
nes árabes, resistían duramente a 
las presiones israelitas, desvane
ciendo las esperanzas de los estra
tegas de Tel-Aviv de un fácil y 
rápido paseo hasta Damasco. 

Pero, súbitamente Sadat rele
va dei comando de las operacio
nes ai General Chazli, uno de los 
oficiales más capaces dei ejércíto 
egipcio (posteriormente Chazli 
fue nom brado em bajador en Lon
dres y actualmente desempena 
ese mismo cargo en Lisboa), acu
sándolo de no haber impedido la 
contra-ofensiva israeli, lo que no 
era cierto. En una declaración re
ciente, el coronel Khadaffi reve
lá que en plena y victoriosa bata
lla, los bombarderos libios, los 
primeros en iniciar el ataque a 
través dei Canal, recibieron órde
nes de quedarse inmovilizados en 
sus bases. 

Las dos medidas citadas y o
tras de menor resonancia, pero 
igualmente graves, ya eran, sin 
duda, preparatorias dei alto al 
fuego que, hoy se sabe, fue con
certado desde Washington. Se 
perdia así una oportunidad muy 
favorable para empujar a los is
raelíes a sus propias fronteras. 

El episodio fue suficiente
mente claro como para que en él 
se viese que la influencia nortea
mericana ya alcanzaba niveles 
de decisión muy importantes, en 
el Cairo. 

• 

'\ 



Sadsr y Seguin. En esrs enrrevists el presidente egipcio /ucló la famosa corbats 
cuyo diseflo record6 a a/gunos periodistas israelfes el sfmbolo nazi de la s11ástica 

Lo que pasó después eviden
cia cómo los laureies no siempre 
justos de una victoria militar 
pueden ser usados por el oportu
nismo politico, para imponer 
ideas contrarias a aquellas que, 
en este caso los combatientes dei 
Sinai, suponian defender con su 
valentia y su sangre. Consagrado 
por la propaganda como eJ héroe 
de la guerra victoriosa, el Presi
dente egipcio ganó espacio polí
tico para acelerar su plan de res
tauración capitalista y de ruptu
ra de la unidad árabe. 

Animados por la complicidad 
a nível oficial, los remanentes in
ternos del empresariado pre-revo
lucionario ganaron una inmensa 
fuerza en el poder. A ellos se 
juntaron los que, expulsados dei 
país por traficar con dineros pú
blicos o intereses popuJares, re
tomaban desde el exterior con eJ 
único propósito de unirse al asal
to económico a la nación. 

Egipto se transformó así en 
un paraíso de los negocios tur
bios, de la corrupción, dei contra
bando, cuando no de la exhibi
ción sin pudor de riqueza que os
tentaban gran parte de los reyes 
dei petróleo dei Golfo Arábigo 
que, por sus préstamos, ganaron 
en Egipto inmunidades no muy 
diferentes de aquellas que los in-
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gleses disfrutaban en la época de 
la monarquia. 

Era inevitable que la ausencia 
de un proyecto ecbnómico que 
contemplara las aspiraciones dei 
pueblo y el retomo en masa dei 
capitalismo predatorio Uevaran al 
pais aJ borde dei hambre, hacien
do que el tesoro egípcio depen
diera exclusivamente de los prés
tamos leoninos que le hacian la 
banca norteamericana y saudita. 

Reducidas aJ limite dei ham
bre, las masas popuJares de El 
Cairo y de las grandes ciudades 
se lanzaron a la calle en una ex
plosión de revuelta dificilmente 
contenible por las fuerzas de se
guridad. Pese a la movilización 
de enormes medios represivos, 
en determinado momento la ma
sa estuvo a punto de romper las 
barreras militares para atacar la 
residencia misma dei Presidente, a 
quien se acusaba de realizar una 
boda familiar con un festín insul
tante para la miseria dei pueblo. 

La escaJada 
en el campo externo 

No se iba a detener allí la es
calada contrarrevolucionaria. 
Henry Kissinger pasó a ser un co
mensal dei Presidente egípcio, 
forzándolo a dar nuevos pasos 

comprometedores, como etapa 
preliminar a su visita a la Jerusa
lém ocupada: romper la unidad 
árabe, debilitar la resistencia pa
lestina, aislarse de los países que, 
como Irak, Argelia, Yemen dei 
Sur y Líbia rnantienen una linea 
de coherencia revoluciona.ria, y 
denunciar el acuerdo de coopera
ción con la Unión Soviética, base 
de su estructura militar. La agre
síón militar a Libia fue el punto 
culminante de esa etapa. Sadat 
no contaba con la resistencia li
bia y es posible que el fracaso en 
ocupar este país haya sido uno 
de los tropezones más serios de 
su plan. 

El Ministro iraquí de Relacio
nes Exteriores, Saadoum Ham
madi, hablando poco antes de la 
visita de Sadat a Israel, apuntó 
las medidas preliminares que ca
racterizaron el plan imperialista 
de destruir la unidad árabe: "La 
fragmentación de las posiciones 
árabes es el resultado de la pol(
tica de algunos de sus reg1ínenes 
por establecer un acuerdo· -con 
los sionistas, en estrecha colabo
ración con los Estados Unidos, 
en vez de desa"ollar las potencia
lidades árabes. Esa politica inclu
ye la ruptura de los v1·nculos con 
la Unión Soviética, la aceptación 
de los criterios norteamericanos, 
los intentos por debilitar la resis
tencia pale§tina y el Movimiento 
Nacional Libanés, el desinterés 
por crear en el Libano un clima 
favorable a la cuestión palestina 
y el fracaso en usar el petróleo 
como arma de la nación árabe 
contra ms enemigos." 

Es evidente que el gobierno 
egípcio. estaba retratado aqu( de 
cuerpo entero. Su responsabili
dad es mayor todavfa en la com
plicidad con la ofensiva nortea
rnericana anti-árabe, que se tor
nó más vigorosa cuando Washing
ton descubrió que la victoria en 
la batalla de Suez y el embargo 
petrolero -aun cuando usado de 
manera vacilante y poco eficaz
revelaron todo el potencial de 
fuerza que se concentra en ma
nos de los árabes. 

La conducta dei gobiemo de 
EI Cairo con los palestinos está 
en el centro de esa conspiración. 
No vamos a enumerar aqui los e
pisodios y los ejemplos. La tenta
tiva del Presidente Sadat de rom-

cuadernos dei tercer mundo 79 



· o Xton O per en ia Cisjordania la masiva u
. ~ Ta .., nidad árabe en tomo de la Orga
~ .& que u .f:< nización para la Liberación de Pa-

~
~ bO fuese bO lestina (OLP) se incluye en ese 

'tJ.l va af< UJ esfuerzo disgregador. 
.. 1 mucb Esa politica contó en muchas 
~ tico t oportunidades con el fiel apunta-
~ gar ai lamiento de los regimenes árabes 
~ - li) e! conserv3dores o rea,ccionarios, 

pafier aunque no sean ellos los únicos 
Zaca11 responsables de una ruptura dei 
much frente pan-árabe que pudiera, en 
d.iscip un momento dado, baber deteni-
le in, do la ofensiva imperialista. Nos 
sus ai referimos específicamente a Siria, 
peran que hoy decreta duelo nacional 
todas por la visita de Sadat a Israel y 
mó e proclama la fecha como el "Dia 
eia de, de la lnfamia ", pero tuvo en mu

chas oportunidades una posición 
ambígua, enviando a su ejército a 
salvar la tambaleante derecha li
banesa, participando de una trá
gica masacre de palestinos en los 
campos de refugiados. 
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Cuando Egipto se unió a Fran
cia y Marruecos para combatir el 
movimiento revolucionario de 
Zaire, Damasco permaneció en 
silencio. En muchas oportunida
des pudo haber desempenado un 
papel fundamental en la defensa 
de la real unidad árabe y tampo
co lo hizo. Lo menos que se pue
de esperar ahora es que el gobier
no dei Presidente Hafez Assad 
haya aprovec.bado conveniente
mente la lección. 

iCómo pudo 
haber creído en Beguin? 

Analizados todos estos facto
res, todas estas concesiones, no 
seria un error admitir que e! Pre
sidente de Egipto estaba ya pre
parado para avanzar hacia una 
posición todavía mãs entreguista. 
Sin embargo, aun asi seria dema
siado 6,oner que el emprendie
ra un ~aje de capituiación a Is
rael y que eligiera para ser su in
terlocutor al más furioso, intole
rante y rencoroso enemigo de los 
árabes, que es e! Primer Ministro 
Menajem Beguin. Pero lo hizo. Y 
i,por qué lo hizo? 

Sadat aplicó el esquema nor
teamericano con ejemplar disci
plina. Y, pese a toda la demato
gia de los medios de comunica
ción egípcios, a Jos falsos alabos 
de sus amigos occidentales, Ia ver
dad es que los resultados de esa 
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política fueron catastróficos pa
ra Egipto. 

Con la responsabilidad de 
coordinar Ia posición árabe en ia 
Conferencia d.e Ginebre, Sadat es
taba condenado a presentarse a 
la reunión en condiciones poUti
cas sumamente desfavorables. 
Un país económicamente devas
tado, un enom1e malestar de las 
masas populares, aislado de sus 
antiguos compafieros de ruta cn 
el Mundo Arabe, dependicnte de 
los prêstamos leoninos de Arabia 
Saudita y de ia banca capitalista 
internacional. Más aún : con las 
Fuerzas Armadas egípcias en su 
más bajo nível de motivación po
lítica y de preparación militar. 

La ruptura con la Unión So
viética, que había desempenado 
un papel fundamental en el equi
parniento de las Fuerzas Arma· 
das egipcias, creó un vació mili
tar, muy conocido por los israelí
es, que debilitó peligrosamente 
ia capacidad negociadora de Egip
to y, en consecuencia, de los de
más países involucrados en la 
guerra con Israel. 

AI Presidente Sadat todavia le 
quedaba una salida, deshonrosa 
pero coherente con su comporta
miento post-nasseriano: abando· 
nar directa o indirectamente a la 
causa palestina en la Conferencia 
de Ginebra. Sin embargo, ni si
quiera esta salida Je era viable. 
Primero, porque los palestinos la 
rechazarían y -quiérase o no
Ia resistencia palestina es un fac
tor decisivo en La situación dei 
Oriente Medio. Segundo, porque 
países más directamente involu
crados en el conflicto, como Si
ria, Jordania, Irak y Libia, no a
ceptarían La capitulación. 

La posición de los países ára
bes progresistas es conocida. Y, 
en cuanto a Jordania, incluso si 
el Rey Hussein lo deseara, no le 
seria fácil abandonar a los pales
tinos a una negociación menos 
justa. Es de seiialar que actual
mente viven en Jordania unos 
seiscientos mil palestinos, en una 
población de poco mãs de dos 
millones de hábitantes. Incluso 
entre los jordanos, se generaliza 
un sentimiento antisionista muy 
arraigado, consolidado a través 
de una historia de conflictos y 
guerras. 

Pese a la coincidencia de inte-

reses económicos, ni siquiera 
en la derecha árabe dei Medio 
Oriente, podria confiar Sadat. 
Durante decenios Arabia Saudi
ta y los gobiernos árabes dei Gol
fo han ayudado a sostener, de 
una manera y otra, la lucha de 
los palestinos contra Israel. Para 
millones de árabes en csos pa ises, 
sensibilizados por el problema 
religioso e histórico, ésta no es 
una lucha política sino una Gue
rrn Santa contra un enemigo im· 
placable de la civiiización árabe 
y de la religión musulmana. 

i,En qué situación quedaria el 
Rey Khaleb, succsor de Faisal y 
de Ibn Saud, - duros enemigos 
dei sionismo- que carga con las 
responsabilidades simbólicas de 
Defensor de los Santos Lugares? 

No se puedc, en un análisis 
objetivo de la situación dei Me
dio Oriente, dejar de tomar en 
cuenta iníluyentes aspectos de 
una lucha de clases que se desa
rrolla en la región con gran niti
dez. Pero, aun así, lo que se pe
dia a todo este conglomerado de 
Estados y pueblos, o sea, homo
logar la ocupación de tierras ára-

. bes y ia expulsión de los palesti
nos de su patria, no era fácil de 
aceptar, incluso partiendo de la 
existencia de intereses económi
cos comunes. 

En fin, Sadat se encontraba 
en aquello que comunmente se 
llama callejón sin salida. No le 
fue difícil, por consiguiente, 
aceptar eventuales sugerencias o 
imposiciones para que fuera .i Is
rael. Habituado a los gestos aven
tureros y al drama, - y ya con el 
camino allanado a través de tan
tas concesiones y renuncias- es 
posible que pensara que ese ges· 
to patético lo podría sacar dei po
zo en el que se había metido. 

Averiguar cómo llegó a esta 
conclusión es tarea para los histo· 
riadores, los sicólogos, para los 
testigos personales de su conduc
ta y sus razonamientos, en cstos 
dias Que le tocan vivir. 

Sin embargo, nada podia jus· 
tificar la esperanza de que los is
raelíes harían algún tipo de con
cesiones. Un análisis de la silua
ción, incluso superficial, desacon
sejaría, por lo menos como insen· 
sata e inútil, la iniciativa de la vi
sita. Primero: por mãs que Sadat 
pretendiera hablar en nombre de 



los árabes, nunca fue menor su 
representación. A no ser Sudán, 
Túnez y Marruecos, peoncs dei 
imperialismo, ningún gobicrno á
rabe, ni siquiera los más reaccío
narios, le hab{an autorizado a 
hablar en su nombre o aconseja
do el viaje. Segundo: ningún jefe 
de F.stado, diplomático o políti
co pucde aventurarse a tomar 
una iniciativa de tal responsabili
dad, sin una meticulosa y adecua
da preparación y un mínimo de 
posibilldades de retomar con al
go más sólido que la ruptura de 
las "barreras sicológicas", los be
sitos carinosos de Golda Meir o 
los apretones de mano de Moshe 
Dayan. LC6mo pudo ser posible 
suponer que cordilleras, no sim
ples barreras, de desconfianza y 
de rencor que se acumularon du
rante siglos, serían superadas con 
tal facilidad? Tercero: la situa
ción interna de Israel de ningún 
modo permitía esperar cualquier 
concesíón a los árabes. 

La coalición que está en el 
poder en Tel Aviv representa lo 
más reaccionario, intolerante y 
antiárabe que se pueda consti
tuir en Israel. Menajem Seguin 
(ver número 14 de Cuadernos 
dei Tercer Mundo) se caracteri
z6 siempre por su odio a los ára
bes, principalmente a los pales
tinos y por una furiosa oposición 
ai retomo de éstos a su patria 
histórica. 

CUando le faltaban otros ar
gumentos en su lucha antiárabe 
de cerca de cuatro décadas, Se
guin usaba el terrorismo, dei cual 
la destrucción de la aldea de Oeir 
Yassim es un recuerdo dramático. 

Desde que el actual gobierno 
asumió el poder, se aceleró la irn
plantación de nuevos asentarnien· 
tos israelíes en las tierras árabes 
ocupadas, ampliándose la fronte
ra real dei Estado hebreo . Las 
críticas de las Naciones Unidas 
fueron siempre desoídas y cuan
do el presidente Carter hi.zo una 
advertencia discreta de que esas 
ocupaciones dificultaban una 
paz negociada, Beguin contestó 
que los israelfes estaban reocu
pando sus tierras y no ocupando 
tierras ajenas. 

Pocas semanas antes de que 
Sadat fuera a Te! A viv a inclinar
se reverente ante la bandera de 
Israel, la artillería y la aviación 

judias habían realizado un ra,d 
criminal en el sur de Líbano de
vastando aldcas y victimando a . 
centenas de civiles. los propjos 
corresponsales extranjeros, algu
nos de ellos simpatizantes de los 
judíos, vcrificaron que no había 
en las áreas bombardeadas ni si
quiera vcstigios de unidades de 
combate palestinas. 

Censurado por la opinión pú
blica internacional y por la pe
quena y perseguida izquierda is
raelí, el Jefe dei Estado Mayor 
del Ejército de Israel, General 
Mordejai Gur declaró tranquila
mente: "Por mucho tiempo los 
palestinos relamerón sus heridas. 
les d1'mos el escarmiento que 
merec,'an ". - ------------

Sólo hay dos 
concesiones fundamentales 
- -----------

Sólo hay dos concesíones que 
los árabes podrían aceptar como 
condición de una paz. negociada: 
una evacuación de los territorios 
ocupados y el reconocimiento de 
un Estado palestino independien
te. Sefiálese que para los Estados 
y sectores radicales dei Mundo 
Arabe nj siquiera estas condicio
nes justifican el reconocirniento 
dei Estado de Israel. Pero es evi
dente que esas dos concesiones 
podrían allanar el carnino a la 
aceptación dei Estado judio en 
el Jímite de las fronteras que le 
fueron trazadas por las Naciones 
Unidas. 

Ni antes, ni durante, ni des
pués de la visita, en ningún mo
mento, los ísraeües se mostraron 
proclives a siquiera admitir nego
ciaciones sobre esos dos puntos, 
Beguin fue siempre muy claro ai 
respecto. Y todavia más explíci
to fue el General Moshe Dayan, 
Ministro de Relaciones Exterio
res. 

"Israel rechaza las exigencias 
dei Presidente Anuar EI Sadat se· 
gún las cuales los israe!ies deben 
evacuar los territorios de Judea. 
Samaria, Gaza y Jerusalén orien
tal a cambio de su paz total",se
iialó Oayan en declaraciones al 
corresponsal dei matutino mexi
cano "Excélsior" en Jerusalén. Y 
propuso como una fórmula de 

paz "e/ ln tercambio de mercan
c1'a, el tránsito libre por el Canal 
de Suez y relaciones culrurales y 
tecnológicas". 

El desafio 
a la Nación Arabe 

--------- -----
Los árabes no podían pensar 

de otro modo en relación a los 
propósitos de Israel de quedarse 
en las regiones que Jes ocupó mi
litarmente. Ni el gobierno de Me
najen Beguin, ni el ejército, ni 
la derecha israelí -que es muy 
poderosa dentro y fuera dei 
país- admitirían esa retirada. 

