


VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 
,4~-% 

En E/ Dia encontrará ustad: -~\li 
lA MAS AMPLIA Y OBJETIVA INFORMACION -~~,~~-
CABLEGRARCA INTERNACIONAL. -~~~~' .• ~~~''\~~~~ 
lA ACTUAUDAD DEL MUNDO EN LOS ,~ %t®:/¼1M 
COMENTARIOS OE AUTORIZADOS ANALISTAS. a .{f:i-' 
LOS SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD DE • ~\_ 
PRESTIGIOSAS PUBLICACIONES EUROPEAS. li "&\-.. 
LAS AGUDAS OBSERVACIONES DE SUS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

~1~=-~, ·-:~-:;~~~ 

Un peri6dlco con sentido me~ y latlnoamericano. 

Un ~ objetivo de la Nlllldad nacfonal, Dle• Dle. 



Eu ,wa edició11 

3 Carta ai lector 
Com.:spomk1ncia 

cuadernos dei 

tercer. 
22 munuo 

4 l::01 fORIAI .. Los rcsponsables de la guerra tibia 

A/rica 

6 hl epicentro del huracán revolucionario, Neiva Moreira J I Advcrtencia de Nyerere 1Africa vencerá! 
12 Namibia: La independencia no es negociable, Beatriz Bissio 16 La único soluci6n viable, enlrevista con un dirigenle del SWAPO 19 Kassinga, hisloria de una masacre, Altair Campos 24 Significativas victorias 
25 Mozambique: Construir construycndo, Carlos Cardoso 29 Islas Canarias: La posición del MPAlAC, Letícia Singer 

32 Prensa y Cormmicacióu 

34 hlap . Dos anos de lucha, entrevista con Genaro Carnero Checa 

Asia 

36 La l'strateg1a 1mperíaHsta en el sudeste asiático, entrevista con Caldwell, Roberto Remo 

43 Panorama Trico11tine11tal 

.'tf edio Oriente 

49 La conspiración saudita en Yemen, Mohomed Solem 

América latina 

51 Guatemala: 24 anos en guerra civil, Ramón Colombo 56 México: EI hambre y las armas, Irene Se/ser 
58 Bolivia: El poder minero, Renato Andrade 

' 61 Brasil Una luz al final dei túnel, Theotonio Dos Santos 64 Ecuador: e.Democracia dirigida?, José Steinslcger 
68 Un mendigo sentado sobre un saco de oro 70 Sixto "No soy el candidato oficial" 
72 Bor:1a: "Llenar el vacio de socialismo democrático" 74 Maugé: "Este es un proceso de acumulación de fuerzas" 76 Panam,: Segunda parte dei "show", Paulo Connabro1·0 79 Peru : Avan1.a la izquierda, Juan Q11ispe 
82 El partido de los deportados > perseguidos. entrevista oon Roncaitliolo, .\ficaela Ramada 
86 Belice: El tormentoso adi6s al colonialismo, James C/011gh 89 Por un nuevo orden social, entrevista con George Price 

La historia 110 contada 

93 Republica Dominicana: Un desafio a la ocupación yanqui, Cregcrio Se/ser 

Cultura y Cambio 

100 Angola: V alorizaci6n de las lenguas nacionales, Cristina Cano11ra l 02 Daniel Yjglietti: "La canción sigue viva en Uruguay", Maluza do Sifreiro 

Suplemento 

105 Almanaque dei Tercer Mundo: Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, PapúaNueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar 



cuademos dei 

terCRfto mu 
Publicación mensual - Ano II, No. 22 

Julio de 1978 
Director: Pablo Piacentini 

Editor Internacional: Neiva Moreira 
Editora Adjuntll: Beatriz Bissio 

Jefe de Redacciôn: Roberto Remo 

EDICION LATINOAMERICANA 
Editor: Enrique Cortés Reyna 

Oficinu: A•. lnlwJentea Sur 1711 deç. 104 
Máico 10, D. F. 

Telffono: 534-6882 

lmpnsoen : 

Conape>ndmda ai 
Apuudo Postal ZO.S7l 

Mhico l0, D. F. 

L.a lmpresora A.z1eCa S. de R. L 
Av. PoniffllB 140 No. 681, Mhlco 16, D. F. 

EDICION EN PORTUGUES 
'Editor: A. L. Campos 

Adminiltracl6n y redaccl611: 
R.ua Pinheiro Chapa, 41 - l 

Lilboa - Portupl 
Culldt1rt1os d• Tsrcer Mundo utiliza 101 servicios de la 
Agencia de lnformaci6n de Mozambique (AIM), de ln-
1er Pnm Service (IPS), de la agancla noticiosa fraqu( 
INA, la tanzaniana SHITATA, la Japonase NAN y 
Prensa Latina. Mantíene un in1ercambio editorial con 
las revistas Nueva (Ecuador), Tempo (Mozamblqm) y 
N0119mbro (Angola). 

Precio de los números atrasados : 35 pesos 

SUSCRIPCIONES .. doce 
meaea meaea 

Mó:ico SISO S 300 
Máico (aét;eo) SlOO $400 

Am&ica Céntrtl, Carl-
be, América de! Sur. 
EE.UU. y C&DA<li (a&eo) us 10 0$ 10 

Emopa (a&eo(i os 18 us 35 
Africa y Asia aéreo) us 10 0$ 40 

Para suacribine basta eD'fiamos, con el cheque o 
po bancario correspondiente, au nombre y direc
ción a cuademos del tercer mundo, Apartado Po• 
tal 20-571, Mhico 20, D. F. 

DISTRIBUIDOR 
BELICE: Cathedral Book Center, Belize City 

COLOMBlA: Libreda Nacional Ltda., Carrera 
Sa. No 11-S0, Cali 

COSTA RICA: Li'breda Tercer Mundo, S.A., 
Cor.tiguo Palacio Municipal. San Pedro Montes 
de Oca 
ECUADOR: Libreda Slalo XX, García 4 20 y 6 
de diciembre, Quito 

EL SALVADOR: Librerfa Tercer Mundo, Pri
mera Calle Poniente No. 1030 

ESTADOS UNIDOS: Librería Ubro.Libre, 200 
W, 14th St., N.Y. 10011 - Guild News .Agency, 
1118 W. Armitage Ave., Chicago, Illinois - New 
World Resource Center, 1476 W. Irving PI. , Chi
cago, Illinois - Chicago Libruy, 1300 S. Wa
bash Ave., Chicago, Illinois - Librería del Pue
blo, 21 26 Magazine St., New Orleans, Luisiana 
- Third World Books, 100 Woroester St., Bos
ton Massachusetts 

FRANCIA: Librairle Portugai.se, Gay Lussac 33 
Paris - Centre des Pays de Langue Espagnole et 
Portugaise, 16 rue des Ecoles, 7 5005 Paris 

GRAN BRET~A: Latin American Book shop, 
29 lslmgton Park Street, London 

ITALIA: Paesi Nuovi, Piazza de Montecitorio 
S9/ 60 Roma -Feltrinelli, Vía del Babuino , 41 
Roma - Alma Roma, Piazz.a P. Paoli, 4-A Roma 
-Spapola, Vía Monserrato, 3S/6 Roma - Usci
ta, Banchl Veccbi, 45 Roma 

MEXICO: Unibn de Expendedores yVoceado
rea de Periódicos, Humbolt No. 4 7, México 1, 
D .F . -Distribuidora Sayrols de Publicaciones, 
S.A., Mier y Pesado No. 130, México 12, D.F . 
-Metropolitana de Publicaciones, Libreríaa de 
Cristal, y 100 librerías en todo el país 

MOZAMBIQUE: Jnatitoto do Lino e do Disco, 
Avda, Ho Chi Minh 103, Maputo 

PANAMA: Libreria Cultural Panamei\1, S.A., 
Avda. Espana 16, Panamá 
PORTUGAL: Dijornal, Rua Joaquim António 
de Aguiar 66 , Lisboa 

PUERTO RICO: Llbrería Puerto Rico, Calle 
Huanacao 1009, Río Piedras, San Juan -Libre
ria La Tertulia, Amalla Marín esq. Ave. Gonzá-
lez, Rio Piedras 
REPUBLICA DOMINICANA: Instituto Ameri
cano del Libro, Calle Arzobispo Noel 3 58, San
to Domingo -Centro de Eatudioa de la Educa
cibn, Juan Sánchez Ramirez 41 , Santo Domin
go 
SUECJA: Wennerareu-Willam• AB, S-10425 , 
Stockbolm 
VENEZUELA: Publicacionea Eapanolas, S.A., 
Avda. México Lechoso a Pte. Brion, Caracas 



I· 

., 

• 

Altair Campos, editor de Cadernos do Terceiro Mundo 
( edici6n en- portugués de nuestra revista) acaba de regresar de 
un largo viaje de trabajo por países africanos, particularmente 
Guinea-Bissau, Angola y Mozambique. Su reportaje sobre la 
masacre de Kassinga, ademâs de un testimonio indignante so
bre aquel monstruoso crimen, es una severa advertencia a las 
corrientes democráticas y revolucionarias de todo el mundo so
bre la verdadera esencia del régimen racista de Pretoria. 

Sobre un ãrea geopolítica de extrema importancia, el sudes
te asiático, Malcolm Caldwell, uno de los más destacados cono
cedores de la regi6n, nos da una entrevista exclusiva, esclarece
dora y objetiva. Otro colega inglés, igualmente militante de la 
causa de los países emergentes, nuestro colaborador James 
Clough, nos actualiza el panorama de Belice a través de una no
ta y de entrevistas que realiz6 en aguei país como enviado es
pecial de Cuademos del Tercer Mundo. 

Más al sur, desde el Ecuador, nuestro corresponsal José 
Steinsleger, ofrece en un largo artículo un panorama muy 
amplio en vísperas de la elección presidencial ecuatoriana. 

La Crisis lntemacional - que es el tema de portada de este 
número - es analizada en el editorial y en un artículo de Neiva 
Moreira, que se complementa con otras notas sobre la actua
lísima temática africana. En las fotos de la portada aparecen 
los Jefes de Estado de la OTAN, en el momento en que Carter 
propone una ampliación ai continente africano dei área de 
acción de la Alianza Atlântica. En las esquinas, dos exponentes 
de puntos de vista conflictivos sobre la politica exterior nor
teamericana, el asesor presidencial Zbigniew Brzetinski• y el 
embajador ante la ONU, Andrew Young. 

Como los lectores verán, muchos otros temas fi.guran en es
te número 22, configurando una presencia cada vez más amplia 
y actualizada de nuestra revista. 
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CORRESPONDENCIA 

Rlgoberto Viera, Asunclón Psrs
gusy 

La nota sobre Zaire que publica
ron en el número 20 nos permitió 
conocer los antecedentes de la ac
tual confrontaci6n en Shaba. 

Jorge Whitemsn, Mérida de 
Ande$, Venezuela 

Consideramos muy actual el artí· 
culo publicado en el último nú· 
mero de "Cusderno$" sobre el 
Zaire. Lo más importante para mi 
fue conocer mejor la lucha de los 
congoleses, que nos !lega sistemá
ticamente deformada por las 
agencias de noticias . 

Maria L. Hernández, 
Puerto Rico 

Las divisiones en la izquierda bo
liviana a las que aluden los artícu
los dei colaborador de vuestra re
vista, Renato Andrade, me pare
cen profundamente lamentables. 
Sería necesario preguntarse cómo 
es posible que mientras la derecha 
actúa coordinada, los partidos de 
izquierda cuando tienen una opor
tunidad como la de Bolívia, no 
consiguen ni siquiera un entendi· 
miento mínimo para enfrentar ai 
enemigo común. 

Pedro R. Rojas México, D.F. 

Conmovedor el reporteia de lgna· 
cio Briones Torres sobre Monim
b6 rebelde. Particularmente el tes· 
timonio de la joven madre, que se 
transcribe ai final dei articulo. 
Espero que las corrientes progre
sistas de Américe Latina redoblen 
los esfuerzos en apoyo de este 
bravo pueblo hermano. 

Krishna Rai, Bombay lndla 

Como editor de la publicación 
"Economic and Política! Weekly" 
(Skylark 284 Frere Road Bombay 
400 038) les escribo pues he sabi· 
do que ''Cusdernos dei Terce, 
Mundo" proye,;:ta sacar una edi· 
ci6n en inglês. Estamos ansiosos 
de recibir ejemplares de esa edi· 
ción regularmente. 
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EDITORIAL 

Los responsables 
de la guerra libia 

I 31 de mayo. en Washi11gto11, los países miembros de la ·\IA TO adoptaro11 un 
programa armamentista que aporta una nue11a cuota de tensió11 mu11dial. En ese 
encue11tro de los jefcs de Estado de los países capitalistas se impuso wz criterio 

"global". por e/ cual se condiciona e/ desarme. es detir. las rclacio11es miütares entre la 
NATO y los pa{ses socialisias, ai cese dei respaldo socialista a las luchas de liberación dei 
Tercer ;l/rmdo. 

El 5 de jzmio. eu Parts, los Estados Unidos. Alemania Federal, Jnglalerra, Francia r 
Bélgica, a11a/izaron la apresurada imen1e11ció11 conju11,1a que //abtan efectuado en la pro
rincia de Shaba, Zaire, y coordinaron su prolongación. Acordaron. además. que cada J1ez 
que los gobiernos neocoloniales de A/rica se i·ean acorralados por mo11imie11tos de libera
ción. reali.=arán sucesit•as in tervenciones, "caso por caso". 

EI 7 de junio. en Annapolis, e/ presidente Carter reiteraba su concepto clal'e. En suma: 
si la Unión Soviética quiere la disrensión. debe comprometerse a mantener e/ actual 
Status Quo, absteniéndose de brindar todo apoyo a los movimientos de liberación. 

Durante los últinzos meses. los representantes y la prensa de los países capitalistas ha11 
desplegado una persistente campafia. con la que procuran justificar sus gigantescos prepa
rativos militares. El pretexto es la "ingerencia soviético-cubana" en A/rica. Segú11 la cam
pana, el hecho de que estos países den su cooperación a gobiemos recienternente libera
dos y respalden a los movimientos que luchan contra e/ colonialismo y el racismo. es una 
amenaza a la seguridad mundial. Nadie pudo aportar, ni siquíera u,1 indicio de la presen
cia cubana en Shaba, claramente desmentida por Fidel Castro. Y sin embargo, bajo tal 
pretexto se descargó en la antigua Katanga un impresíonante operativo militar y econó
mico, en el cual Francia y Bélgica despacharon sus paracaidistas a la província. los 
Estados Unidos proporcionaron sus transportes aéreos. Inglaterra envió material 
sanitario, mientras norteamericanos y alemanes federales otorgaban cuantiosos préstamos 
de emergencia a su aliado, el presidente zairense Mobutu Sese Seko. Todo esto para 
impedir el derrumbe dei régimen de Mobutu, quien a cambio de tanto apoyo asegura a los 
países capitalistas el cobre, e/ cobalto. e/ uranio y los inca/cu/ables recursos mineros de 
Shaba. 
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AI mismo tiempo la campana consiste en advertir que los cubanos no deben solidarizar
se con los pueblos de Zimbabwe o de Namibia, pues los problemas con los regímenes ra
cistas serzem exclusiva competencia de Washington y Londres. Entre tanto, se disimulan o 
ap,ueban las matanzas que los ejércitos de Sudáfrica y Rhodesia cometen en contra de 
los pueblos de Namibia, Angola y Zimbabwe, y se silencia la ingerencia militar francesa en 
Chad y e! Sahara. 

La verdades que las potencias capitalistas intervienen directa e indirectamente en los 
poises dei Tercer Mundo y que están incentivando la correra armamentista. Ante la NATO, 
el presidente norteamericano James Carter aludió al" terrorífico potencial" bélico sovié
tico, " que amenaza nuestra aJianza". Los hechos: la NATO adoptó un programa militar 
desmesurado, que llega hasta e/ afio 1995 y comprende un reforzamiento sustancial de la 
presencia militar de los aliados de la NATO en Europa Central, e/ cual de no ser contra
pesado por los pafses socialistas, dará una superioridad estratégica y convencional abm
madora a las potencias capitalistas en el 11iejo continente. 

Esta visiôn "global" que predomina en la NA TO, está pues desplegada y ha de dominar 
e/ futuro inmediato, e/la se ha impuesto como directriz central de la organización atlánli
ca, más aliá de las diferencias de enfoques que suscitá su discusión dentro dei estabLish
ment norteamericano. Segú.n la misma, se vincu/an todos los problemas dei planeta, como 
si ellos, sumariamente, pudieran ser resueltos por acuerdos entre Washington y Moscú. Y 
como la Unión Soviética no admite esa concepción, se la presiona en e/frente dei desarme. 
El juego es riesgoso, pues significa que en tanto continúe el ascenso de los movimientos de 
liberaciôn, se dará un bmtal impulso a la carrera armamentista, en medio de un incremen
to agudo de la tensión mundial. Por todo e/lo, hay quienes evalúan que se está ingresando 
a una etapa de "guerra tibia". 

Estamos frente a una visión histórica que nada tiene que ver con la realidad. Implica un 
desconocimiento o una negación - en ambos casos mediante la fuerza - de los anhelos de 
los pueblos de desprenderse de la opresiôn, sea neocolonialista, sea racista. Y como e/ Ter
ce, Mundo no va a renunciar a su destino, ni los palses socialistas perderán su propia cohe
rencia, este juego es, además, innecesario. Y quizás se convierta en un boomerang. La op
ción de la NATO y su polltica intervencionista, naturalmente tienden a esclarecer y a radi
calizar las opciones de los nwvimientos de liberación. • 
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1 EI epicentro dei 
1

huracán 
revolucionario 
La sustitución de los 
par.acaidistas franceses 
y belgas o de los 
m ercenarios blancos por 
,m a Fuerza lnterafricana 
de lntervención no 
consigue salvar a la 
d ictadura de Mobutu ni 
cam bia el destino de la 
lucl,a de liberación dei 
continente 

Neiva Moreira 

~

n un discurso pronun
ciado cerca de un aiio a
trás en la Universidad 

nortea.mericana de Notre Dame, 
el presidente James Carter advir
tió a su país contra el "míedo 
irracional". al comunismo, que 
habia caracterizado a las admi
nistraciones pasadas. 

Coincidiendo con otras decla
raciones de la misma índole, esa 
opinión no parecía ser un hecho 
aislado o una simple frase de e
fecto. Se estaria expresando un 
nuevo trato en las relaciones in
temacionales, dominadas en los 
últimos períodos gubemamenta
les de los Estados Unidos por 
una ostensiva o clisimulada in-
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Ouencia macartista. La deten· 
te -cuyos primeros pasos ha
bfan sido dados en el período 
Johnson, con el convenio sobre 
la lirnitación de pruebas atómi
cas, y en la administración Ni
xon, con el primer acuerdo 
"Salt'' sobre los armamentos 
estratégicos, estaria ganando con 
Carter una nueva dimensión. 

Aunque en la práctica las re
laciones con la Unión Soviética 
no fueron sustancialmente mo
dificadas, ciertas iniciativas, co
mo la suspensión provisoria de 
la fabricación de la bomba de 
neutrones, podrían alentar una 
esperanza de que algo estaba 
cambiando en la Casa Blanca. 

En relaoión a Cuba se regi.s
traron algunos hechos conside
rados positivos, principalmente 
por las comentes liberales nor
teamericanas. La apertura de 
escritorios de enlace diplomá
tico en Washlngton y La Habana. 
visitas de funcionarios, de par
lamen tarios y de hombres de 
negocios 'a la isla y un lenguaje 
menos agresivo en relación a la 
revoluci6n cu bana, fueron inter
pretados como indicio de una 
nueva tendencia. Era lógico que 
esos hechos tuviesen una reper
cusión favorable en el campo so
cialista y en el Tercer Mundo. 

Las corrienti!s democrâticas 
tienen sobrados motivos para 



encarar con escepticismo y hasta 
con desconfianza la política de 
Derechos Humanos de Ja nueva 
admirtistración de los Estados 
Unidos y los esfuerzos que se le 
atribuían para lograr aperturas 
liberales en países sometidos a 
dictaduras derechistas. Una nue
va relación con Cuba y la deten
te con la URSS y otros países so
cjaJistas scrían para estas co
rrientes una prueba real de los 
propósitos renovadores de 
Washington. 

Cuadernos dei Tercer Mundo 
ha levantado en distintas opor
tunidades, tanto a través de los 
editoriaJes de nuestro compaiie
ro Pablo Piacentini como de 
frecuentes análisis y comen
tarios, objeciones y dudas so
bre los fundamentos éticos y 
políticos de la campana por los 
Derechos Humanos y las anun
ciadas presiones democratizan
tes en el Tercer Mundo, particu
larmente en América Latina. En
caramos siempre esa campaiia 
como un tiro por elevación, que 
podria crear algunos problemas 
secunda.rios a ciertos dictadores, 
pero cuyo blanco principal es el 
campo socialista y los gobiemos 
progresistas. 

Sin embargo, hay que recono
cer que esa política generó un 
fecundo debate sobre el tema, 
estimuJó la movilización de los 
sectores progresistas de América 
Latina en apoyo de los Derechos 
Humanos y favoreció, dentro de 
los Estados Unidos, la lucha de 
grupos UbeJales que, con mayo
res inmunrdades, ampliaron su 
acci6n contra el terrorismo de 
Estado dominante en muchos 
países dei mundo. 

Escaramuzas de superfície 

Era, por otra parte, inevitable 
que esa nueva perspectiva des
pertara resistencias y profundi
zara contradicciones en los Esta
dos Unidos: desde el Ku K.lux 
Klan hasta la derecha de' los par
tidos Demócrata y Republicano, 
que en diferentes grados y con 
distinta intensidad, estaba reacti
vando su viejo arsenal del ''anti
comunismo irracional." 

La banca internacional refle
jaba más ostensiblemente esa 
contradicción con el gobiemo. 
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No pocos analistas económicos 
consideran que la caída del dolar 
en los mercados internacionales 
fue, en oierto grado, un instru
mento de presión usado para 
obligar aJ gobierno a renunciar a 
cualquier cambio político pro
gresista. 

No fue por casualidad que ca
si símultáneamente con el nuevo 
clima internacional de enfrenta
miento, estimulado desde la Ca
sa Blanca, la banca norteamerica
na asumió posiciones más "com
prensivas" hacia la administra
ción Carter. 

En Washington, algunos gru
pos consideran que no hay ahora 
un cambio en la política de Car
ter, sino concesiones táoticas, pa
ra convencer a una opinión pú bli
ca recalcitrante de que el Presiden
te no es ni débil ni vacilante. Es 
evidente que esta interpretación 
benévola no solamente choca 
con los nuevos hechos sino que 
desprecia un dato fundamental: 
en n:ingún momento las aparen
tes mudanzas del gobiemo de 
Carter se apart.aron de los obje
tivos básicos dela política nortea
mericana, absolutamente inter
relacionados con los intereses 
dei mundo capitalista. Ni tam
poco rompieron con las dicta
duras. Pinochet continuó reci
biendo armas para oprimir a su 
pueblo; nuevos préstamos fue
ron otorgados a Somoza y a 
Stroessner; Mobutu siguió siendo 
apuntalado, del mismo modo 
que Ferdinando Marcos de Fi
lipinas y otros dictadores del su
deste asiático. 