EI Presidente Sadat no tenia 
motivos para creer que Ilendo a 
la Jerusalén ocupada podría 
cambiar lo que es una políticu 
fundamental dei poder en Israel. 
Tampoco era lógico pensar que 
su gesto resultara en avances sus
tanciales hacia un entendirniento 
en la Conferencia de Ginebra. 
No es necesario recurrir a opinio
nes dei sector árabe pfogresista 
para fundamentar esta afirma
cíón. El propio rey Hussein de 
Jordania, justificando su ausen
cia de la reunión de El Cairo, di
jo que la iniciativa de Sadat sólo 
contribuiría a dificultar las nego-
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O ciaciones en curso, que abrirían 
Õ. un camino hacia Ginebra. Los 
·- sauditas tienen la misma opinión Jf y un testimonio muy importante 

al respecto fue el dei ex-canciller 
eg.ipcio Ismael Fabmi, quien re· 
nunció cuando Sadat rechazó su 
consejo de no ir a Jerusalén. 
"A1111q11e esiov coni·enddo de 
que buscamos ·1a pa:. ia 1•isita a 
Israel dei presidente Sadat no 
conducirá a s11 restablecimie11to 
e11 el Media Orieme. sino que 
abrirá una brecha en la solidari· 
dad de los Estados árabes que 
har, respaldado hasta ahora a 
Egipto con toda s11 capacidad 
militar _v pol,.tica •·• declará aJ 
diario AI Watan de Kuwait. Y 
agregó : "una paz norteameri· 
cana en J:.'gipto no f1111cio11ará. 
Debe ser una paz amplio. ára 
be-isroel,., _vo que c11olq11ier a· 
c11erdo o que se 1/egue que no 
cuente con la oprobación de to· 
das las partes interesadas llei·arci 

El frente 
de rechazo 
Arriba, los presidentes 
AI. Bakr, de lrak y Kadafi, 
de Líbia. AI centro, Yasser 
Arafat, llder de la OLP, 
y e/ presidente sírio Assad. 
Abaio los presidentes de 
Argelia, Huari Bumed11Jn 
y Yemen dei Sur, Sali,;, 
Rubi'aAli. 

dentro de li la semi/la de la ex· 
plosión. " 

Sadat está así frente a una en
crucijadi.. En repetidas oportuni· 
dades declara que no firmará una 
paz por separado }r exige como 
condici6n previa a un acuerdo la 
retirada de las tropas israelies de 
la región ocupada y eJ cstablcci· 
miento de un Estado Palestino in· 
dependiente. Pero aunque así ha
bla, sigue ade lante con su plan,cu· 
ya etapa crucial fue la convocato
ria a una cumbre ârabc-israelí en 
El Cairo, propuesta que se desiníló 
totalmente en el momento en que 
los países árabes de la linea dei 
frente se negaron a comparecer. 

EI viaje de Sadat a Israel y los 
pasos siguientes no concuerdan 
con sus palabras sino que, más 
bien, pueden estar creando las 
Justificaciones previas a nuevas 
concesiones. 

Los acontecimientos futuros 
no dependen, sin embargo. ex-

ch1sivamentll de la voluntad de 
Sadat. Dentro mismo de Egipto 
se generaliza la resistencia a la 
capitulación y hay noticias de un 
crecientc malestar en las Fuerzas 
Armadas. donde doscientos ofi· 
ciales con importantes puestos 
de comando fueron pasados a re· 
tiro o detenidos. 

Esta resistencia es mucho más 
evidente en los restantes países 
árabes. Mientras la dcrecha, en· 
cabezada por Arabia Saudita, 
presiona a EI Cairo para cambiar 
de láctica, en el seno de las ma
sas árabes se consolida un movi
miento de rechazo. Los Estados 
progresistas y la resistencia pa
lestina afianzan un frente que 
puede marcar un hito sumamen· 
te importante en el proceso de 
liberación árabe. 

La Cumbre de Tripoli, prece· 
d ida por exi tosas ncgociaciones 
diplomáticas :ealizadas por l.rak 
y los palestinos, crea en el Mun· 
do Arabe un nuevo e importante 
polo de poder, capaz de enfren
tarse a las maniobras imperialis
tas en el Oriente Medio. 

El hecho de que Líbia, Argc
lia, lrak, Yernen dei Sur, Síria y 
los palestinos se hayan reunido, 
en un cUma de total rechazo a 
cualquier solución que sacrifique 
los objetivos árabes, es importan· 
te y alentador, aunque subsistan 
las discrepancias sobre lácticas y 
procedimientos. Dei mismo mo
do, además de sintomático, es 
positivo para la unidad árabe que 
países conservadores como Jor
dania, Arabia Saudita, Kuwait y 
otros no sólo rehusaron dar su 
apoyo ai viaje, sino que también 
lo denunciaron como atentatorio 
contra la causa á.rabe. 

La unidad en tomo a por lo 
menos dos objetivos -que, en el 
momento actual son esencialmen· 
te revolucionarios- la retirada is
raelí de las tierras ocupadas y el 
establecimiento de un Estado Pa
lestino, puede transformar un 
momento de humillación y ver
güenza para la Nación Arabe en 
un nuevo factor de poder y uni· 
dad. Ese camino es todavia largo 
y está sem brado de obstáculos y 
contradicciones. Pero es la única 
respuesta histórica al dramático 
desafío lanzado al avance revo
lucionario y la propia sobrevi· 
vencia dei Mundo Arabe. e 



MUNDO ARABE 

Perspectivas 
dei futuro 

[ID e paso por México, don
de asistió a una reunión 
de la Universidad de las 

Naciones Unidas, Anuar Abdel 
Malek concedió a Cuademos dei 
Tercer Mundo la siguiente en
trevista. Sostenida pocos d ías an
tes de la visita de Anuar Sadat a 
Israel, la conversación de Malek 
con los redactores de la revista 
ofrece, sin embargo, elementos 
valiosos para comprender la rea
lidad actuaJ dei Mundo Arabe, así 
como una perspectiva histórica 
imprescindible para analizar los 
rasgos permanentes de su evolu
ción, por encima de accidentes y 
coyunturas. 

Anuar Abdel Malek, escritor 
egípcio de renombre interna
cional, analiza el futuro de esa 
decisiva región, destacando que 
sobre los factores superficiales de 
desunión predominan las grandes 
corrientes de la unidad árabe. 

En su opinión el nasserismo es 
hoy más fuerte que nunca, in
clusive en las Fuerzas Armadas 
egípcias y ese es un dato con el 
que se debe contar en los pró
ximos tiempos. 

Malek va aún más lejos: analiza 
la nueva estrategia norteame
ricana, la detente, la problemática 
dei Tercer Mundo y formula 
previsiones sobre una posible 
"coexistencia pacífica" entre 
China y la URSS. 

- tComo ve usted hoy el Mun
do Arabe después de la guerra de 
1973 con Israel?. 

- Ciertos hechos han demostra
do que la guerra de octubre no 
ha sido una guerra solamente 
en términos políticos sino tam
bién en términos de civili.zación. 
Es toda una civilización que cho
ca con la hegemonia imperialista, 
lo que explica la naturaleza de la 
contraofensiva occidental alre
dedor dei imperialismo nortea
mericano. 

De ninguna manera es una 
contraofensiva tradicional. El 
objetivo de la misma es dividir 

ai Mundo Arabe, la Nación A
rabe, y esencialmente aislar a 
Egipto y destruirlo desde aden
tro, para que por mucho tiempo 
no sea un centro de poder po
lítico capaz de unificar el po
tencial nacional y revolucionario 
de los pueblos que constituyen 
la Nación Arabe. En fin, se bus
ca imponer por varias genera
ciones la "paz occidental" en 
la región a través de su forta
leza avanzada que es Israel. 

Este es el gran proyecto oc
ciden tal. 

Para realizarlo se tendría 
que transformar en no operacio
nales a los ejércitos de Egipto y 



·~ .8 xt Siria. La presencia dei ejército 
j .9' ~ sirio en el Líbano le impide con
,il bO f j sagrarse enteramente a la lucha 
"1 ~ v' eventual con Israel. 
~ a En cuanto al ejército egip-
J t cio, éste ha sido en gran parte 
; g desarmado por la ruptura con la 

11 Uni6n Soviética, por la actual 
p polí tica de apertura económi-
2 ca que instaló en la sociedad 
n egipcia el poder de clases y gru
d pos sociales reaccionarios. 
IE La situación es muy grave, 
s1 pero el ejército egípcio, gracias 
p inclusive a su gran astucia -a la 
t( que yo rindo homemtje- ha re
rr chazado totalmente dejarse 
c, llevar al engano político, y se 

man tiene como el ejército de la 
Nación, consagrado principal
mente a la lucha de la libera
ción ante un eventual ataque 
israelí. 

t< n Frente a esa situación, e! oc-
p· ciden te, y principalmente los 
ct Estados Unidos, han sobrear
m mado al ejército sionista que 
pi hoy dispone de un potencial 
d, bélico, clásico y atómico ver

daderamente alannante. fu Israel tiene ciento cincuen
ti ta bombas atómicas y su pode
hl río militar es superior ai con
st junto de los países árabes, dis
ar poniendo de la garantia moral, 

política y militar de los Esta
dos Unidos y dei Pacto Atlãn

fc: tico. Ta<nbién se debe seiíalar 
bG que esta _, ... . ::ión es e! precio 

que pagan los países árabes 
~ por la detente. Bs necesa.rio 
bí comprender bien ésto para equi
lH librar las criticas y los reproches. 

sa as Después de Watergate las 
bl fuenas reacciona.rias y sionistas 
lis han bloqueado la capacidad nor
dé teamericana de tomar iniciati
ejl vas. La nueva administración es 
in impotente para detener la ofen

siva israelí, como lo muestran 
pc los. redentes acontecimientos, 
su las fiuctuaciones de Mr. Ca.rter 
cu y la hipocresía de la política glo
ro bal de los Estados Unidos. Situa
ni: ción que se refleja en el úl timo 
qu comunicado conjunto soviético
eis norteamericano. Pero, incluso es
rei te planteo no es aceptado por 
te Israel ya que su problema [I.O es 
ár; el de buscar la paz sino estable
do cer una dominación política, e

conómica, cultural y militar so-
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bre el conjunto dei Mundo Ara
be. 

En ese campo el estado israe
lita no hace ni.nguna concesión 
y sigue con su política de pro
vocaciones de la que es ejemplo 
el bombardt>o criminal contra 
las poblaciones civiles dei sur 
dei Líbano, frente a la cual los 
Estados Arabes parecen estar 
hoy privados de medios de ac
ción. 

Desde Watergate 

Usred seguramente ha lei· 
do las declaraciones de Carter 
sobre ese ataque. en las que 1•ir
t11almente se justifican las accio
nes israelitas. 

- El comunicado en si no es 
lo fundamental. Lo importan
te es analizar la raíz histórica 
de esta posición, que está en 
Watergate. Cuando Nixon fue 
obligado a dimitir a causa de 
ese escândalo, [ijó en su do
cumento de renuncia la línea 
política de su gobierno. Seiia
ló que había h.echo tres grandes 
cosas: a) China fue integrada a 
la comunidad internacional, res
tablecida en su posición en el 
concierto de Naciones y él mis
mo la visitó oficialmente. b) EI 
Mundo Arabe estaba en una po
sición hostil con respecto a los 
EE.UU. Nixon fue ai Mundo A· 
rabe y existen ahora relaciones 
de amistad y cooperación. e) 
La Unión Soviética estaba en el 
campo de la guerra fria. El fue 

Zbigniew Bnezinslci: 
"la política de la guerra fr(a" 

a la URSS y ahora lo que in1pe
ra es la política de la detente. 

Se puede pensar lo que se 
quiera, pero esa es la política 
de un imperio, de un Estado 
realista. Y esta política es la 
que fue destniida en Waterga
te por la presión de grupos sio
nistas y sectores de la guerra 
fria que estãn hoy en el poder 
en los Estados Unidos, actuan
do detrás de la administraci6n 
Carter. Y a partir dei momento 
en que el Estado norteamericano 
ha perdido el poder de decisión 
en términos de interés nacional 
son esos grupos de presi6n quie
nes hacen la política. 

Acercamiento China-URSS 

Como ustedes saben, durante 
los primeros d ias de la adminis
tración Carter, Brzezinski ha he
cho una política tendiente ades
truir la detente. El resultado ha 
sido un endurecimiento de la po
sición de la Unión Soviética y 
también de China, tal como se 
puede verificar con los resulta
dos de la misión encabezada por 
el Secreta.rio de Estado, Cyrus 
Vance. 

Hoy asistímos a un proceso 
muy lento, muy sutil, muy com
plejo y tal vez conflictivo pero 
de acercamiento objetivo de los 
grandes Estado dei socialismo, la 
Unión Soviética y China Popu
lar. 

Pienso que en los aiíos venide
ros esta.remos frente a una situa
ción mundial nueva donde las 
principales fuerzas dei socialis
mo van a encontrar la posibili-
dad de alcanz.ar una situación 
- diria- de no bostilldad, de co
ex.isténcia pacífica, frente a la 
ofensiva global dei occidente, 
bajo la conducción hegemónfoa 
dei imperialismo norteamericano. 

- Sin embargo no es eso lo que 
se puede deducir de la actitud 
antisoviética dei actual gobierno 
chino y de posiciones que asume 
en varia.r partes dei mundo parti· 
culannente en A/rica . .. 

- Les daré algunas explicacio
nes al respecto. Muclios amigos 



no ven asf el problema, pero no
sotros comprendemos el caso de 
Cltina, aunque sea completamen
le incomprendido en el occiden
te. Durante casi medio siglo el 
presidente Mao Tse Tung y Chu 
En Lai impusieron la línea dei 
frente amplio, la línea de masas 
de la Larga Marcha. Fue ésta la 
estrategia que llevó a la revolu
ción china a la victoria. Todo 
el mundo estaba allí comprendi
do, hasta la burguesia, la dere-, 
cha nacional, con Chiang Kai 
Chek. Sólo la burguesia com
pradora estaba excluída. Ese 
es e! maoísmo 1.no es cierto?. 

Después de la victoria de 
la revolución, en el proceso 
de desarrollo nacional, un gran 
número de cuadros dei Partido 
y dei Estado intentó adoptar el 
modelo soviético. El presiden
te Mao Tse Tung tuvo la astu
cia histórica de lanzar la Revo
lución Cultural para impedir 
la reproducción de modelos 
de desarrollo que no son chi
nos, aunque puedan ser buenos. 
Su desarrollo sigue un modelo 
conforme a la tradición y a la 
voluntad de esa gran nación 
que es China. 

Cuando la administración 
Carter se instaló, marcada por 
la provocación a China ' por 
parte de Brzezinski y comen
zó su política de desprecio a 
Oriente, específicamente a Pe
kfu y tam bién de retorno a la 
guerra fria, la dirección de la 
revolución china, primero en 
tomo ai presidente Mao Tse 
Tung en ,u últimos meses de 
vida y después de él con e! 
presidente Hua Kuo Feng, res
tableció una política centrista, 
con el objetivo de reforzar el 
ejército, la economia y el 
Estado. 

EI objetivo es transfonnar a 
China en una de las portencias 
dei socialismo, en el marco de 
la reestructuración de las rela
ciones de fuerza de las poten
cias mundiales, para hacer fren
te a la hegemonia dei imperia
li.wo. 

Y ustedes constatarán conmi
go que quienes impulsaron esta 
política fue ron los militares. Pe
ro ;.quiénes son esos militares 
chinos? Son los generales que 
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Hus Kuo Feng y Teng Sit10 Ping: 
"los maoistas están hoy en el poder" 

eran comandantes en la Gran 
Marcha. Fueron ellos los que hi
cieron la revolución china, los 
que eiaboraron la línea dei fren
te amplio de masas con el pre
sidente Mao. Y digo: son los 
rnaoístas quienes están hoy en 
el poder en China. 

Se estã en u.na nueva fase 
tãctica, en otra fase de la Revo
lución Cultural pero es necesa
rio comprender que son etapas 
tãcticas que tienen por finali
dad reforzar la revolución chi
na. 

Carter, mero testigo 

t Considera Ud. que ha con· 
testado nuestra pregunta acerca 
de la declaración de Carte, sobre 
la brutal agresión israeli a pobla· 
ciones civiles dei sur dei Líbano? 
- Mire, yo insisto en que la cla
ve dei poder de decisión en W a
shin gton es detentada por el 
aparato de presiõn sionista en los 
Estados Unidos, y por el de la 
guerra fría aunque sea éste más 
débil. 

El presidente Carter no tie
ne siquiera la posibilidad de res

_petar lo que él firmõ en el comu
nicado conjunto americano-so
viético. 

AI otro dia dio otra interpre
tación ai documento, porque él 
depende literalmente, no de un 
"lobby'' aislado, sino de un colo-

saJ sistema de poder que çontro
la la prensa, la banca, los mass 
media y también el Partido De
mócrata. 

Esta es la respuesta a su pre
gun ta sobre cómo interpreto la 
opinión de Carter ante la agre
sión israelí. El presidente se ha 
transformado hoy en mero tes
tigo de ese cuadro tan dífícil. 

Deseo ·Y hay que hablar en 
términos muy realistas- que Es
tados Unidos pueda alcanzar un 
equilibrio que le permita aJ me
nos formular una política con
forme a sus intereses de gran 
Estado y no a los dei imperia
lismo sionista. Porque ese es el 
problema: estamos frente a un 
imperialismo mundial sionista. 

Hay otras consideraciones a 
un nível menor. Estados Unidos 
e Israel quieren imponer la ca
pitulaciõn ãrabe. Justificando el 
bom bardeo ai Líbano, Washing
ton quiere decir a los ãrabes: o 
bien ustedes hacen la paz bajo 
las condiciones israelíes o bien 
nosotros justificaremos otras ac
ciones de ese mismo tipo. Y des
graciadamente se puede consta
tar que el resto de los Estados 
dei mundo nada hacen. 

La unidad árabe 

- 1,Cómo ve hoy e/ problema 
de la unidad árabe después de la 
muerte de Nasser? 1,Ha hecho 
progresos?. 

- En profundidad sí, En la su
perfície, no. La unidad ãrabe no 
es un movirniento táctico, oca
.sional. AI contrario, responde a 
las necesidades expresadas a tra
vés de muchos siglos de luchas 
comunes, de cultura y religión 
comunes. Dei mismo modo es 
expresión de una comunidad de 
luchas contra la presión occiden
tal, contra la ernbestida de lo 
que se llamó las cruzadas, y de 
las posteriores agresiones dei 
colonialismo, el imperialismo y 
el sionismo. 

Quiero decir que desde el si
glo IX los ãrabes estãn en gue
rra para defender su existencia. 
Esto na creado un sentimiento 
de unidad extremadamente pro
fundo que no puede ser inverti-
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O xi, do por el actual juego de divi-
J.J • d O.. . siones, aunque s1 pue a retar-
º5'o {~ darse. Cuanto más intente el 
UJ U. imperialismo dividir a los -ára-

v~ bes, cuanto más las direcciones 
:~ derechistas en el poder en di

versos países vayan en el senti-fi do de esta política, más podero-
1 sa será la reacción unitaria de 
pa las masas populares. 
Za Estoy seguro que, no tarda
m, rã mucho en ocunir un colosal t resurgimiento del movimiento de 
e unidad árabe, que se expresarã a 

su través de las masas populares Y 
ie de los ejércitos. Lo negativo de 

0 hoy es un momento tãctico y no 
m< hi t' · cfa s onco. 

La herencia 
dei nasserismo 

to no - Con sus errares y vaci/acio-
pa nes es evidente que el presiden
cic te Gamai A bdel Nasser fue un 
m· permanente propulsor de la uni-i; dud árabe como instrumento de 
~e· liberadón de sus pueblos. Usted 

e· ha sido un analista independienhii te y por 1•eces crítico dei nasse· 
tid .rismo y conoce bien los senti· 
tú? mientos de su pueblo. , Cómo 
suJ consid~ra hoy la i'!fluencia _dei 
arg nasserrsmo en Egipto parncu· 

larmente en sus Fuerzas Arma· 
me das?. 
ide -Aclaro que no me considero un 
ba critico pues no tengo una posi
se ción personal. La izquierda na
Eri cional egípcia, es decir los comu
big nistas y los progresistas en gene
lib ral han dado un apoyo total a 
sa Nasser, pero un apoyo muy crí
asc tico. Nosotros siempre hemos 
bu: considerado que él demoró mu
Hst cho en dar bases populares a su 
dél revolución nacional y cometió 
eje el gran error de entrar en luchas 
inf internas contr'a la izquierda que 
poi seria su aliada, como él lo com-

sus 
CU( 
ro 
nis 
qu< 
cisi 
ren 
te 
ára 
do1 

prendió bastante tarde. 

Hoy día el nasserismo es más 
poderoso que cuando vivfa Na
sser. Los políticos opositores a 
él desarmaron a Egipto, distor
sionaron completamente el desa
rrollo de la economia, empobre
cieron a las masas populares has
ta llevarlas casi al nível dei ham
bre, provocando Ias manifestacio-
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Gamai Abdel Nasser 

(( Hoy día ei nasserismo es 
más poderoso que cuando vivía 
Nasser. No solamente para los sec
tores populares sino también para 
la burguesía nacional y para el 
ejército, es la única política na
cional que asegura la independen
cia del país. Nasser no fue sola
mente el redentor de la Nación y el 
Estado egipcio, sino también un 
forjador de la unidad dei \\ 
Mundo Arabe. li 



ncs de protesta que han conmo
vido en enero último aJ conjun
to dei país, desde AleJandria has
ta Assuan. 1-Ioy, no solamente 
para las masas populares sino 
también para la burguesía nacio
nal y para el ejército el nasseris
mo es la única política nacional 
que asegura la independencia dei 
pais. 
No hay otra política posiblc pa
ra Egipto. 

i Y por quê se critica tanro 
hoy a Nasscr en su pais?. 
- Son las mismas críticas que 
los franceses hacen a Napoleón. 
Pero sin él no hubiera existido 
el Estado francês y Francia no 
teodría la posición que ocupa en 
el mundo entero sin Ja revolu
ción napoleónica. Eso fue Na
sser. EI no fue solamente el re
dentor de la Naclón y el Estado 
egipcio sino también un forja
dor de la unidad del Mundo A
rabe. 

Con ese doble rol, el nasse
rismo es hoy mucho más pro
fundo pero más sutil y menos 
explícito que en los tiempos de 
Nasser. Digo que el nasserismo 
del porvenir, el neo nasserismo 
no será el mismo de antes. Será 
mucho más popular, mãs radical 
y preocupado por las transfor
maciones soclales. Después de 
la experiencia de apertura y a
cercamiento a Occidente, las 
bases populares egipcias y tam
bién la burguesia nacional tien
den a orientarse en dirección a 
Asia, Africa y América Latina, 
a Oriente Medio principalmente. 
En suma, en el rum bo dei socia
lismo. Pero aclaremos: ese es un 
proceso futuro y no una reali-. 
dad de hoy. 

Un ejército dei pueblo 

- 1,Cree que esa concepción na
sserista alcanza ai efército egip
cio? 
- Egipto es, lo digo sin chauvi
nismo, el país más politizado dei 
mundo. Creo que no hay puntos 
de comparación con cualquier 
otro país, en ese terreno. No so
lamente las masas populares y 
los intelectuales, sino también el 
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ejército están fuertemente politi
zados en términos nacíonales, 
patrióticos. Yo no puedo decir 
por qué es eso. Pero sí les puedo 
asegurar que es así. Tal vez se 
deba a razones vinculadas con las 
invasiones y la geopolítica. No 
hay duda que el análisis que aqui 
se hace es compartido por la casi 
totalidad de los egipcios, entre 
los cuales está el ejército. 

No se olviden que el ejército 
egípcio no es expresión de una 
clase social sino dei frente nacio
nal nasserista. Su cuerpo de ofi
ciales está marcado por los senti
m ien tos indepcnden tistas. Ellos 
lucharon siempre por la libera
ción de F.gipto, en la batalla de 
Suez, en 1967 y 1973 contra 
Israel. Pelearon en Yemen, han 
sostcnido todas las revoluciones 
dei Mundo Arabe, ayudaron a ar
mar la resistencia palestina. 
Egipto ha sostenido poderosa
mente la revolución argelina y 
por eso mismo fue atacado en 
1956. Ese es e! ejército egipcio, 
profundamente patriótico y an
timperialista. Está ligado indiso
lublemcnte aJ conjunto de clases 
y fuerzas sociales que forman e! 
frente nacional unido. No hay 
diferencias entre é! y e! pueblo. 

En el Mundo Arabe 

- 1,Cuál seria la influencia nasse
rista en el resto dei mundo árabe
en los países p,ogresistas y en 
Arabia Saudita, por ejemplo? 

- Yo no podría hablar de Ara· 
bia Saudita porque no se lo que 
pasa allá. En los otros países ãra
bes que conozco la influencia dei 
nasserismo es mâs fuerte que an
tes. Los árabes sienten profunda
mente que las alternativas que 
fueron experimentadas resulta
ron un fracaso. Sin embargo, de 
sentir a poder actuar es otra cues
tión. 

Le repito que no conoz.co 
Arabia Saudita. Leí en los dia
rios que un poderoso movimien
to nasserista surgió en el seno dei 
ejército en 1972 después dei cual 
52 coroneles fueron fusilados. 

Hay informaciones de prensa a 
través de las cuales se puede eva
luar que existe una situación 
muy compleja entre quienes de
tentan el petróleo y la nueva tec
nocracia, la clase obrera y los in
telectuaJes. Hay una dialéctica so
cial, aparentemente camuflada 
pero que se relaciona con esta e
volut,ión histórica. 

Africa y América La tina 

;, Y quê opina sobre la actual 
situación africana? 
- No se puede simplificar las 
cosas. La simplificación es muy 
grave. Sobre todo porque en Afri
ca, al sur dei Sahara hay territo
rios que han sido lacerados, divi
didos, sus poblaciones diezmadas, 
con pocas sociedades nacionaJes 
sólidamente establecidas que 
puedan resistir a la penetración 
imperialista. Por eso mismo se 
crea una situación fluctuante y 
peligrosa. 

La lucha de Africa no és igual 
a la de Asia. En general se simpli
fica mucho e! análisis dei proble
ma vietnamita. Se olvida que 
Vietnam tiene 4.500 anos de 
existencia como nación unifica
da. No es en vano que pudo mo
vilizar sus recursos durante la 
guerra y resistir tanto tiempo. Se 
basaba en una unidad nacional 
soslenida durante decenas de si
g)os. No se fabrica una nación en 
dos días. Es necesario analizar la 
historia para comprender debida
mente la capacidad de resistencia 
ai in1perialismo y Ias posibilida
des de avance. 

i. Y sobre América latina? 
- Es difícil hacer una previsión 
cu ando no se es especialista. Creo 
sin embargo, que el problema de 
esa región se tornará muy com
plejo en los próximos anos, so
bre todo si los Estados latinoame
ricanos no prestan atencíón a la 
raíz popular, a la unificación pro
funda de las masas. El imperialis
mo se empenará en impedir lo 
más posible la cohesión nacional 
de diferentes Estados y también 
de la región. Eso implica, creo. 
una actitud muy realista que 
consiste en no excluir cierto tipo 
de Estados que no se ajustan a 
los deseos de las fuerzas más 
avanzadas, en la medida en que 
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haya en ellos un movimiento de 
progreso objetivo. &; necesario 
promover la racionalidad políti
ca, evitar a todo precio acciones 
desesperadas que al <.,pntrario de 
lo que se busca, pueden bloquear 
el avance y paralizar el proceso 
que va en una dirección equilibra
da, aunque pueda ser lento. 

- Ya le hemos hecho preguntas 
sobre el Mundo Arabe. Latino· 
américa y A/rica y usted agrego 
algunas reflexiones sobre .4sia. 
Nos gustaria ahora saber cõmo 
ve el problema de esas regiones, 
globalmente. o sea dei Tercer 
Mundo, en donde i11cide11 tantos 
factores de luchas internas y di· 
1•isiones. 
- Las divisiones son puramente 
operacionales, pero los factores 
de unidad son evidentemente 
más poderosos que los de divi
sión. La ofensiva imperialista, 
que está en aumento, genera ob
jetivamente fenómenos de unión, 
aunque existan divergencias. 
- 6Se refiere también a los pai· 
ses perroleros? 
- Hay países petroleros que son 
Estados importantes, grandes na
ciones pero hay otros que están 
rctrasados dei punto de vista de 
la formación social de la cultura, 
de la estructura de clases. Hay 
muchas diferencias que no tie
nen nada que ver con el petróleo. 
El imperialismo distingue entre 
petroleros y no petroleros para 
dividir a los países dei área tri
continental. 

Debemos insistir que es deber 
de los paises petroleros y de sus 
fuerzas poli ticas e in telectuales 
tomar resoluciones prácticas, in
vertir en el desarrollo de las eco
nom ías nacionales pero tarnbién 
en los países de los tres continen
tes, que no tengan petróleo. Si 
ésto no se hace los Estados petro
leros se verán rodeados de masas 
hambrientas expuestas a la mani
pulación dei imperialismo. Así, 
no solamente por solidaridad sino 
también por razones de realismo 
y sentido común, los países pe
troleros deben pensar objetiva
mente en los otros que están ne
cesitados. 

Como ya he dicho todas esas 
dificultades son de Jejos mucho 
menos importantes que los fac
tores de cohesión. El movirníen-
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Reuni6n de los pa,ses árabes producrori1$ de petróleo: "Tambifm por realismo 
deben pensar en los otros que están nocesitados" 

to de la historià va en ese senti
do y eso es lo esencial. 
- iCuâ/es son esos factores de 
cohesiõ11? 
- La liberación y la indepen
dencia nacionales, la lucha con
tra Ia hegemonia imperialista, el 
desarrollo económico, social y 
cultural después de sig)os de re
traso. Es decir, el destino históri
co común o paralelo. La coloca
ción dei problema en términos 
históricos, concretos y no sola
mente teóricos. 

Los lntelectuales 

Hace un momento usted nos 
hablaba sobre la acciõn de los in
telecruales. 6Cõmo la ve a nível 
dei Tercer Mundo?. 

- Mire, pienso que los intelec
tuales de esos países se ignoran 
absolutamente. Es un fenómeno 
trágico que se pierda la riqueza 
intelectual de un gran número de 
personas de Asía, Africa y Amé
rica Latina. No nos conocemos. 
Sostengo que es un deber de los 
in telectuales actuar de manera 
responsable. Es lo que intento 
hacer a través de mi trabajo: ti
rar puentes, nexos de mediacíón, 
es decir elaborar un cuadro con
ceptual-teóàco para una clialécti
ca con ílictiva pero no antagónica. 
Encarar el movimiento de nues
tra época en términos de com
plemen tariedad, porque todos vi-

vimos en el mismo mundo. La 
acción del imperialismo, presentf 
en los tres continentes, hace que 
los cuadros intelectuales y políti
cos no piensen en términos nacio
nales, con confianza en ellos mis
mos, sino esperando siempre la 
ayuda dei extranjero. 

No tenemos interés en la gue
rra, porque ésta hace mal a los 
pueblos. Por eso mismo debemos 
moderar ciertas cosas para avan
zar de una manera menos dolo
rosa. Es como decía mi amigo el 
filósofo japonés lshü: "No es pa· 
ra nada inútil trabajar para dismi
nuir los sufrimientos humanos. 
En e/ fondo el socialismo es eso ·: 

Esa es una tesis no aventurera. 
Un trabajo que pueden realizar 
los intelectuales es profundizar 
pun tos sustanciales de manera de 
permitir que se avance más rápi
damente con menos sufrimien
tos. No es una cosa despreciable 
sufrir menos, tampoco es malo 
avanzar más rápidamente. Es en 
ese sentido que estoy trabajando. 

- i Y sus proyectos de futuro? 
- Además de la publicación de 
dos libros, me ocupar6 de defi
nir un proyecto de civilización y 
una estrategia para las naciones y 
pueblos dei área tricontinental, a 
partir del estudio de la reestruc
turación dei cuadro de equilibrio 
de las potencias en el mundo. En 
ese campo radica lo esencial de 
mi trabajo. e 



Contra-bienal 
d.elosjóvenes 
en París 

(~~~~~) 
grupo proceso pentàgono 

~u~ • ~~ 
* 

Rechazando una política reac
cionaria de los organizadores, los 
grupos mexicanos se convier
tieron, en la Bienal de París, en la 
voz de un vasto sector de artistas 
latinoamericanos acal/ados por 
las dictaduras Maluza da Silveira i 
~ 

a X Bienal de Jóvenes 
realizada en Paris en el 
mes de septiembre, con 

la participaci6n de mãs de 15 O 
artistas menores de 35 anos, re
presentantes de 25 países, hubie
ra sido una bienal más, calma, 
tranquila y "apolitica" como las 
que se víenen realizando desde 
1959, si no fuese por la posici6n 
adoptada por los grupos mexica
nos invitados a participar en ella. 
Estos lograron no sólo impugnar 
la directiva impuesta por los or
ganizadores de la muestra, en cu
ya cabeza se encontraba un per
sonaje ligado al régimen militar 
uruguayo, Angel KaJemberg, sino 
también contrarrestar el criterio 
de "neutralidad" dei arte. y de 
los artistas. 

El hecho fue ampliamente di
vulgado por la prensa francesa, 
que al comentar la Bienal, desta· 
có en recuadros la posición de 
los grupos Ta/ler de Arte e Jdea
logía (TAi), Procesa Pentágono, 
SUMA y Tetraedro,de México, 
como los únicos que presentaron 
procesos creativos que intentan 
"desmistificar la ideologia domi
nante y represiva" y cuyas obras 
"se transforman en dispositivos 
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de acusación dei imperialismo y 
del fascismo" (véase L 'Humani
té de 16-9-77, artículo de Raoul
Jena Moulin). 

Le Monde, por su parte, con
signá que los latinoamericanos 
presentes fueron los únicos en 
producir un arte en relación a un 
medio particular y el diario Libe
ration (27 de septiembre) desta
ca que los mexicanos "denun
cian, explican los mecanismos de 
la opresión, testimonian sin con
cesión, ni complacencia, la fun
ción que los Latinoamericanos 
intentan dar a1 arte, en los paí
ses fascistas". 

Además, los grupos mexica
nos fueron los únicos en enviar 
directamente sus obras a Paris 
y en hacer un contra-catálogo en 
el cual Gabriel Garcia Márquez 
explica las .ra.zones de su presen
cia en la Bienal. Cada una de esas 
pos1c1ones (el contra-catálogo, 
el envío directo de las obras y las 
propias obras) conllevan una 
postura crítica y contrapuesta 
a los criterios "oficiaJes". Todo 
ello implicá una lucha contra las 
concepciones asépticas normaJ
mente asignadas a1 arte, que quie
ren hacer de ella una mera dis-

tracción, un "divertissement" pa
ra el "espíritu". 

Como dice el grupo Proceso 
Pentágono en la presentación de 
su obra en el contra-catálogo 
"habría que escribir en todo ca
so de lo acalladas que están las 
voces. Decir de la palabra e ima
gen callada a fuerza de fuego y 
paio, de las bocas limpias amor
dazadas a fuerza de oscuridad. 
Decir de las manos trabajadoras 
ahora mutiladas. Decir también 
cómo la voz y la palabra, la irna
gen y la mirada, las manos en fin, 
avanzan subterráneas para emer
ger justo a la mitad del alba, pa
ra que la imagen y la palabra de 
tanta voz y tanta mirada saJten 
incon tenibles, incorporándose en 
los actos del amanecer". 

En medio de pinturas produci
das en el cuadro de caballete, en 
tre producciones supuestamente 
vanguardistas que tratan los te
mas "tan amados por la burgue
sia, como son la soledad, la ena
jenación, la incomunicación"( co
mo comentá uno de los partici
pantes), las obras de los mexica
nos se convirtieron en el centro 
de interés de la Bienal, ya no só
lo por la incorporación de La 
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contrainfonnación, sino porque 
eran objetos plásticos de muy al
ta calidad de diseiio, pero en es
trecha relación con Ia realidad la
tinoamericana. Por ejemplo, la 

caJa presentada por el Ta/ler de 
Arte e /deolog1a, es una espe
cie de reproducción de una ca
sa de una vil!a miseria, de una ca
llarnpa o ciudad perdida. que 

"Export-Jmport", la casa-caia expuesta por e/ Taller de Arte e ldeolog(a 
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existe en cualquiera de las metr6-
polis de América Latina. Esa ca
sa (caja de 2.5 metros cuadrados 
titulada Export-lmport) es una 
obvia alusión a la arquitectura 
sin arquitectos de los cinh1rones 
urbanos latinoamericanos, como 
la describi6 tam bién el profesor 
Hijar. En sus paredes encontra
mos reproducciones de la pren
sa roja, gorilas varias veces repe
tidos. estantes con calaveras, la 
imagen de Ia virgencita, la con
dena al régimen fascista urugua
yo, aspectos de la Universidad 
ocupada, etc. 

Sin embargo, para que las 
obras de los mexicanos pudiesen 
ser expuestas en Paris hubo que 
sortear nrnchas dificultades y so
bre todo un duro conflicto con 
la direcci6n de la Bienal, y en es
pecial con uno de sus funciona
rios encargado de la sección lati
noarnericana. 

Esta disputa revelá una acti
tud de coherencia ideológica de 
los artistas respecto no sólo a sus 
obras sino a su entorno, impi
diendo su manipulación por gen
tes que apenas ven en las exposi
ciones artísticas una posibilidad 
de comercio de "divertissement" 
espiritual. 

Para tener un panorama claro 
y completo de lo que pasó antes 
y durante la Bienal de Paris, con
versamos con el profesor de filo
sofia, Alberto Hijar, quien traba
ja en el Museo Universitario de la 
UNAM y que fue uno de los en
cargados, junto con García Már
quez y Alejandro Witker, de la 
presentaci6n de los grupos me
xicanos en el contra-catálogo de 
la muestra. 

EI rechazo a una política 
au toritaria 

Hijar, quien también es inte
grante dei grupo Ta/ler de Arte e 
ldeologi'a, seiialó que el conflic
to de los mexicanos con la direc
ción de Paris, comenzó a plan
tearse a partir de las mismas invi
taciones cursadas por la Bienal, 
que pretendía que los artistas 
participaran a título individual, 
nombrados por los aparatos cul
turales dei Estado. De Iaselección 
se responsabilizó a nivel latinoa
mericano el seiior Angel Kalem
berg, director dei Museo de Arte 



Moderno de Montevideo, quien a 
su vez procuró auxiliarse en He
len Escobedo, directora del Mu
seo Universitario de México. 

Con buen criterio, Helen Es
cobedo decidió no cursar invita
ciones individua.les, como se ha
bia hecho hasta entonces, sino 
que procuró juntar a los grupos 
de jóvenes artistas plásticos. Es
to dio lugar a que los grupos 

Tetraedro, Taller de Arte e Ideo
logia, Proceso Pentágono y Su
ma aceptaran la invitación y bus
caran comunicarse con el direc
tor de la Bienal, Georges Boudai
Lle. 

lnmediatamente el sei'ior Ka
lemberg comunicó a Helen Esco
bedo y a los grupos, que todo trá
mile frente a la Bienal debería 
ser hecho a través de su .conduc-

EI inforlJle desde Uruguey sobre Angel Kalemberg y la Bienal. Las raferan
cias Personales han sido suprimidas para garant/zar la seguridad dei autor 

No. 17 / diciembre de 1977 

to, porque él tenía fundamental
mente la tarea de presentar la 
parte latinoamericana (México, 
Brasil, Argentina, Colombia, Ve
nezuela y Uruguay) en una mues
tra unüicada. 