El epicentro africano 

1,Por qué entooces se con
centraron sobre Africa làs preo
cupaoiones de la Casa Bianca? 
Es sencillo. EJ huracan revolu
cionario tuvo en la década del 
sesenta su epicentro en Améri
ca Latina y en el sudeste asáti
co, oarticularmente en Indochi
na. En los anos setenta está en el 
Medio Oriente y en Africa. Más 
precisamente en el Sur dei conti
nente africano. 

La politítica de la Casa Bian
ca para esas regiones conllevó 
una evidente mudanza de táctica 
y estilos no sin algunos éxitos 
iniciales. El caso de Sadat es uno 

de ellos, aunque sin peso sufi
ciente para cambiar los datos 
del conficto árabe- israelí. 

En Africa, muy temprano se 
comprobó que los Estados Uni
dos no se decidieron a enfrentar 
realmente el desafio racista de 
Sudáfrica y Rhodesia. 

La presencia de un embajador 
negro - y hábil - como el Sr. 
Andrew Young y su coqueteo 
con el proceso liberador del con
tinente, pudieron confundir a 
ciertos grupos internacionales 
pero no a los dirigentes progre
sistas africanos. Ellos sabían que 
las promesas aperturistas para los 
casos de Rhodesia y Sudáfrica 
serían ilusori.as, si no eran prece
didas de cambios muy profundos 
en las dos administraciones racis
tas. Durante el período de la visi
ta de Young a Africa, estábamos 
en la región y sentimos que era i
namovible la decisión de los diri
gentes progresistas de no cam
biar por meras promesas o gestos 
de afabllidad política, su com
promiso con la liberación de los 
países todavia dominados por el 
colonialismo o neocolonialismo. 

Senálese que aunque más a
bierto y más liberal, el em bajador 
Y oung nunca se salió de los limi
tes de la política dei departa· 
mento de Estado. Actúa con 
las cautelas debidas para no 
provocar las iras dei Poder. Pe
se a eso, fue duramente atacado. 
Y se crearon entre él y algunos 
sectores del aparato gubema· 
mental de Washington tensiones 
que hoy o ma.nana le qui1arán el 
cargo, a él y a no pocos de sus 
auxiliares. 

Un desayuno macartista 

Los sectores más retrógrados 
dei complejo poütico-industrial
militar de los Estados Unidos tie
nen "su" hombre en la Casa Bian
ca, Zbignew Brzezinski asesor 
para la seguridad nacional de 
la Presidencia. Polaco de naci
miento, criado en un clima de o
dio antisoviético, en:marcado por 
la guerra fria, ligado por lazos fa
miliares (es yemo de un ex-pre
sidente de Checoslovaquia) a la 
vieja oligarquía de Europa Cen
tral, llevó al puesto toda esa car
ga de frustraciones y rencores 
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que se han refleJado en su activi
dad intelectual y poJítica. 

En Washington se sabe que el 
Sr. Brzetinski es el más íntimo 
asesor dei Presidente Carter, con 
qulen desayuna todos los dias a 
las ocho y cuarto de la maliana. 
Es de sus manos que el presiden
te recibe al comenzar la jornada. 
un informe sobre los aconteci
mientos internacionales analiza
dos con las interpretaciones de 
lo que él piensa que es la segu
ridad nacional norteamericana. 

La ligazón de este asesor con 
Carter no es reciente. Brzezinski 
fue uno de los creadores de la 
Comisión Trilateral que unió, pe
se a sus contradicciones ocasio
les, a los Estados Unidos con el 
Mercado Común Europeo y Ja
pón. Comisión de la que el ac
rual mandatario y sus principa
les asesores formaron parte. 

EI cambio de posiciones de la 
Casa Bianca tuvo como aparente 
punto de partida el problema de 
Zaire. Pero cuando se analiza to
do el contexto de la actual crisis 
internacional se comprende que 
Shaba fue solamente un deto
nante prefabricado. 

La excusa de la intervención 
cubano-soviética es una pantalla. 
No hay un sólo testimonio de 
ninguna otra fuente a no ser Mo
butu. que confirme la presencia 
dire\:ta o indirecta de Cuba o la 
Unión Soviética en esta opera
ci6n. Fidel Castro desmintió las 
versiones enfáticamente. Y Car
los Rafael Rodríguez proclam6 
en las Nac1ones Unidas que las 
noticias de la presencia de cuba
nos en Shaba "son absolutamen· 
te falsas, basadas en mentiras re
pe1idas impúdicamente" 

El Presidente Carter dijo que 
tenía pruebas de esa interven
ción, pero instado por el Congre
so a presentarias, fue evasivo e 
impreciso. Tal fue la debilidad 
de esos elementos de juicio que 
incluso Senadores y Diputados 
conocidos por su reaccionarismo 
histórico (o antihistórico) pusie
ron en duda la validez de los mis
mos. 

Diarios como The New York 
Times fueron cáusticos en desca
lificar la seriedad de las denun
cias, publicando que las acusa
ciones a Cuba "son indignas de 
la diplomacia norteamericana". 
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El periódico neoyorquino refres
có la memoria Je la Casa Bianca 
senalando que la lucha de los Ka
tangucses tiene más de quince a
nos y no comenzó ahora, 

Esa misma pun1ualización fue 
hecha por muchos periódicos dei 
mundo. Uno de ellos el Sunday 
News de Dar-es-Salaam, que se 
formulaba la sigulente pregunta: 
'';,Como puede creer realmente 
gente inteligente que el pueblo 
de Zaire esta contento con su 
suerte y que los perennes levan· 
tamientos de la pro1•incia de Sha
ba, as, como los comba1es ince
san1es que se libran en el pais. 
son obra de agitadores comunis
tas que 1•imen de la URSS o de 
Cuba?" 

Y una vez más se comprueban, 

las discrepancias entre Youn~ y 
BrzcLinski Mientras éstc cs uno 
de los crcadores de la novela ele 
los cubanos en Zaire. Anurew 
Young deja patente que esas ver
siones de las que la Casa Bian
ca fuc el principal difusor no 
estabon respaldados por los he
chos. En una entrevista ai US 
News, revista nortcamcricana de 
derecha que lo presenta corno 
una "voz discordante", y como 
"el esesor más controvertido de 
Carter", 'loung declara: "/,as 
informaciones dei Presidente ha11 
estado muy lim11adas, por las 
resrricciones a las acrMdades de 
intelige11cia de111ro de Angola y 
por el hecho que es difidl con· 
seguir una informac:ion ade<·ua
da ". Y da entonces un testimo-

AFRICA OPINA 

O "El pueblo africano rechaza cualquier intervenci6n extran
jera. Africa debe depender de si misma y su seguridad debe 
quedar en manos de los propios pueblos dei continente•· (Wi
lliam Eteki, Secretario general de la Organlzación de Unidad 
Africana) 

e "Una ruerza realmente africana deberia limitar su acciõn 
a la liberación de los territorios africanos que todavía se en
cuentran bajo el dominlo racista-imperJalista" (Agostinho Neto, 
Presidente de Angola) 
e ••una coa es elaborar una estratesia para salvar la tamba
leante economia de Zaire y otra formar una llamada "fuena 
de ,eguridad", dirigida por los países dei bloque occidental. 
.Este tenorífico proyecto tiene que ser repupante para todos 
los africanos que ban optado por su independencia duramente 
conquistada.'' (Times de Zambia) 

e "La propuesta de formar un ejército africano de interven
.clbn es un disei\o perverso para volver a colonizar a Africa. Los 
IÕrdidos complots lmperiallstu pueden provocar un bano de 
S&Jlll'e sin precedentes en Africa" (Mengistu Halle Mariam, Pre
sidente de Etiopia) 

e "Africa debe seguir decidida a oponene a toda intervenci6n 
extranjera si éata es contnria a sua intereses y condenar el nue
vo papel desempeõado en el continente por los imperialistas, 
sus lacay.:>a y 1111 merceoarios" (Posición de Nigeria en el Co
mité de Liberaci6n de la OUA) 

e "Francia tiene a africanos sometidos a prisión, pero los 
países africanos no han pensado enviar fuerzas a rescatarlos" 
(Didier Ratsiraka, Presidente de Madagascar) 

e ··Esta (fuerza de intervención) es una verdadera máquina de 
destrucclón, de desestabilización de los resímenes .africanos 
progresistu y dê sofocaclón de las fuerzas democráticas que a
floran en Africa. " (Editorial radiofónico de Congo Brazzaville) 



nio muy importante: "Los cuba· 
110s 110 ,•111raro11 mílitarmente de 
111a11era 111asi11a e11 Angola hasta 
que los s11dafrit:a11os la invadie· 
ron" 

Las palabras y los hechos 

La evidencia de que no eran 
correctas las versiones sobre la 
presencia cubano-soviética en 
Shaba no modificó en nada la 
posici6n de la Casa Bianca. Eso 
denrneslra que el trasfondo dei 
problema es otro. 

Rápidamente fue accionado 
todo un esquema de retorno a la 
guerra fria (o guerra tíbia, como 
la definió Breznev). 

El propio presidente Carter 
sugirió a la OT AN que ampliase 
al Africa su campo de acción. 
Prometió más tropas para Europa 
y coordinó con sus socros euro
peos un astronómico aumento 
dei gasto militar de la Organiza
ción. De nuevo se intenta revita
JiL.ar cl proyecto de una Alianza 
del Atlântico Sur, ligada a la es
trategia dei Pentágono. EI Primer 
Ministro de Angola, Lopo do 
Nascimento, denunció ese pro
yecto en su rec1entc discurso an
te la Asamblea C.cncral de las 
Naciones Unidas. ··Hsa alianza 
- declará Lopo- tie11de, entre 

cJtro.1 obj1•111·os. a aumentar la in· 
Jluenâu pol1tica de: la OTAN e11 
Afrtco Austral, as, como a asegu· 
rar 1111erese:. e,·011n111icos en esa 
:ona" 

Una ve, más, se revitaliza el 
uJioma belicista, particularmente 
cn re1ación a la Unión Soviética, 
Cuba y los países africanos de la 
"!inca dei frente" . Una publica
ción norteamericana reveló que, 
entre los planes anticubanos que 
circulao en Washington, se inclu
ye el fortalccimiento dei bloqueo 
a la isla, para lo que se buscaria 
el apoyo de los aliados europeos 
y de los países neutrales. Un ob
jetivo inmediato seria cerrar la 
oficina·de enlace de Cuba en Wa
shington, recientemente inaugu-. 
rada . 

Aunquc se lo niega oficial
mente, es sa,l:>ido que las impor
tantísimas negociaciones "Sal t" 
sobre control de armas estraté
gicas languidecen sin que los Es-
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tados Unidos muestren interés 
por acelerarias. 

Especular ahora sobre si Carter 
tenía o no propósitos pacifistas 
y si está siendo o no arrastra
do a la guerra fria por los halco· 
nes del complejo industrial-mili
tar agregada poco. A lo sumo re
velaria que es escaso el margen 
de maniobra de la Casa Bianca. 
Y eso no es tranquilizante en 
cuanto a sus posibilidades futu
ras de negociación. 

Carter sigue con sus planteos 
liberaJes y sus plegarias en favor 
de la paz. Pero en el forcejeo in
temac1onal, lo que cuentan son 
las acciones políticas y éstas no 
se concilian con la declaraciones. 
Lo que importa es saber quê se 
hace ahora y no só\o qué se dice. 

En verdad seria ridículo alegar 
que la expedición a Zaire por 
parte de Estados Unidos, Francia 
y Bélgica, con eJ apoyo germano
occiden tal, fue en defensa de la 
democracia y los Derechos Hu
manos. La realidad es otra: lo 
que se busca es detener la "ma
rca subversiva". O sea, bloquear 
a los países emergentes el cami
no hacia la Jiberación. Forzarlos 
a aceptar disciplinadamente el 
dominio de las grandes potencias 
capitalistas y sus transnacionales. 

En la reciente reunión de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), en Paris, el ministro de 

relaciones Exteriores de Alema
niâ Federal, ·ttans Dietrich Gens
cher, fue muy claro al respecto: 
"debemos integrar a esos países 
(subdesarrollados) a un sistema 
económico mundial abierto ai 
comercio y a las inversiones, con 
igualdad de derechos y de opor
tunidades". La meta de siempre: 
integramos. ;.Qué igualdad de 
derechos y de oportunidades 
pueden esperar Botswana, Nepal 
u Honduras de una "alianza·• 
con los Estados Unidos, Alema
nia Federal o Francia? Lo que el 
cordero puede esperar dei lobo. 

La Fuerza lnterafricana 
de Intervención 

Simultâneamente con las me
didas belicistas en Europa, Afri
ca y el Atlántico, se está exhu
mando la alianza del sudeste 
asiático, que cornprende a "de
mocracias" como lndonesia, Ma
lasia, Singapur, Filipinas y Tai
landia. Y se estructura la Uamada 
"Fuerza lnterafricana de lnter
vención". 

Esta no es una idea original, 
pero es la primera vez que se 
concreta con tal dimensión. Du
rante muchos anos el Pentágono 
intentó aplicaria en América La
tina. La resistencia de gobiernos 
y de la opinión pública progresis
ta y las contradicciones internas, 
principalmente entre los regíme-
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nes de Brasil y Argentina hicie
ron fracasar todos los intentos al 
respecto. 

En Africa, el empeno por 
conseguir interpuestas personas 
para servir de carne de canôn a1 
unperialismo no es nuevo. Ni 
tampoco original. El primer es
fuerzo fue enrolar africanos en 
los ejércitos coloniales. Tal me
dida se reve16 impotente para 
contener la insurgencia popular 
y por eso mismo tuvo una apli
cación limitada, Después fue la 
movilización masiva de mercena
rios. enfrentados y ejemplarmen
te derrotados en Angola. Ahora 
es la Fuerza lnterafricana de ln
tervención, que hace su debut en 
Zaire. ··Esa fuerza no tiene orro 
fin que el de defender los intere
ses coloniales y e/ de destnlir la 
11nidad de los Estados africanos". 
di.Jo en la ONU el ministro de 
Relaciones Exteriores de la Re
pública Popular de Mozambíque, 
Joaquim Chissano. 

Al jgual que las tentativas an
tenores, también ésta fracasarã. 
Los neocolonialistas lo saben y 
los com batientes del Frente de 
Liberac.ión Nacional Congolês 
(FLNC} reafirman que la inter
vención extranjera no cambiará 
sus propósitos de derrocar al régi
men de Moburu para democrati
zar el país. 

Las voces de la resistencia 

Incluso sin recurrir a la lección 
de la Historia de que las fuerzas 
de la opresión siempre pierden las 
batallas finales, bay muchos ele
mentos que indican las debilida
des que encierra la aventura co. 
lonialista en Zaire. La primera de 
ellas es que no hay unidad inter
na entre Estados Unidos, Francia 
y Bélgica sobre el operativo. El 
Congreso de los Estados Unidos 
vacila en dar al Presidente Car
ter poderes para in tervenir en 
Africa. E1 fantasma de Vietnam 
quita el sueiío a los congresistas, 
inclusive a los más belicosos. Los 
ingleses -viejos zorros de las sel
vas africanas- están advirtiendo 
a Washington y Paris de que sean 
cautelosos en su aventura. Los 
gennanoccidentales prefieren dar 
dinero a mandar hombres. Las 
contradicciones internas de la so
cialdemocracia alemana podría 
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comprometer la unidad dei parti
do si su gobiemo se uniera a los 
franceses en la exped.ici6n afri
cana. En Bélgica crecen las sus
picacias sobre los motivos más 
profundos de la conducta fran
cesa, mientras en Holanda y Es
candinavia aumentan las voces 
de desaprobación a este safari 
neocolonialista. 

La resistencia de los partidos 
de izquierda en Francia, toda
via declaratoria y poco prãcti
ca, está aumentando.Más signj
ficativa es la creciente oposici6n 
del pullismo a la intervenci6n 
francesa en Chad, en el Sahara y, 
sobre todo, en Zaire. Un destaca
do seguidor del General De Gaulle 
di.jo que la posicibn dei Presiden
te Ciscard d'Estaing en Africa es 
la de •·soldado de infan teria de 
los Estados U11idos"y exigi6 que 
las fuerzas francesas sean inme
diatamente retiradas dei conti· 
nente africano. 

Incluso en el seno de la OT AN 
la Sttuación no es tranquila. Mien
t:ras el General Haig, Comandan
te de las fuerzas dei Pacto Atlán
tico, dirigía personalrnente el en
vío de aviones norteamericanos 
a Zaire a partir de bases de 
Marruecos, el Secretario Político 
de la OTAN, Joseph Luns, afir
maba enfáticamente que la Alian
za dei Tratado dei Atlántico Nor
te no se involucraría en esa ope
ración ni planeaba extender al 
Africa su radio de acción. 

EI propio Rey Hassan, de Ma
rruecos, que ha sido uno de los 

Ar;,drew Young, fuente ds tensiones 
en Washington 

opoyos más sôlídos de Mobutu, 
habría expresado ai gobierno 
francês que considera inconve
niente y peligrosa la iniciativa de 
la Fuerza lnteratricana de lnter
venci6n, porque podría dar lugar 
a que países progresistas y revolu
cionarios afncanos (con la efica
cia de Ja cohcrencia ideológico y 
de la militancia revolucionaria) 
constituyeran una fuena contra
ria. Partiendo de uno de los más 
fieles seguidores dei neocolonia
lismo francês, es una opinión que 
debe ser tomada en cuenta. 

Por una extrana contradic
ción - diríamos más que extra
iia, trágica- la aventura neoco
lonialista en Zaire y el gobiemo 
de Mobutu han encontrado en es
te episodio el apoyo de China. La 
solidaridad seUada con la presen
cia del canciller chino Huang Hua 
en Kinshasa, y ahora con el en
vio de asesores militares a uno 
de los regímenes más cipayos y 
corruptos de Africa, es absurda. 
Es una posición que de ningún 
modo puede ser compartida por 
las fuerzas progresistas dei mun
do, n.i siquiera por muchos revo
lucionarios que en nuestros paí
ses mantenfan simpatías por el 
modelo chino 

En un reciente análisis de la 
situación de Zaire el diario Daily 
News de Dar-es-Sa1aam que consi
dera "sumame11te ominoso" el 
apoyo norteamericano a Mobutu, 
hace esta evidente referencia a 
China: "Que los imperialistas tra
men tama,ios sinsenridos es algo 
que no cabe menos que esperar . 
Pero que una poderosa nación co
munista se una a los imperia/4· 
tas en la agitación dei peligro que 
representarian las tropas soviéti· 
cas y cubanas en A/rica. es algo 
trágico." 

Pese a eso, la resístencia a la 
aventura neocolonialista en Afrí
ca tiende a ampliarse. Las fuer
zas progresistas y revolucionarias 
en todo el mundo entienden -o 
comienzan a entender- que, más 
que los katangueses, lo que está 
en juego es el destino de la lucha 
contra el imperialismo y e1 dere
cho de cada pueb1o de elegir sus 
propíos carninos bacia la libera
ción. • 



ADVERTENCIA DE NYERERE: 

iAfrica vencerá! 
1 iniciarse la interven
ci6n franco-belga en 
Zaire, el presidente de 

Tamania, Julius Nyerere, precisb 
su posici6n en una charla dirigi
da al cuerpo diplomático acre<li
tado en Dar Es Salaom. Transcri
bimos a continuaci6n los párra
fos fundamentales de ese tras
cendente documento: 

Los acontecimientos de las úl
timas semanas demuestran, una 
vez más, que aunque nuestra in
dependencia legal es oficialmen
te reconocida, nuestro derecho 
a desarrollar nuestros países y el 
continente según nuestros pro
pios intereses no nos es concedi
do en la práctica ( ... ). 

Todavia hay tropas cubanas 
en Angola y la Uni6n Soviética 
continuúa dando ayuda militar a 
Angola. El gobiemo angolano se 
ve forzado a solicitar esta asis
tencia porque la amenaza a su in-· 
tegridad todavia existe. El mes 
pasado, tropas sudafricanas vol
vieron a mvadir el sur de Angola, 
causando graves ba,as a los refu
giados namibios. La UNITA con
tinúa recibiendo -apoyo externo. 
Siguen lo:; ataques en la fron tera 
entre An[lola y Zaire, por parte 
de tropas del FNLA, financia.das 
y aprovisionadas de armas por 
fuerzas externas que op~ran con 
el apoyo tácito o activo del go
bierno zairense. Todo esto pasa 
y los servicios secretos de Sudá
frica, Francis y algunos otros 
países occidentales lo saben. No 
podría pasar sin su connivencia 
y su participación. Seria increíble 
que los gobiemos de estos países 
no supieran quê están haciendo 
sus Agencias ( ... ) 

El Occidente todavía conside
ra a Africa como parte de su es
fera de influencia y actúa de a
cuerdo con ello. Los aconteci
mientos actuales muestran que el 
mayor peliRro inmediato para la 
libertad de Ãfrica proviene de na
ciones dei blogue occidental ( ... ) 

No debe haber equívocos. 
Cualquiera sea la agenda oficial, 
las reuniones de Par{s y Bruselas 
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( de los cinco "grandes", ver edi
torial) no están discutiendo la 
llbertad de Africa. Están discu
tiendo la continuidad de la do
minaci6n y de la utillzación de 
Africa por los poderes occiden
tales. Tomadas en conjunto, su 
intención es ser una segunda 
Conferencia de Berlín (en 1885, 
en Berlín, las potencias europeas 
acordaron el teparto colonialista 
del continente bajo la inspira
cl6n de Bismarck). 

La verdadera agenda, dentro 
y fuera de las sesioncs formales 
de estas reuniones gira en torno 
a dos puntos. Una prcocupación 
es el neocolonialismo cn Africa 
con fines económicos - el verda
dero control de Africa y los Es
tados africanos. Aqui lideran los 
franceses. La otra es la utiliza
ción de Africa en el conflicto es· 
te-oeste. Esta será liderada por 
los norteamericanos. Los dos pro
pósitos serán coordinados de 
modo que se apoyen mutuamen
te y se estudiará el reparto de los 
beneficios - y los costos - espe
rados. En este punto la divi
si6n dei botín - es donde más 
probablemente pueden ocurrir 
disputas. 

Pero los costos también pue
den ser más altos de lo que los 
participantes anticipan. Tanzania 
no es el único país nacionalista 
de Africa. Hay nacionalistas en 
todas partes. Más tarde o más 
temprano, mientras sea necesa
rio, Africa luchará contra el neo
colonialismo, como pele6 con
tra el colonialismo. Y va a ven
cer. ( ... } 

Esta deliberaci6n en Europa 
sobre una Fuerza Panafricana de 
Scguridad es un insulto a Afri
ca. No haoe mucha diferencia 
que los iniciadores europeos de 
este plan encuentren africanos 
que peleen con ellos. Hubo afri. 
canos que pelearon dei lado de 
los Invasores coloniales, hubo 
africanos que ayudaron a escla
vizar a otros africanos y hubo 
africanos que pelearon contra 
los movimientos de liberación. 

Pero pedimos a aquellos gobier
nos africanos que pueden haber 
aceptado participar en tal plan 
que lo consideren bien antes de 
ir más allá. Tenemos a la Orga
nización de Unidad Africana, 
con todas sus fallas y defectos, 
que cs la única organización pa
nafricana que existe y que se es
fuerza por la libertad dei conti· 
nente. No la dividamos - y con 
ella al Africa - entre quienes se 
alían militarmente con Occiden
te y quienes, en consecuencia, se 
verãn forzados a buscar ayuda en 
otras partes contra un neocolo
nialismo apoyado por africanos. 

No negamos el principio de 
que todo Estado africano tien
ne derecho a solicitar ayuda mi
litar o económica dei pais que 
desee. Pero debemos rechazar el 
principio de que potencias exter
nas tienen derecho a mantener 
~n el poder a gobiemos africa
nos universalmente conocidos 
como corruptos, incompetentes 
o asesinos, cuando sus pueblos 
intentan haoer un cambio. Africa 
no puede tener a sus gobiemos 
actuales congelados en su posi
ción eternamente por el neocolo
nialismo o porque hay una Gue
rra Fria o conflictos ideológicos 
entre las grandes potencias. El 
pueblo de cada pais africano tie
ne tanto derecho a cambiar su 
gobierno conupto en la última 
mitad dei siglo XX como, en el 
pasado, los pueblos ingleses, fran
ceses y rusos tuvieron que derro
car sus propios regímenes podri
dos. El pueblo chino desarrolló 
una lucha larga, histórica y ejem
plar contra los lacayos dei impe
rialismo en China supuestamente 
independiente. iSe le debe negar 
ese mismo derecho a los africa
nos? e 
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NAMIBIA 

La independencia 
no es negociable 

Lo largo lucha dei pueblo nomibio 
está a pwtto de lograr s11 objetivo 

de autodeterminación. 
Persisten. sin embargo, las amenazas 

a la illlegridad temtoriol dei pais 

Beatriz B.iMio 

cJJ 
unto con Rhodesia, Na
míbia es hoy un foco de 
tensiones m el Africa 

austral. La Jucha dei pueblo 
namibio, liderado por el SWA
PO, ha concentrado la aten
ción internacional. En momen
tos decisivos pua el futuro 
de este país, La enviada espe
cial de Cuademos dei Tercer 
Mundo entrevistb aJ represen
tante dei movimiento de libera
ción namibio en Lusaka, lam
bia, Moses Garoeb, quien entre 
otras cosas expres6 que su com
bate s6lo termina.rã con la inde
pendencia real, establecida sobre 
la base dei respeto a la integridad 
territorial 

Una ocupación ilegal 

N antibia fue una colonia ale· 
mana desde 1884 hasta la Prime
ra Guerra Mundial. Desde co
mienzos de la colonización el 
pueblo la resistió, registrándose 
importantes levantamientos en 
los anos 1904 y 1907, que fue
ron salvaJemente reprimidos por 
el imperio germano. Poco des-
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pués dei inicio de la Gran Gue
rra, Sudâfrica invadió el territo
óo, y a mediados de 1915 ya lo 
controlaba por completo. 

Al terminar el conflicto, las 
potencias aliadas convinieron 
que los miembros de la recién 
creada "Sociedad de Naciones" 
pasarían a admínistrar las colo
nias de los países derrotados, 
como "un encargo sagrado de la 
civilización". As{, en 1920 el 
"Africa sudoccidental" (actual 
Namíbia) quedó bajo mandato 
de Su Majestad Britânica, ejer
ciéndolo en su nom bre la Unión 
Sudafricana. El mandato expre
saba que Sudáfrica podia aplicar 
sus propias leyes en el territorio, 
teniendo siempre por objetivo 
"promover a1 mâximo el bienes
tar material y moral" de sus ha
bitantes. 

La Sociedad de Naciones se 
disolvió al estallar la Segunda 
Guerra Mundial. Sudãfrica se va
lió de este hecho para negarse a 
reconocerle a las Naciones Uni-
das organización creada en 
1945 el derecho a decidir so-

Gutmilleros dei SWAPO en Namib/1 

bre el futuro de Namíbia, aJe
gando que no había continuidad 
.entre ambas organizaciones 
mundiales. 

Como en otros casos simila
res, la ONU considera, en cam
bio, que sí tiene autoridad sobre 
el territorio, y cuenta para ello 
con el respaldo jurídico de la 
Corte Internacional de Justicia. 

La ONU resolvió así cambiar 
el mando por un estatuto de 
"fideicomiso", resolución que 
fue ignorada por el gobiemo de 
minoría bianca de Pretoria. En 
1949 el Parlamento Sudafricano 
conVirtió a Namíbia en la quinta 
provincia de la Unión, asumien· 
do el control de todas las activi
dades del Estado (defensa, rela· 
ciones exteriores, impuestos, a
duanas, comercio exterior e inte
rior, ensenanza, etcétera). Los ú
nicos partidos políticos autori
zados a funcionar en Namíbia 
soo sudafricanos, prohibiéndose 
toda actividad independentista. 

Ante esta intransigencia, el 17 
de octubre de 1966 las Naciones 
Unidas le retiraron a Sudáfrica el 



fideicomiso En 1968 la ONU re
conoce el derecho dei territorio 
a la indcpendcncia, con el nom
bre de Namibia. 

En 1971 la Corte Internacio
nal de Justicia reclamó de Sudá
frica que pusiera fin a la "ocupa· 
ción ilegal" dei territorio, a lo 
que Pretoria respondió sefialan
do que tal opinión era "inacep
labJe". 

Dos anos más tarde el Con
sejo de Seguridad de la ONU pi
d ió a su Secretario General que 
rompiera todo vínculo con el ré
gimen sudafricano. AI afio si
guiente reforzó esa actitud con 
un ultima tum: Pretoria debe a
brir a Namibia las puertas de la 
independencia antes dei 30 de 
mayo de 1975. También esta ex
hortación fue desoída por el 
régimen dei apartheid. 

La lucha dei 
pueblo namíbio 

A fines de 1959 y comien
zos de 1960. cuando en toda 
Africa decenas de colonias acce
dieron a la independencia, se fun
da en Namibia la Organizacián 
Popular de Africa SudoccidentaJ 
(South West Africa Peoples Or· 
ganization -SWAPO). Según su 
mãxirno dirigente, Sam Nujoma 
el SWAPO "respondia a la nece
sidad de dar una expresión poli· 
tica única a la /ucha anti-colonial 
de nuestro pueb/o y definir cla
rame11 re sus objetivos". Siempre 
según Nujoma "los primeros a· 
nos fueron consagrados a la mo· 
vi/izacion popular. La /ucha ar
mada fue lanzada en 1966, con
ducida por el PLAN" (Peoples Li
beration Army of Namíbia -
Ejército Popular de Liberacíón 
de Namíbia.) 

Los primeros tiros 

El 26 de agosto de 1966 en 
Ohurumbashe, al noroeste de Na
mibia, entre la zona Ovambo y 
Kaoveld, el SWAPO dispará sus 
primeros tiros. Un destacamento 
de treinta hombres atacá un 
puesto militar sudafricano distan
te 380 kilámetros de la fronte
ra de Angola. Algunas semanas 
mãs tarde, el 2 de septiembre de 
aquel afio, fue incendiado el 
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centro administra· 
tivo deOshíkango, 
hecho irritativo 
para el régúnen 
racista, que pro
clamá entonces 
que en pocas se
manas liquidaria 
la insurgcncia po
pular. 

Pero no le fue 
posible. El SWA
PO tenía ya una 
implantación con
siderable en las 
masas. Hubo sí 
una disminución 
de las operaciones 
armadas, por la e
norme dificultad 
que soponía eJ a
bastecimiento de o klloma!roa soo 
los combatientes. 
EI único país independiente dei 
área era entonées Zambia, y sólo 
por la franja de Caprivi podia el 
SWAPO hacer ingresar asushom
bres en el territorio. Los anos 
1966, 6 7 y 68 fueron de reorga
nizacibn dei movimiento y en 
1969 se lanzan operativos arma
dos, complementados con accio-
nes de sabotaje. , 

EJ régimen racista utilizá sol
dados negros sudafricanos para 
reprimir ai movimiento popular, 
ya que los namibios resistían de 
todos modos el encuadramiento 
militar en las filas dei ejército de 
Pretoría. Recién en 1974 los su
dafricanos lograron incorporar a 
los namibios a sus Fuerzas Arma
das. ActuaJmente hay tres bata
llones namibios: uno de ovam
bos, otro de okavangos y un ter
cero de rehobotas. También par
ticipan en los combates, del lado 
de las fuerzas racistas, mercena
rios de las guerras de Indochina, 
de Angola y Mozambique e israe
líes, principalmente en la infan
terís sudafricana. Sudáfrica utili
za gran cantidad de armas tigeras 
de procedencia israelí y la resis
tencia chilena ha denunciado la 
colaboración del régimen de Pi
nochet en la lucha contra el 
SWAPO. Cincuenta mil hombres 
tiene el ejército de Pretoria en 
territorio de Namíbia. 

Las acciones de masas 

Mieniras tanto, el SWAPO ha 

desarrollado y consolidado su 
presencia entre las roasas dei país. 
En 1972 y 1973 Namibia fue pa
ralizada por huelgas que sacudie
ron su economía y obligaron a 
las autoridades de Pretoria a ha
cer algunas concesiones -aunque 
superficiales- en materia labo
ral. La huelga fue lanzada por 
la NUNW ( National Union of 
Namibian Workers- Sindicato 
Nacional de Trabajadores Nami
bios) en el que el SW APO tiene 
importantes cuadros, y recibió el 
apoyo de otros grupos sociales. 
Fue un golpe duro para el régi
men, principalmente en las mi
nas. 

Otras organizaciones de masas 
dei SW APO que actúan dentro 
dei territorio son la SWAPO 
}' ou til League ( Liga de Jáve
nes dei SWAPO) y el SWAPO 
Women 's Council (Consejo de 
Mujeres de! SWÃPO): Si bien 
las leyes sudafricanas -que se a
plican en Namíbia con todo su 
rigor- prohíben las reuniones de 
mãs de cuatro personas, estas or
ganizaciones de masas realizan 
manifestaciones en todas las re
giones dei pais, hacen asam bleas 
y trabajan políticamente con la 
poblaciá-n. 

Entre los muchos militantes y 
dirigentes del movimiento de li
beración que fueron detenidos 
por el régimen racista cabe desta
car a Hermano Ja Toivo v Tuha
de Leni Kahumba, fundadores 
dei. SW APO, encarcelados desde 
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hace más de 1 O aiios junto con 
dirigentes históricos del PLAN. 

Simultâneamente con el avan
ce en los frentes de masas, el 
SW APO - ayudado por los paí
ses africanos progresistas y con 
el respaldo de las resoluciones de 
la Orga.nización de Unidad Afri
cana- envia a miles de militan
tes al exterior a recibir entrena
miento militar en el mismo con
tinente africano y en varios paí
ses socialistas. 

Al comienzo. cuando s6lo en 
Zarnbia podían instalarse bases 
operacionales del movimiento, 
Sudáfrica intent6 por todos los 
medios disuadir al gobiemo de 
Lusaka de apoyar a los guerrille
ros namibios. Cuando Pretoria 
vio que sus presiones resultaban 
estériles, no dudó en .recurrir a 
la fuena. Varios ataques con he
licópteros apoyados con artille
ría sufrieron las poblaciones zam
bianas fronterizas coo Namíbia y 
la frontera fue ampliamente mi
nada. 

Con la independencia de la 
vecina Angola, en 1975, la tarea 
del abastecimiento logístico se 
ve sustancialmente facilitada. "La 
11ictoria dei puebloangolano- ex
plica Sam Nujoma- influye en 
primera instancia en la l11cha de 
Namibia, que tiene con Angola 
una frontera común de mil kiló
metros." 

El impacto de la victoria de 
los movimientos de liberación 
nacional de las colonias portugue
sas fue enorme . . Constituía una 
demostración palpable para el 
pueblo namibio de que las fuerzas 
coloniales no son eternas. El 
avance militar y político es, a 
partir de entonces, evidente. 

Sin embargo, tam bién Preto
ria se adaptó a las nuevas condi
ciones.Entre otras medidas, infil
tró agentes del BOSS (servicio 
secreto sudafricano) en filas dei 
SW APO. Si bien estos fueron de
tectados rápidamente, alcanzaron 
a delatar a militantes, que fueron 
asesínados por el régimen. Tam
bién lograron desmantelar varios 
operativos proyectados. 

La independencia viable 

El avance de las comentes na
cionalistas namibias, las huelgas 
dei 72 y 73, los operativos mili-
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tares del SWAPO y, sin duda, la 
evolución de la guerra en Mozam
bique y Angola, donde el avance 
dei movimiento revolucionario 
ya era inocultable, llevaron ai go
bierno de Pretoria a plantearse 
firmemente la necesidad de bus
car una· válvula de escape al pro
blema de Namibia pues todo in
dicaba que en algunos wios más 
la situación se tornaria explosiva. 

Así, en 1973 el régimen racis
ta crea un Comité de Consulta, 
con el objeto de analizar la situa
ci6n y sentar las bases para una 
"independencia viable", como 
podriamos llamarla a la luz de la 
similitud con las actuales "demo
cracias viables" que los más prag
máticos exponentes de la diplo
macia norteamericana quieren 
implantar en América Latina. 

Namibia, como la mayor par
te de los países africanos, está ha
bitada por düerentes grupos ét
nicos ya que sus fronteras fueron 
arbitra.riamente trazadas por los 
colonialistas. Originalmente eran 
ocho tribus, que luego de la o
cupaci6n bianca - y pese al ra
cismo visceral de los sudafrica
nos - originaron según la escru
pulosa clasificaci6ndel apartheid, 
tres grupos mestizos. 

Sin ser nada originales - pues 
la misma tãctica utilizaron todos 
los colonizadores en el continen
te africano - los sudafricanos -
buscaron interlocutores entre los 
viejos jefes tribales. Como sus ri
validades tradicionales estaban a
ún candentes (en importante 
medida por la acción de los pro
pios sudafricanos) ellos no se a
liarfan entre sí en contra de Pre
toria. Por otra parte, el SWAPO, 
que como los demás movimien
tos de liberaci6n africanos com
bate férreamente el tribalismo y 
desconoce la autoridad de los je
fes tradicionales, no podría cap
tarlos para su causa. Eran, pues, 
los aliados más seguros para un 
plan como el que estaba en 
marcha. 

El Comité de Consulta proce
dió a seleccionar e invitar a los 
jefes tribales que participarían 
en una " Conferencia Constitu
cional". La caída del salazarismo 
en Portugal, en 1974 modifica 
sustancialmente la situaci6n en 
el Africa austral y obliga a Pre-

toria a acelernr sus planes. Pero 
entre 1975 y 76 todas las rounio
nes (realizadas en Windoeck y 
conocidas como la Conferencia 
de Tumhalle pues se celebraron 
en este local) terminaron sln que 
se Uegara a acuerdos. 

El plan inicial de Vorster no 
pretendi6 independizar a un Es
tado unitario. Se preveia una 
federaci6n o confederaci6n de 
naciones autónomas que corres
ponderían a las diferentes etnias, 
según el rígido modelo de ban
tustanización seguido por Preto
ria para solucionar el problema 
de la supremacia blanca en su 
propio territorio. Se crearían los 
Estados de Ovamboland, Oka
vangoland, Caprivi Oriental, 
Daroaraland, Hereroland y un 
Estado blanco. Las fronteras de 
cada uno de estos territorios fue
ron cuidadosamente diseiiadas 
de modo que el Estado blanco 
quedara con las mejores tierras, 
las principalcs riquezas n:itura
les, las zonas urbanas, las princi
pales industrias, vías de comuni
cación y puertos. Los demás 
bantustanes no serían económi
camente viables (estarían casi 
todos en el norte, donde las tie
rras son más pobres) y continua
rfan suministrando mano de o
bra barata a los colonos b1ancos. 

Delegados pagados 
por Pretoria 

Finalmente se llegó a una fe
cha para la independencia, el 31 
de diciembre de 1978. En el go
biemo estarían representados los 
once grupos étnicos (los ocho 
negros, tres mesti.zos y uno blan
co) que participaron en las Con
ferencias de Tumhalle y el único 
avance que lograron los jefes ne
gros es que en vez de la bantus~ 
nizaci6n de Namíbia se implanta
da - según un plan elaborado 
por el abogado norteamericano 
Schwartz - una confederación 
de cantones1 al estilo suizo. 

Ahora se trata de lograr que 
el SWAPO acepte la independen
cia en estas condiciones. El régi
men de Sudáfrica no quiere vol
ver a cometer el error del Trans
kei, bantustán que ningún Esta
do osó reconocer. Por eso insiste 
en que el SWAPO debe partici-



par de las elecciones en las que se 
busca, con maniobras fraudulen
tas, asegurar una derrota "demo
crática" dei movimiento inde
pendentista. 

Pero simuJtáneamente el go
biemo de Pretoria lanza una 
campana furibunda contra Sam 
Nujoma y e! SWAPO, difamando 
sobre supuestos "crímenes" co
metidos por los "terroristas y sus 
aliados cubanos". Los jefes triba
tes que participan de las Confe
rencias de Tumhalte son presen
tados como los «únicos dirigen
tes responsables". 

Sin embargo en una entrevista 
dei Financial Mail, (revista dei 
mundo financ1oro sudafricano) 
el propio jefe tribal herero Cle
mens Kapuuo - quien tenía am
biciones presidenciales y fue ase
sinado en abril <.!e este ano por 
provocadores sudafricanos- dijo 
que incluso para él era "descon 
cerca11tl' que e/ 80 por ciento de 
los delegados negros y mesNzos 
a las co11fercnc10 de T11rnhalle 
sean pagados por el sector públi· 
co ", o sea, por el régimen de 
Vorster. 

Mientras esta estrategia era a
doptada por Sudáfrica, las Na
ciones Unidas se reunían para 
tratar el caso de Namíbia en 
1976 y 1977, apoyando al 
SWAPO. Por unani.midad de sus 
15 miem bros, el ano pasado el 
ConseJo de Seguridad de la ONU 
aprobó el embargo de armas y 
repuestos por tiempo ilimitado 
a Pretoria. 

Habiendo fiJado el 31 de a
gosto de 1976 para que cesara 
difinittvamente la ocupación de 
Namibia, y ante el no acatamien
to por los sudafricanos de la re
solución, Estados Unidos, Fran
cis, Alemania Federal y Gran 
Bretana intervienen proponiendo 
que el 31 de diciembre de 1978 
(coincidiendo con la fecha dada 
por la Conferencia de Turnhalle 
para ta índependencia) se reali
cen en Namíbia eleccioncs libres, 
con participación dei SW APO, 
que las tropas sudatricanas sean 
reducidas progresivamente a sólo 
1 SOO soldados, y que ingrese a1 
territorio una fuerza especial de 
la ONU. Una asamblea extraordi
naria designada por los votantes, 
promutgaría la Constitución dei 
nuevo Estado. 
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Dependencia política, lnvlabil idad econômica 

Cuando en mayo de 1977 se 
reunió en Maputo la Conferen
cia de la ONU sobre Namibia y 
Rhodesia, Kurt Waldheim ex
hortó a la comu.nidad interna
cional a apoyar la lucha en am
bos países y e! presidente dei Es· 
tado anfitrión, Samora Machel, 
urgió a los asistentes a aislar a los 
régimenes de Pretoria y Salisbury 
y a tomar medidas contra las 
companfas o países que tienen 
vínculos comerciales con los re
gímenes racistas, Machel preci
s6 además, que "terminar con la 
guerra (en Namíbia y Rhodesia) 
significaria poner fin a las causas 
de la guerra. Sólo se pueder1 ter· 
minar de dos modos las guerras 
coloniales: con la derrota militar 
de las fuerzas coloniales o con la 
aceptación por parte de ellas de 
los derechos de los pueblos a la 
independencia total y completa" 

Walvis Bay y la integridad 
territorial namibia 

"Sudáfrica no abandonará Walvis 
Bay (el único puerto profundo 
de Namibia) después de la inde· 
pe11dencia dei terrirorio ", decla
ró John Vorster en junio de 
1977. 

Y por su parte, Sam Nujoma 
ha reiterado en varias oportuni
dades: "EI Sll'APO combatirá has· 
ta la liberación total de Namibia, 
es decir. hasta que cada palmo 
de 11uestro país - dei que Wall1is 
Bay forma parte integral - esté 
liberado" 

Puerto natural de aguas pro
fundas , Walvis Bay fue anexado 
por Holanda eu 1 793 y poste-

riormente por Gran Bretafla en 
1798. 

En 191 O pasó a ser parte inte
grante dei Africa Sudoccidental 
Alemana. Cuando Sudáfrica ocu
pa Namibia, naturalmente se im
planta en este puerto. 

En 1977 Pretoria determina 
que Walvis Bay formará parte de 
la província dei Cabo (una de las 
cuatro províncias que forman la 
República Sudafricana), o sea 
que pasará a depender de autori
dades que están a más de SOO Ki
lómetros de distancia. Lo justifi
ca diciendo que en la época de ta 
colonización británica este puer
to dependía de la administración 
sudafricana. 

En los hechos, lo que esta me
dida significa es que si en diciem
bre de este ano la independencia 
de Namíbia es proclamada, Wal
vis Bay será parte integrante de 
Sudáfrica. 

Con el beneplácito de la 
OT AN, Sudáfrica levantaria en 
Walvis Bay una importante base 
militar y naval. Y Namíbia que
daria dependiente de un puerto 
"extranjero" para sus exporta-

ciones e importaciones. 
De modo que la estrategia dei 

régimen de Vorster es implacable : 
consiste no sólo en llevarel país a 
una dependencia política a través 
de la creación de un Estado fan
toche, sino además por si la ma
niobra fracasa - asegurar la in
viabilidad económica dei nuevo 
Estado, quitándole su pulmón 
natural. 

La masacre en Angola 

Cuando comenzó a visualizar
se la posibilidad de que la inde-
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pendencia fuese acordada con 
los jefes tribales, el SWAPO sen
tenció que '_'si se f arma 1111 go
bierno interino bajo la t-urela de 
Pretoria rei•entará la guerra en 
todos los frentes, económicos, 
diplomático _v militar. No tene
mos nada contra los bla11cos co
mo tales. pero los funcionarias 
dei régimen son considerados 
criminales y deberán regresar a 
Sudàfrica ". 

El l O de fe brero de este ano, 
en la sede de la ONU el Secreta
rio de Estado norteamericano, 
Cyrus Vance, se reunió con cua
tros cancilleres occidentales y los 
líderes nacionalistas negros, por 
un lado, y con funcionarios su
dafricanos, por el otro. Tema: la 
independencia de Namibia. Sam 
Nujoma salió algo optimista de 
la reunión. "T1111imos un buen 
comien:o ", habia senelado a la 
prensa. Su presencia en Nueya 
York indicaba la disposición dei 
SWAPO de intentar el recurso de 
la solución negociada. 

Una nueva rueda de conversa
ciones debia realizarse a media
dos de mayo. Sam Nujoma esta
ba nuevamente en Nueva York 
cuando los dias 4,5 y 6 de mayo 
las Fuerzas Armadas de Sudáfri
ca desencadenan uno grave agre
sión en terrltorio dei sur de An
gola contra un campo de refugia
dos namibios. (Ver nota en esta 
misma edición). 

Las negociaciones se inte
rrumpen durante varias semanas. 
Después de una reunión extraor
dinaàa de los países de la línea 
dei frente en Luanda (ver nota 
en pãgina 24), el SWAPO acepta 
retomarlas, contando con el apo
yo incondicional de ese grupo. 