Esto preocupó mucho a los 
mexicanos, porque resulta evi
dente que la producción artística 
tatinoamericana no es unitaria, 
sino que, al contrario, los artistas 
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defienden posiciones ideológicas 
distintas, lo que también revierte 
necesariamente en discursos plás
ticos y visuales también distintos. 
Además de advertir esto, a los 
grupos les preocup6 en especial 
que fuera un funcionario de la 
dictadura militar uruguaya quien 
hiciera dicha unificación. 

Kalemberg les cornunic6 
ademâs que la parte latinoameri
cana seria presentada por Severo 
Sarduy, un cubano contrarrevo
lucionario (aunque se diga de iz
quierda), por Jorge Luis Borges, 
escritor recientemente condeco
·ado por el ré1timen de Pinochet, 
por Octavio Paz, y por el antro
pólogo francés Levy Strauss. 

Después de una serie de car
tas cruzadas con la Bienal y con 
Angel Kalemberg, este último 
adoptó una posici6n definitiva
mente autoritaria: o las cosas se 
hacían por su conducto y como 
él queria o los grupos quedaban 
afuera. 

Frente a esto, los artistas me
xicanos comenzaron a tomar sus 
medidas y se pusieron en comuni
cación con García Márquez, 
quien gustoso les hizo una pre
sentaci6n y escribió a Cortazar 
para que enviara otra desde Pa
ris, la que finalmen te no llegó a 
tiempo. Pidieron tam bién otra 
presentación a Alejandro Witker, 
premio ensayo de Casa de las 
Américas en 1977, y a Alberto 
Hljar. 

Lo importante para los gru
pos pas6 a ser su unificación y e! 
rechazo conjunto a la mediación 
de Kalem berg. Por primera vez 
en muchos aiios en México, ellos 
asumieron una actitud política, 
sin que les importara ya las dife
rencias de producción visual en
tre sí. 

" La Bienal nada tiene 
que ver con la política" 

La crisis se planteó en defini
tiva cuando a una pregunta cur
sada por los mexicanos sobre 
quienes serían los latinoamerica
nos que participarían en la Bie
nal, el seiior Boudaille contestó 
que ésta tenía el derecho de invi
tar a quien quisiera y que toda· 
vía no tenía la n6mina de todos 
los participantes de América La

E/ grupo SUMA: arte en las calles de México tina. Aseguró adem ás que la Bíe-

92 cuadernos dei tercer mundo 



nal era un evento artístico, que 
nada tenía que ver con la políti
ca, y que "los artistas son libres 
o no de aceptar ,mestra invita
ción, pero e/los no tiene11 ningú11 
derecho a intervenir en e/ funcio
namiento de una manifestacíón 
in tem acional". 

Los grupos mexicanos deci
dieron entonces no discutir mâs 
y respondieron con un telegrama 
en el que indicaban la fecha 
aproximada dei envío de su obra. 

Como senaló Garcia Márquez 
en el contra-catálogo, "desp11es 

/ ~ . '· . . . . 
. 1 ' 

I 

de pensar/o muy bien, estos pin
tores sabios además de jóvenes 
consideraron que no participar 
e11 la Bie11al tema dos lados nega
tivos. Uno era dejarle todo el 
campo libre ai adversario para 
que se despachara con la cuchara 
grande. Otro era fomentar la 
idea injusta de que todos los pin· 
tores que participan en el certa
men escán ai servicio dei /aseis· 
mo en América Latina". 

Y así decidieron "participar 
dentro de un espacio físico y po· 
Utico propio y con este catálogo 

La creación colectiva dai grupo Proceso Pentágono 

de aclaración. Siyo fuera pintor, 
y foven, por supuesto, estaría en 
este espacio ", concluye Garcia 
Márquez. 

Por consiguiente, los grupos 
fueron al Instituto Nacional de 
Bellas Artes a avisar que iban a 
concurrir a la Bienal.Bellas Artes, 
en representación del Estado me
xicano, les subsidió el viaje a 2 
representantes por grupo y acep
tó hacer un catãlogo tal y como 
los grupos le propusieron. 

Destaca el profesor Hijar que 
esto le parece importante porque 

("OY\ YTIOVlfflll!Y\Íos 



por primera vez en muchos anos 
en el país, los artistas, defendien
do posiciones políticamente cla
ras, consiguieron negociar con el 
Estado y lograr de él lo que era 
necesario. 

Se envió pues la obra por 
cuenta también de Bellas Artes, 
se editó el catálogo con las pre
sentaciones conseguidas,. con la 
carta de un artista uruguayo al 
que se pidió informara de la par
ticipación de los artistas del Uru
guay en la Bienal, y con la carta 
de Boudaille, donde decía que la 
muestra es un evento "apoliti
co". 

Finalmente, los grupos deci
dieron montar también en Mélti
co, en el Museo Universitario, 
una réplica de las obras enviadas 
a Paris, lo que, por muchos mo
tivos, se consideró importante. 

En Paris: contrataque a lo 
mexicano 

grupos producían con el ··sacro
santo" hacer artístico europeo. 

Desde luego, los grupos mexi
canos se encontraron también 
coo Kalemberg y con Bouda.ille, 
quienes los trataron primero 
como una especie de seres pinto
rescos venidos de la tropical La
tinoamérica, pero que pronto ad
virtieron que no era as{, que ha
bian trabajado muy seriamente y 
que constituían la parte más in
teresante de "su" Bienal, que sus 
tiabajos eran el centro de la aten
ción dei público y de la prensa. 

Finalmente, hay que consig
nar la discrin1inaci6n que la di
rección de la Bienal usó en rela
ción a los latinoamcricMos. En 
el catálogo oficial de los grupos 
europeos figuraban los nombres 
de los artistas, sus respectivos cu
riicula y diiecciones. Sin embar-

go, en el catálogo oficial para los 
latinoamericanos, sólo constaban 
los nombres y las obras que prc
sentaban. 

Frente a la "complaccncia be
nemérita" dei scnor Kalcmberg 
(quien dijo "si ya se prese11tó e11 
la muestra anterior cosas pinto· 
rescas de los campesinos chinos, 
pues ahoru presentamos las de 
los latinoumerica11os ''), los mexi
canos respondieron con sus o
bras de denuncia, con su trabajo 
de contrainformación, con una 
postura limpia, clara y coherente 
en "est<>s tiempos uc,agos de 
11uestro conti11e11tc, do11de e/ 
fascismo avanza con pasos de 
animal grande" y donde "no se 
puede hucer nada que no sea po
l1tico de todos modos", como 
escribió Garcia Márquez en el 
contracatálogo. e 
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Y a en Paris, los grupos trata- r 

ron in.mediatamente de estable-
cer contactos para que su obra ..-- ,..... d 

no fuese alejada de los fines a. 
que pretendían llegar. 

Asi pues, los mexicanos pudie-
ron participaI en el Festival de ~Ulllt,'ll!'f.:I e 

L 'Humanitê, donde se relaciona
ron con un público interesado en 
las posiciones que ellos defen
dian. Ahi vendieron algunos de 
sus trabajos gráficos y comenza
ron a lograr que la circulación de 
su obra no se restringiera a los li-
mites de la Bienal. ~~i-'lili,;...' T 

El contra-catálogo, que llegó 
el mismo dia de la inaugunción 
dei certamen, fue distribuído 
con gran êxito, lo que hizo que 
de Holanda se solicitaian más 
ejemplares, que seguramente es
tán ciiculando todavia por los 
países europec,s. 

Esa labor generó, por otro la
do, el contacto con otros grupos 
de artistas europeos empenados 
en la misma labor, como el gru-
po Untei, con periódicos pales- 1 
tinos y árabes que inmediata- t, 

mente les hicieron entrevistas. 
También pudieron llegar a pro
gramas de muy alta difusión en 
la televisión francesa, haciendo 
que la participación latino
americana, y en especial la mexi
cana, ganara destaque en los prin
cipales periódicos dei país que 
senalaban la ruptura que esos "Nahui 01/in", el quinto sol aztec8, según lo presenr6 Tetraedro en Paris 



FILIPINAS 

Rebelión de los moros 
EI gobierno de Ferdinando Marcos relanza la ofensiva contra los rebeldes 
musulmanes dei sur. Los acuerdos firmados con la mediación de Trípoli 
han caducado y el Frente de' Liberación Nacional Moro se prepara para 
r.esistir 

Marcel Barang 

~ 
1 20 de setiembre e! e
jército filipino reanudó 
las operaciones contra 

los rebeldes musulmanes en el 
sudeste dei archipiélago, rom
piendo así el cese dei fuego de 
nueve meses. La ofensiva ame
naza extenderse al conjunto de 
las zonas consideradas separa
tistas. 

Más de 4.000 soldados, ap<r 
yados por la aviación y la ar
tilleria , asedian las mon tanas t<r 
madas por los combatientes dei 
Moro National liberation Front 
(Frente de Liberación Nacional 
Moro o MNLF) en la ísla Ba
silan. 

Simultánearnente fueron 
puestas en marcha otras dos 
operaciones, en la isla de J olo, 
donde la pequena ciudad de ln
danan habría sido arrasada por 
e! ejército y alrededor de Pica
pul, a 80 quilómetros al norte 
de Zamboanga. Según un por
tavoz dei ejército, 20 soldados 
habrían muerto y otros 23 he
ridos en tres días de enfrenta
miento. En el mismo tiernpo, 
las perdidas de civiles y en las 
filas de los insurgentes sobre
pasan verdaderarnen te la cen
tena. 

Para los militares filipinos, la 
ofensiva actual sobre Basilan es 
una acción de represalias después 
de la muerte de 23 ernpleados de 
una plantación de heveas (árbol 
cauchero) en momentos en que 
su camión saltó sobre una mina, 
el 17 de setiernbre. Dicho 
atentado seria obra de un grupo 
de ''bandidos" dirigidos por un 
tal "comandante doble XX" a 

quien e! MNLF no habría 
querido ceder a las autoridades 
centrales. 

En Joio, la acción dei e
jército sería una respuesta por la 
muerte de doce civiles asesinados 
por rebeldes en el mes de agosto 
cuando se encontraban a bordo 
de dos lanchas a motor, cerca de 
la costa. En Picapul, se trataría 
de destruir un campo de entre
narniento dei MNLF. EI ejér
cito afirma también que los gue
rrilleros habían recibido la ins
trucción de multiplicar las re
vueltas en el momento de la 
realización de la asamblea Ge-

La guerr/1/a mu· 
sulmana en e/ sur 
de Filipinas 

neral de las Naciones Unidas, 
donde e! presidente dei MN 
L F , Nur Misuari intentaba ha
cerse oir con e! máximo de pu
blicidad. 

EI MNLF rechaza esos 
"pretextos para una ofensiva de 
em•ergadura". Sus portavoces de
ploran la muerte de empleados 
civiles y subrayan que la mina 
de Basilan pudo bien ser pues
ta antes dei cese dei fuego. Por 
otra parte es sabido que el últi
mo mes los militares recibieron 
la orden de eliminar a los "ban
didos'' (eufemismo oficial para 
designar a los combatientes dei 



por pn . 
en el pQ MNLF) de las plantac,ones. 
do po.. De fuente musulmana, se acu
ras, cct:: sa a las fuerzas gubemamentales 
Estad~ de haber matado a numerosos 
necesa: civiles musulmanes en las islas 

Se ~ de Basilan y de J olo. EI 17 de 
cuenta setiembre un jeep cargado de 
se edi civiles habría explotado bajo 
sentac los tiros de un carro "Sc-0r-
carta pion", cerca de Zamboanga. 
que se EI cese dei fuego im-
ticipac puesto en el Sur, en diciembre 
guay t de 1976 después de un acuerdo 
de Bo establecido en Tripoli entre el 
muesti gobierno filipino y los dirigen

tes del MNLF no fue nunca 
respetado completamente, pese 
a la presencia en el lugar de una 
comisión de supervisión cuatri
partita. Atentados, emboscadas 
y enfrentamientos armados de
jaron el saldo de más de cien 
muertos en los últimos meses. 
Los observadores musulmanes de 
dicha comisión debieron dejar el 

co''. 
Fir 

dieror 
co, ei 
una n 
aPan 
tivos, 

En 
escenario de los enfrentarnientos 

Y"i1 para ponerse a resguardo. Los re
presentantes dei MNLF espe
ran en la selva nuevas instruccio
nes del presidente Nur Misuari, 

ron i 
cer c 
no fi 
que p, quien se encuentra en estas mo-

As mentas en Líbia. 
EI 21 de setiem bre, en 

CZ!J.iul. ocasión del quinto aniversario 
ron d de la ley marcial en Filipinas, el 
las P; presidente Marcos declaró a 
dían. hombres de negocios norteameri
sus t canos, en un diálogo televisado 
ron t vfa satélite entre Manila y Con-
su oi necticut que él esperaba solucio-
mitei nar la cuestión de la "rebelión 

E musulmana" como máximo an-
el m tes de diciembre de 1978. 
del 
con 
de 1 
ejem 
tãn 
paísl 

Bi 
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dez 
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po 
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Los acuerdos de Trípoli, 
caducos 

Manila ha aprovechado 
los meses del cese del fuego para 
reforzar sus efectivos militares 
en el Sur, armar milicias de "vo
luntarias" e intentar dividir al 
MNLF, sobomando a sus je
fes con favores, dinero o buenos 
empleos, mientras la prensa lo
cal afirrnaba regularmente la de
saparición progresiva dei Movi
miento, cuya popularidad y re
presentatividad entre la pobla
ción musulmana y aborígen dei 
sur filipino sigue siendo indiscu
tible. La insurrección musulma
na es la principal justificación 
dei mantenimiento de la ley mar-

cial contra la amenaza comunis
ta y la crisis económica. 

El acuerdo de Tripoli y el 
cese dei fuego han permitido 
al presidente Marcos continuar 
su conciliación con los países 
árabes productores de petróleo. 
EI 17 d~ abril último, organizó 
un referéndum regional sobre la 
administración de trece provin
cias del sur. El MNLF boico
teó dicha consulta no prevista 
en el acuerdo de Trípoli y los 
resultados eran conocidos de an
temano: 95 por ciento de los 
votantes ( los cristianos que se 
han convertido en mayoría en 
gran parte de las zonas del sur, 
tradicionalmente musulrnanas) 
prefieren el mantenimiento del 

statu quo a la autonomía re
clamada por los musulmanes. 

A pesar de esta maniobra 
dilataria y gradas a la media
ción de algunos países africanos, 
de Malasia e Indonesia, la Con
ferencia Islárnica se abstuvo de 
condenar a Filipinas, reafirman
do su apoyo al MNLF. Pero a 
partir de ese momento y hasta 
ahora las negociaciones de paz 
entraron en un impasse. 

Veinte mil muertos 

En la última Cumbre de 
la ASEAN (grupo integrador 

de los países capitalistas dei su
deste asiático) en Kuala Lumpur, 
a mediados de agosto, el presi
dente Marcos anunció solemne
mente que su pais renunciaba a 
las pretensiooes territoriales so
bre el Estado malásico de Sabah, 
ai sur de las Filipinas, por donde 
transitaba la mayor parte de la 
ayuda a los separatistas musul
manes. Esperaba, de esta mane
ra, aislar a los insurgentes. Se
gíln algunos observadores 6ste 
seria e1 preludio para la actual 
ofensiva militar. Después de un 
largo silencio, Libia, que es el 
principal sostén dei MNLF dej6 
de reconocer la validez del 
acuerdo dei 23 de diciem bre de 
1976, firmado en Tripoli. Sin 
embargo, hasta el momento, el 
MNLF y sus apoyos musul
manes desean que las negocia
ciones puedan retormarse sobre 
la base de este acuerdo. Pero, es 
posible que la escalada actual no 
los deje descansar. 

El 26 de setiembre el 
parlamentario egípcio, Muham
mad Tawfi.k Oweida, Secretario 
General dei Consejo Supremo 
para los Asuntos ls.lámicos, du
rante su visita al surde Filipinas, 
hablb de~a 'necesidad de refor
zar la paz n esta región ", pero 
rehusó t elo comentaria cuando 
se te pre"guntó acerca de si su 
país pr6yectaba sostener los es
fuerzos de Filipinas para poner 
fin al conflicto, que en cinco a
nos, aJToja un balance de veinte 
mil muertos de ambos bandos. 

Por su parte, el Sub-
Secretario de Defensa filipino, 
Carmelo Barbero, acaba de invi
tar a Nur Misuari a una visita a 
Manila a fin de retomar las ne
gociaciones. Es poco probable 
que este último acepte discutir 
bajo la presión de una ofensiva 
que parece cuidadosamente pre
meditada. 

Se estima generalmente que 
aunque el MNLF no dísponga 
de los mismos medias y refuer
zo que e! ejército filipino, 

atarã de sacar provecho a los 
meses dei cese dei fuego a fin de 
consolidarse y no se dejará 
eliminar sin reaccionar. besde ya 
se, anuncia que un millar de 
guerrilleros harfan movimientos 
alrededor de la península de 
Zamboanga. e 



TURQUIA 

Crisis permanente 
E/ veredicto de las urnas no resolvió nada. Se teme que en el clima de ines
tabilidad política y dificultades económicas, la derecha, sostenida por sec
tores dei gobierno norteamericano, intente un golpe militar para "imponer 
e/ orden ': sofocar completamente las libertades dem ocráticas y estran
gular las orgÍJnizaciones de izquierda. 

Schofield Coryell 

i se consideran las con
diciones en que se en
cuen tra nuestro pais e/ 

marasmo económico, una infla
cíón dei 30 por ciento anual, los 
rres mi/fones de desocupados 
-así como las r,ecesidades y as
piraciones de la población, éste 
gobierno no debería existir. ; Y 
sin embargo existe! 

De esta manera resumia Teo
mãn Oztürk, presidente de la 
Unión de Cámaras de Arquitec
tos e Ingenieros la situación de 

1, 

La masacre dei to. de mayo en Esrambul 

su país, Turquía, cinco meses 
después de las elecciones de ma
yo úllimo que babían hecho na
cer en tanta gente el espíritu de 
cambio y de progreso social. Pe
ro el Partido Republicano del 
Pueblo (PRP), de tendencia re
fonnista y su líder popular Bü
lent Ecevit, pese a su buen sco
re electoral, no alcanzaron a 
formar un gobiemo dcspués dei 
escrutinio y el país se encuentra 
nuevamente gobernado por una 
coalición de derecha biyo la pre
sidencia de Suleymãn Demirel 

dei Partido de la Justicia, conser
vador, secundado por Aspalán 
Turkes, dei Partido dei Movi
mien to Naçional, néofascista y 
Necmettin Erba.kan dei Partido 
de Salud Nacional, clericalista. 

"Todo lo que podemos espe
rar de este gobierno, dice un jo
ven sindicalista, es la in tensifi
cación de la explotación en be
neficio de las sociedades multi
nacionales. de industriales y po· 
derosos terratenientes que sacan 
pro11ec}10 de nuestros sufrimien
tos." 
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Bulent Ecevit 

Un economista aclara con 
amargura y rabia: "E/ Fondo 
Monetario Internacional, que 
acaba de efectuar una encuesta 
en e/ país, aceptaría otorgar a 
Turquia créditos sustanciales pe
ro con ciertas condiciones ofi· 
cialmente conocidas: alza gene
ralizada de los precios, congela· 
miento de los salarios asi como 
una de 11aluació11 de la libra turca 
en e/ orden dei 35 por ciento. Es
tas medidas agravarán evidente· 
mente las dificultades padecidas 
por la gra1• mayoría de la pobla· 
ción. Todo ',,.,.e pensar sin em
bargo que - <toda la orientación 
dei gobiemo actual- las condi· 
ciones dei FMI serán aceptadas". 

Radicalización sindical 

El mismo interlocutor Jlama 
mi atención sobre las medidas 
adaptadas por el gobiemo de De
mírel a mediados de septiembre 
Y que llevaron a un aumento dei 
59 ai 100 por ciento de los pre
c1os de los productos básicos dei 
sector público (cemento, hierro, 
papel, etc.) y de los servicios 
esenciales (especüicamente tele
comunicaciones). ''Estas ~lzas 
cc:mcluye el econ?mista, acarrea~ 
ran ~uy pronto un aumento ge
neralizado dei costo de vida". 

98 cuaderncx dei tercer mundo 

En cuanto a la devnluación 
exigida por el FMI, las autorida
des han decretado a fines de sep
tiembre un "ajuste" de la libra 
turca es decir, en realidad una 
devaluación dei 10 por ciento 
con relación ai dólar. Para la ma
yoría de los observadores no hay 
duda de que esta primera etapa 
será seguida rãpidamente de ajus
tes sucesivos hasta que sea alcan
zada la tasa fijada por el FMI. 

Frente a esta situación inquie
tante, todo un sector no despre
ciable dei movirniento Obrero, 
sobre todo la Confederación 
Sindical de Izquierda (DISK) 
despliega una intensa actividad. 

"En el momento actual, ex
plica Mustafã Segan, Vicepresi
dente del pujante Sindicato de 
Trabajadores Municipales, el mo· 
vimiento sindical está en vias de 
desarrol/arse y radicalizarse. No 
pasa un dia sin que esta/le una 
huelga en alguna parte dei pais. 
La DISK (con 400.000 miem· 
bros) crece cada dia y gana cons
tantemente nuevos adherentes a 
expensas de la conservadora con
federación Tiirk·ls (con ~00.000 
miembros). " 

En efecto, sindicatos enteros 
abandonan actualmente esta cen
tral para adherirse a la DISK. El 
ejemplo más reciente fue el dei 
Sindicato de Empleados de Ho
teles y Restaurantes. 

Según un periodista de "Po
litka", diario próximo ala DISK: 

"Las medidas de austeridad 
decretadas recientemente segura
mente provocarán nuevas huel
gas en todo el país, pero el movi
miento sindical no está suficien
temente unido como para res
ponder por una huelga general a 
escala nacional. Actualmente, la 
acción más significativa es la 
huelga de 13.000 metalúrgicos 
en pie desde fines de mayo. El 
Sindicato de Metalúrgicos es uno 
de los sindicatos más poderosos 
y politizados de la DISK y la fe
deración patronal de esta rama, 
la MESS, decidió hacer de esta 
huelga una verdadera prueba de 
fuerza". 

Paralelamente a esta intensa 
actividad sindical, se perfila un 
fenómeno nuevo: la radicaliza
ción de toda una serie de organi-

Suleiman Demirel 

zaciones profesionales como la 
de los arquitectos e ingenieros, 
técnicos, abogados, médicos, 
maestros, etc. La mayoría de los 
rniernbros de dichas corporacio
nes son funcionarias y como la 
ley les prohibe sindicalizarse, son 
las asociaciones profesionales 
quienes defienden sus intereses y 
expresan su punto de vista polí
tico. Dado el rápido deterioro de 
sus condiciones de vida en los úl
timos anos - un ingeniero princi
piante, por ejemplo no gana más 
que 3.500 libras turcas por mes, 
el equivalente ai alquiler de un 
departamento de tres piezas en 
Ankara- dichas asociaciones, los 
demeks, condenan casi por una
nimidad, el orden establecido y 
preconizan un socialismo demo
crático, independiente de la em
presa imperialista 

Las manos de la ClA 

Los signos de una toma de 
conciencia política florecen por 
todos lados, en las grandes ciuda
des donde numerosos grupos "iz· 
quierdistas" así como tres parti
dos poUticos legales reclamando 
explícitamente el socialismo, or
ganizan mitines, distribuyen pan· 
fletos, publican diarios y c11bren 
las paredes con sus conSJgnas: 
"Maldito sea el fascismo" "Viva 
el socialismo", "Por una Turquia 
independiente", "Una sola solu-



ción, la Revoluciôn". En el cen
tro de Estambul y Ankara, las o
bras revolucionarias, los clâsicos 
dei marxismo, las novelas o poe
mas de escritores turcos, ayer 
proscriptos como Nazim llikmet, 
son vendidas por las caJles. 

Y sin embargo la represión si
gue. Hay actualmente cerca de 
mil prisioneros políticos, de los 
cuales un gran número son consi
derados culpables por delito de 
opiniôn, como el escritor Gani 
Bozarslnn que acaba de ser con
denado a siete aiios y medio de 
prisión por el " crimen " de haber 
traducido y publicado una obra 
de Lenin. Ellos caen bajo el gol
pe de artículos dei Código Penal 
-inspirado en la legislación mu
soliniana- que prohiben toda 
"propaganda comunista", y toda 
"tentativa de formar una organi
zaciôn comunista". El Partido 
Comunista Turco estã, por su
puesto, clandestino pero la re
presión alcanza a la gente de iz
quierda de todas las tendencias. 

Ademãs de la persecución ju
rídica, el gobiemo actual no du
da en emplear la violencia direc
ta para sem brar el terror. EI 2 de 
septiembre, importantes contin
gentes de la policfa y gendarme
ría abrieron fuego sobre los habi
tantes de un barrio marginal de 

Estambul, matando a seis perso
nas e hiriendo a decenas de hom
bres, mujeres y ninos. EUos ha
bían decidio resistir a la destruc
ción de sus frágiles barracas efec
tuadas con bulldozer. 

" En estos barrios marginales, 
nos dice un joven sociólogo, vive 
casi el 50 por ciento de la pobla
ción de las grandes ciudades, los 
campesinos que dejaron masiva
mente el campo en busca de tra
bajo en los centro urbanos. EI 
ataque dei 2 de septiembre fue , 
en realidad, una operación puni
tiva contra los habitantes de di
cho barrio que se habían politi
zado bajo la influencia de grupos 
de extrema izquierda. 

En el mismo sentido represivo, 
los comandos dei coronel Turkes, 
el vicepresidente neofascista, jefe 
dei Partido dei Movimiento Na
cionalista, se infiltran y atacan 
en todos lados. En las Universi
dades provocaron enfrentamien
tos tan violentos que la mayoría 
de los establecimientos debieron 
cerrar sus puertas durante varios 
meses. Muchos observadores 
piensan que esos comandos, bien 
armados y bien entrenados son 
responsables de la masacre que 
tuvo lugar el lo. de mayo en Es-

Los Cllmpesinos omigran masivament11 a los centros urbanos 

tambul. En efecto, en momentos 
en que 500.000 manifestantes, 
congregados por la OISK en el 
centro de la ciudad se disponían 
a dispersarse, 3 5 de ellos fueron 
fusilados y el gobiemo jamâs in
tentó descubrir a los autores. 

Un buen nCimero de periodis
tas, militantes políticos, sindica
listas e intelectuales creen ver de
trás de los comandos de Turkes 
las manos de la CIA y algunos se 
preguntan si en el clima actual 
de inestabilidad política y de cri
sis económica, las fuerzas de ex
trema derecha, sostenidas por 
elementos dei gobiemo america
no no intentarán un golpe mili
tar para imponer "el orden", so
focar completamente las liberta
des democrãticas y extrangu]ar 
las organizaciones de izquierda. 

Temor dei pueblo 

Los medios políticos y 1indi
cales reconocen que los EE.UU. 
- que mantienen 26 bases milita
res en Turquía e invierten en sus 
industrias mãs sofisticadas- jue
gan un papel determinante en los 
negocios dei país. Pero ellos sa
ben también que, para la Admi
nistración Carter un golpe de Es
tado fascista tal vez no sea, en la 
coyuntura acfual, la opción más 
deseable. En esos mismos medios 
se toma muy en serio los recien
tes artículos de C.L.Sulzberger 
publicados en el New York Ti· 
mes, donde este periodista, cer
cano ai departamento de Estado 
preconiza "un compromiso his
tórico a la turca". Se trataría de 
un acuerdo entre el Partido de la 
Justicia dei presidente Oemircl y 
el Partido Republicano dei Pue
blo (actualmente en la oposi
ción) para reemplazar a la coali
ción en el poder a fin de obsta
culizar el alcance de las fuenas 
democrãticas. 

Para el gobiemo americano y 
sus aliados locaJes, en efecto la 
peor salida a la crisis que sacude 
actualmente a Turquia seria, sin 
ninguna duda, la constitución, 
por parte dei Partido Republica
no dei Pueblo y bajo la presión 
de la izquierda, de un gobiemo 
de reformas sociales y de inde
pendencia nacional. e 
cuadernos dei tercer mundo 
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Lenin periodista 

Bajo es ta consigna, ta 
FELAP realizó su evoca
ci6n dei 60 Aniversario de 
la Revolución de Octubre. 
Un ciclo de conferencias 
rue real:zado en su sede en 
México para analizar el pa
pel revolucionario de Vla
dimir Lenin como periodis
ta. Genaro Carnero Checa 
habló sobre " Lenin Perlo
dista"; sobre "lskra y Prav
da en la Revolución" diser
tó Leopoldo Borrãs, cate-

dratico de la UNAM de Mé
xico y en la mesa redonda 
sobre "La Noticia dei Si
glo" paniciparon Hernân 
Urihe, presidente de la 
UPACH chilena; Nico 
Schwarz, periodista uru
guayo; Luis Suárez, vice 
presidente de la CIP, mexi
cano; Vladimir Travkin, co
rresponsal de la agencia 
APN en México, Leopoldo 
Borrás y Genaro Carnero 
Checa. 

Descolonizar la información 

Los sectores progresistas en general, y en panicutar los 
dei Tercer Mundo, ya tienen claro el diagnóstico sobre los 
mecanismos monopólicos que operan en el campo de la 
información. Han analizado exhaustivamente las causas y 
los datos dei problema, y están en condiciones de empren
der una larga y dura batalla por la "descolonización de la 
información". Tales son las consecuencias mayores que 
emergen de dos encuentros intemacionales que tuvieron 
lugar este ano. En ambos panicipó Cuademos dei Tercer 
Mundo, representada por su Director, nuestro compai'íero 
Pablo Piacentini. 

EI primero fue un seminario realizado en Amsterdam 
entre los dias 5 y 8 de septiembre. Fue organizado por el 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales 
(1 LET, con sede en México). bajo el lema: "La comuni
cación internacional y la participación dei Tercer Mundo: 
Un marco conceptual y práctico". 

EI segundo fue el Il i Coloquio Internacional de Perío
distas, efectuado en Bagdad entre el 3 y el 5 de noviem
bre. Se tratá de un esfuerzo conjunto de la Organización 
Internacional de Periodistas (CIP), la UNESCO y la Unión 
de Periodistas de lrak. Los dos encuentros tuvieron laca
racterística común de reunir a investigadores de informa
ción, y periodistas profesionales, lo que asegur~ tanto el 
necesario rigor científico como un enfoque prãctrco V rea
lista. 

EI seminario de Amsterdam no tuvo por fi n el trazado 
de un programa, s ino el establecimiento de un diãJogo de 
alto nivel que sirva de base para las acciones prãcticas en 
el sector. Luego de ese diálogo se pasó a escuchar reco
mendaciones que serán resumidas en un documentos de 
próxima aparición. 

Como es sabido, el I LET ha acumulado una detatlada 
docúmentación que prueba en modo categórico cómo la 
teorfa dei "Libre flujo de la información" no hace honor 
a su nombre, pues es elaborada por los grandes medios ele 
los países dominantes dei sistema capitalista, para contro
lar a la opinión pública de acuerdo a sus intereses. 

EI ILET, coincidiendo asi con todos los sectores que 
luchan por la liberacíón, ha dado un valioso apone para 
demostrar que los órganos dei sistema transnacional, y en 
primer término las grandes agencias de noticias (AP, UPI, 
AFP y Reuter), han producido un grave desequilibrio en 
el sector de ta informaci6n, cuyos resultados mãs graves 
son la exaltación de tas potencias capitalistas, de sus ins ti· 
tuciones y de sus sistemas, lnduciendo a los países dei 
Tercer Mundo a adoptarlos y a estimular un consumismo 
que choca con los inrereses naturales de las sociedades 
subdesarrollaclas. 

AI mismo tiempo, es minimizada y deformada la in
formación proveniente dei Tercer Mundo, que ocupa un 
menguado espacio en el flujo noticioso, constituyéndose 
así una sistemãtica deformación de las realidades de los 
países explotados. 

Las ponencias presentadas significaron una actualiza 
ción de tales investigaciones, y dieron lugar a un diálogo 
vivo, va que se a<:11pt6 la presencia de observadores adie
tos a la teoria dei "Libre flujo". Estos, desde luego, no 
pudieron refutar el hecho de que hay un desequilíbrio en 
la información que genera el sistema internacional y que 
eito es adver.;o ai Tercer Mundo. 

Ef simposio de Bagdad, hospedado por uno de los pai· 
ses mãs revoiucionarios y comprometidos con la libera
ción dei Tercer Mundo, encontró una estrecha unanimi
dad entre los panícipantes. Tras la sesión plenaria se for
maron tres comisiones, que produjeron numerosas pro
puestas que deben ser asumídas por los periodistas empe
nados en descolonizar la información. 

Como conclusí6n de estos encuentros podría declrse 
que la tarea de descolonizar la información cuenta ya con 
una sólida doctrina, y con un verdadoro ejército de profe
sionales concientes de su misi6n. Ahora, en estas reunio
nes, se nota la tendencia a pesar a una nueva fase, que es 
la de lograr una coordinaciónde los medlos disponibles en 
el Tercer Mundo v articular en base a ellos un sistema pro
pio que compita eficazmente cone! virtual monopolio im· 
puesto por e! complejo transnacional. e 

,,/, 



Libertadas 

Una de las juntas de es· 
peclalistas de la Sociedad 
lnteramencana da Prensa, 
que se reúne habitualmen
te para determinar en que 
países reina o deja de rei
nar la libenad de prensa de 
acuerdo a I os patronos dol 
tipo de W Hearst dictami• 
nó, en Santo Domingo, cn 
el mes de octubre pesado, 
la original afimiacl6n de 
que en la Nicaragua de So
moze reinaba la "libertad 
de prensa". si tuaci6n que 
negb tuviera vigencia, por 
e1emplo, en Máxico. Cosas 
de la SIP. 

Amenazas 

La ui tredereche escu
dada en las organizeciones 
parem ili tares gu e temei teces 
reellza una desesperada 
campana para intimidar v 
reprimir a los periodinas 
democráticos dei país cen
troamericano. Byron Ba· 
rrera Oniz, secretario gene
ral dei Sindicato de Traba
jadores de los Medlos de 
Comuniceci6n Social (SIM
COS), acaba de realizar una 
gira por diversos países lati· 
noamericanos denunciando 
esta campana bérbera de la 
reacción guatemalteca. 

En daclareciona, ai dia
no "PUESLO" de San Jo· 
si (Costa Rica) Barrara Or
tlz denunci6 que estebe 
condenado e muerte por la 
ultraderecha desde que co
mentá el proceso de orga
nizaci6n de los trebajado
res de prensa. Tembién e
notó que Carpio Nicoll, 
propieterlo de los peri6dl· 
cos "La Prensa Libre", "EI 
Gráfico" v "la Tarde", ai 
enterarse que sus trabaja 
dores se esteban organizan· 
do sindicalmente, despidi6 
a 20 de ellos. Nicoll fue ex· 
pulsado de la Asoclaci6n 
de Periodlstas de Guatema
la, entidad que asumi6 e 
partir de entonces un neto 
carécter sindical eliminan
do la presencie patronal. 

"Línea" 

En manos de esta sec
ci6n, ai número 4 de "LI 
NEA" , bolet1·n interno de 
la Federacl6n de Periodis
tas dol Parú IFPP) EI 6r, 
gano corresponde e una da 
las dos orgen1zaciones na· 
cionales de trabajadores de 
la prensa dei pais andino. 
Junto con la Asoc1eci6n 
Nocional de Perlodistas 
IANP), intagran a la tote
lided de los hombres da 
prensa dei Perú a la Fede
raci6n Latlnoamericana do 
Periodistas. La combativi
ded do la FPP he sido de
mostrada a lo largo de to
dos estos últimos transfor
madores anos de la vida po, 
1 itice dei Perú a partir de 
1968. 

EI número 4 de "LI
NEA" esté dedicado cen
tralmente ai problema de la 
unided dei gremio periodís· 
tico. En este sentido desta
ca la convergencla con la 
ANP, la Asocieci6n de Re
porteros Gráficos y la mo, 
vilización de todas las bases 

, dei gremlo contra el inten
to de periodistas ligados ai 
APRA y Acci6n Popular de 
alentar el dlvlsionlsmo. 

Temblán destaca "LI· 
NEA" la eperici6n dei fo
lleto de Héctor Bdjar, "L.a 
Verded Sobre Los Die
rios", donde se anelize el 
proceso de democratize
ci6n de la prensa dierle 
de Lima. 

Elecciones 

lvén Zurita, jovan mlli· 
tanto sindical, es el nuevo 
secretario general dei Sindi
cato Nacional de Periodis
tas de Panamá. Como cabe· 
za de la lista "Vanguardla 
Sindical", Zurite regirá los 
destinos da la orgenizeci6n 
por dos anos. Euclides 
Fuentes Arroyo, secrete· 
rio general salienta dai SNP 
continuará integrando la 
directiva desde el cargo do 
secretario de Defensa v Tra
bajo. 

Victoria 

En el número anterior 
de "Cuadernos dei Tercer 
Mundo", se informoba en 
esta secci6n, do la ecci6n 
represiva realizada contra 
Canute James, el dirigente 
máximo de la Press Asocía
tion of Jamaica (PAJ) . Ja
mes fue despedido, junto 
con otros colegas de mili
tancie dei porl6dico donde 
oficiaba como editor. La 
organizeci6n jemaiquine de 
prense, firme defensora dei 
curso progresiste dei g0bier-

Congreso 

A mediados de octubre 
pesado, el Sindicato Nacio
nal de Periodistas Profesio
nales de Santo Domingo, 
entidad uniteria de los tra
bajedores de prensa quis
queyenos, reaHz6 su Torcer 
Congreso Nacional. En el 
evento fuaron aprobadas 
dos importantes iniciativas 
para ser giradas ai congreso 
de Santo Domingo e efec
tos do su conslderaci6n. En 
primar lugar, el provecto 
de elaborecl6n de una ley 
pera el esteblocimionto dei 
Coleglo de Periodistes. Por 
otra parte, se redect6 una 

no de Michael Manley, se 
lenz6 e la lucha v obtuvo la 
reposicl6n de todos los des
pedidos y un notorio re tro
caso en las posiciones de 
los duei'los de las empresas 
period(sticas, empenadas 
en la campei'la contra ai go. 
biemo v los trabajadores 
en general. Una amplia in· 
fomieci6n sobre ai proceso 
relatado fue publicada por 
PAJ-News, órgeno mensual 
de la PrMs Asociatlon of 
Jamaica. 

iniciativa tendiente a fun
dar la Caja de Jubilac1one\ 
y Pensiones pera los perio· 
distas. 