Pero las "significativas vícto
rias" diplómaticas de los inde
pendentistas chocan ahora con 
una renovada intransigencia su
dafricana. Y por ello se debe a 
que John Vorster se siente alen
tado por lo que calificó de 
"cambio de opinión de Occfden
re sobre e/ asa/to marxista con· 
tra Africa" (ver editorial) y de
safía las presiones de las poten
cias occidentales, convencido de 
que en última instancia éstas se
guirán estando de su lado. e 
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La única 
solución viable 

"Nuestra Jucha co11ri1111ará 
hasta que el último soldado 

s11dafrica110 aba11dô11e el 
tetritorio" 

1 oses M. Garoeb, repre
sentante dei SW APO en 
Lusaka, Zambia, nos 

concedi6 una entrevista exclusi
va. Transcribimos aqui, algunas 
de sus declaraciones: 

- El SWAPO no lia aceptado 
hasta ahora las propuestas dei ré
gimen sudafricano ltacia una in
dependencia, que Pretoria quie· 
re controlar. ,En qué condicio· 
nes considerará e/ S WA PO váli
da la independencia? 

- Entre las condiciones no 
negociables están: que Sudáfrica 
retire totalmente sus tropas de 
territorio namibio; que libere a 
todos los prisioneros políticos y 
puedan regresar los exiliados y 
que el SWAPO pueda vigilar di
rectamente el proceso electo
raJ ( si es que los acuerdos final
mente mantienen las cláusulas 
electorales). 

-1. Cuántos prisíoneros poli
ticos y exiliados nam;bios hay 
actualmente?. 

- Tenemos en tre 500 y mil 
prisioneros, es muy difícil pre-

r 

Moses Garoeb 

cisarlo, y unos veinte mil exilia
dos. 

- ,Cree e/ SWAPO realmente 
en la posibi/idad que Sudáfrica 
acepte e/ retiro completo de sus 
tropas dei terrirorio namibio? 

- Ellos alegan que, si se reti
ran, el SWAPO va a ocupar todo. 
No parece fácil llegar a negociar 
este punto. 

- Entonces no habrá a corro 
plazo un acuerdo sobre e/ cese 
delfuego ... 

- S6Jo aceptaremos el cese 
del fuego cuando tengamos la 
certeza dei retiro de las tropas. 
No tenemos objeciones, en cam
bio, a que Sudáfrica esté presen
te en la transferencia dei poder 
(cuando se entrega el Tesoro, 
etc). Por su parte, el régimen de 
Pretoria parece dispuesto a acep
tar la presencia de ONU y hasta 
llegaria a liberar a los prisioneros. 

- tAceptaría e! SWAPO una 
solució11 de compromiso para 
Walvis Bay? 

- Walvis Bay es el único 



Sam Nu;oma 
Por un gobierno representativo de los verdaderos lntere$(JS populares 

puerto de aguas profundas de 
Namibia. Dependemos de él para 
todas nuestras exportaciones e 
importaciones. Además, es alli 
que están todas las industrias 
de procesamiento de pescado 
y hay una base militar, 

El SWAPO sólo acepta que 
Walvis Bay sea parte integrante 
de Namibia. 

En este punto tenemos el a
poyo de países africanos y de 
muchas naciones occidentales. 

t Que puede decirnos de la 
campana ideológica conrra e! 
SIVAP0 1• 

- Sudáfrica quiere evitar que 
se repilo en Namibia la experien
cia de Angola, con el MPLA. 
Ellos no aceptan que Namíbia 
pase a las manos de un movi
mien to revolucionario. Asi se ex
plica la campana. 

t Qué opinión le merecen ai 
SIVAPO las conversaciones de 
Turnhafle ?. 

- Todos los que participan 
pertenecen aJ grupo de los jefes 
tribales. 

Es sólo una solución a corto. 
plazo. Nosotros los consideramos 
nuestros enemigos, pues sirven al 
régimen racista. Sólo tienen el 
apoyo de los viejos tribalistas. 
Si se llegara a implantarelgobier
no que se ideó en las conversa
ciones de Tumhalle, pronto que
daria en evidencia que es una so
lución inviable. 
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- JCuál es la so/ución viable? 
- Nosotros sóla nos plantea-

mos las soluciones a largo plazo. 
En términos de perspectiva hís· 
tórica es evidente que la única 
solución viable para Namíbia es 
un gobierno representativo de 
los verdaderos intereses popula
res, cuya vanguardia es el SWA
PO. 

- , Cree quf! podrá ayudar a 
la causa dei pueblo namibio la 
presión de la ONU? 

- Sólo con el tiempo podre
mos saber hasta dónde logrará 
imponerse la ONU al régimen ra
cista. Pero, naturalmente es muy 
importante para nosot,ros ser re
conocidos por la ONU. Somos 
miembros -observadores en la A· 
samblea General. Sólo nos fal
ta tener voto. 

- 1,f.n qué punco está la lu· 
cha dei SWAPO? 

- A esta altura ya naclie pue
de parar el flujo de combatientes 
que salen y entran dei país, se 
entrenan, se perfeccionan, vuel
ven a entrar y así sucesivamente. 
Como también es imposíble de
tener el abastecímiento de armas 
provenientes de los pa.íses socia
listas, particularmente la Unión 
Soviética, y Checoslovaquia, a
liados de nuestra causa. 

- 1,Hay áreas liberadas en Na· 
mibia? 

- Hay algo que podríamos 
llamar áreas liberadas en elnorte, 

noreste y noroeste dei país. Pero 
no· tienen las características que 
tuvieron en Angola o Mozambi
que. Más bien serían áreas libera
das por el irrestricto apoyo del 
pueblo al SWAPO. En ellas al
canzamos un nível de organ.iza
ción en el pueblo y de toma de 
conciencia que nos permite de
cír que todos, de una forma u o
tra, están encuadrados en la lu
cha. Eso no significa, sín embar
go, que ya tengamos las condi
ciones para la victoria. 

- i,Hay una pequena burgue· 
sia en Namibia? 

- No, no tiene ninguna im
portancia. 

- Cuáf es la base principal dei 
SWAPO? 

- Los campesinos y los traba
jadores asalariados. En las zonas 
"operacionales" como las llama
mos, tenemos educación política 
para esos campesinos y trabaja
dores. Y si no hemos estableci
do aún una administración nues
tra es porque no lo hemos valo
rado necesario, dada la poca 
densidad poblacional. Claro que 
todos los que viven en el campo 
saben a qué estructura adherir si 
fuera necesario. Y más que eso, 
los combatientes del SW APO ya 
podemos desplazarnos con liber
tad de movimientos por todas 
partes dei país. En ese sentido si 
se puede decir que existen áreas 
liberadas. e 
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Kassinga: 
Historia de un·a masacre 

El i•erdadero rostro dei 
apartheid.puesto e11 

evide11cia ell e/ bmtal ataque 
sr1dafrica110 o 11iiios y 

refugiados indefensos. 
1, Hasta cuándo podrá tolerar 

esto la concie11cia 
dei ,mmdo? 

Altair Campos 

~

1 4 de mayo de 1978, el 
mundo fue impactado 
por una agresión más 

dei ejército racista de Sudáfrica, 
esta vez contra un campo de re
fultiados de Namíbia en territo
riÕ angolano. El bárbaro atenta
do fue la edíci6n sudafricana de 
las masacres de Som My y My 
Lai, en Vietnam. 

Fueron más de quinientos 
muertos y casi trecientos heridos 
graves de una población indefen
sa, que había huido de su pais 
debido a las atrocidades y perse
cusiones realizadas por el ejérci
to racista de Vorster. Fueron en 
su casi totalidad mujeres, n.üios y 
viejos los baleados, violados, des
panzu.rrados, degollados, calcina
dos y mutilados por los paracai
distas sudafricanos. 

En los hospitales de Luanda 
las víctimas de la agresión se es
tán recuperando de los sufri
mientos y de los choques bruta
les de que fueron víctimas. Uno 
de los heridos menos graves. An· 
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Fosa com(m en K11ssinga. R«td/cl6n 1udafrlcana de My La/. 

do, un hombre de treinta y tres 
a.õos, nos declar6: .--rEn el campo 
de refugiados sólo éramos ciViles. 
Estábamos en nuestras casas. A 
la maflana muy temprano ellos 
llegaron con sus al'iones. Salimos 
sin saber lo que pasaba_. De re
pente comenzaron a caer las 
bombas. No sabíamos quê bom· 
bas eran. La explosión me gol· 
peó en la espalda y recibi una 
bala en el brazo. Después vinie
ron los paracaidistas. Cercaron el 
campo. Y allí fue lo peor. Só/o 
les interesaba matar. matar ... Sé 
que después vinieron también los 
helicópteros. Fue todo muy feo ·: 

Otro testimonio, Marchal 
Kirk, u.n joven de veinticuatro 
a.õ.os: "Más tarde vinieron los a· 
viones que comenzaron a lanzar 
paracaidistas. E/los no querían 
saber nada, sólo disparaban. Ma· 
taban todo lo que veían enfren· 
te, hom bres, mu;eres y nifios. 
Las personas só/o caian. Logra· 
mos matar y herir a muchos su· 
dafricanos. Después que comen· 

zaron a ser cercados por las FA· 
PLA. empezaron a retirarse. 
Obligaron a los que quedaro11 a 
cargar los cuerpos de e/los para 
/levârselos. Dos mujeres traían 
nifios peque,ios en la espalda. 
Como se negaro11 a cargar los 
muertos de e/los las mataro11. 
Los nifios quedaron allí tirados. 
No sé si murieron o no". 

La utilizaci6n de bombas in
cendianas fue una constante. 
Decenas de o.mos con gravísimas 
quemaduras están internados en 
Luanda. Eran parte de un total 
de quinientos que en plena for
mación aguardaban el inicio de 
la clase. 

Othoniel Gonzalez Quevedo, 
periodista cubano de Verde Oli
vo, afirma: "Solamente en un 
área de un kilómetro cuadrado, 
fueron l.anzadas dos toneladas y 
media de explosivos durante las 
siete horas que duraron los bom
bardeos. Quinfentos nifios se en
contraban a/li e/ dia de los acon· 
teclmientos. En una de las tres 



fosas com1111es abiertas, µod1a11 
1•rr.fe 111as de duscicntos cadáve
res. acribillados a balazos. Las 
11111jeres. c'n su mayoría desnu
das, presL'ntahan en sus cuerpos 
1111111emsos impactos de bolas y 
hcridas prodt1ddas en ms p(lrtes 
mas sem,hles por armas biancas. 

Testigos que 1/eguron ai lugar 
sL'is hora\ d('!JJlli:S de iniciado e/ 
ataque l'ieron restos de· 11i11os s111 
cabezas, mujcre.~ <·011 11a1·ajas y 
fllt11ales <'li terrados ,ur s11s órga· 
nos genítales y despojos ele seres 
h11111a11os desparramados e11 todo 
e/ área " 

Un nii10 de aproximadamente 
diez anos fue encontrado muer
Lo, con una bayonela clavada en 
la nuca. 

EI fuego, el olor característi
co de los explosivos detonados, 
el ruido ensordecedor de las de
flagraciones, y la sangre inocente 
regó la generosa tierra angolana. 
Y un nino con una bayoneta cla
vada en la nuca. lle aqui el re
trato de una política. He aqui el 
retrato dei imperialismo. 

Kassinga 

Kassinga es una población an
golana de la provincia de Huila, a 
doscientos kilómetros de la 
fronlera con Namibia, casi en el 
limite entre las provmcias de 
Huila y Cunene, ésta más ai sur 
Sede de un vasto complejo mine
ro. la villa de Kassmga aloja más 
de tres mil rdugiados de Nam·1-
bia. Cerc3 de Kassinga esta fcha
mutete, irnportanle centro de 
explotación de mineral de hicrro. 
Con un funcionamiento regular 
de escuelas, pucstos de asisten
cia médica, etcêtera, cru natural 
que el conglomerado humano 
tuv1ese una tendcncia a aumen
tar. bn el campo habia cinco es
cuelas y cinco dormitorios de ni· 
nos, Wla biblioteca y un puesto 
mêdico 

El pueblo, con muchas cons
trucciones de ladrillo, está ubi
cado en una reg1ón de altos árbo
les. Con la llegada de los refugia
dos sufrió una gran transfom1a
ción social, aumentando las acti
vidades médico-sociales. Fue por 
esta razón, dada la existencia de 
un buen número de escuelas, que 
la población de la región encami
nó sus hijos hacia allí, ocasio-
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nando con esto una gran concen
tración de niiíos. 

Los antecedentes 
Causó cierta sorpresa en los 

medios internacionales, cuando 
e! representante de la Unión Su
dafricana en la Asam bica Gene
ral de las Naciones Unidas, acep
tó la propuesta de las cinco po
tencias occidentales, Estados U
nidos, Alemanla Federal, Fran
cia, Inglaterra y Canadá, de que 
el régimen de Vorster transfiriera 
a las Nacionas Unidas la autori
dad sobre Namibia, propuesta 
que llevaba implícita la acepta
ción dei SWAPO como único re
presentante legítimo del pueblo 
namibiano. 

EJ presidente dei movimiento 
de liberación Sam Nujoma, acep
taba parcialmente las propuestas 
oooidentales, salvo los puntos re
feridos a la permanencia de tro
pas sudafricanas en el territorio 
durante la descolonizaciõn y 
la cuestlón de Walvis Bay. 

Dias antes, el ministro de De
fensa de Angola, comandante 
lko Carreira, declaraba en u
na entrevista a Luis Suárez, 
para la revista mexicana Siem
pre, que la presencia de tro· 
pas cuba.nas en Angola estaba 
condicionada por la correlación 
de (uerzas cn el área. Dijo luego: 

"Sudáfrica concen trá cerca de 
nuestra frontera treinta mil sol· 
dados con material de guerra so
fisticado y aviación de combate". 
Coneluyó advirtiendo que estaba 
siendo preparada una nueva inva
sión contra el territorio angolano. 

Por otro lado, durante más de 
diez dias antes de la masacre, a
viones de reconocimiento sobre
volaron ampliamente la región, 
realizando un completo y deta
llado levanta.miento aerofotográ
fico. Las tropas de las FAPLA 
(Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación de Angola), estacio
nadas a algunas decenas de kiló
metros aconsejaron a los respon
sables de la villa dispersar la con
centración de refugiados, a fio 
de evitar una masacre en el caso 
de algún ataque inesperado. 

Informaciones no oficiales 
recogidas por los medios perioclís· 
tícos de Luanda, afirmaban que 
miembros de la UNITA, infiltra
dos en el SWAPO, hicieron todo 
lo posible para que los refugia
dos permanecieran concentra
dos, teniendo como resultado lo 
que se vio. 

Las fuerzas angolanas involu
cradas fueron al comienzo pocas. 
La invasión terrestre fue hecha 
cerca dei marco 13 de la frontera 
entre Angola y Na.mibia, donde 

Artillería pesada contra refugiados indefensos 
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no existe puesto de las Fuerzas 
Guarda-Frontera angolanas. Es
tas fuerzas, en número reducldo, 
algunas decenas de hombres, es
taban concentradas a algunos ki
lômetros de la fral'\ia invadida. 
Pese a su resistencia poco o casi 
nada pudieron hacer ante los e
fectivos sudafricanos. 

Las guarniciones de las FA
PLA (Fuerzas Armadas de Libe-
ración de Angola), estacionadas 
a cerca de 32 kil6metros del 
área avanzaron hacia la zona in
,·adida y fueron duramente cas
tigadas por las ametralladoras y 
bombas de los Mirage F III. 

R1fugiado namlbio hospir,/111,do ,n Luand,: "Fue todo muy feo' ' 

Orro hecho muy comentado 
en los medios angolanos, fue 
la participaciôn casi segura de 
mercenarios en la masacre. Tes
tigos dicen haber oido voces 
dando órdenes en português, lo 

que Ueva a creer que entre los el reclutam1ento de merccnanos 
atacantes habria mercenarios de de nacionalidad portu1,.'U~sa. ita
nacionalidad portuguesa (o re- liana. francesa e in~lesa. para 
motemente brasilenos). Esta lu- comhatir a los movimientos de 
pótesis fue tenida en cuenta, liberaciôn de Namibia y de 

dada la insistencia con que la Zimbabwe. 
prensa progresista occidental 
venfa denunciando últimamente 

"CONTINUAR LA LUCHA" 
Othoniel Go112alez Quevedo 
(periodista de Verde O/ivo) 

" Nuestros muertos nos imponen que continuemos la lucha 
hasta liberar el temtorío de Namíbia", fueron las palabras dei 
Comisuio dei SWAPO, Greenell Matongo, en el mismo local 
de Kassinga, donde las tropas mercenarias de Vorster cometie
ron una de )as masacres mis espantosas que la historia registra. 

El combatiente respondi6 a las preitlntas de los periodistas 
extranjeros acreditados en Anaola, y aseguró que Kassinga no 
era campamento militar sino un lugar de tránsito, donde Ueaa
ban refugiados en busca de asistencia mMica y ni.i\os pan estu
diar. 

" Casi todos los 3.068 refugiados que se encontraban en el 
local el dfa de los acontecimientos, habfan llegado una semana 
o dos días antes y deberian abandonar el campamento en la 
manana siguiente. ( .. )" 

"Nuestra moral - asegur6 Greenwell - es la moral de un 
combatiente revolucionario, la moral de los que luchan por la 
libertad. Y si píensan que con este acto de barbarie van a ha
cerla debilitar, se enganan. Este asesinato de personas inocen
tes, que no estaban armadas, las vidas que los racistas de Afri
ca dei Sur nos robaron, tendrán un dfa, que ser pagadas por 
ellos." 

El Comisario dei Ejircito Popular de Liberación de Namibla 
afirmó que en el momento actuaJ, los efectivos de las tropas 
sudafricanas en el territorio ocupado de su país, son fustigados 
por los combatientes. 

"Ellos tienen problemas, y quisieran elevar la moral de sus 
hombres. En realidad sus soldados están desmoralizados, y 
cuando el SWAPO captura a alguno, el pánico lo invade.» 

"Yo creo - concluy6 - que lo meJor para Africa de] Sur, es 
ir a Washington y preguntar a los nortearnericanos qué fue lo 
que pasô con ellos en Víetnam, Carnboya y Laos y qué tu
víeron que tragar. Los pueblos de Namíbia y de Africa dei Sur 
serãn libres, no importa qué medios utilicen para evitarlo." 

20 cuademos dei tsrcer mundo 

La opcración 

la "operación militar" llcva
da a cabo por el eJército de 
Vorster, fue de una softsticacion 
macabramente científica. 

Provistos de informaciones y 
datos precisos sobre la región, y 
ànulando toda posibilidad de de
fensa inmediata por parte de las 
F APLA, apoyados por una "pre
paración" de bom bardeo de do
ce Mirage F Ili y una escuadrilla 
de Camberra, con el apoyo ade
más de 40 blindados AML-60 y 
AML-90, cerca de qumientos pa
racaidistas lanzados de av1ones 
C-130, dieron rienda suelta a to
da su sana asesina, utilí7ando 
armas de fuego individuales y 
armas biancas. 

La cronologia de los hechos 
fue dada el dia 6 de mayo por el 
Comandante lko Carreira, y re
sumidamente fue la siguiente · 

"Las tropas sudafricanas esta
cionadas en Groontfontein y On
dangua realizaron una gran ope
ración ( ... ) en las provincias de 
Huila sobre la poblaci6n de Ka
ssinga ( ... ) y las pequenas pobla
ciones de Dombondola, Chitc
kera y Komope. Esta gran opera
ciôn se inició a las 6 de la mai\a
na, y tuvo la siguiente secuencia: 

Escuadrillas de caza-bombar
deros Mirage penetraron en nues
tro país en profundidad. A partir 
de las 7.40 realizaron el bombar
deo a Kassinga ( ... ) A las 7 .50, 
tres aviones C-130 inician el lan-



Un miembro de las FAPLA con a/gunos de los "pe/igrosos guarril/eros" que escaparon a ta masacre 

zamiento de paracaiclistas en 
cuatro direcciones mientras los 
Mirage volaban en círculo ( ... ) 
protegiendo a los atacantes de 
cualquier aproximaci6n de fuer
zas de Angola. 

lnmediatamente los paracai
distas de Africa dei Sur, cerca de 
500, iniciaron la destrucción de 
la población y la liquidación lisa 
y llana de sus habitantes. Esta
cionadas a aJgunas decenas de ki
lómetros, las F APLA re..:ibieron 
órdenes de avantar sobre el e
nemigo, a las diez de la manana. 

Mientras tanto, las tropas su
dafricanas habían minado las 
vías de acceso a Kassinga por el 
nort~ y por el sur (. .. ). Los obs
táculos fueron: las minas antica
rro y los ataques aéreos por las 
escuadrillas de Mirage F m ( ... ) 
EI enemigo inició la retirada por 
medio de helicópteros Puma pro
cedentes de Ondangua. Eran ca-
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torce helicópteros que realizaron 
la operación de retirada de sus 
heridos y muertos. 

A partir de las 14 horas, las 
F APLA se habían aduenado de 
la situaci6n ( ... ) pero fueron per
manentemente bombardeadas 
hasta cerda de las 18 horas por 
caza-bombarderos Mirage ( ... )" 

Y sobre la simultaneidad de 
las operaciones, específicamente 
en el territorio comprendido 
entre Kalueke y Kuamato, prosi
guió Iko Carreira: 

"Aqui penetraron también a 
las 6 de la manana. Después dei 
bombardeo aéreo con aviones 
Mirage, cerca de 40 blindados ti
po AML-60 y AML-90 y tropas 
de .infantería avanzaron en dos 
direcciones, Dombondola y Chi
tequera y además en dirección a 
Kuarnato ( ... ). La aviaci6n suda
fricana realizó tam bién vuelos de 
reconocirniento ofensivo sobre 

Onjiva, Kalueke, Ruacaná y 
también sobre Moçamedes y 
Porto Alexandre." 

Para completar las informa
ciones de lko Carreira, y según 
las versiones que proporcionaron 
testigos directa e indirectamente 
involucrados en los acontecimien
tos, los paracaidistas sudafrica
nos lanzados en cuatro frentes, 
cercaron la región de Kassinga en 
tres direcciones perpendiculares 
dejando una única saJida, en di
rección al rio. 

La primera actuación de los 
paracaidistas fue minar y poner 
trampas en todas las posibles vias 
de acceso de tropas en socorro 
de la población. Las tropas ango
lanas y cubanas no pudieron 
pues avanzar, dada la constante 
cobertura aérea hecha por los 
Mirages. Después del cerrado y 
eficaz bombardeo, avanzaron en 
tres fre11tes, en el proceso de 
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Parte dei material de guerra $1.Jdafrlcano •l»mdonado durante IB retirad• de los 
paracaidistas 

cerco y aniquilamiento. Los que 
lograron alcanzar el rio, fueron 
barridos por ~s ametralladoras 
de los Mirages. 

Para evitar bajas entte los 
agresores, las "ictimas eran abati· 
das a quemarropa, o con armas 
blancas. Según los cínicos térmi
nos del "comunicado oficial" de 
Vorster, la "operación" tenía 
como objetivo final no sólo la re
presalia contra el SW APO, sino 
también, y principalmente des
movilizar al pueblo namibio de 
sus intenciones de apoyo a los 
guerrilleros. y tam bién de fuga 
de los territorios ilegalmente 
ocupados por Sudáfrica. 