En el transcurso de las 
deliboreciones fueron de
clarados miembros de ho
nor dei congreso Luís Jor· 
dá Galeena, secretario gen
rel dei Sindicato Nacional 
de Periodistas ele Máxico y 
primer vicepresidente da la 
FELAP; l'h!ctor Mujica, 
presidente dei Colegio de 
Periodistes de Venezuela y 
Genaro Carnero Checa, se
cretario general de la FE
LAP. 
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MOZAMBIQUE 

La información 
ai servicio dei pueblo 

En un país que apenas 
emerge dei colonialis
mo la democratización 
de los medias de co-
municación es 
tarea compleja 
fundamental. 

una 
pero 

En Maputo se intentá 
responder a ese de
safio, durante un se
minario destacable por 
su rigor ideológico y 
sentido de la respon
sabilidad 

EI Presidente Samon, Machel inaugurando el Prlmer Semínario Nacional de ln

formaci6n. A su lado, Rafael M aguni, direcror de Radio Mozambique, y Mura

dali Mamadhusen, Direcror General de lnformacl6n 

Etevaldo Hipólito de Jesús 

© ómo democratizar los 
medios de informaciõn 
en un país recién salido 

de cuatro siglos de.colonialismo, 
bajo constante presiõn de enemi
gos instalados a lo largo de la mi
tad de su frontera, donde se ha
blan más de diez idiomas y en el 
cual el índice de analfabetismo 
es calculado en cerca dei 95 por 
ciento?. 
' Representantes de los õrganos 
informativos de la República Po
pular de Mozam bique se reunie
ron para discutir el futuro de la 
prensa hablada y escrita dei país. 

No se tratõ de un encuentro rea
lizado a puertas cerradas, con la 
presencia de unos pocos invita
dos expertos en el asunto. La 
participaciõn de delegados obre
ros, émpleados púb)jcos y ele
mentos de las Fuenas Populares 
de Liberaciõn dio un significado 
especial ai evento, culminando 
así con un intenso período de 
reuniones populares preparato
rias dei Primer Seminario Nacio
nal de Informaciõn. 

La tarea que se propuso el en
cuen tro fue mucho mãs aliá de la 
búsqueda de soluciones para los 

problemas inmediatos como ser 
la reestructuraciõn de los õrga
nos de informaciõn, la fonna· 
ciõn y reciclaje de cuadros o la 
necesidad de dotar ai país de es
tructuras adecuadas para la dis
tribuciôn de material periodísti· 
co. Atacando de frente el proble· 
ma, el presidente Samora Machel 
afirmõ en su mensaje de apertura 
"La cuestión central es saber a 
quién servimos ... Durante el pe· 
,iodo colonial, la inf ormación 
era un instrumento de opresión; 
opresión ideológica, opresión po
lítica, opresión social, opresión 



c11l111ral ... t:11 esa i11formació11, 
nosotros, el Pueblo mozambica· 
110, éramos presentados como 
sa/1•ajes, como seres i11feriores, 
sin concienc:ia ni 1•0/untad pro· 
pia, sin cultura, sin dig11idad, sin 
capacidad para ejercer los más 
elementales derechos humanos. 
F,n esa información leiamos y 
oramos q11c el pueblo mozambi· 
cano no podia más que aprender 

11 /eer, escribir o contar rudimen· 
tariamen re. /,e íamos II o ia mos 
que el Pueblo mozambica110, si11 
la presencia dei colonialismo, se 
e:i:terminaría a s,· mismo en me· 
dio de /uchas tribates y por eso 
necesitaba ser protegido contra 
sr mismo". 

Participación 

Colocarse al servicio de la ela
se trabajadora - tarea destacada 
en ocasión dei m Congreso dei 
FRELIMO y repetida con insis
tência durante el seminario- re
quiere de los medios informati
vos un vuelco total en lo concer
nien te a principios y métodos de 
trabltio. Estos aspectos fueron 
criticados en la numerosa corres
pondencia recibida en respuesta 
ai llamado de participación lan
zado por la comisión organiza
dora. Por otra parte, el interés 
despertado cubrió y sobrepasó 
todas las expectativas. Muchos se 
esfonaron por dar su contribu
ción. Por ejemplo recurriendo a 
una sintaxis peculiar, en la cual 
se enfrentan La lengua materna 
mozambicana, el idioma portu
gués (Jengua oficial) y la inci
piente alfabetización, un adoles
cente de Maputo escribe: "Como 
poderes financieros no permiten 
comprar periódico diariamente 
compro los fines de semana, los 
domingos o los /unes y jueves. 
Cuando sole una noticia impor
tante justo en e/ dia que no lo 
compré hago todo lo posible pa· 
ra pedir/o prestado a los amigos 
o a la paste/ena cerca de mi casa. 
Yo planteo la siguiente cuestión: 
que los órganos de prensa hicie
ltn una especie de biblioteca, 
donde estén presentes los diarios 
todas las ma,ianas. Esta bibliote· 
ca es para aquellos que no tfenen 

posibilidades de comprar/os. Ha
cer suscripciones, especie socios 
o pagando 1 O escudos". 

En otra carta, de un trabaja
dor de la província de Tete, fron
tera con Malawi, el problema dei 
acceso directo, por la mayoría, a 
un determinado medio de co
municación es complementado 
por la preocupación de la efica
cia <lei lenguaje utilizado por ese 
mismo vehículo. Esta observa
ción va unida con la percepción 
dei problema de fondo, la larga 
ocupación extranjera. Dice en 
determinado momento: "Todos 
nosotros tenemos conocimiento 
de que e/ colonialista porwgués 
nos dejó en la ignorancia. Con 
esto quiero decir que 110 todos 
sabemos leer correctamente, o 
sea ai mismo nivel de conoci
mienro. Hablo esro porque he 
leido- periódicos y revistas y he 
encontrado un português muy 
complejo para entender/o. De la 
manera que lo he verificado, ten
go la imagen de que muchos mo
zambicanos encaran las mismas 
dificul tades ". 

Cuestiones técnicas como el 
formato de los períodicos, cuer
po de los tipos empleados, utili
zaci6n racional de fotos e ilus
traciones, en lo que se refiere a 
la prensa escrita y emisiones en 
lenguas nacionales, locución, es
tructura de la programación 
existente, para las emisoras de 

radio, no escaparon a un análisis 
a veces acalorado, en las reumo
nes llevadas a cabo en los dife
rentes locales de trabajo y célu
las de barrio, En el medio rural, 
brigadas de agitación organizadas 
por el Ministerio de lnformación 
cruzaron, a partir de las sedes 
distritales, el territorio en varios 
sentidos, a pie o usando el medio 
de transporte más próximo, mo
vilizando poblaciones con fre
cuencia analfabera y que desco
nocían el idioma portugués. Allí 
también se repitió el cuestiona
miento al trabajo actual de los 
medios de comunicación de ma
sa. Paralelamente estos medi os 
analizaron internamente los tra-

E/ M inistro Jorge Rebelo (arriba) hablando ante la audiencia militante (abajo) 
de /oi refl)oniables de la informaci6n m<Rambicana 



@(ill[L1 
por Pfil 
en el PI! 
do pos• 
ras, col 
Estad~ 
nece 

Se 
cuenta 
se edit 
sentaci 
carta 
que se 
ticipac 
guay e 
de Bou 
muestr 
co". 

Fin 
clieron 
co, elll 
una rél 
a Paris 
tivos, s 

En P 

Y a 
ron in 
cer co 
no fui 
quepr 

Así 
ron pi, 
L 'Hun 
ronco 
las pq, 
dían. 
sus tr 
ron a 
su ob1 
mites 

El 
el roili 
dei o 
con ~ 
de H 
ejemP, 
tán c 
paíse1 

EsJ 
do, e~ 
de arl 
en la 
po d 
tinos 1 
mentt1 
Tamb 
gram~ 
la tet 
que 

~ea~ 
cipalJ 
seiiah 

prensa 
~j~~ 

bajos realizados, comparándolos 
entre si con el objetivo de cami
nar hacia el encuentro de una 
concepción global de la informa
ción. 

Resumiendo los resultados 
obtenidos en la fase preparatoria 
dei seminario, Jorge Rebelo, jo
ven Secretario dei Departamento 
de Trabajo Ideológico dei Parti
do y Ministro de lnformaciõn de 
Mozambique declarô en el inicio 
de los trabajos: "Se constatá es
pecialmente que lo moyoria de 
los periodistos son de origen pe
quefio-burgués, 110 tiene11 expe
riendo de lucho pohrico orgo11i
=ada ni espiritu de Porcido, trons
porcan consigo vescigios de los 
métodos utilizados en e( peri<r 
do colonial". 

Estos son datos cuyo conte
nido político pesa enormemente 
en la actividad diaria de los órga
nos de información. EI flagrante 
contraste entre un comporta
mien to dictado por los orígenes 
de clase y las tareas dei momen
to gana mayor relevo al afirmar 
Hneas màs adelante que "ai con
tTorio de las cio.ses trobajadoros 
de nuestTo pais que readquieren, 
en la permanente lucho de e/ases, 
su personolidad propio, la ln
f ormación todavia 110 sabe libe
rarse de la sujeción a modelos 
burgueses y coloniales, efectuan
do su fusión con las masas popu· 
lares, dando voz a nuestro Pue
blo, simultâneamente, bojo la di
recció11 de nuestro Partido, utili
::ando los mejores métodos de 
crabajo para educar, moi;ilizar, 
concientizar e informar sobre las 
verdaderas realidades concreto.s 
de nuestro pais y de nuesrra Re
volució~'-

las medidas concretas 

Para enfrentar estos proble
mas, fueron tomadas algunas me
didas. La primera fue la decisión 
de ampliar las bases dei Partido 
en los medios de comunicación 
social. Eminentemente política, 
ella tiene como fundamento el 
principio de que, para Mozambi
que, ayer como hoy, la infonna
ción debe ser "un destacamento 
operacional avanzado ". Su tarea 
actual ~o se diferencia de aquella 

1 

de las Zonas Liberadas -marco 
de referencia obligatorio para la 
construcción de la nueva socie
dad- sino por el contrario con
tinúa siendo la de informar, edu
car, movilizar y organizar al pue
blo. Esto implica poder contar 
con profesionales políticamente 
definidos y comprometidos. Pe
ro el compromiso pol!tico no es 
todo. Pais carente de cuadros 
técnicos en los más dift>rentes 
ramos de la actividad, Mozambi
que no cuenta con personal es
pecializado en número suficiente 
para cubrir las necesidades de los 
órganos mfonnativos. Como sec
tor clave de la propaganda du
rante el período colonial, ellos 
se vieron gravemente afectados 
cuando decenas de simpatizan
tes dei antiguo régimen huyeron 
en ocasión de asumir el poder el 
gobierno popular. La creación de 
una Escuela de Periodismo, In
fonnación y Comunicación, para 
fonnar profesionales a nivel me
dio y superior fue anunciada por 
el Presidente Samora Machel, 
quien instó a los presentes a la 
creación de una asociación na
cional de periodistas mozambi
canos. 

También se anunció la organi
zación de una vasta red de co
rresponsales populares. Millares 
de mozambicanos, que solamen
te en forma episódica y marginal 
eran objeto de atención por par
te de la prensa colonial, ahora 
pasarán a intervenir directamen
te en los medios de comunica
ción de masas nacionalizados, a 
partir de sus Jocales de trabajo y 
residencia. Campesinos integran
tes de cooperativas agrícolas y 
aldeas comunales, trabajadores 
de los puertos, fábricas, empre
sas estatales y organismos admi
nistrativos, todos deberán ser 
convocados para participar en la 
tarea de creación de un servicio 
informativo, eminentemente po
pular, al servicio dei pueblo.Se
rá de entre estos colaboradores 
que en el futuro se podrá reclu
tar parte de los cuadros necesa
rios para la prensa. El objetivo 
principal de la medida anunciada 
es "combatir la idea de que son 
los periodistas los que hacen la 
inf ormación ". 

E! ataque cerrado contra los 
siempre subrayados "1•icios here
dados dei colo11ialismo e11 los ór
ga11os de inf ormación "va más le
jos. En el transcurso dei semina
rio fue aprobado un documento 
recomendando que, anualmente, 
todos los profesionales pasen un 
período en alguna unidad de 
producción dei país. En la fábri
ca o en la machamba (granja) es
tatal, por ejemplo, el pcriodista 
deberâ integrarse ai proceso pro
ductivo, desempenando las mis
mas tareas que los demás trabaja
dores esforzándose por sumergir
se en su realidad social. Las dis
cusiones en torno ai documento 
dejaron claro que ésta es la ma
nera adecuada para lograr una 
mejor aproximación entre la ma
sa trabajadora en general y los 
trabajadores de la prensa escrita 
y hablada. A través de nuevas 
formas de relaciones humanas, 
que toman como base las activi
dades desarrolladas en los cen
tros de producción, será posible 
dar un paso más en el sentido de 
comprometer a todos en el pro
yecto político y económico de la 
sociedad para el cual el FREL1-
MO organizó y lideró al pueblo 
en una Jucha que duró más de 
diez anos. 

El Primer Seminario Nacional 
de Infonnación apunta, por las 
espectativas creadas, hacia una 
tarea gigantesca. Bajo el dominio 
colonial portugués, para citar 
apenas un ejemplo, ai cuerpo de 
redacción de los diarios y revis
tas les estaba prohibido mante
ner cualquier tipo de aproxima
ción con el personal de las ofici
nas. Hoy, la orientación no es só
lo promover intercan1bios de ex
periencias dentro de las empresas 
periodfsticas sino tam bién acer
car al interior de las redacciones 
elementos extraídos de las cama
das populares. Significativamen
te, el discurso dei presidente dei 
FRELIMO y de la República 
Popular de Mozambique, Samora 
Machel, pronunciado en la 
ex-Sociedad de Estudios, otrora 
un reducto de la burguesia colo
nial, llevà por epígrafe: "Hacer 
de la información un destaca· 
mento ava11zado de la lucha de 
e/ases y de la Revolución" e 



En pocos pa{ses africanos el neo
colonialismo se manifiesta tan in• 
solentemente como en Gebón. 
lndependiente desde 1960, Gabón 
no ha I ogrado cortar an ese peri o
do ninguno de los vínculos econó
micos que lo someten a la antigua 
metrópoli y, peor aún, su depen
dencia se ha agravado en los úl ti
mos anos con la irrupción masiva 
de las transnacionales norteameri
canas. 

De las múltiples riquezas que 
el pa{s produce (petróleo, hiarro, 
manganeso, uranio, moderai el 92 
por ciento de la población recibe 
apenas una cuarta parte. EI resto 
enriquece a una pequena minor{a 
local y, fundamentalmente, ali· 
menta la voracidad de los consor· 
cios extrenjeros. La explotación 
es ten irracional que las reservas 
petroleras amenazan con agotar
se en menos de diez anos mientras 
los bosques tropicales que cubren 
el 75 por ciento dei país están re
trocediendo de menere alarmante 
ante la depredaci6n de las compa
iiías madereras. 

Hasta hace poco tiempo los 
aserraderos eran la única industria 
local de cierta megnitud. Pero en 
los últimos anos las trensnaciona
les han descubierto que este "puer
to de p.µ" puede servirles de en
trada a los mercados dei Africa 
Central y han iniciado un proceso 
de industrialización. Franceses y 
norteamaricanos se dividen el tra
bajo. Los primaros controlan el 
petróleo, a través de "Elf-Gab6n" 
subsidiaria de "Elf-Aquitaine" 
Los segundos ya poseen el 50 por 
ciento de la explotaci6n de hierro 
y manganeso a través de U .S. Steel 
y Bethlehem Steel. 

Este "desarrollo" no ha hecho 
sino agravar los problemas sociales. 
La promesa de empleos en las 
ciudadas ha acelerado ai éxodo de 
los campesinos. Se transforma así 
la estructura social, en la medida 
en que los productores indepen
dlentes se convierten en mano de 
obra barata a disposición de las 
transnacionales. En lo económico 
el aplastamiento de la economia 
rural destruye la posibilidad de un 
autoabastecimiento de alimentos 
y liquida el último sector no de
pendiente de los capitalas axtran
jeros. 

Este orden neocolonial está 
protegido desde 1960 por un tra
tado de elianza militar entre Libre
ville y Paris. Su funcionamiento 
quedó demostredo en 1964 cuan
do un grupo de otíciales intant6 
derrocar ai presidenta Leon M'Ba. 
La intervenci6n brutal de parecei· 
dista.s franceses puso fin a la aven-

tura y restituy6 a M'Ba en el car
go que ejerc(a desde la indapen
dencia. No podía permitirse nln
gún cambio en la vitrina dei neo
colonialismo. 

AI morir M'Ba an 1967 lo su
cede su ministro de Defensa, Omar 
Bong6, qulen continúa fielmente 
su línaa e incluso la perfecciona, 
convirtiéndose en ai "interlocu
tor privilegiado"de Giscard D'Es· 
taing en Africa. Aplicando a los 
in tereses galos la tesis norteame
ricana de los "subimperlalismos". 
Bongó se transforma en "gendar· 
me" dei Afrlca Central, base de 
agresión contra los regímenes 
progresistas vecinos. 

Asi, an enero de 1977 Gab6n 
proporclonó el avión y las armas 
que utilizá un grupo mercenario 
en su fracasada agresi6n contra la 
República Popular de Benín. 

En junio de 1977 le toc6 a Li· 
breville ser sede de la conferencie 
cumbre de la Organlzaci6n de U
nidad Africana. Bong6 demostró 

•una vez mãs su alianza con los in-

République de Gabon 

tereses neocolonialistes ai negarle 
las visas pera asistir ai evento a los 
delegados dei Frente POLISARIO, 
pese a que el movimiento de libe
raci6n dei Sahara es raconocido 
como tal por la OUA. 

No obstante, las corrientes 
progresistes y revolucionarias afri
canas lograron imponarse en te
mas claves como el de Sahara y 
Zimbabwe y permanecerán vigilan
tes pera evitar que Bongó desvir
túe estes resolucionas durante los 
meses que le corresponde presidir 
laOUA. 

Gobierno: Omar Bongo. presidente _ Capital : Libreville (250 mil 
habitantes) _ Superficie: 267.667 Km. cuadrados_ Población: 
950 mil habitantes (67% rural)- Moncda : Franco CFA_ 
Idioma oficial: francés_ Fiesta Nacional: 17-Vlll (lndependen
cia. 1960)- Religión: Animista y cristiana _ PNB per cápita: 
861 dólares anuales_ Educación: 300 mil estudiantes a t0do 
nivet _ Salud : Un médico cada 10 mil habitantes. 
Gab6n es miembro pleno de la ONU, la OUA. la OPEP y el Mo· 
vimiemo de Patses No Alineados. 
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Gambia 
En el macizo de Futa Djalón, 

gran reserva de agua dei Aír1ca 
Ocddenial, nacen los rios Senegal, 
Gamb1a, Níger y Konkuré. Sobre 
sus laderas húmedas y relativa
mente frescas, la población autóc
tona de agricultores vio llegar -en 
el siglo XVI de nuestra era- a los 
Pastores peules, atraídos por los 
ricos pastos de niontaila. Progresi
vamente Islamizados, los peules e
ligieron como jefe, hacia 1725, a 
Karamoko Alfa, sabio piadoso 
que los organizó en instituciones 
com uni tarias. 