Esa es la razón de más de un 
tétrico y sofisticado artificio: la 
tropa invasora dejó desparrama
das en el área, decenas y decenas 
de relojes y !ápices con tram
pas y minas antipersonal. Vimos 
a decenas de nüios con las manos 
mutiladas por las explosiones de 
lápices y otros que murieron o 
quedaron deformados en su ros
tro, ·cuando llevaban el reloJ en· 
contrado al oído para ver si fun
cionaba. Sutilezas dei racismo
fascismo vorstiano. 

Las hajas militares . 
Pero la agresión no quedó 

impune. 
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MuJeres sobrevivientes, que 
después de violadas, fueron obh
gadas a auxiliar en el rescate de 
los paracaidistas por los helicóp
teros Puma, afirman haber em· 
barcado más de veinte muertos y 
otros tantos heridos. Cerca de 40 
camillas sucias de sangre fueron 
abandonadas por los invasores en 
su fuga. Uno de los aviones Mi
rage fue abatido. y por lo menos 
otros dos fueron alcanzados se
riamente. 

Entre los efectivos militares 
angolanos, fueron oficialmente 
apuntados dieciséis muertos y se
senta y cuatro heridos, sólo en 
Kassinga. Se desconoce el núme
ro exacto de heridos de aquellos 
que, por la solidaridad interna
cionalista, actuaban en apoyo de 
las FAPLA. 

''Vinieron para matar" 

Su edad, indefinida, está alrc
dedor de los veinte y pocos anos. 
Una pierna amputada y el rostro 
casi totalmente deformado. Ade
más, una gravidez de ocho me
ses: 

"Aquello fue todo muy maio. 
,Por que nos hicieron esto?. Yo 
ya no sé si mi _hijo va a 11acer. 
Ellos al menos podían dejar a las 
mujeres y a los niiios, pero fue 
todo. Yo ya no me acuerdo có· 

mo comenzó todo F11i de lar 
11rimeras cm ser atropadas, pur 
eso no 1•i cosi nada. Solo nit' a· 
cuerdo de los a1•iorws q11C' esta· 
ban tirando boml,as. Casi 110 
sentimos 11ado porque rodu 
aqucllo fw: 11111J• de repente. 
Sentimos el barullo de los u1•io
nes ii la tierru come11:::ó a reven· 
tar ;_,,, olgw1os lugares. Alg1111os 
come11zaro11 a coer, y 1•i111os e11· 
tonces que era para matamos. 
Ahi comt·n:nmos a escondemos 
e11 trincheras QUt' hab 1amos he· 
cho hace m1u:ho tit•mpo. Des
pués comenzaron a caer los hom· 
bres blancos y acá abajo fueron 
ellos los que comenzaron a ma
tar con los armas a todas las per· 
sonas que encontraba11. Yo sólo 
111' rso hasta que la tierra también 
re1•e11tó a mis pies y después que
dó todo oscuro. No vi nada más" 

I::n Kassinga, la muerte llegó a 
quemarropa. Sin respeto por la 
vida, sin respeto por los ideales 
y aspiraciones de un grupo de 
personas que escogieron la liber
tad en el ex.ilio. La muerte y la 
desgracia llegaron a quemarropa. 
Por obra y gracia del régimen 
dei "apartheid" 

Todo por la enorme 
riqueza namibia 

Sobre las riquezas de Nami· 
bia,_ el ~eriódico angolano Sema
nano afirma: 

"Los hijos de Namibia fuero11 
obligados a restringirse a las re· 
servas de la agricultura pobre y a 
las eszepas arenosas dei Calanari, 
mientras que las riquezas naru
rales son propiedad de los inva· 
sares." 

Namibia es uno de los mayo
res productores de diamantes a 
nivel mundial, y está previsto 
que la mina de Swakopmund, en 
la costa aclántica, se transforme 
en una de las más productivas en 
uranio en 1980. 

El sector minero de Namibia 
está casi totalmente controlado 
por corporaciones transnaciona
les. Las dos companías más im· 
portantes que dominan las minas 
de diamantes del Sudoeste Africa
no son subsidiarias sudafricanas, 
pero con amplia participación de 
Inglaterra y de la Tsumeb Corpo-



rahon Ltda, propiedad de la 
American Metal lnc. y otras cor
poraoiones de los Estados Uni
dos de América y la Uni6n Suda
fricana. 

Declaraciones de Nujoma 

El día l O de mayo, el presi
dente del SWAPO, Sam Nujoma, 
Uegó a Luanda, proveniente de 
Nueva York, donde participó de 
la Asamblea General Extraordi
naria de las Naciones Unidas pa
ra Namíbia, y en una entrevista 
colectiva declaró porqué no re
tomarâ las conversaciones con 
los cinco países miembros dei 

Consejo de Seguridad de la 
ONU: 

"En primer lugar el SWAPO 
no podia continuar las conversa
ciones mientras habia una acción 
imperialista realizada por Afrlca 
del Sur, masacrando ai pueblo de 
Namibia dentro dei territorio de 
Namibia y dentro de otros terri
toríos lndependien tes, como es 
el caso particular de la República 
Popular de Angola, donde las 
tropas racistas y fascistas de Su
dáfrica persiguen y masacran ni· 
Fios, mujeres y viejos. 

Creem os que la única forma 
de liberación es mediante la lu
cha armada y la movilización po
lítica en el interior de Namibla, 

EL MPLA ANTE LA AGRESION 
Después de los acontecimientos de Kassinga el MPLA-Par

tido dei Trabajo emiti6 un comunicado donde expresa: 
"La República Popular de Angola fue vfctima en loi; d{as 

4, S, y 6 de mayo de una grande y odiosa agresión perpetra
da por las Fuerzas Armadas deJ régim~n de Af!ica dei Sur. 

Utilizando medios modernos de destrucc16n, aéreos y te
rrestres, la soldadesca racista sudafricana, entrenada en las 
técnicas más perfeccionadas dei terror, Uegó a la destrucción 
a localidades de nuestro país, causando la muerte de centenas 
de inocentes, en su mayor parte ninos, viejos y mujeres. 

Esta última agresión fue dirigida, principalmente, contra 
los centros donde se localizan los refugiados namibios, como la 
villa de Kassinga, en la província de Huila y las poblaciones de 
Dombondola y Tchetequera, en la província de Cunene. 

AI realizar esta descarada operación de muerte y destruc
ción, en el momento en que la Asamblea de las Naciones Uni
das se declar6 enequfvocamente por la condena de la ocupa
ción ilegal de Namíbia por Sudáfríca, pasando bajo el silencio 
las maniobras desmovilizadoras del llarnado plan de paz de los 
"Cinco", el régimen racista de Vorster guiso demostrar que no 
está interesado en desocupar Namibla. Por el contrari~, intenta 
mantener su ocupación ilegal y reforzar los preparativos para 
nuevas agresiones a la República Popular de Angola. 

El Bureau Político dei MPLA-Partido dei Trabajo una vez 
más denuncia vehementemente la actitud odiosa e irresponsa
ble dei régimen racista de Vorster y se declara pronto a recha
zar cualquier nueva agresión a la República Popular de Angol_a. 

El Bureau Político no puede dejar de advertir a las potencias 
imperialistas que arman y equipan la soldadesca racista suda
fricana sobre las consecuencias que podrá tener la repetición 
de tale; acciones agresoras por parte de Africa del Sur. 

El Bureau Político dei MPLA-Partido dei Trabajo afirma 
la necesidad de reforzar la vígilancia por parte de nuestro pueblo 
y de las fuerzas de defensa y seguridad y de un aumento de 
nuestra capacidad defensiva. 

El Bweau Político reafirma su indefectible apoyo a todo el 
pueblo namibio y ai SWAPO, su legítimo representante, en la 
lucha por la libertad e independencia, inclinándose delante de 
las víctimas inocentes de esta nueva acción bárbara de las fuer
zas criminales dei régimen racista de Africa dei Sur. 
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para combatir, con todas nues· 
tras fuerzas, la ocupación ilegal 
de Namibia por el régimen racis
ta de Pretoria. Las luchas políti
cas y diplomáticas tendrán que 
continuar por su lado, pero el 
punto crucial de la liberación 
depende de la lucha armada". 

Interrogado sobre las reaccio
nes de los países imperialistas y 
capitalistas ante la agresión dei 
ejército sudafricano, el presiden
te dei SWAPO respondió: 

"Claro que nada dijeron de 
significativo. Estimaron que era 
una acción violenta entre el 
SWAPO y Sudáfrlca y desearian 
que la violencia terminara. Los 
países occidentales ponen por 
encima de todo sus intereses eco
nómicos, por encima, incluso, de 
la vida de nuestro pueblo. De he· 
cho, no veo cuál es la posibilidad 
de hacer comparaciones entre la 
lucha de liberaciód dirigida por 
el SWAPO, y la ocupación ilegal, 
fascista y racista, sudaf ricana. 
Nuestro interés es luchar y libe
rar a Namíbia, pero el interés de 
Sudáfrica, fascista, es masacrar y 
explorar las riquezas de Namibia 
y de su pueblo ·~ 

i,Hasta cuánJo? 

Después dei ataque a Kassin
ga, el Consejo de Seguridad se 
reunió apresuradamente y con
denó la agresión sudafricana a 
Angola, a1 mismo tiempo que 
reafirmaba las resoluciones de la 
Asamblea General sobre Namibia. 

Pero si Vorster actuó en total 
desobediencia y desacato a las 
citadas resoluoiones, no lo hizo 
por capricho personal. Lo hizo 
confiado en el poderio militar 
sudafricano, "apadrinado" parti
cularmente por la República 
Federal AJemana y por Francia. 

Repetimos aqui la pregunta 
hecha por un periodista angola
no: 

··~Ha.sta cuándo se mante11-
drán só/o las condena.s verbales y 
formates? ,Hasta cuándo debere· 
mos esperar una práctica concre· 
ta de las benevolentes, jun'dica.s 
e históricas resolucíones de los 
areópagos intemacionales? ,Has
ta cuándo esta grotesca reedición 
dei nazismo? 

z.Quién responde? e 
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SignificAtivAs 
victoriAs 

Al término de las conversaciones entre las 
delegaciones de los Estados de la Línea dei 
Frente. realizadas en Luanda, el Presidente de la 
República Unida de Tanzania, Julius Nyerere, 
leyó el siguiente comunicado final· 

1) Los Presidentes de la República Urtida de 
Tanzania. de la República de Zarnbia, de La Re
pública de Angola y Los representantes de los je
fes de Estado de la República de Botswana y de 
la República Popular de Mozambique, se reu
nieron en Luanda dei 10 al 11 de junio de 1978 
para re\'et la situación actual de la lucba de libe
ración en Africa Austral, con énfasis particular 
sobre la situaci6n de Namibia. 
2) El Presidente del SWAPO, Sr. Sam Nujoma, 
bizo una exposición en La reunión sobre la situa
ción actual respecto al desarrollo de la Jucha de 
liberación en Namíbia. 
3) Los Estados de la Linea dei Frente constata
ron con satisfacción las significativas victorias 
aJcanzadas por el pueblo de Namíbia, bajo la 
dirección dei SW APO. con el apoyo de la comu
rtiad internacional, particularmente de la OUA 
y de las Naciones Unidas. 

4) Como resultado de esas victorias, el enemigo 
fue forzado a aceptar: 

a) EI derecho dei Pueblo de Narrtibia a la 
autodeterminaci6n y la independencia; 

b) AI SWAPO como el único y autêntico 
representante dei Pueblo de Namibia 

c) EI papel y la presencia de las Naciones 
Unidas en el proceso de descolonización de 
Namibia: 

d) La evacuación total y completa de las 
fuenas de ocupación de Sudáfrica antes de la 
independencia de Namíbia; 
S) Los Estados de La Línea dei Frente constata
ron con grave preocupación las últimas manio
bras dei régimen racista de Sudáfrica para des
membrar Namibia, anex.ando a Walvis Bay. 

Los Estados de la Línea dei Frente reafirma
ron que la integridad terri!orial de Namib~ no 
es negocíable y que Walv1S Bay es parte mte
grante de Namibia. 
6) Los Estados de la Lín~a dei F~ente bacen u!' 
llamado a la comunidad intemac1onal, en parti
cular al Consejo de Seguridad, para reafirmar ~l 
principio de integridad territorial de Namíbia 
y en particular, que WaJvis Bay es parte inte· 
grante de Namibia. 
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Reunl6n de dirigentes de la Unes dei Frente en Luan· 
da. En la mesa central, de izquierda a derecha, Marce
lino Dos Santos de Mozambique, Agostinho Neto de 
Angola, Julius Nyerere de Tanzanla, Kennothe Kaunda 
de Zembie y el representante dei Presidente de Bots· 
wans 

Los Estados de la Linea del Frente requieren 
coo urgencia que el Consejo de Seguridad tome 
medidas adecuadas para garantizar la integridad 
territorial de Namíbia y para una tâpida devolu
ción de Walvis Bay a Namíbia. 

Mientras tanto, cualquier tentativa por parte 
de Africa dei Sur de utilizar Walvis Bay parasa
botear la independencia de Namibia debe ser 
considerada por el Consejo de Seguridad como 
una amenaza a la paz y seguridad internacional. 
7) Los Estados de la Línea dei Frente constata
ron que el enemígo utilizó las bases militares 
ubicadas al norte de Namíbia para lanzar bárba
ros actos de agresión contra el pueblo de Naml
bia y contra los Estados soberanos vecinos, co· 
mo es el caso de la reciente masacre de Kassin
ga. 

Los Estados de la Línea dei Frente exlgen 
que las fuerzas residuales sudafricanas en Na
míbia estén localizadas en condiciones que im
pidan ser utilizadas como medio de intimida
ción y represión dei Pueblo de Namíbia y agre
s1ón a los Estados vecinos. 
8) Los Estados de la Línea dei Frente hacen un 
llamado a la comunidad internacional para in
tensificar el apoyo moral, político, diplomático 
y material a la justa lucha dei pueblo de Namí
bia bajo la direcciõn dei SWAPO. 
9) Finalmente, los Estados de la Línea reafir
man la continuación de su apoyo ai SWAPO y a 
la lucha de liberación dei pueblo de Namibia. 

La lucha con tinúa 

Luanda, 11 de junio de 1978 



MOZAMBIQUE 

Construir construyendo 

llodo pais circunscripto 
económicamente a la 
periferia del imperia-

mo Liene dos opciones: o man
nerse en esa periferia, esperando 
unútilmente una participación 
mínima en el radio de distribu
ción dei capital multinacional, o 
encaminarse por el largo y peno· 
so proceso de romper con el im
perialismo. La República Popu
lar de Mozambique escogió este 
último. 

En el plano externo. por la 
multiplicación de los lazos de 
cooperación económico-finan
ciero-comerciales, con prioridad 
para el estrechamien to de re
laciones con los países socia
listas y por un apoyo mate
rial consecuentc a los movimien
tos revolucionarios dei Africa 
Austral, particularmente en lo 
que se refiere a la lucha dei 
pueblo de Zimbabwe. 

Pn el plano interno, por la a-
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gudización consciente de la cri
sis capitalista que se generó en 
Mozambique en los últimos a
nos dei colonialismo debido al 
avance progresivo de la lucha 
armada de liberación nacional 
dirigida por e! FRELIMO. 

Las particularidades cultura
les de la problemática africana 
que influye sobre los procesos 
de formación social, aún por 
teorizar,tornan impracticable 
el uso exclusivo de otras revolu
ciones, fuera de Africa, como 
elemento de comparación con el 
proceso mozam bicano en térmi
nos de criterios de evaluación. 
Por otro lado, los tres anos de in
dependencia dç Mozambique no 
permiten todavia, una predic
ción futurista. Sin embargo, este 
período encierra, en la actividad 
dirigente dei FRELIMO, un cier
to número de constantes que po
sibilitan una percepción mínima
mente correcta sobre lo que su
cede en el país. 

La edificación de una 
sociedad nueva se basa en la 
participación popular 
en todos los niveles de 
gestión. El Estado colonial 
es desmantelado y gobemar 
deja de ser secreto de los 
dioses para convertirse 
en práctica cotidiana de 
todo e/ pueblo 

Carlos Cardoso 

Los apologistas de la "mode
raci6n'' política, sean ellos pe
quenos burgueses de inspiración 
colonial o viejos portavoces de 
las jerarquías tradicionales
feudales, se desesperan y seflaJan 
que este país se ha transformado 
en un campo interminable de 
proyectos, y nuevas institu
ciones. Y, efectivamente es así: 
son los Grupos Dinamizadores, 
1anzados después de la instala
ción dei Gobiemo de Transición. 
en setiem bre de 1974, son los 
Consejos de Producción en las 
fábricas, los Consejos de Control 
de la Productividad en e! aparato 
del Estado, los Consejos de Base 
en el Hospital Central de Mapu
to, las Asambleas dei Pueblo, las 
Milicias Populares, los Grupos de 
Vigilancia, la Organización de la 
Mujer Mozambicana, la Organi
zación de la Juventud Mozam
bicana, la Organización Nacional 
de Periodistas y, recientemente, 
la formación de células dei Parti· 
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do, ademâs de las aldeas comu-
' les donde ya viYen más de un mi

llón de mozambiquenos, las ma
chumbas (huertas) estatales, las 
Cooperativas de Producción y las 

' Cooperativas de Consumo. Pero, 
a fin de cuentas, e.de quê se trata 
todo esto? 

Una sociedad nueva 

Imitando el estilo didáctico 
del presidente Samora Machel d1-
riamos que se trata de construir 
una sociedad nueva, construyéo
dola. Es la autoeducaciôn dei 
pueblo por la práctica cotidiana 
de la gestión política y adminis
trativa de los mecanismos de la 
sociedad. 

El lanzamiento de tan eleYado 
número de organismos de base 
impone una colectivización de 
las opiniones y perspectivas indi
viduales, sirviendo así de garan
tia de la unidad nacional, que en 
Mozambique es interpretada des
de dos facetas: por un lado la 
desregionalaación cultural posi
bilitada por el carácter nacional 
de las nuevas instituciones y su 
dinâmica interna y, por otro la
do, la no marginalizaciôn de la 
pequeno-burguesia. 

Esta estrategia política tiene 
un pasado. En las áreas liberadas, 
durante la lucha armada, el FRE
LIMO fue "pez en el agua" por 
una única razón: el pueblo de 
esas zonas participá directamen
te en los tres niveles qu~ consti
tuyen el pulmón de toda socie
dad: los niveles de ejecución, 
planificación y decisión. (A eso 
se le !lama Poder Popular, cosa 
que no existe cuando los dos úl
timos están monopolizados por 
una clase explotadora). 

Fue en esa experiencia de 
Poder Popular que Ia direc
ción del FRELIMO se basó, en 
la época de la independencia pa
ra agudizar la crisís interna de las 
estructuras económicas e ideoló
gicas del colonial~capitalismo y, 
simultâneamente comenzar a 
llenar el vacio dejado por la fuga 
de los gestores económicos e 
ideológicos de ese capitalismo de 
variante colonial. 

Cada colono monopolizaba 
en su lugar de trabajo una cosa 

26 cuadernos dei tercer mundo 

fundamental: la gestión. La ges
tión, tanto en términos de adrui
nistración de los procesos de 
ejecución del trabajo, como 
en términos de planificación, 
era para la gran mayoría de los 
mozambicanos y mozarnbicanas 
nn fenómeno material (y por lo 
tanto cultural) extrai'lo. Alcan
zada la independencia. más de 
150 mil de esos pequenos y gran
des gestores abandonnron Mo
zam bique - (muchos de ellos 
después de haber causado ele
vados danos materiales en fábri
cas, plantaciones y residencias) 

La gestión de las bases 

i,Quién ocuparia el lugar de 
ellos? i.Quién reorganizaria la 
producción? i,Algunos millares 
de técnicos cooperantes extran
jeros? 

Planteadas estas preguntas, 
espaces de infundir pánico a los 
menos seguros. el FRELIMO 
tomó la decisión que le impo
nían diez anos de guerra popular 
victoriosa: abrir los meandros 
de la gestion de la sociedad a las 
masas explotadas dei pueblo mo
zambicano. Los Grupos Dinami
zadores fueron la prirnera estruc
tura popular con ese alcance, ya 

que entrenaron a muchos milla
res de mozambicnnos y moza.m
canas en los prlmeros pasos de la 
organi1aci6n política de la socie-

. dad y por extensión, adminis
trativa, debido a la yuxtaposi
ción de los dos aspectos en a
quella que fue una fase de con
tensión de la caída de la produc
ción - desde el com bate ai sabo
taje económico hasta la resolu
ción de problemas de carácter 
social. 

Con el correr dei tiempo, es 
decir con la marcha de la trilogia 
práctica-teoría-práctica, surgie
ron las otras estructuras de base, 
ya en el m!lI'co de una separación 
entre las tareas políticas y las ta
reas administrativas. 

Esta amplia apertura a la base, 
con todo lo que eso implica en 
términos de inestabilidad dei vie
JO orden, ha sido a lo largo de es
tos últimos tres anos, la garantía 
de una generalización práctica de 
las acciones de un gobiemo so
cialista. 

El 24 de Julio de 1975, fue
ron nacionalizadas en Mozamb1-
que la salud, la abogacía, las em
presas funerarias y la educación. 
La tierra fue entregada al pueblo. 
Ocho rneses después, el 3 de fe
brero de 1976, se asestó otro 
golpe a la in fraestructura dei 

"Xiconh=", personaje de caricatura utif/zado para caracterizar a los contra
rrevolucionarios es presentado aqui como un burócrata, que "complica te vida 
dei ouehln" 



poder colonial burgués· la na
cionalilación de los edifícios de 
alquilcr, medida que tam bién al
cantó scriamen te a la pequeiio
burguesía propietaria de miles de 
pequenas vlviendas en los subur
bios dl' las ciudades. Esla nacio
nalítación demostrabn a los aspi
rantes u burgueses nacionales 
que el l·R[LIMO continuaria a
plicando una política de "com· 
batir ai 1•acare cuando todava'a es 
pequc,iÓ ", ser.ún una frase ejem
plifica<lota usada frecuentemen
te por el Presidente Samora Ma
chcl. 

El caso de la salud 

Pero cualquier gobierno pue
de nacionalizar sin que eso sigru
fique un desmantelamiento dei 
engranaje capitalista previo a la 
nacionalización. De ahí que el 
FRELIMO haya intentado socia· 
lizar esas nacionalizaciones. 
Veamos e! caso de la salud. 

En diciembre de 1976 Samo
ra Machel presidió una reunión 
con varios cientos de trabajado
res dei Hospital Central de Ma
to, con el doble objetivo de dar 
"ºz gubernamental a todas las 
críticas populares dirigidas aJ 
trabajo dei Hospital y lanzar ai 
mismo tiempo los cirruentos de 
una nueva estructura hospilala
ria. Esta estructura debia Simfli· 
ficar los mecanismos burocrati
cos heredados e insertar a aquel 
centro médico en el seno de la 
vasta comunidad que utiliza sus 
·servicios. En ese momento fue
ron creados tos Consejos de Base 
dei Hospital Central de Maputo: 
todos los trabajadores pasaban a 
responsabilizarse por sus sectores 
y a participar así en el cuerpo de 
decisiones dei hospital. 