La desembocadura dei rio 
Gambia fue explorada en el aiio 
1447 por los portugueses. Recha
zados por la población local, los 
navegantes no se aventuraron rio 
adentro. En 1588 los ingleses 
compran las instalaciones costeiias 
lusitanas y a partir de 1644 las 
utilizan como "canteras"de escla
vos para sus plantaciones en el Ca
ribe y el sur de las colonias nor
teamericanas. Pero las expedicio
nes exploradoras, demasiado pc-

Republic of Gambia 

sadas, no logran adentrarse en el 
temtorio Recién en 1818 un 
simple grumete, acompailado de 
un guia local y un asno, llega has
ta el nacimiento dei Gambia. 

Los ingleses es tablecen ali.m
zas con los príncipes feudales dei 
interíor dei país y mantienen 
prâcticamente incambiada la es
tructura social. Con la abolición 
de la esclavitud, a princípios dei 
siglo XIX, el minúsculo enclave 
pierde significación económica. 
En contrapartida, ai estar inserto 
en medio dei Senegal, la pieza más 
importante de la colonización 
francesa en el Africa negra, Gam
bia adquiere importancia estraté
gica ai desatarse, después de la 
Conferencia de Berlin (1884) una 
verdadera carrera entre las poten
cias europeas por el reparto de 
Africa. 

Todas las guerras europeas a
fectaron las relaciones entre Gam
bia y Senegal y los e1ércitos galo y 
britânicos atravesaron las fronte-

Gobierno: Sir Davda Kairabajawara. presidente_ Capital: Ban
j ui (45 mil habitantes - hasta 1973 se llamõ Bathurst) - Super
Cicie: 10 369 Km. cuadrados_ Población : 525 mil habitantes 
( 85% rural)_ Moneda: dalasi _ Idioma oficial: inglés_ Fiesta 
Nacional : 18-11 (lndependencia, 1965) - Religión: Musulma
na_ PNll per cápita: 120 dólares anuales_ Educación: 25mil 
e studiames de todo nivel en 1973. Analfabetismo: 80%- Salud: 
Un médico cada 26 mil habitantes_ 
vombia es miembro pleno de la ONU, la OUA, la Comunidad 
Británica de Naciones, la Comunidad Económica de Africa Oc
cidental y el Movimiento de Palses No Alineados. 

MAlJRIT ANIA 

ras en uno y otro sentido hasta 
que en 1888 se establecen los I i
mites actuales. 

Con el triunfo generalizado de 
la lucha anticolonialista en A frica 
Gambia accede a la independencia 
en 1965, integrãndose a la Com
monwealth britán1ca. Su caso es 
un típico ejemplo de cerritorio co
lonial convertido en Estado sin-ser 
una Nac1ôn, ajustado a fronteras 
arbitrarias que no responden a 
una situación étnica, cultural o e
conómica. Es también una demos
tración más de cómo la mdepen
dencia puede ser una mera forma
lidad s1 nova acompai'iada de una 
transtormación social profunda y 
una ruptura radical con el neoco
lonialismo. 

La economia de GamlJia, basa
da en las exponaciones de arroz y 
mani, sigue siendo tan dependien
te de centros externos de decisiôn 
como en la época de la colonia. EI 
tribalismo no sôlo se ha manteni
do smo que ha sido oficialmente 
consagrado por la Consti tuciôn de 
1970, donde se establece la Repú
blica y se da cabida en la Cãmara 
de Representantes a los seiiores 
feudales, Junto a los legisladores 
elegidos por sufragio. EI predomí
nio conservador en el gobierno se 
refleia en la politica externa, !le
vando a Gambia a adoptarposicio
nes conciliadoras con los regíme
nes racistas dei Africa Austral. 

No obstante el Presidente Ja
wara insiste en que su política 
exterior es "independiente" y se 
basa en "contribuir para la conso
lidación de la paz y la seguridad 
internacional y luchar contra to
das las manifestaciones de opre
sión racial y colonial". 

En 1975 Gambia figuró entre 
los 15 países fundadores de la Co
munidad Económica de Africa 
Occidental, un ambicioso provec
to de in tegración que, por primera 
vez, vence las 1radicionales barre
ras lir.güisticç15 entre anglófonos y 
francófonos para formar un mer
cado único de 130 millones de ha
bitantes que h a despertado gran
des esperam:as por su potencial 
para el desarrollo regional. 
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EI anuguo re,no dfr 1cano de 
Ghanata fue invadido por los por· 
tugueses en el s1glo XV y por los 
holandeses en el s1glo XVII quie
nes diezmaron su poblec1bn y ven
dleron a los sobrev1v,entes como 
esclavos en las plantac1ones azuca
reras de las Antilias AI abolirse 
el infame tráfico humano Ingla
terra adquirió las plazas holande
sas y erig,ó en 1874 la colonia, in· 
troduciendo el cacao que todavia 
hoy aporta el 70 por c,ento de tos 
ingresos dei país. 

Pese a la d,vers,dad de grupos 
étnicos, las diferencias religiosas 
y la oposición econbmlca y polí
tica entre el norte donde subsis
tia el feudalismo- V el sur-don
de se desarroll6 une clase me
dia progres1sta y activa y un pro· 
letariado minero y urbano de cier
ra ,mportancia el nacionalismo 
se arraigó desde muy temprano en 
Ghana y la pres16n popular obtu
vo concesiones poli't,cBS de la ad
ministración colonial. En 1946 
Londres incorporb algunos africa
nos en los gob1ernos locales y en 
1949 se organ,zó el Partido de la 
Convenc16n dei Pueblo (CPP), 
conducido por Kwane Nkrumah, 
para luchar por relormas más pro
fundas, 

Precursor dei panafncamsmo y 
dei orgullo nacionalista africano, 
Nkrumah organ,zó una sbltda P.S· 
tructura pol it,ca rural y urbana 
que en 1952 le perm,tió convertn 
se en Primer M1ntstro de la colo
nia. En su discurso inaugural 
Nkrumah se proclamó "socialista, 
marxista y cristiano" y promettó 
combattr el ,mperial,smo, obte
noendo una gran victoria cuando 
en 1957 Ghena se convírttó en el 
primer país dei Afrlca negra inde
pendizado después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Popularmente con<.>ctdo como 
el "Osagyefo" (redentor!, Nkru
mah defend,ó con entusiasmo la 
causa anttcolonialista dei contt
nente e 1nic1ó un proceso de trans
formaciones internas basado en 
"la industnalización básica, la re
voluc,ón agraroa y la educeci6n so
cialista". 

Los intereses feudalcs y neoco
lon,alistas afectados por estas me
didas conspiraron hasta obtener 
su derrocamiento en 1966 por un 
grupo de oficialcs pro-br1tánicos. 
Estos promulgan una Const1tu· 
ción parlamentarista y en 1969 
transfieren cl poder a un gobierno 
civil, mediante elecc,ones en las 
que se prohib1ó ai CPP presentar 
su candidato. 

Nkrumah muere ex,ltado en 
Bucarest en 1972. Ese m,smo ailo 

el coronel lgnat1us Acheampong 
encabeza un nuevo golpe de Es ta· 
do que derroca ai Dr. Koll Busia. 
Mas hábil que sus anuicesores, 
Acheamponq rindo ai Osagyefo 
los honores que le corresponden 
por su destacado papel h1st6nco, 
pero s,n 1nsptrar5e en su pol it1ca. 

Por el contrario, el actual go
b,emo ha abandor,ado los ambi
ciosos planes de tndusmalización 
y desarrollo para sustt tuirlos por 
una polittca esenc,almente agra- tudiantiles por la carestia y esca-
rista, en benet,c10 de los grandes sez de los alomentos motivaron el 
plantadores de cacao. c,er,e de las universidades. Los 

En cinco a/los de gobierno aboyados se soltdarizaron con los 
Acheampong sob1e111vi6 ocho in- es tudian tes y bloquearon los trá· 
tentos de golpe poro no logró si- m ttes jud1c1ales. Médicos, farma-
m ila res éxitos económicos. AI fes- céuticos, empleados bancaríos, in-
tejar sus dos décadas de lndepen- genieros y con ledores los s1guie-
dencia, el pa,·s tenía una tasa de ron reclamando el fin de la dícta-
inflación dei 63 por ciento, una dura militar V el coronel Acheam-
agobiante deuda externa, una mo· pong se v,b oblogado a anunciar la 
neda vendida en el cambio negro a realizaci6n de elecciones para el 
cinco veces menos que su valor o- 15 de jun,o de 1979 
f,cial y - ·lógica consecucncia- La discus,6n se centra ahora 
centenares de intelectuales y estu· entre qu,en8$ asporan a una "de-
d1antes en prisíón por cuest1onar mocraci:i pluraltsta" de corte occi-
la política gubernamental dental y los defensores dei sistema , 

La s1tuac16n estalló en julio de de partido único que 1ntentan re- r-
1977 con la llamoda "revuelta de flotar el CPP aunque carecen de ' I' 

_ia_c_ia_s_e_m_e_d_i_a·_· _· _L_a_s_P_'_º_t_es_i_a_s _e_s_· __ u_n_1 _id_e_r_d_e_1_a_u.1_1_1a_d_e_N_k_rl_,m_a_h_. ---... :~ 

Republic oí Ghana 
Gobierno: Coronel lgnatius Acheampong, p residente- Capital : 
Accra (636.000 h.)_ S uperfície: 238.537 Km. cuadrados_ 
Población: 10 000.000 h (68% rural) _ Moncda: cedi- Idioma 
oficial: inglés_ Ficsta Nacional: 6-lll ( lndcpendcncia, 1957) _ 
Religión . animista , cristiana y musulmana_ PNB percápita : 283 
dõlares anuales _ Educación: Un mill6n y medio de estudiantesde 
todo nivel en 1975. l lay tres universidades - Salud: Un médico 
cada diez mil habitantes_ 
Ghana cs miembro pleno de las Naciones Unidas, la Organizaci6n 
de Unidad Africana. c l Movimiento de Pa!scs No Alineados y las or
ganizacioncs de productores de cacao y de madcra. 
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Granada 
Despué$ de haber sido espano-

1 a (Críst6hal Col6n ta bautiz6 
"Concepc1ón" en 1498) y france
sa (hJeron los galos qu1enes tienen 
el mérito de habe, exterminado a 
la poblaci6n caribe nativa). ta pe
quefla lsta .;ntltlana dl! Granada 
fue defin11ivamente ocupada por 
los ingleses a fines dei si11to XVI t 1 
Los brotán1cos ontrodu1eron tos 
cult1vos de cacao. café, algodón y 
la nuez moscada, que hasta hoy es 
el principal rubro de exportac1ón. 
Tra1e,on tamb1én los ~clavos afri
canos que constituyen la base ét· 
nica de la actual poblac16n grana
dina. 

Las miserabtes cond1c1ones de 
vida de los 1,abajadores mot1va,on, 
a mediados dei s1gto XX la crea
ci6n dei prime, sindicato, The 
Grenada Manual and Mental 
Workers Union. E'n 1951 estat16 
la huelga v la tucha obrera logró 
cons1derables meJoras salariates. 
E,ic Manhew Ga1ry, un ioven a
ventu,e,o que habia res1d1do cas1 
toda su vida fue,a de la 1sla, apro
vecha la ocas1ón para fundar et 
prime, parudo p0loºt1co local, The 
Granada Un1ted Labor Party 

Grenadll. 

(GULP), levantando bande,as in
dependentistas. 

Pronto et GULP cons1gue de 
Londres un estatuto de semi-auto· 
nomia que condujo, gradualmente, 
a ta ondependencia. Para ese enton
ces ya se habian constitu ido en la 
isla aqrupac1ones de izqule,da co
mo el New Jewet Movemem que, 
pa,adójicamente, se opusie,on a 
corta, ab,uptamentl! los vínculos 
con Londres. Muchos granadinos, 
en efecto, entendian que este pa
so era apresu,ado y estaba siendo 
manejado por Gaory en su prove
cho personal, manipulando una 
población pcx;o preparada pol ít1· 
camente 

En enero de 1974 estalló una 
huelga "anti-independentista" pa
ra impedi, qul' Ga1ry usurpara el 
poder Tras varias semanas de para
lización total dei país entraron en 
escena las "mangostas", un grupo 
paramilitar preparado por ai pre
mie, ai estilo de los "tonton-ma
coutes" hainanos. La represión 
salvaje 1erm1nó con la huelga y la 
,ndependenc,a fue proclamada la 
semana s1gu1ente. 

Gobie m o· Eric Mauhew Gairy Primer Ministro_ Capital· St. 
Gcorge's (6. 700 habitantes)_ Su perficie. 344 Km. cuadrados_ 
Población : 100 mil habitantes_ Moneda: Dólar dei Caribe 
Oriental_ Idioma Oficial. Inglês- FiC$ta Nacional. 7- 11 (ln
dcpendcncia, 1974)_ Rcligión : Cristiana_ PNB per cápim: 
2 75 d6larcs anualcs_ Educación : 68 mil estudiantes de todo nivcl. 
Analfobelismo: 7% - Salud: Un mMico cada 3. 700 habitantes. 
Granada cs miembro plrno dl.' la ONU. de la OEA. la Comunidad 
Econ6mica drl C,tribe (CAR ICOM) y la Comunidad Británica de 
Nac1ones. 

Desde entonces Ga,ry ha usu
fructuado el poder ~n su beneficio, 
repar11endo todos los cargos pú
blicos entre los miembros de su 
partido y asegurándose una "clien
tela" electoral con el maneio ar
bitraria de las concesiones, desde 
las licencias a los taximetristas 
hasta los pred10s exprop,ados por 
su simulacro de "reforma agraria". 

Las "mangostas" parapollc,a
les, por su parte, han sido ascen
didas a la categoria de "Defense 
Force". Constituyen el único 
cuerpo militarizado de la isla y 
han mcrementado sus efect1vos 
con vatros c1en10s de reclusos de 
la cárcel de St. Georg,fs, liberados 
para este fin por Ga1ry, En la ac
tualidad "the mangoose squad" 
recibe 1nstrucción mrhtar de ase
sores chilenos, según un contro
vert1do acuerdo formado en abril 
de 1977 en la capital granadina 
por el coronel p1nochet1sta Garcia 
Zamorrán y el colombiano José 
Châvez. 

Este úlumo personaje, Vl!rda
dero mercenaroo de la drplomac,a, 
representa a Granada ante las Na
ciones Un,das y otros organismos 
internac1onales Además de nego
c,ar la alianza entre su patrón y la 
dictadu,a chilena, Chávez gcstó la 
campana para realizar la ,eunoón 
de cancilleres de la OEA de junoo 
de 1977 en St. George's, pese a 
que la isla carecia de onfraesrruc-
1ura adecuada. 

La agres1va promoc16n pol itrca 
y turísllc.-i no logra, sin embargo, 
levantar la economia dl! la isla. En 
1975 ésta estuvo ai borde de la 
bancarrota y sólo pudo recuperar
se 9,ac1as a ooortunos crédi tos 
concedidos per N1gprrav Venezue
la. 

EI desempleo la corrupcíón v 
la represión estimutaron la activi
dad p0lítica de la opos,ción. En 
tas elecciones de diciemb,e de 
1976 la Alianza Popular, integra
da por el New JeWl?I Movement, 
el Partido Nacional de Granada y 
el Partido Popular Unido, aumen
t6 su representoci6n parlamenta
ria de uno a seis dipu tados, sobre 
un total da quince 
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Guatemala 
En el Territorlo de lo que hoy 

es Guatemala (as( como en el sur 
de México, Belice, Honduras y EI 
Salvador) floreci6 a principlos de 
nuestra era la civllizeci6n maya 
que reeliz6 importantes avences 
culturales en campos como los de 
la escritura, la aritmática y la as· 
tronomia. Sin embargo, por razo
nes que se desconocen los mayas 
ya estaban en decadencia cuando 
los espanoles procedentes de Mé
xico invadieron sus tierras, saquea
ron a las comunidades y esclaviza
ron a los campesinos. 

En 1821 el Vlrrainato de Nue
va Espena (que iba desde Callfor
nia hasta Panamá) se lndependlza. 
Pero su unidad no sobrevive ai de
rrocamiento de lturblde y ai fin 
de su breve imperio (1823). Las 
antiguas capitan(as centroameri
canas se escinden, creando una re
pública federativa, les Provlncies 
Unidas dei Centro da América, 
con capital en Guatemala. La 
uni6n se disolvi6 en 1839 pero la 
aspiraci6n lntegracionista slgul6 
viva en las cinco repúblicas de la 
regl6n, aunque nunca se pudo 
concretar por la oposlci6n de los 
intereses norteamerlcenos y brlté· 
nicos que se gu(an por el viajo 
principio de "dividir para reinar" 

Los ingleses llegan a América 
Central apenas declarada la lnde
pendencia y su dominaci6n neo
colonial se concreta en la cons
trucci6n de ferrocarriles, puertos 
y telégrafos y ai manejo de los cré
ditos a las jbvenes naciones. A fi. 
nes dei siglo XIX fueron gradual
mente desplazados por los nortea
mericanos, cuya transnacionel 
United Fruit Company se apropi6 
de las mejores tierras cultlvebles y 
monopoliz6 la produccl6n, el 
transporte y el comercio de los 
plátanos y demés frutas troplca
les en Guatemala. 

En 1954 el goblerno constitu
cional ele Jacobo Arbenz se en
frent6 a la United Fruit distribu
yendo entre indios y campesinos 
las tierras que la transnacional 
manten(a improductiva. La re
forma agraria apenas se heb(e ini
ciado cuendo Arbenz fue derroca
do por un cruento golpe militar 
planeado y dirigido por la CIA. EI 
ejemplo de Arbenz, que era mlll· 
ter, encontr6 seguidores en el ejár
cito guatemelteco y on 1962 un 
grupo de oflciales de orlentaci6n 
antimperialista lnton to derrocar ai 
régimen reacclonario dei general 
Miguel Ydígoras Fuentes. EI fra
caso dei golpe y la frustracl6n de 
la experiencla reformista de Ar
benz provoc6 la radicallzaci6n 
política de muchos guatemalta· 

cos. Los campesinos que ancon
traron un poderoso elemento mo
vllizador an la reforma agreria de 
1964 se lenzaron abiertamente a 
la lucha y en 1962 1urgen movl
mientos guerrilleros como ai Ejár
c1to Guerrillero de los Pobres y 
las Fuenas Armadas Rebeldes con 
orientaei6n socialista. 

La lucha popular e1 duramente 
reprimida tanto por 111 "fuerzas 
dei orden" legales como por gru
pos fascistas clandestinos (pero 
obviamente consentidos y estimu
lados por el gobierno) como ai Es
cuadr6n de la Muerte y Mano 
Bianca, que cuenton en su haber 
con miles de secuestros y asesln&
tos. 

En 1974 ai Frente Nacional de 
0posic16n liderado por el Partido 
Dem6creta Cristiano gan6 las elec
ciones, pero la victorla no la fue 
reconocida y 11umi6 la presiden· 
eia el candidato oficialista, general 
Kjell Laugerud. Laugerud lnlci6 
su gesti6n con una gira por Israel, 
en la que negoci6 la 111istencia mi· 
litar dei 1loni1mo a su réglmen. 
Sus inicialas posiciones tecn6cra
tas y desarrolllstas fueron rápida
mente desechodas y el llomado 
Movimiento de Llberacl6n Nacio
nal, de lnspiracl6n fascista, asu
mi6 una considerable cuota de po
der. 

República de Guatemala 

Como aglutinador de apoyo ai 
gobiemo, Laugerud ha levantado 
la bandera de relvlndicaci6n de 1a 
vecine Selice, colonla británlca 
que aspira e independlzarse y a la 
que permanentemente amenaza 
de invasi6n. Este factor pesará 
considarablemente en las eleccio
nes de 1978, donde volverá a en
frentarse el oficialismo v el FN0 
sin mayores garanties de que la 
voluntad popular saa respetada. 

Desde la clandestinidad la iz
quierda, nucleada en el Frente 
Unido Revolucionario y el Partido 
Guatemalteco dei Trabajo ha 11&
mado a "votar contra la reac
ci6n"conciente da que "lo único 
que se puede ganar por ahora con 
un cambio limitado en favor de 
las libertade1 populares as ai 
mergen legal para organizar las 
fuerzas que an un futuro puedan 
conquistar camblos Importantes". 

Gobierno· Gral 1-.jcll Laugerud García presidente_ Capital 
Gua1emala (870 mil habnantcs)_ Supedicie· il08.889 Km. 
cuadrados_ Poblaci6n: 6 480.000 habitantes- Moneda: que1-
ial_ Idioma Oficial. espaiio)_ Fiesta Nacional: 15 lX (ln· 
dependencia, 1821 )- Religión: Mayoritariamrntc cat61ica
PNB per cápita . 525 dólares anuales_ Educaci6n . 780 mil cs· 
tudiantes a iodo nivcl. Analfabetismo: 55%- Salud: Un médico 
cada 5 miJ habitantes. 
Guatemala es micmbro pleno de la ONU, de la O1:.A, dei SELA , dei 
Mercado Común Ccntroamericano y de la ALALC 
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Guinea-~issau 
"No5otros nos dirigimos a no

sotros mismos". Con estas pala
bras sintetizaba Amílcar Cabral, 11· 
der y mártir dei Partido Africano 
por la lndependencia de Guinea y 
Cabor Verde (PAIGC) el conteni
do de la gesta de su pueblo. 

La historia de Guines Bissau, 
país chico y pobre, esencialmente 
agrícola, demuestra ejemplar
mente que no hay imperio capaz 
de someter a un pueblo que sabe 
lo que qu,ere 

Los portugueses ~taban en 
Guinea ("tierra de negros" en ma
rroqu íl desde 144 6. Sus puestos 
en la costa se dedicaban 1!$Bnc,al· 
mente ai tráfico de esclavos, que 
hacia escala en las ,slas de Cabo 
Verde en su ruta hac,a Américo. 
De esta época data la unidad átni
ca y cultural de guineanosy cabo
verdianos, consolidada en la lucha 
común por la independencia. 

En 1954 comenz6 la resisten
cia anticolonialista organizada, 
con la fundaci6n por Amtlcar Ca
bral de la Asociaci6n de Deportes 
y Recreo que dos anos m'5 tarda 
se transform6 en el PAIGC ai avan-

República da Guiné-Bissa u 

zar de sus prop6s1 tos originalmen
te culturales a objetivos claramen
te independentistas. Con la con
signa de "esperar lo mejor pero 
prepararse para lo peor" el PAIGC 
convoca a guineanos y caboverdía
nos "sin distinci6n de tribu o co
lor" a l:i lucha política. 

T,c15 tres silos de infructiferos 
intentos de llevar a los portugue
ses a negociar la independencia, el 
PAIGC Inicia el 19-IX-1969 la lu
cha guerrillera en Guines. En 
1969 los pequenos destacamentos 
íniciales va se hab(an transforma
do en eiército popular y las esca
ramuzas se transformaron en gue
rra convencional. 

En febrero de 1973, coando el 
PAIGC ya habia liberado dos ter
cios dei territorío, Amílcar Cabral 
es asesinado en Conakrv por agen
tes secretos portugueses. Pese a 
tan importante baja la lucha con
tinúa y el 24 de septiembre de ese 
ano la Asamblea Nac,onal Popular 
de Guinea Bissau, que había sido 
electa como constítuyente en 
1972, se reúne en territorio libera-

Gobierno: Lu11 Cabral. presidcn•c dei Conscjo de Estado - Ca
pital · Bissau (50 000 habitantes)_ Superficie· 36.125 Km. 
naadrados _ Población 530.000 habitantes __ \ foncda: peso 
quineano_ Idioma oficial ponugués_ Ficsta Nacional: 24-IX 
lndrpt•ndencia. 1973) - Reli~ón. animista y musulmana_ P N-

8 per cápita 125 dólares anualcs_ Educación: 52 133 cstud1an 
t es de iodo nivel en 1973_ Salud: Un mfdico e-ada mil habi1an 
tes_ 
C,uinca Bissau e~ m1cmbro pleno de la O:\l la OUA. de la Co 
mumdad Eco116m1c.i dt" 1\frica Occidemal ~ el Movim1cmode Palses 
No Alim•ados. 
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do, proclama unilateralmente la 
independencia, elige a Luís Cabral 
como presidente dei Consejo de 
Estado e instala provisoriamente 
la capital en la pequena aldea de 
Madína do Boé. Dos meses más 
tarde la Asamblea General de la 
ONU admite ai nuevo Estado. 

EI impacto moral de la inde
pendencia guíneana repercuti6 en 
el propío imperio colonial. EI ge
neral Antonio Spínola, ai mando 
de 55 mil efectivos estacionados 
en Bissau comprendi6 que no po
d(a ganar la guerra y planteó la 
necesídad de ceder algo para no 
perder todo. Fue también en Bi
ssau que naci6 el Movimíento de 
los Capítanes que, convertido lue-
90 en Mov1miento de las Fuerzas 
Armadas, derroc6 ai fascismo por
tugués el 25 de abril de 1974. Po
co de$pués, el 26-Vlll-1974, Por
tugal firma el reconocimiento de 
la independencia incondicional. 

Guinea Bissau inicia la recons
trucci6n. "Tendremos una socíe
dad profundamente democrática 
-anuncia Luís Cabral - crearemos 
una administrací6n descentraliza
da que destruirá las estructuras 
coloniales. Nul!$lros campesinos, 
que representan el 99 por ciento 
da las fuerzas coinbatientes, serán 
los primaros benefíciarios. Contro
laremos el comercio exterior v la 
exportaci6n de productos agrico· 
las. Tendremos nuestra propía 
moneda. Eliminaremos los impues
ros inhumanos". Cumptidas estas 
primores metas se inícian campa· 
iles por la alfabetización y el auto
obastecím1ento de arroz. Las insti· 
tucíones dei nuevo Estado tienen 
una clara inspiraci6n socialista y, 
dirigido por Aristides Pereira, su 
Secretario General, el PAIGC se 
reestructura para adecuarse a las 
necesidades de un partido de van
guardía en la nueva etaPa. 

EI tema central de su Tercer 
Congreso (noviembre 1977) es la 
unificací6n con Cabo Verde, que 
superará la anómala situaci6n ac
tual de un partido gobernando 
dos repúblicas y materializará la 
secular aspiraci6n unitaria de gui
neanos y caboverdíanos. 
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Guinea-Conakry 
F 1mperio de Mali. qu11 se ,ix 

tend1ó desde el s1qlo VIII por las 
uerras d1: la actual Guint!a, resistió 
tenazmenh! la~ invasionP.s portu 
guesa~ y holanóesas de los s,glos 
XV y XVI f:sta acu tud inspiró 
la lucha anucolon1alista de los gu1 
neonos, some11dos desde 1860 a lil 
dominac,õn francesa. 

En 1947 un pequeilo g1upo de 
militantes, dirigido por Ahmed 
Sekou Touré, funda el Partido De
mocrático de Gu1nea IPDGl. Apo
yánóose en las luer7as smdicales 
el PDG pronto se transforma en 
una gra,1 organ1zac16n estrecha· 
mente 119aóa a las masas p,>se a la 
repres,6n. 

Cuando el lmpe110 francés, 
agobiado por la pérd1da de Indo 
china 119541, ta móep~ndencia de 
Túnez y Marruecos 119561 y la su
blevación de Argella !iniciada en 
1954). inwnta salvar l!I Africane
gra creando la ··comun1dad Fran· 
cesa", Guinea opta por la inde· 
pendencia inmed1ata "Prelerimos 
la pobreLa con libertad a la rique
za con esclavitud" proclamó Se· 
kou Touré y t>I pueblo vot6 masi
vamente 11.200.000 "NO" V só
lo 57 000 "SI") contra el pro· 
yecto neocolonialista el 28-IX
· 1956 

Cua1to dias después Gumea 
proclama su mdependenc1a, por 
primera vez en el A !rica negra 
' trancesa". En represallR Paris re· 
tira sus cuadros técnicos, desacu 
va las pecas industrias y bloquea 
el comercio gumeano 

Las agresiones se suced1eron. 
En 1965, Francia bloque6 las 
cuentas bancarias de Guinea en 
Pari's e mtrodujo en gran escala 
contrabando y moneda falsa on 
Conakry. EI 22 de noviembre de 
1970 mercenanos portugueses m
vadieron el pais intentando derro
car el gobierno y aniquilar las ba
ses allí existentes df'I PAIGC que 
luchaba por la independencia de 
la veema Gurnea "ponuguesa". 
Complots e inrnntos "desestabilr· 
zadores" se han sucedido casi to
dos los anos desde entonces. 

Pero ello s61o logr6 consoli· 
dar el proceso revolucionaria gui
neano. En 1958 el Estado tom6 
en sus manos las principales rien
das de la economía y en 1960 
cre6 su propia moneda indepen
drlándose dei área dei lranco fran
cés. La industria y la agrícul tura 
se d1vors1 fican en procure de la au
to~uficrencia y la producci6n de 
alummro ya supera el mil'">n de 
toneladas anuales. 

En el plano politrco, el mes de 
agosto de 1968 marca el m,c10 de 
la revoluci6n cultural. Tras la in-

vasión de 1970 la tlr1mocrac1a po
pular fue ampl ,adn crPándose los 
Poderes Revo1uc1onarios Locales 
(PR1 1 en cad::i barrio o aldea. En 
1974 se esteblece el original sis· 
tema político de "Partido-Estado" 
superando un padamentarismo 
inadecuado. "AI confund1rsP el 
par udo con el Est::ido explica 
Sekou Tourti uno y otro dev,e
nen med1os práct,cos dei pueblo. 
E1 PDG está decidido a util,,a1 to
dos los medlos de educac16n, de 
formac16n ideológica, política \' 
tecnolóqrca para que el pueblo 
aborde rapidamente la i,luma ln 
so de pueblo-Estado". 

E:stos princ,pios estàn conten,
dos en la Carta de la Revolucr6n. 
proclamada PI 16 ele febrero de 
1975. En ella se planifica un es
luer7o de saneom1ento y desarro 
llo de la economia guineana y se 
dota ele podPres econ6m1cos a tr,~ 
PRL. que pasan a ocuparse de l.1 
lucha con tra la corrupc1ón, el de 
rroche y el mercado negro. 

Répu blique de Guinée 

En marzo de 1977 la VI Con
ferencia Económrca Nacional des• 
tacó en su balance el incremento 
de la producci6n en todos los sec
tores dP la economr'o v plante6 la 
"emulación revoluc1onane' en las 
140 unidades dl• proclur.c16n dei 
pais para .icelerar aún más el cre· 
crmrento "EI desarrollo y lortale· 
c1m1ento (te las bases matenall•s t 
1eleolog1cas de la revoluc1ón nac10 
ndl ó110 Sekou Toure Pn esa oca 
s16n es parte fundamental dl' la 
lucha contra f'I 1ml)fl11alismo, el 
colonialismo y el derrotismo" . 

Cobierno: Ahmed Sckou Touré, presidente_ Capita l. Conakry 
(600.000 h) _ Su pcríicic: 245857 Km. cuadrados_ Población: 
5 680 000 h (80 por cícoto rural)_ Moncda · syli _ Idioma oficial : 
francés_ Fiesta Nacion al : 2-X (l ndt-pendencia. 1958) - R e
ligión . musulmana y animista_ PNB per cápita : 120 d61arc~ 
anuales _ Educación : EI analfabetismo (80% en la década pa 
sada) está sicndo combatido coo intcmas cam paiias_ Sa lud· Un 
méd ico cada 20 mil habitante~-
Cuinca es micmbro pleno de la~ Naciones Unidas. la O rganizaci6n 
de Unidad Africana, la Organizaci6n Internacional dt- la Bawma y 
el Movimim tode Pa1ses No Alineados. 
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En 1 778, como compensaci6n 
por la expansi6n lusitana por tie
rras espaiiolas de la América dei 
Sur, Madrid recibi6 de Lisboa la 
que seria su única colonia en el 
Africa Negra: Guinea Ecuatorial. 
EI minúsculo territorio integrado 
por la isla Fernando Poo (en ho
menaje ai marino portugués que 
por primara vez la visit6 en 1472}, 
Annob6n v un pequeno enclave 
continental entre•Camerún y Ga
b6n no tuvo lmportaricia econó
mica hasta la segurida mitad dei 
siglo XX en que se empez6 a de
tectar la existericia de uranio v 
petróleo. 

Por asa mlsma época los gui
neanos comienzeri a luchar por su 
independencla, fundando las or
ganizaciones nacionalistas IPGE 
(ldea popular de Guinea Ecuato
riall, MUNGE (movimiento de 
Uni6n Nacional de Guinea Ecua
torial V MONALIGE (Movimiento 
de Uni6n Nacional de Guinea E
cuatoriall. En 1959 Francisco 
Franco decret6 el cambio de nom
bre da la Guinea Espailola por el 
de "Provincias Africanas dei Esta
do da Eapaiia", Pero las Naciones 

Unidas rechezaron la integraci6n 
de la colonia a la metr6poli v des
de 1961 reclaman la independen
cia. 

Madrid debi6 ceder a la pre
si6n internacional y el 12 de Oc
tubre de 1968 se retira formal
mente de Guinea. Con una cons
tituci6n de corte "democrático" 
elaborada por el franquismo, 
Francisco Macfas Nguema, alcai
de de la pequeiia aldea de Mongo
mo y único dirigente indeoenden
tista que no sufri6 persecuci6n, 
cárcel o destierro es ascendido a la 
presidencia, Un mes después Bo
nifacio Ondo Edu, su opositor en 
las elecciones es detenido y ejecu
tado. 

Es el primar peso hacia la pro
qresiva instauraci6n de un poder 
personal absoluto v dictatorial. 
En 1969 se crea una milícia juve
nil ("Juventud en Marcha con Ma
cias") para contrarrestar cualquier 
oosible disidencia en el ejército. 
En 1970 el pluripart1dismo es sus
tituido por una organizaci6n úni
ca, el PUNT (Partido Unico Na
cional de los Trabajadoml. En 
1971 Macias decreta la supresi6n 
de varios aniculos constituciona-

República de Guinea Ecuatorial 

Gobie rno Francisco Macias NGuema, presidente- Capital : 
Malab6 (antes Santa Isabel, 62.000 habuantes, 1975)_ Super
ficie : 28.051 Km cuadrados_ Población '. 320 mil habitantes_ 
Moneda : ckpwclc o peseta guineana_ Idioma oficial espaiiol_ 
Fiesta Nacional: 12- 10 (lndcpendenc1a, 1968)_ Rcligión: 
Mayoritariamente cat6lica _ P N B per cápita 346 dólares 
a nuales _ Educación 60 mil estudiantes a todo nivel _ Sal ud : Un 
mfdico cada 40 mil ha bitamcs _ 
Cuinea Ecuatorial cs miembro pleno de la ONL' de la OUA y dei 
Movimiento de Pafses No Alineados. 

les y asume directamente los po
deres ejecutivo, legislativo y judi
cial. En 1972 se autodeclara presi
dente vitalício v asume los tftulos 
de "General Mavor de los Eiérci
tos, Presidente dei Partido, Gren 
Maestro de la Educacibn Popular, 
Ciencia v Cultura Tradicional y 
Unico Milagro (sic) de Guinea E· 
cuatorial". Su foto es colocada en 
los templos por encima de las imã
genes de los santos y en las cancio
nes infantiles se enseiia a los esco
lares que "Dios cre6 a Guinea E
cuatorial por la voluntad de Papá 
Macias". Mientras tanto a Antis
lavery Society de Londres denun
cia la situaci6n de semi-<?sclav1tud 
de los veinte mil trabajadores cn 
las plantaciones de cacao de Fer· 
nando Poo -ahora rebautizada 
"lsla dei Presidenta Macias"- V 
una cuarte pane de la poblac16n 
guineana ha debido emigrar a los 
paí51!$vecinos huyendodel hambre 
o la represi6n. 

Esta situaci6n ere préctica
mente desconocida en Espaiia -y 
por ende en el resto dei mundo 
"occidental"- mientras dur6 el 
franquismo. En esa época todo lo 
concemiente a la antigua colon1a 
era consider«lo " meteria reserva
da'" en Madrid, va que el cafê,el 
cacao, la madere y los combusti

F==_,,._..., _=_c:: _"' _=_ "'_ =_ =~ =:=::=:=::::::;;;=5:==;?:------- ----,., bles guineanos eran manejados por 
empl"68s vinculadas ai e,c.pres,den-

C MERUN 

Rio \luni G \BON 

te Carrero Blanco v otros proml
nentes funcionarios franquistas. 

Cuando la censure sobre las in
formaciones provenientes de Gui
n2a Ecuetorial fue levantada en 
1976 una verdadera ola da denun
cias inund6 los medios informati• 
vos europeos. Macias comenz6 en
tonces a criticar du ramente un 
"imperialismo espaflol" que no 
había advertido en vida dei "cau
dillo" v rompi6 las relaciones di
plomáticas con Madrid. 

Mientras tanto los ocho mi l 
guineanos refugiados en Espana 
aprovecharon la oportunidad para 
raflotar desde el exílio una decena 
de movimientos opositores que es
tán recabendo fondos para "iniciar 
acc.ones armadas contrll la dieta-
dura". 
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A nuestros lectores de Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozam
bique, Portugal, São Tomé-Príncipe, 
Timor Este y comunidades de habla 
portuguesa en otros países: 

A partir dei mes próximo será 
publicada en Lisboa la edición 
en português de 

cuadernos dei 

terceL munuo 
Los suscriptores que deseen optar 
por la traducción en portugués de la 
revista deberán comunicárnoslo a 
la brevedad, para seguir recibiendo 
sin interrupciones su ejemplar 
mensual de 

Cadernos do 
Terceiro Mundo 
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