Se inicia entonces un lento 
proceso de dinamjzación de esa 
nueva estructura y en agosto de 
1977 ya están creadas algunas de 
las comisiones para una nueva 
fase de socialización de la salud 
(anunciada en ese momento): la 
participación de la comunidad 
en los diversos centros hospitala
rios del pais, comenzando por el 
Hospital Central de Maputo. 
Hoy, en la capital mozambicana 
no es raro oir decir a alguien que, 
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cuando estuvo enfermo en el 
Hospital Central, participó en la 
solución de problemas de la en
fermería en que estuvo interna
do. 

En mayo de este ano se rea
lizó el primer plenario de los 
Consejos de Base de aquel hos· 
pital. En él fueron sintetiza
das las pequenas y grandes lu
chas pohticas internas que resul
taron, no en el caos, sino en la 
concientización de los trabaja
dorcs y, consecuen temente, en un 
mejoramiento sustancial de la 
labor de dicho centro testimo
niado hoy por muchas de. las 
personas que criticaban abierta
mente el abandono y desorgani
zacíón dei período 75-76. 
· Esta experiencia piloto en el 
Hospital Central de Maputo será 
extendida ahora a todos los cen
tros de salud dei país. 

Control obrero 

La radicalización de la divi
sión social dei lrabaJo - carac
terística deshumanizante dei ca
pitalismo- tiene su máxima ex
presión (en el sentido cuantita
tivo y cualitativo) en la separa
ción entre las masas trabajado
ras y la dirección dei Estado en 
los diversos niveles de gestión. 

En febrero de 1976, el Comité 
Central dei FRELJMO se reunió 
en su Octava Sesión y proclamá 
dos directrices fundamentales. 
La primera, una "ofensiva polí
tica y organizativa en el frente 
de la producción ", alcanza, el 
13 de octubre de ese ano, la fa
se antieconomicista que los de
fensores de un tecnocratismo de 
Estado querían evitar: la forma
ción de Consejos de Producción 
en las íãbricas a través de los 
cuales los obreros pasarán a es
tar administrativamente relacio
nados con la gestión de sus 
centros de trabajo. Nacia en
tonces, verdaderamente. el pri· 
mer indicio de un movimiento 
sindical mozambicano organiza
do en moldes de control obrero 
y no meramente en moldes de 
"afinamien to" dei tra bajo. 

La segunda directriz de aque
lla Octava Sesión del Comité 
Central del FRELIMO fue ··des
mantelar el aparato dei Estado 
colonial", esa monstruosa máqui
na de estupidización bttrocrá
tica, fabricante de un pequeno 
ejército de funcionarias mozarn
bicanos improductivos a través 
de los cuales el colonialismo por
tugués procuraba, a última hora, 
confeccionar la base social de la 
continuidad burguesa en Mozam
bique. 
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Reuni6n ds la Orgonizaci6n dtt lo Muj!N Mozomblcono: "Autoaducocl6n dei 
pueblo por la prtictica cotídiaflll ds Is gsttl6n" 

En febrero de 1977. e! Tercer 
Congreso dei FRELIMO anuncia
ba para 1978 un proceso clecto
raJ - "en el que hablaron los que 
nunca hab1an hablado ", como di· 
jo a propósito e! Presidente Sa
mora Machel- que hizo ingre
sar en los puestos de dirección 
del Estado (las asambleas dei 
Pueblo) a millares de obreros y 
campesinos, hombres y mujeres 
de las clases trabajadoras que 
combinan las tareas de diputados 
del pueblo con el ttabajo cotidia
no de la producción. 

El proceso electoral para las 
Asambleas dei Pueblo, con carác· 
ter de movimiento de roasas, fue 
el que materializó más amplia
mente la perspectiva de quebrar 
la división social entre los que 
dirigen y los que son dirigidos y 
romper también la jerarquia de 
valores culturaJes implícita en 
esa división. Uno de esos valores, 
tanto en lo que respecta a la bur· 
guesía colonial como a la tradi· 
ción local, era de que sólo hom
bres podían participar en pues
tos de dirección de cualquier 
estructura. Hoy casi el 30 o/o 
de las bancas de esas Asam bleas 
dei Pueblo están ocupados por 
mujeres. 

Cuando se confrontan las rea
lidades del aparato dei Estado co· 
lonial heredado se comprende la 
decisión dei FRELIMO de des
mantelarlo. 

Et primer "monstruo" 
es la burocracia 

Un caso entre muchos: recien
temente cuatro carpinteros de 
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uno de los suburbios de Mapu
to decidieron fonnar una coope
rativa de producción. Una vez 
llegados a las salas de espera dei 
funcionariado público para tratar 
deJ papelerío exigido, fueron tan 
abrumados con ejercicios buro
cráticos, tan empujados de un 
lado para el otro, que imalmente 
desistieron de su cooperativa. 

EL FRELIMO tiene particular 
apego por una consigna que di
ce· "Liberar la iniciativa creado
ra de las masas". EI aparato dei 
Estado colonial, ya descompues
to en diversos sectores, es aún 
el mayor obstãculo para e) cum
plimiento de esa consigna. El re
sultado fue por lo tanto, el inmo
vilismo.Serio enernigo de un país 
cuyos problemas fundamenta
les a resolver son el hambre y la 
desnudez. 

'Otro fenómeno característico 
de este Estado colonial era la 
corrupción material, desde los 
abusos de poder hasta la malver
sación del dinero y de los bienes 
públicos. El FRELIMO no ha du
dado en combaliria, tanto con la 
persistencia dei estudio político 
(cosa sumamente difícil entre 
funcionarios despersonalitados 
por el colonialismo y por la pro
pia ruãquina alienadora de la bu
rocracia), como a través de me
didas administrativas punitivas. 

En suma, se trata de simpli
ficar y desaburguesar toda la acti
vidad estatal, tarea que en estos 
tres anos de independencia ha 
exigido a la dirección del FRELI
MO, una perseverancia capaz de 

desanimar a los más dedicados 
revolucionnrios. 

EI secreto de los dioses 

La desmitificación de la acti
vidad gubernamentaJ, hablando 
ahora a nivol de apropiacióo 
dei proceso histórico por parte 
de las clases tra bnjadoras, tuvo 
su prólogo en el Tercer Congre
so dei FREUMO realizado dei 
3 ai 7 de fcbrero de 1977. Di
cho Congreso decidió la creación 
de un partido marxista-leninista, 
proclamando a la clase obrera 
como clase dirigente y al campe
sinado como un aliado funda
mental. Un paso mãs en la etapa 
frentista que llevó a cabo la revo· 
lución democrática nacional. En 
estos momentos se estructura ese 
partido, cuya columna vertebral 
está constituída mayoritariamen
te por hombres y mujeres de las 
clases trabajadoras qu.i, por esa 
vía, dan inicio -por la propia di
nâmica interna de un partido 
marxista-leninista- a un prolon
gado proceso de apropiación de 
la teoria revolucionaria. Cornien
za entonces en Mozambique, la 
primera expresión organizada de 
la gran tarea de llevar a las masas 
trabajadoras a comprender su 
propia historia, única alternativa 
a las tesis reformistas dei "socia
lismo de cúpula". 

"La revolución triunfa en la 
medida en que se conscruye o no 
la sociedad ,weva. La revolucion 
triunfa o fracasa en la medida 
en que emerge o no el hombre 
,wevo ". Estas palabras pronun
cidadas por Scrgio Vieira, miem
bro del Comité Central dei 
FRELIMO, en diciembre dei ano 
pasado durante un seminario so
bre educación, ilustran muy bien 
hasta qué punto ha avanzado el 
horizonte cultural de esta revo
lución dirigida por el FRELIMO. 

En esta tierra, las páginas dei 
marxismo-leninismo comienzan 
a tomar forma popular y en tiem· 
pos no muy le;anos se verán au
menta das por la teorlzaci6n de las 
experiencias revolucionarias dei 
pueblo mozambicano. 

En la República Popular de 
Mozambique, gobemar; comien
za a dcjar de ser secreto de los 
dioses. • 



ISLAS CANARIAS 

La posición dei MPAIAC 
En 11110 entrevista exclusiva 

declara A111011io Cubillo 
lider dei MPAIAC: 

Estamos por una 
ueutrolidad positiva, por e/ 

110 ali11eamiento, por la 
integración en la Unidad 

Africana y por 
e/ desarrollo 

Leticia Singer 

[}{] 
ace unas semanas, un 
pequeno grupo de perio
distas platicábamos en 

Argelia con Antonio Cubillo, lí
der dei Movimiento por la Auto
determinación y la Independen
cia dei Arclupiélago Canario 
(MPAIAC). jQué lejos estãba
mos entonces de imaginar que 
sólo unos dias después el líder 
separatista sería víctima de un 
atentado que lo puso ai borde de 
la muerte! 

Antonio Cubillo se encontra
ba en Argelia. Cuando le conocí 
acababa de llegar de Trípoli, 
donde había tenido lugar una 
reunión de la Organización de U
nidad Africana. Los países miem
bros habían ratificado su apoyo 
al movimiento de independencia 
de las Islas Canarias. Cubillo se 
daba a la tarea de planear la es
trategia diplom{ífíca que adopta
r!a el MPAIAC en la ONU; traza
ba también la forma en que se 

No. 22 / jullo de 1978 

ISLAS CANARIAS 

intensificaría la lucha armada en 
el arclupiélago para lograr su ob
jetivo: independizarse de Espaiia. 

;,Quién es Antonio Cubillo? 

Nació en Tenerife en 1930 y 
es abogado. En 1960 estuvo 
muy Ligado al Partido Comunista 
Canario, posteriormente se acer
có a diferentes grupos reivindica
torios canarios, uno de los cua
les, el Movimiento Autononústa, 
dio lugar mãs tarde ai nacimien
to dei MPAIAC, dei que se con
virtiõ en secretario general. 

La lucha independentista de 
Cubillo, se basa en el hecho de 
que las Canarias fueron coloni
zadas por Espaiia, despojando a 
la población natwal de su cultu
ra, de su religión y de su idioma. 
Cubillo afirma que la población 
canaria desciende de la tribu 
guanche. 

Existen estudios que en efec-

-----

o 

to muestran la semejama física 
entre los guanches y las tribus 
bereberes norafricanas. El análi
sis lingüístico ha demostrado 
palpablemente la vinculación 
existente entre el bereber y los 
restos conocidos de lo que se 
llama idioma guanche. A la lle
gada de los colonialistas espaiio
les en el siglo XV, los guanches 
eran un poderoso pueblo guerre
ro, p_ero muertos unos, esclaviza
dos otros y mezclados los más 
con los recién llegados, no existe 
en la actualidad un sólo guanche 
puro. 

Antonio Cubillo seiiala que 
por una constante histórica, "el 
colonialismo espaiiol es uno de 
los mãs ciegos y testarudos del 
mundo, encerrado en sus propias 
contradicciones e incapaz de 
comprender los procesos históri
cos y las experiencias de otros 
pueblos que se enfrentan a pro
blemas coloniales". 
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Antonio Cubillo 

"Espafta _:afirma categórico
ha comerciado con territorio y 
habitantes, êsta es una regia de 
oro dei colonialismo espaiiol y la 
historia nos ha demostrado que 
cuando Espafta no ha podido se
guir explotando sus colonias 
debido a la lejanía o a la oposi
ción naciente de los pueblos so
metidos; ha vendido sus colonias 
por un puilado de dólares. De es
to se han aprovechado siempre 
los Estados Unidos, que se han 
formado con la compra o el robo 
de terntonos en América". 

Cannrins y Estados Unidos 

i Usredts temen que algo 
similar ocrirra cm, las Canarias? 

- Conociendo Estados Uni
dos cuâl era el comportamiento 
normal de Espann con respecto 
a sus colonias. que antes de dnr
les la i.ndependencia preferia 
venderias, preparó su plan sobre 
el Sahara y Canarias. fl Pentágo
no consciente del valor estratégi
co <lei Sahara con relación a Ca
narias. decidi6 montar una estra
tagema precisa respecto o estas 
últimas colonias espai\olas. Los 
técnicos militares norteameri
canos se daban perfocta cuenta, 
desde 1 %8, de la verdadera im· 
portancia dei resto dei imperio 
africano de Espaila. EI archípié
lago canario Jomina el último 
troz_o de la ruta del petróleo, to
da una parte dei Atlántico pró
xima al estrecho dei Gibraltar, y 
sobre todo las rutas marítimas y 
aéreas que van hacia Africa, el 
Atlántico sur y América. 

Con puertos de primera cate
goria mundial, 18 mil navios en
tran en las Canarias anualmente. 
En caso dei cierre dei Canal de 
Suez, estos puertos se conV1erten 
en punto clave para Europa, co
mo se ha demostrado en dos oca
siones ; otro factor de importan
cia estratégica es el cable que 
une el Africa dei Sur con Lisboa, 

Manifesración independentista de los canarios residenres en Venezuela 

P8$C8dor amar/o 
"Somos un pueblo africano" 

pasando por Canarias y que enla
za aqui con América a través de 
Recife en cl Brasil. Este cablc es 
empleado por la OTAN para sus 
comunícaciones entre el Estado 
Mayor, Lisboa y sus bases desa
télites y telecomunicación cn Ca
narias y en Africa dei Sur. Las 
Canarias son uno de los vértices 
dei tnángulo militar íormado 
además por la base aLómica Ro
ta, en cl sur de Espana. y Keni
tra, en Marrnecos, que son la for
taleza estratégica que vigila la en
trada dei Mediterráneo, con· 
trotando a1 mismo tiempo la 
ruta dei petróleo y la zona 
circundante dcl Allántico. flay 
que ser1alar que los Estados 
Unidos poseen una importante 
base para el con trol de navios y 
submarinos en Ia lsla de Teneri
fe, así como la importantísima 
base de telecontrol y teledirec
ción de satélites en Gran Cana
ria, instalada alli desde 1 960. Es
tas bases están eo contacto con 
las de Kenitra, Rota y las ALO· 
res. 

EI Pentágono y la Casa 
Bianca, han previsto desde hace 
muchos anos la futura integra
ción de Espaila en la OT AN, por 
ello han estudiado el aprovecha
mien to de sus colonias africanas, 
de acuerdo con la táctica yanqui 
de establecer las principales 
fuerzas aéreas de los Estados U
nidos en porta-aviones fijos, es 
decir, en las islas, cerca de los 
continentes. Esta política preco
nizada por el que fue Secretario 



de Defensa de los Estados Uni· 
dos, Robert Me Namara, se apli· 
có a la isla de Guam, cerca de la 
zona de Indochina. Allí se esta
blecieron los grandes bom barde
ros B-5 2; en cuan to aJ Afrlca dei 
Norte, desde la década de los 
60 se había visto la utilidad de 
las Canarias para los 8-52 o los 
futuros aViones que les sucede· 
rían, los 8-1. 

Espafia en la OT AN 

Pero E'spana no perrenece a 
la OTAN. 

- La entrada de Espana en la 
Organización dei Tratado dei A
tlántico Norte es inmínente, se
gún todos los anãlisis. Tendrá 
como consecuencia el estableci
miento de las fuerzas de la 
OTAN en la colonia canaria, a 
cien kilómetros dei continente 
africano y a más de mil de las 
costas más próximas de Europa. 

Por eso mismo el Pentágono 
no quiere permitir que el Sahara 
sea independiente ya que esto a
carrearia posibles peligros para 
las actuales y futuras bases de 
ese país, y de la OT AN en Cana
rias, bases que juegan un impor
tante papel para el control de la 
ruta dei petróleo y dei Africa dei 
Norte, así como de la parte occi
dental dei mundo árabe. 

Esperamos, en consecuencía, 
una mayor díficultad para el mo· 
vimíento patriótico guanche que 
dirige el MPAIAC y sus fuerzas 
armadas guanches. Sin embargo, 
nuestro pueblo africano ha apren
dido una lección y estamos hoy 
más que nunca seguros de nues
tras convicciones patrióticas y 
decididos a luchar contra el colo
nialismo espanol, para alcanJ:ar 
nuestros justos y legítimos dere
chos nacionales y nuestras liber
tades populares, para después 
construir el socialismo en Cana
rias. 

Neutralidad positiva 

- 6Cuáles son los objetivos 
inmediatos dei MPAJA C? 

- Dos cosas fundarnentalmen
te:obtener una posíción de fuer
za sólida a través de la lucha ar
mada revolucionaria que hemos 
empezado el día primero de no-
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viembre de 1976, y convencer a 
las potencias de la OT AN de que 
la independencia de Canarias no 
va a signüicar que el otro blogue 
va a instalarse en Canarlas. 

El MP AIAC y todos los habi
tantes de Canarias estamos por 
una neutralidad positiva, por el 
no alineamiento en ningún cam
po o bloque militar, por la inte
graci6n en los países africanos 
libres de la OUA y por luchar 
por el desarrollo de nuestra pa
tria africana colonizada. 

El movimiento de liberación, 
dei cual soy secretario general, 
tiene una posición muy clara en 
tres puntos: que el gobierno es
pai'iol reconozca el MP AIAC 
como el único representante del 
pueblo canario, como lo ha he
cho La OUA desde 1968; que el 
gobierno espaftol reconozca que 
el pueblo canario pertenece ai 
continente africano y que bajo 
los auspícios de la OUA y de co
mún acuerdo, el gobiemo colo
nial espanoJ y e! MPAIAC sos
tengan conversaciones en un país 

lnformaçión 
sistemática 

africano para establecer un ca
Jendario de descolonización y fi
ja.r la fecha de la independencia. 

La historia dei colonialismo 
clásico espaftol es bastante triste 
y los gobiemos espaiioles y la 
historia de Espaiia · no podrán 
vanaglori.arse nunca de lo que se 
hizo en sus colonias. Esperamos 
que por ser la última, Espaiia 
comprenda rápidamente las jus
tas y legítimas aspiraciones dei 
pueblo guanche de Canarias · y 
acepte un final decoroso dei úl
timo resto colonial de su viejo 
imperio. 

No quisiéramos que en el fu
turo se escriba un libro sobre la 
desastrosa colonización dei ar
chipiélago canario, sino que nos 
gustaría que un día sea arriada 
con honor la bandera espaiiola 
en Canarias mientras la delega
ción diplomática militar espano
la saluda el momento en que on
dee la bandera tricolor con las 
siete estrellas verdes, la bande
ra de la independencia de Cana
rias. La historia dirá... e 
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MOZAMBIQUE. 
Los perioJistas se organizau 

Durante la Primera Conferencia Nacional de la lnfor· 
mación, recientemente celebrada an la capital mozam
bicana, fue creada la Organizaci6n Nacional de Periodlst8S 
{ONJl, se aprobaron su programa v estatutos y se eliijeron 
sus autoridades. Se concreta así una nueva etapa dei pro
ceso iniciado en setiembre de 1977 con el Primer Semlnarlo 
de lnformac,6n (ver Cuadernos dei Tercer Mundo 
No 17) para hacer dei periodismo mozambicano "un 
destacamento avanzado de la revoluci6n". 

EI ministro de lnformaci6n, Jorge Rebelo, enlatlzô en 
su discurso de clausure de la Conferencia, que la ONJ "es 
la primera organlzaci6n con fines profesionafes form«la en 
nuestro pals", que ésta "se i'nserta en e/ frente ideol6gico 
de la lucha de e/ases" v que "la información esuma est una 
importsncia fundament11I para e/ avanCfl de nues1r11 Revolu
cl6n". 

En el programa de la ONJ se trazan directrices muy 
concretas para el trabajo periodistico, entre las que desta· 
can: a) la ampliación de la actividad informativa a través de 
una red de corresponsales populares, sector que deberá 
" desmistificar v desmonopolizar" la pníctica periodística: b) 
paniclpación de los periodistas en activldades productivas, 
para "minimizar la contradicción entre el 1tabajo manual y 
el intelectual" y poner a prueba la capacidad interpretativa 
de los periodistas, que deberán en esos períodos, "difundir 
conocimientos aplicados a la realidad concreta dei lugar de 
trabajo" y c) el estrechamiento de relaciones con las organi
zac,ones de masas v los demás sectores de la educación y la 
cultura. 

Como Secretario General de ONJ fue electo Rafael Ma
guni, veterano militante dei partido pese a sus escasos anos, 
quien durante la guerra de liberación fue locutor de la 
"Voz dei FRELIMO". Los demás integrantes dei Secretaria
do Nacional de la ONJson: Lu1s Bernardo Honwana, Aquino 
de Bragança, Mota Lopes, Leite de Vasconcelos, Joseldo 
Massango, Daniel Maquinasse, Alves Gomes, Arlindo Lopes, 
José Freire. José Catorze, Antônio "Mia" Couto, António 
Souto, José Cardoso, José Paulo Branquinho, Orlando Men
des, Marta Sitoe, Botelho Moniz, Joáo Cruz y Ricardo 
Rangel. 

Un aspecto de la Conferencl• N.clona/ de la lnformación 
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las elecciones de 1978: 
habla América Latina 

Ac:tualidad: 
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CHILE: Aniversario de APSI 

En este mes de julio 
cumple dos aiios de publi
cacibn (48 números) la re
vista chilena APSI Actuali
dad Internacional, un quin
cenario de infonnación so
bre el acontecer mundial. 
"En este breve pero fecun
do período -ex presa su di
rector, Arturo Navarro 
Ceardi- hemos querido 
contribuir a desarrollar en 
esta circunstancia de la 
prensa nacional, una alter
nativa periodística, que nos 

he permitido una expresión 
propia e independiente en 
un área noticiosa impor
tante". 

Sintetizando lo más 
destacado de la prensa in
ternacional y brindando a 
sus lectores la noticia y un 
análisis objetivo, APSI lle
na un vacío de la prensa 
chilena de hoy. AI entrar 
en su tercer aiio, la publi
cación provecta ampliar 
su número actual de doce 
páginas, entre otros planes. 

MEXICO: Los premios J e periodismo 
EI maestro Renato Le· 

duc, periodista y escritor 
de una larga v combativa 
tradici6n de luchas a favor 
de las causas populares, re
clbió este ano el premio es
pecial de periodismo en 
México. Oestacadas figuras 
de la prensa, la radio v la 
televisión mexicanas fue
ron galardonadas con los 
Premias Nacionales de Pe
riodismo e lnformaci6n, 
correspondientes ai aílo 
1978. Los premios fueron 
o torgados por un Jurado 
Nacional y entregados en 
un acto solemne por el Pre
sidente de la República, 
José López Portillo, Ade· 
más dei diploma y le meda
lla de oro correspondien
tes, el premio comprenda 
la suma de cien mil Pi!SOS 

(unas cinco mil dólares) 
que reoibió cada uno de tos 
acho profeslonales selec
cionados. 

La siguiente es la nómi
na de los premiados: 
Elena Poniatowska (entre· 
vista, diana "Novedades") 
Gulllermo Jordán (entrevis
ta por telev isi6n. Canal l 3) 
Jorge Carreiio (caricaturis, 
ta, Revista "Siempre") 
Efrain Huerta (dívulgaci6n 
cultural, suplemento ''EI 
Gallo Ilustrado" de "EI 
Día" y "EI Díario de Méxi
co") 
Froylán Lõpez Cancela 
(comentarias, "Olaria de 
Xalapa") 
Cirino Pérez Aguirre (notl· 
eia, dlario "Novedades") 
Francisco Picco (fotografía, 
diario "la Prensa") 



BRASIL: Victoria 
contra la censura 

Los periodlstas brasi· 
leilos y la oplnl6n demo
crática de ese país han ob• 
tanldo una gran vlctoria 
con el cese de la censura 
que el gob,erno venia ejer· 
ciendo contra el diario Trl· 
buns da Imprensa v los se
monorlos Movimento v O 
S4oPoulo. 

Los trabo1adores de ew 
publlcaciones. sometidas a 
una férrea censura previa, 
han mantenido uno lucha 
ejemplar contra los censo
res. respaldada por la Aso· 
ciac,6n Brasileira de Im
prensa (ABII, por la lglesia 
y los sectores progresistas 
dei país. 

O São Paulo expresa el 
pensamíento de la lglesía 
paulistá, a cuvo frente se 
encuentra el Cordenal Pau
lo Evaristo Arns, una de las 
grandes figuras de la iglesia 
post conciliar bras,leila 

Movimenro, es un semana· 
rro progres,sta que asi co
mo el vocero de la arqu,
d16ces1s paul1s1a. sufria una 
dura repres,ón dei rêg,men 

Tribuna da Imprensa 
está sorne11da a la censura 
previa desde el dia 23 de 
octubre de 1968 Aunque 
las restríccíones a la liber· 
tad de prensa habian sido 
parc,almente levantadas 
paro los dernás diorlos dei 
pais, Tribuna seguia dura
mente v,gllada por los cen
sores Su d1rec1or. el com
bativo period,sta Hélio Fer· 
nandes, fue desterrado 3 
veces en los ultimes cator
ce anos, procesado más de 
100 y preso en más de 150 
oportunidades, además de 
ser llamado en centenares 
de veces a los cuarteles o 
dependenc,as policiales pa
ra "prestar doclaraciones 
sln estar detenldo". Hélio 
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Fernandes 1110 su diario re
qu,sado por la policia casi 
como una rutina semanal. 

La suspens,6n de la 
censura sobro estos tres va
llentes órganos informatl· 
vos no significa que ya he
ya una total llbertad de 

Bombas 
e belas 

emMadri 

prensa en Bras,1. En las IJI· 
times semanas varios pe
riódicos independientes de 
fzquierda fueron retirados 
de los puestos por la poli· 
cía. Esos hechos merecie· 
ron la protesta de la Aso
ciación Brasíleila de Prensa. 

_ .. 
~ ...-. ........ _ .... --· 

Sin embargo, es eviden
te que la conquista de la 11· 
bertad de opinlón en Brasil 
ha dado pasos Importante, 
como resultado de la gran 
presión popular en contra 
de la censura y la persecu
ción a la prensa pr-ogresista. 

--.. - T rabelhistas nao coligam -· 
Trudeau 
surra a 
mulher 

·--·--- _...,.,,,_..,,.,_ 
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:·.::·::: Alta lens&o em Angola 
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La prlmera plana de Tribuna da Imprensa censurada el 20 de mayo da 1977 
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FELAP: 

Dos 
anos de 
lucha 

~

n junio de 1976 se 
fundaba en 111 ciudad de 
México la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP, concretándose así una 
aspiración de un cuarto de siglo 
de los profesionales dei con
tinente. En junio de 1978 en 
un salón presidido por las i
mágenes de los eminentes pe
riodistas Flores Magón (México), 
Carlos Mariátegui (Perú) y José 
Martí (Cuba) en la sede de la 
FELAP se festejá el segundo a
niversario de la institución. El 
pastel fue significativamente 
cortado por el ilustre periodis
ta mexicano Renato Leduc, pre
mio nacional, de periodismo en 
este aiio 1978. 

Con motivo de este segundo 
aniversario Cuademos dei Ter
cer Mundo conversá con Gena
ro Camero Checa, Secretario 
General de la FELAP, y uno de 
los periodistas a quien más se de
be el que la insti:tución haya sido 
creada. 

- Genaro, 1,cuál es el mayor 
logro de FELAP en sus dos pri· 
meros anos de vida? 

- Yo diria que hay dos cosas 
a destacar. Por un lado, el que la 
FELAP se haya formado. Des
pués de 25 anos de fracasos y 
persistencia, logramos consolidar 
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Genaro Carnero ChllC8 

la FELAP principalmente por 
tres factores: por la evolución 
general dei periodismo latinoa
mericano, el eJemplo de Cuba y 
el apoyo del pueblo y dei gobier
no de México. 

En esto hay mérito de mucha 
gente. 

El segundo logro es que haya 
existido. Porque todas estas or· 
ganizaciones en general así como 
nacen, mueren. En cambio, en 
la FELAP no existe ninguna 
fracción, ninguna disidencia. En 
este continenteen que a veces has
ta en la cárcel la gente está dividi
da, nosotros esta.mos unidos. Y e
so que la línea ha sido muy dura. 
Hemos estado en contra de las 
dictaduras, en favor de Cuba, so
lidarios con las comentes progre
sistas africanas. Nuestra frase 
"Por un periodismo libre en una 
patria libre" la hemos hecho rea
lidad, con nuestra lucha por ese 
objetivo. 

Demuestra la vitalidad del pe-
• riodismo latinoamericano el he
cho que nuestra Federación haya 
sído creada hace dos aiios, en un 
momento en que era muy dura 
la represión en el continente. Yo 
siempre digo que "mientras siga
mos luchando mantendremos vi
va la esperanza". 

-,Con que organizacíones es
tá' vinculada la FELAP? 

No nos hemos quedado en 
América Latina. Formamos par
te de UNESCO. Es con patroci
nio de UNESCO que en marzo 
del ai\o próximo vamos a realizar 
una conferencia para estudio.r los 
problemas de los periodistas del 
Tercer Mundo. De todos los paí
ses tercermundistas vendrán de
legados y esto lo organiza la 
FELAP. 

También tenemos estrechos 
vínculos con la Federación Sin
dical Mundial, que nuclea a 160 
millones de obreros. Por prime
ra vez los periodistas partici
paron de un congreso de la 
FSM, recientemente en Praga. 
Allí declaramos que somos tra
bajadores y que aspiramos a 
crear la Federación de Trabaja
dores de la Comunicación. So
mos amigos de la Unión de Pe
riodistas Ara bes y de los perio· 
distas africanos, y del Concejo 
Mundial de la Paz, ligando los 
problemas de la Paz a los dei 
periodismo. 

- , Que labores destacados 
se han realizado e11 los dos anos 
pasados? 

- Hubo cuatro seminarios. 
Dos en Cuba, sobre el papel dei 
periodismo en la época actual; 
uno en Caracas sobre la circula
ción de noticias ( con UNESCO y 
CIESPAL), organizado por la 
FELAP con la ayuda de los pe
riodistas locales, y una reunión 
técnica especializada de los pe
riodistas del área andina, reali• 
zado en el departamento de Vera
cruz, en Colombia, en la frontera 
con Venezuela. 

Hemos defendido a los pe
riodistas (trabajo, visas, protestas 
por secuestros, etc.) porque esta 
tarea es consustancial con nues
tra existencia. 

El Presidente Carlos Andrés 
Pérez do11ó diez mil dólares para 
un fondo de solidaridad con los 
periodistas peneguidos. 

- 1, Cuál es la importancia de 
tener la sede en México? 

- Nosotros decimos que Mé
xico nos brinda las tres "T": te
cho, trabajo y trinchera. Tene-



mos todo cl apoyo y simpatfa 
dei pucblo y gobierno mexica
no. Dos veccs hemos sido reci
bidos por el Presidente José Ló
pe, Portillo. México nos brinda 
todo, y a cambio no exige na
da sino el respeto a la Revolu
ción Mexicana. 

tDonde están la demtis es
tmcturas dircct,vasde la FFLAf? 

La· dircctiva de la Fcdcra
ción está descentralizada. En Mé
xico tcnemos ai Secretario Eje
cutivo, en Caracas, La Prcsidencia 
y hay Vice-Presidentes en todos 
Los países miembros. 

- , Qué reuniones o e,•entos 
hay pre,1istos 7 

El próximo 25 de agosto se 
realizará la primera reunión dei 
ConseJo Directivo en Panamá. Y 
alli vamos a citar ai Segundo 

Congreso (se reunen cada tres 
anos). Tal vez sea en CoLombia, 
o cn Venezuela, aunque podría 
darle La primícia de que pensa
mos que seria interesante hacer
lo, por ejemplo, en Belice. 

El Presidente Torrijos nos ha 
ofrecido inaugurar este Consejo 
Directivo, con el apoyo dei Sin
dicato de Periodistas de Panamá. 
Recibimos siempre mucho alien
to de la organizaciones naciona
Les de base, de no ser asi la Fe
deración no podría existir. 

1. Tienen relaciones con pe· 
riodistas de los Estados Unidos? 

Si a nuestro pnrner congre
so asistieron periodistas demo
cráticos norteamericanos y espe
ramos que la presencia sea ma
yor en el Segundo. Además en 
los Estados Unidos es muy gran-

LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS DE FEl:AP 
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de la presencia de chicanas y ya 
está programado el Primer Con
greso de Periodistas Chicanos, en 
San Francisco, ai que asisHrá la 
FELAP. 

, En qué campos hay mayo· 
res êxitos? 

En la defensa de la libertad 
de prensa y de los periodistas 
presos. FELAP es hoy sinónimo 
de defensa de las libertades demo
cráticas. A Nicaragua enviamos 
dos comisiones cuando el asesi
to dei period.ista Pedro Joaquín 
Chamorro. 

- 1,Alguna autocrítica? 
- Si, la publicación de nues-

tro boletin fue discontinua. Creo 
que hay que repartir meJor el 
trabajo. Pero es que somos sola
mente dos funcionarios perma
nentes: mi secretaria y yo En eL 
Segundo Congreso vamos a tra
tar de formar un equipo buro
crátíco más sólido. 

En e! Congreso también debe
mos discutir el problema dei cre
cimiento de FELAP, Los camets, 
y lo relacionado coo un mayor 
contacto con las bases. 

- ,Qué P.S lo que más lo ale
gra de todo lo hecho? 

- El que nuestra sede se ha 
convertido en la casa de los pe
riodistas y militantes latinoame
ricanos. En la FELAP se han he
cho presentaciones de revistas y 
de libros, ha habido una huelga 
de hambre (de los compaõeros 
bolivianos exilados en México), 
se han iealizado conferencias de 
prensa y encuentros de latinoa
mericanos; sin distinción, toda 
Lucha contra las dictaduras y la 
represibn contó con ésta para 
ser su casa. Y lo hacernos con 
mucho carmo. Si la casa no hu
biera sido así, la cerramos. i,Para 
qué la querríamos? Y a pesar 
de toda esa actividad, siempre 
hemos estado juntos. 

- ,Algo más Genaro? 
- Queremos agradecer a to-

dos Los perlodistas que nos han 
apoyado y entre ellos particular
mente a los colegas de Cuader
nos dei Tercer Mundo, que han 
sido nuestros compaiieros de 
silimpre. e 
cuademos dei t€1C11r ,n11r.do 



·_a estrategia imperialista 
,n el sudeste asiático 

La política de Estados Unidos, Japón y 
Australia y sus contradicciones internas; 

cómo actúan las fuerzas revolucionarias en 
lndonesia. Malasia, Singapur, 
Tai/andia, Birmania y Timor; 

e/ caso de las Molucas y e/ papel de los 
universitarios son analizados por Malcolm 

Caldwell, destacado conocedor de la 
situación regional 

Roberto Remo 

alcolm CaldweU, docente e investigador universitario britâ
nico, militante laborista (fue candidato a diputado en re
cientes elecciones), es conocido fundamentalmente por su 

labor divulgativa especializada en el sudeste asiático. Autor de varios 
llbros e innu.merables artículos periodísticos, estudioso de la región 
y sus procesos políticos, apreciado por muchos como incansable 
defensor de las causas populares y odiado por otros por esa mi.s
ma raz6n, CaldweU estuvo en México dictando un ciclo de confe
rencias. A su paso por la redacción de nuestra revista, de la que es co
laborador hace ya varios números, el periodista aceptó cambiar de 
papeles por algunas horas y pasar de entrevistador a entrevistado, 
brindando a nuestros lectores este amplio panorama de la situación 
actual en eJ sudeste asiático: 

- Hace apenas dos anos, el 
sudeste asiático esraba diaria· 
mente en las primeras planas de 
todos los periódicos dei mundo. 
Ahora no sólo es un área o/vi· 
dada sino que incluso parece 
que los Estados Unidos, des
puél de su derrota en Viet
nam. Laos y Kampuchea, se hu
bieran "olvidado" de la región. 
l Es cierto esto? 

- Para los Estados Unidos el 
sudeste asiático es una de las re-

giones más importantes dei mun
do a largo plazo. La región que 
incluye la costa occidental nor· 
teamericana, J apón y Australia 
depende mucho de los países de 
ASEAN (Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, que nuclea 
a Filipinas, Jndonesia, Malasia, 
Singapur y Tailandia), por lo 
menos durante los próximos 
quince a veinte aiios. Esperan 
que estos países exporten todo 
su petróleo, todo su carbón a las 

tres potencias capitalistas de la 
zona, para cubrir la brecha entre 
sus necesidades y sus recursos. Y 
eso sin mencionar riquezas como 
la bauxita y el hecho de que, 
después de la Unión Soviética y 
China, Indonesia es la mayor re
serva de materias primas en el 
mundo. 

- El interés básico de los Es· 
tados Unidos en el área seria, en· 
tonces, económico. 

- Sí. Pero también es estraté
gico. Porque si las fuenas de li
beración, cada vez más podero
sas en Asia continental, se ex
tienden y llegan a las íslas, el 
flanco norteamericano queda to
talmente ai descubierto. Corea 
del Sur quedaría sumamente ex
puesta y todo e! esquema nortea
mericano en la región, que ya su
fri6 serios reveses en Corea dei 
Norte e Indochina, se derrumba
ría. El vínculo entre el Asia con
tinental y las íslas es de irnpor
tancia estratégica vital. lndonesia 
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cs el puentc entre Australia y el 
continente y, adcmás, entre el 0-
céano Pacífico y el Indico. Con
trola el estrecho de Malaca, que 
es la ruta marítima natural más 
impo.rtante dei mundo, la más 
transitada, porque por aUí pasan 
los pctroleros que van a Japón; 
controla tam bién los estrechos 
de Sumba, por donde circulan 
los buqucs petroleros cuando el 
estrecho de Malaca está sobrecar
gatlo por el tráfico marftimo y 
domina los estrechos que bor
dcan la isla de Timor, por donde 
pasan los submarinos nucleares 
norteamcricanos. Y es por eso, 
dígase de paso, que Jndonesia te-
11 ,a que controlar Timor y evitar 
su independencia. 

Padronización militar 

- Considerando que el pacto 
SEA TO (Organización dei Tra
tado dei Sudeste Asiático) ha 
sido recientemente disuelto, 
;,con qué instrumentos defiende 
ahora Washington sus intereses 
en el área? 

- Antes de que SEATO fuera 
oficialmente disuelto, los Esta-
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dos Unidos ya estaban pensando 
cómo recmplazarlo. Los acadé
micos de la CIA propusieron, a 
principios de la década deJ 60, 
que eJ esquema sustitutivo no 
debería tener miembros que no 
pertenecieran al sudeste asiáti
co, para que pareciera un pacto 
meramente regional, cosa que 
SEA TO nunca fue. Y, en segun
do lugar, había que actuar con 
cautela, para que este pacto no 
aparentara ser más que un víncu
lo cultural y económico. Pero la 
intenci6n siempre fue establecer 
una alianza militar anticomunis
ta, y así en 1967 se creó ASEAN, 
que se presenta incluso como 
una idea local, a tal punto que 
los indonesios reclaman su pa
ternidad. 

Lo que los Estados Unidos 
hacen, detrás de esta fachada, es 
tratar de integrar los ejércitos 
- no en un solo ejército, por su
puestos- sino en el sentido de 
que usen todos el mismo equipo, 
que es norteamericano o euro
peo, que tengan todos los mis
mos códigos, para poder inter
cam biar mensajes durante el 
combate, que realicen maniobras 

conjuntas. Todos los altos oficia 
les son entrenados en los mism 
sitios, ya sea en el colegio d 
guerra de Bandung, en Indone 
sia, o en los Estados Unidos. Así 
todos los oficiales, no importa 
de qué país provengan, tienen 
una experiencia común cuando 
regresan. Y también un idioma 
común. En el alto nivel de 
comando, el idioma es ing]és. 

Así tratan de integrar y asimi
lar los ejércitos, de modo que 
puedan combatir juntas unidades 
de uno y otro. Y esto ya se prac
tica. Tropas de Malasia y Tailan
dia pelean juntas en la frontera 
contra las guerrillas. Tropas de 
Singapur han peleado con co
mandos especiales tailandeses en 
el nordeste de Tailandia. Los in
donesios tienen maniobras con
juntas con los australianos. 

- ,Qué tan confiables son es· 
tos ejércitos para los intereses 
norteamericanos? . 

- Por supuesto no son confia
bles. Pero, j,qué podrían hacer 
los Estados Unidos? En este mo
mento no pueden repetir lo de 
Vietnan1. No quiere decir que no 
lo hagan en el futuro, cuando el 

_s u..o_E S 'TE 
ASIA...T ICO 

~IPINAS--. 
~~~ 

I '!:) 
,PcéanoPaclficÕ 

cueclemos dei tercer mundo 



' país se recupere del shock que 
' Jes causó la derrota. Pero por 
, 1ahora no pueden ni pensar en 
: ,ello. Lo que pueden hacer -e in
i dudablemente están haciendo-
1 es tener en reserva, en bases co
rno las de Diego Garcia en el 

1
0céano Indico o las de las Filipi
nas, íuerzas d!)- ataque altamente 
entrenadas y de grah movilidad 
que pueden entrar en escena si es 

1 necesario, en caso de que lo:; 
: ejércitos de ASEAN no puedan 
mantener la situación bajo con
trol. Pero s.i se piensa que. con 
una asistencia aún mayor, el ejér
cito de Thieu entró en colapso 
en Vietnam dei Sur, por supues
to que hay que concluir que es
tos ejthcitos no son confiables. 
~Qué hacer entonces? Los Esta
dos Unidos no pueden aban<lo
nar la región. Tienen interés en 
mantenerse allí. Han montado 
unidades ideológicamente anti
comunistas y las preparan lo me
jor que pueden. 

En Singapur, por eJemplo, 
que es uno de los países más mi
litarizados del mundo, la ideolo
gia del ejército es furiosamente 
derechista y anticomunista. Y 
tropas de Singapur están adqui
riendo experiencia de combate 
en Tailandia. 

- }'', sin <0 mbu1'go, e/ gob1erno 
de Si11gap11r se proclama social· 
demócrata ... 

- Recientemenle fueron ex
pulsados de la Internacional So
cialista. Y me culpan a mi por 
esto, por las notas que publiquê 
sobre la situación en la isla. Me 
consideran una especie de :uchi
diablo y nu fotografia ha apare
cido en la prens:i como "enemi
go número uno''. 

iDe Aliados a enemigos'? 

- B11e110, 1•0/l'iendo ai temu. 
Ilemos risto que esros ejirdtos 
no so11 mili1arme11te confiab/es 
para los Estados C11idos. , Lo 
son políticame111e · , .,·o p11ecl1: 
surgir e11 e/los w, 11101•imie11to 
11acionalista. como ha oc11rrido 
en m11chos orros pai'ses dei Ter· 
cer mtmdo? 

- Creo que eso es muy posi
ble en lndonesia. EI ejército in
donesio, a diferencia de los de
más de la regi6n, tiene -aunque 
sea distante en el pasado- uno· 
rigcn revolucionario. Fue el que 
exp 'i;ó a los colonialistas holan
dese:. rlel territorio. Y aunque 
desde entonces ha sido cambiado 
radicalmente ransformándolo 
en un ejército 1urmal, la posibili
dad existe. Y también porque la 
pobreza del pueblo indonesio es 
tan terrible, que un movimienlo 
patriótico, populista, nacionalis· 
ta, no tardaria en imponerse. 
Claro que actualmente el control 

Con,rruyendo nuevas ca«eteras de lntertlt ettrattlgico en la selva 
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lo tiene una facci6n de generales 
corruptos, por supuesto que sin 
ningún apoyo popular. 

El Partido Comunjsta de 
lndonesia afim1a que está reclu
tando adherentcs en el ejército. 
Obviamente tlenen que haccrlo 
muy discretamente, pero lo cier
to es que cuando Ja derecha to
mó l'l poder en 1965, tuvo que 
matar un número enorme de sol
dados para elin1inar ai PCI dei e
jército. De modo que aunque in
ciertn, la posibilidud existe. 

- Esta política norteamerica· 
na de_ apoyarse en los cjercitos, y 
en s11s sectores màs reacdonarios, 
,110 entra en co11tradicció11 con 
la poli'lfra de Derechos Huma· 
nos? 

Por cierto hay una contra
dicciõn. Pero la reconcilian muy 
fâcilmente, porque el interés por 
los Derechos Humanos es retóri
co. Y si entra en confücto con la 
Seguridad, Carter mismo ha de
clarado que, en casos como el de 
Corea dei Sur, simplemente se 
olvida. Y si tienen que hacer un 
poco de cosmética, para cambiar 
la imagen, ésta es muy superfi
cial. El derecho humano básico 
para el pueblo dei sudeste asiáti
co es tener acceso a la tierra. Y 
este es el derecho que los Esta
dos Unidos más se esfuerzan en 
negar y suprimir. No se puede 
tomar seriamente esa poUtica de 
Derechos Humanos. 

Hay, sin embargo, aspectos a 
considerar. En Tailandia, por 
ejemplo, un amigo me escribe 
que el Comando de Operaciones 
de Seguridad Interna ya cree que 
es demasiado tarde para derrotar 
militarmente a las guerrillas. "La 
,ínfca forma de vencerias es poli· 
ti'camente ", afirman. Se trataria 
entonces de instalar algún tipo 
de democracia para evitar que 
los jóvenes sigan incorporándose 
a la guerrilla. Este es el tipo de 
política que se implantõ el ano 
pasado en Tailandia. El ejército 
entró en pánico, porque la gue
rrilla lo estaba derrotando. A1 
ritmo que estaba creciendo en 
1976 y 1977, Tailandia se hubie
ra liberado muy rápidamente, tal 
vez en 1980. 

De modo que aho_ra la síguen 
enfrentando, y duramente, pero 
también hablan de democracia y 



Reun/6n dtt Jsfss ds Estado dtt lo ASEAN sn 1975. De izqu/erda a derecha: LI Cuen Yu (Singapur), Hune/n Onn (Msla
sia), Suhorto Ondonasla), Ferd/nando Marcos (Filipinas) y e/ derrocado Kukrit Prsmoj de Tailandla 

permiten que se abran algunos 
periódicos de oposición en Bang
kok. 

El papel de Japón y 
Australia 

- Además de Estados Unidos 
hay otras dos grandes potencias 
capitalistas en la región: Japón y 
A usrralia. 1. Tienen estos países 
una politica propia hacia el su· 
deste asiático? 1. Se contradice 
ésta con la politica norteameri
cana? 

- Naturalmente Australia no 
está en el mismo nivel que Japón 
y los Estados Unidos en térmi
nos de poder económico y mili
tar. Pero Australia es muy im
portante para Washington, por
que tiene grandes depósitos de 
minerales, incluyendo enormes 
stocks de uranio. Australia es 
una semi-colonia con respecto a 
J apón, por ser un proveedor de 
materias primas, y es un semi
imperialismo con respecto al su
deste asiático, donde invierte y 
donde aprovecha la mano de 
obra barata para su industria 
manufacturera. 

Los Estados Unidos ven a 
Australia con cierta preocupa
ción. Tienen alli bases donde ni 
siqtúera el Primer Ministro aus
traliano puede entrar. Son com
pletamente extraterritoriales y 
hay un creciente movimiento po
pular contra esto. Se acusa a los 
Estados Unidos de haber depues
to ai premier laborista Gough 
Whitlam hace dos anos. Y es no
torio el sentimiento antinortea-
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mericano en el pais. Contra las 
bases, contra el neocolonialismo. 

Sin embargo, el gobiemo de 
Camberra cree que la batalla 
contra el comunismo debe ser li
brada al norte de Australia. 
Están preparados, entonces, a 
mantener tropas en Malasia, 
ayudan a construir carreteras en 
e! sur de Tailandia, proveen ar
mas a lndonesia. Todavia recuer
dan con pánico la sorpresiva apa
rición de los japoneses frente a 
Darwin durantelaSegundaGuerra 
Mundial y se sienten vulnerables, 
de modo que está:n definitiva
mente comprometidos a preser
var el actual estado de cosas en 
el sudeste asiático. 

Con Japón la situación es dis
tinta, porque este país tiene un 
poder comparable aJ de los Esta
dos Unidos y sus propios intere
ses. Es un poder regional como 
Australia no puede serio. La 
clase dirigente japonesa es extre
madamente ambivalente en su 
política hacia el sudeste asiático. 
Por un lado, podría seguir siendo 
un socio menor bajo la hegemo
n ía norteamericana y tratar de 
jugar un papel militarmente para 
ayudar a los Estados Unidos. 

Existen evidencias de esta 
tentación. Por ejernplo, hay ofi
ciales de los países de ASEAN 
que han ido a Japón para discu
siones militares y entrenamiento. 
Se dice que hay asesores milita
res japoneses en Indonesia y yo 
creo que eso es cierto. El Pathet 
Lao, las fuerzas revolucionarias 
laosianas, siempre afirmaron que 
soldados japoneses fueron usados 

en la guerra allí por Jos Estados 
Unidos, en la década de los 60. 
Washington nunca lo negó, aun
que tampoco lo admitió. 

Pero es difícil que esto se de
sarrolle mucho, porque en la re
gión todavia hay gran resenti
miento contra Ja ocupación japo
nesa durante la guerra. Cuando 
yo vivía en Singapur, cada tanto, 
ai excavar los cirnientos de nue
vos rascacielos, se encontraban 
fosas comunes con cadãveres de 
personas asesinadas durante la 
guerra. Y aunque el premier Li 
Cuan Yu afirmaba, "la guerra 
ya pasó", para defender las in
versiones japonesas, la reacción 
popular siempre era de cólera 
antijaponesa. 

Pero hay una estrategia alter
nativa, cada vez más atractiva a 
los ojos de la clase dominante ja
ponesa, que es la de estar siem
pre uno o dos pasos adelante de 
los Estados Unidos. Se acepta la 
realidad y así, mucho antes dei 
colapso del régimen de Thieu en 
Saigón, los japoneses ya veían 
que no había futuro en invertir 
en Vietnam del Sur. Y sabiendo 
que un Vietnam unido seria un 
factor económico importante en 
el sudeste asiático, antes dei fm 
de la guerra ya comenzaron a 
desplazar los negocios hacia 
Vietnam dei Norte. Cuando es
tuve en Hanoi en l 966 y 1967, 
vi cómo los trenes de aprovisio
namiento que iban al frente es
taban compuestos por novisimos 
vagones japoneses. Los japoneses 
esperapan que no se los identifi
cara con los Estados Unidos y 
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Mu~res tlfl ttl ttjlrr:lto dtt Sifl(l'1Pur, 
"ttl pafs mls militllrizttdo dM mundo" 

antes de la victoria ya tenian 
''un pie en la puerta". 

Otro ejemplo. Después de la 
liberación de Kampuchea, en 
1975, la Cámara Japonesa de Co
mercio fue la primera en montar 
un comité especial sobre Kampu
chea y el ano pasa<io mandaron 
una misión para discutir relacio
nes comerei.ales. 

Así, mientras los Estados U
nidos no están preparados siquie
ra para hablar con Vietnam o 
Camboya, los japoneses ya están 
negociando. Noarn Chomsky 
afirma que, si esto siguiera, ocu
rrirá como si los Estados Unidos, 
vencidos y humillados en país 
tras país, hubieran perdido la 
Guerra dei Pacífico y Japón la 
hubiera ganado, cultivando bue
nas relaciones con el vencedor 
obvio. No se si esto resultará asi, 
pero esa es la intención japonesa. 

-Japôn está, entonces, en am
bos lados, con aceptables rela
ciones con los países socialistas y 
grandes inversiones en los capita
listas . . . 

-Si. Pero las inversiones japo
nesas en estos últimos son más 
dinámicas que las norteamerica
nas. Se trata sobre todo de crédi
tos o capital movible, inversiones 
de corto plazo. Por lo general Ja
pón no se compromete, como lo 
hacen los Estados Unidos, con 
capitales fijos que luego tenga 
que defender. 

-Siempre se pueden retirar a 
tiempo ... 
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-Qaro. De eso se trata. 

El lado revo)ucionario 

-Después de haber anali:ado 
la situación y la escrategia capita
lista en el wdeste asiático, ten
dríamos que i•er qué pasa dei 
otro lado. iCual es la sitllación 
de las f11erzas revolucionarias en 
los países de ASEAN, particular· 
mente después de la liberación 
de Indochina' 

-En mi opiniôn, tener una 
frontera cornún oon un pais ya 
liberado es un factor tremenda
mente importante en el desarro
llo de la lucha de liberaci6n. Des
de este punto de vista, esa seria 
la djferencia más importante en
tre América Latina y el sudeste 
asiático. Aunque, por ejemplo, el 
Partido Comunista de Tailandia, 
ya tenía bases seguras en los ex
tremos norte y sur dei país, una 
vez que Laos y Kampuchea se li
beraron fue posible usar la fron
tera con mayor libertad. 

Kampuchea acogió a refugia
dos provenientes de Tailandia y 
ahora que las guerrillas tailande
sas han establecido áreas libera
das en la frontera con Kampu
chea, esta gente está volviendo. 
Es muy importante, también, en 
términos logísticos y de aprovi
sionamien to. 

Las fuenas de liberación en 
Tailandia se mueven ahora con 
libertad por todo el país y hay 
conexión entre las áreas bajo su 
control en el norte y en el sur. 
Esto quiere decir que los aprovi
sionamientos pueden transpor
tarse desde el continente a la pe
nínsula malaya y el arcltipiélago. 
EI Partido Comunista de Malaya 
y el Partido Comunista de Tai
landia comparten territorios en 

que hace unos pocos anos. Lo 
mismo se puede decir de Bor
neo, y desde Bomeo, o Kaliman
tan, como se conoce localmente 
a la isla, las armas Uegan a Minda
nao, en el surde las Filipinas. 

Otro factor importante en el 
sudeste asiático es que los parti
dos comunistas de la región son 
todos experimentados, han pre
servado su unidad y evitado las 
divisiones. En la mayor parte de 
estos países hay una sola direc
ci6n, indiscutida, (lel Partido, lo 
que no pasa en otras partes dei 
mundo, donde bay varios parti
dos, cada uno proclamando ser 
e/ movimiento de liberación, lo 
que complica la situaci6n. 

Eso no pasa con los Partidos 
Comunistas de Birmania, Tailan
dia, Indonesia, Malaya o Kali
mantan del Norte (la provincia de 
Sarawak en la Federación de Ma
lasia) aungue en Filipinas sí hay 
dos partidos, uno considerado 
pro-soviético -que no practica la 
lucha armada ahora- y uno pro
chino, que sí tiene fuerzes gue
rrilleras. Pero incluso abJ hay 
una larga tradición de lucha, que 
se remonta a la revolución nacio
nalista de 1896-1898, que man
tuvo a los Estados Unidos luchan
do hasta 1913. 

En general, la izquierda es li
derada por los PCs en los países 
"de la línea dei frente", o sea 
aquellos en los que la lucha gue
rrillera es más activa y extendi
da, como Tailandia, Birrnania y 
Malasia y Singapur es artificial. 
Hasta para el agua depende Sin
gapur dei continente. Y por eso 
hay un solo partido para ambos 
Estados, que se denomina PC de 
Malaya. 

el surde Tailandia - ----- ----- - -----
y tam bién están 
conectados con el 
Partido Comunis
ta de Birmania. 
Esto indica que 
pueden enviar ar
mas a Sumatra, a 
través dei estrecho 
de Malaca, donde 
opera el Partido 
Comunista de In
donesia. Y es ob
vio que hoy estân 
mejor armados 

Pese s su aparente poderfo, las fuerz111 armlKia1 dei su· 
deste asiático son ine4psces d11 contsner a los movi-
mientos pop_,u..,ta.r.es__, ......... ..,. .. --·-..-..,-~-Ili 



Las guerrilJas 
y el problema étnico 

- Las dMsiones étnicas en es
tos pai'ses, 1,no díficultan e/ que 
las fuerzas guerrilleras puedan 
aparecer como expresíón de to
do e/ pais, estando compuestas 
muchas veces por míembros pre
dominantemente de una etnia? 

- No niego que esto pueda ser 
un problema futu ro. Eso es cier
to. Pero los partidos son concien
tes de ello. En Birmania, el Parti
do Comunista estâ comenzando 
a establecer alian:ias con los gru
pos étnicos minoritarios, cuyas 
rebeliones se han desarrollado 
paralelamente a la guenilla co
munista. Especialmente con la 
gente joven, los shans, los Karens, 
los kashins, están logrando éxi
tos en este sentido. Estân forjan
do una fueria nacional. 

Y en el área controlada por el 
gobierno, se está formando aho
ra un Frente de Liberación de 
Birmania, con organizaciones 
sindicales, estudiantiles, de pe
riodistas, etcétera. Este frente 
llama ai derrocamiento dei go
bierno dei general Ne Win y a la 
solidaridad con las fuerzas de li
beración. Se da entonces una lu
cha muy interesante, que combi
na la guerrilla con las formas pa
cíficas, con el objetivo de la re
voluciôn nacional democrática. 

Un amigo mfo pasó • cuatro 
meses en las áreas liberadas de 
Birrnania y quedó muy impresio
nado por e! grado de desarrollo 
de las guerrillas. Controlan la 
economia. Exportan e importan 
sus productos, con una organiza
ción muy cornpleja y un control 
total dei territorio, que incluye 
ciudades importantes. 

El mayor problema étnico se 
da en Malaya, porque tanto en 
Singapur como en la península 
malaca ha habido muchaviolencia 
entre la población de origen chmo 
y malayo, debido a la acentuada 
desproporción entre el poder 
económico, en manos de los ch.i
nos, y el poder político y militar 
en manos de los malayos. Esta es 
la herencia dei colonialismo in
glés. 

E! Partido Comunista de Ma
laya es conciente de que éste es 
uno de sus mayores problemas. 
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E/ tljkclto japoni, 
" L• r.nr.cf6n de 11CVdfr en 1yuda dl EltMJ01 Unldo1" 

Y desde su formaci6n intent6 
que tanto las unidades guerrille
ras como e! partido se extendie
ran por encima de comunidades. 
Desde que comenzó la lucha ar
mada contra los britânicos, en 
1948, se decidi6 que el idioma 
de la guerrilla era el malayo. Ha
bía unidades enteramente mala
yas y aunque los britânicos eran 
concientes de esto, su propagan
da decía que se trataba de una 
rebelión íntegramente china. 
Cuando la lucha guerrillera se 
reinicia en la década dei 60, ya 
no hay duda que los revoluciona
rios reclutan sus fuenas en am
bas comunidades, porque así lo 
reconocen hasta los partes de gue
rra emitidos por el gobiemo. Y 
esto es particularmente cierto en 
las áreas rurales pobres de pobla
ciôn malaya. 

Esta situaciôn le crea grandes 
dificultades ai gobiemo que, con 
asesores norteamericanos, está 
tratando de crear entre la juven
tud malaya un fuerte sentimien
to musulrnano, para evitar esa 
un.i6n inter-étnica. 

Timor y Molucas 

- El problema también puede 
ser grave en Jndonesia, donde 
hay grupos separatistas en lrián 
Occidental, las is/as Molucas y 

un movimiento independentista 
en Timor. 

- La actitud dei Partido Co
munista de lndonesia es la de 
considerar a lndonesia como una 
sola unidad y encarar la lucha en 
conjunto. 

-1,Jncluyendo a Timor? 
- Bueno, ellos argumentan 

que después de la revolución, los 
habitantes de Timor no querrán 
tener una ex.istencia separada. 
Esa es la actitud oficial. Pero en 
la actualidad ellos consideran 
que todo movimiento que luche 
contra Suharto debe ser apoyado 
y que el pueblo de lrián Occi
dental, de Timor Este o de cual
quiera otra parte que se levante 
en armas contra el régimen de 
Suharto tendrâ el apoyo dei PCI. 
Y esto incluye a los JÓvenes mo
lucos. Como se sabe el movirn.ien
to separatista de las islas Molucas 
dei Sur era derech.ista, pero aho
ra los jóvenes, tanto los exiliados 
en Holanda como los que viven 
en las islas, se acercan a la iz
quierda, a posiciones revolucio
narias. 

-1.Hay, entonces, una /ucha 
en las pro pias is las? 

-Las últimas informaciones 
que tengo indican que, aunque 
rcducido, todavía hay un rnovi
miento guerrillero en las Molucas. 
aunque no creo que tenga con-
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tacto con los molucos en Holan
da. 

- ;, H ay terri torios liberados 
en Indonesia? 

-Por razones obvias, el PCI 
tiene que operar donde puede. 
La lucha es muy difícil en Java, 
donde hay una altísima densidad 
de población y un control mili
tar sumamente estrecho. Aun asi 
lo hacen, pero donde han tenido 
sus principales áreas liberadas, 
donde operan con facilidad de 
mO\imientos. es ,m Kalimantan 
{Borneo). Allí hay regiones mon
taiiosas en las que han tenido ba
ses y donde pueden cruzar la 
frontera hacia Sa.rawak (Malasia) 
si son perseguidos. Pero tarnbién 
están activos ahora en Sumatra, 
en Celebes y otras partes dei ar
chipiélago. 

No se oycn muchos informes 
sobre esta lucha. Pero si se colec
cionan los comurucados dei go
biemo, se ve que siempre dicen 
"se elimi11aron rema11entes co· 
munistas" en tal o cual área, y 
pocos meses después se vuelven 
a eliminar "remanentes" en las 
mismas áreas. Es cierto que el 
PCI no es muy grande, pero eso 
indica que no ha sido derrotado 
y que la lucha continúa. 

Un dirigente dei PCI me de
da que mucho depende de lo 
que pase en el norte, en Tailan
dia y \falasia. Y con el rápido 
desarrollo de la lucha de libera
ción allí, la situación mejora pa
ra el PCI. Tarnbién me decían, 
"estar repartidos en is/as nos di
ficylta las cosas. Los chinos pu· 
dieron reagmparse con su 'larga 
marcha', pero nosorros tendria
mos que nadar en vez de mar
char y eso no es tan f áci/ ". Pero, 
agregaron, "con e/ tiempo estos 
conotes serán nuestras carrete
ras ". Y, en realidad, ni siquiera 
combinando todas las marinas 
conocidas se podrían controlar 
las costas de lndonesia. Son las 
más largas del mundo. Tres mil 
millas tiene el país de este a oes
te, con miles de islas. 

"Una región fascinante" 

-Después de este panorama 
tan completo, nuestros lectores 
querrá11 saber algo sobre su expe
riencia persona/. 1,Cómo llegó ai 
sudeste asiático y cómo nacié su 
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Estudiantes taffand~as reprimidos 
"La solidarided as lmportanttt" 

compromiso con la /ud1a de libc· 
raciôn de t>sos pueblos? 

-Desde estudiante he sido ac
tivista del Partido Laborista y 
cuando sali del ejército y pude 
volver a la vida académíca surgió 
la oportunidad de especializarme 
en asuntos asiáticos. Rompiendo 
por primera vez la tradición de 
sólo estudiar la lengua, el arte, la 
literatura o la historia antigua de 
la región, me especialicé en cien
cias sociales y economia. 

Escogí el sudtste asiãtico y 
nunca me arrepenti, porque es 
una región fascinante. Pronto tu
ve ocasión de ir al área y enseiiar 
en la Universidad de Malasia. Vi
ví varios anos en la región y 
cuando comencé a estudiarla y 
comparar su proceso con el de 
Occidente, pronto percibí que 
los objetivos de los movimientos 
laboristas en Occidente sólo po
drían lograrse en el sudeste asiá
tico a través de la lucha armada. 

La lucha constitucional que el 
movimiento laborista brítanico 
dio en el siglo pasado y comien
zos de éste no podia darse ali. 
Los así llamados partidos social
demócratas de la región ya ha
bían sido identificados por los 
Estados Unidos al terminar la Se
gunda Guerra Mundial como los 
más capaces de ser infiltrados y 
utilizados para contener el avan
ce dei comunismo y Ias luchas de 
liberación nacional. 

Las conexiones de la CIA coo 
estos partidos son obvias en la 
región. Algunos conservan la re
tórica socialista, pero están com
pletamente comprometidos con 
el capitalismo y el mantenimien
to de la situación neocolonial. Y 
donde aparecen sindicatos autén
ticos, simplemente son aplasta· 
dos, como en Tailandia en 19 56 
o e) golpe derechista de 1965 en 
lndonesia. La lucha annada es, 
entonces, la única capaz de eli
minar las situaciones de opresión 

y dominaci6n extranjera en 01 
sudeste asiático. 

Yo no podía ignorar estas rea
Udades en mis trabnjos. En Occi
dente los libros de texto simple
mente aceptaban, sin cuestionar, 
la propaganda colonialista, di
ciendo por ejemplo que si se pu
diera contener a los comunistas, 
el capitalismo se encargaría de re
solver los problemas. 

Muchos academicos consi· 
dera,i con tradictorio el rigor 
cimnfico .V la defensa de u,ia 
posiclón pol,'tica ... 

-Es mucho peor que un aca
démico ignore los hechos. Algu
nos dicen, '"yo no puedo escribir 
que Suharto es un gangster." Pe
ro si realmente es u.n gangstcr, 
j,por qué no llarnarlo así? No 
hoy contradicción. 

En realidad muchas veces 
los eswdios académicos son uti· 
lizados por los servicios ele inteii
gencia de las potencias para sus 
politicas neocolonialistas. 

-lndudablemente, éste es un 
sedo problema en el sudeste asiá
tico. En Tailandia, por ejemplo, 
los Estados Unidos enviaron in
vestigadores a estudiar cada al
dea, cada aspecto de la vida, para 
poder saber quê fuerzas podían 
manipular y de quiénes debían 
cuidarse. Desde que Holanda fue 
forzada a reconocer la indepen
dencia de lndonesia, los Estados 
Unidos han inundado el área de 
investigadores y académicos. 
Uno de ellos, Guy Pauker, 
hornbre de la CIA, fue uno de 
los planificadores dei golpe con
tra Sukamo. Hubo mucha gente 
de ese tipo. 

Pero también, después de 
Vietnam, eso ha tenido un efec
to de boomerang. Entrenaron 
miles de especialistas en el área 
-yo mismo entre ellos- y rnu
chos se convirtieron en oposito
res del imperialismo norteameri
cano. 

Y la guerra de Vietnam de
mostró que la solidaridad inter
nacional es muy importante. En 
la actualidad yo preferiria que 
hubiera más estudiosos dei su
deste asiático, porque cuanto 
más gente sea capaz de actuar 
como vinculo entre los movi
mientos de solidarldad en el 
mundo y la lucha en el interior 
de los países, tanto mejor. • 
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URUGUAY: "AGUILAS" CONTRA "GORRIONES" 

L os cinco aiios dei golpe de Es
tado que el 27 de junio de 1973 

arresó con el Parlamento y los ú lti· 
mos vestigios de la democracia uru
guaya no fueron conmemorados en 
Montevideo con ningún acto oficial. 
La jornada política fue, sin embargo, 
sumamente agitada en esa capital, 
donde la estructura dei régimen cí
vico-militar, aparentemente monolí
tico, se conmocionó por el arresto 
y posterior pase a retiro dei General 
Amauri Prantl, jefe dei Servicio de ln
teligencia de Defensa (SIOE). 

La detenciõn de Prantl, respon· 
sabia de la creaciõn de la "Oivisión 
300" qu.-i tuvo a su cargo las tareas 
represivas más sucias y brutales (en
tre otras el asesinato de los ex-legis
ladores Zelmar Michelini y Héctor 
Gutiérrez en Buenos Aires), parece 
haber desbaratado, en el último mi· 
nuto, un golpe que el grupo militar 

General Gregorio Alvaru 
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de las "águilas" preparaba contra los 
"gorriones", que están encabezados 
por el Comandante en Jefe dei Ejérci· 
to, General Gregorio Alvarez. 

La tensiõn entre ambos grupos era 
notoria desde que el General Alvarez 
asumi6 la comandancia en febrero de 
ese aiio e iníció el diálogo (a través de 
un hombre de confianza, el Coronel 
Jorge Martínez) con sectores de los 
partidos tradicionales, coo miras a 
candidatearse a la presidencía. 

Las "águilas", que hasta ah ora 
han controlado los principales man· 
dos militares y la orientación política 
det país, respondieron adelantando la 
candidatura de uno de sus hombres, 
el General César Vadora. 

Ante las conversaciones iniciadas 
por Alvarez con la Embajada y la mi· 
sión militar norteamericana en el pais 
respecto a la situación de los dere
chos humanos, otro representante de 
este grupo ultraderechista, el General 
Julio Rapela, Jefe dei Estado Mayor 
Conjunto, se refirió en un acto públi· 

•co "a todos aquellos malintenciona
dos, desinteresados e ingenuos" a 
quienes afirm6 que "no es con cle
mencia, con amnistía, con extradi· 
ciones o excarcelaciones que hare· 
mos más digno y soberano" ai Uru
guay. 

El sector de los "gorriones", par
ticularmente los generales Alvarez y 
Abdón Raimúndez (Jefe de la Oivi
si6n de Ejército IV) comenzaron a 
ser objeto de una campana de des
prestigio entre la oficialidad. Alvarez 
reaccionó con una orden inusitada, 
según la cual "la propalación de ru
mores, noticias infundadas y tenden· 
ciosas" o la transmisión de informa
ción militar "para fines ajenos ai 

servicío" seria considerada "falta gra
ve contra la disciplina". 

En una hoja clandestina repartida 
en medias castrenses, las "águilas" 
acusaron ai General Alvarez de inmo
ralidad, corrupción, subordinación a 
la Embajada norteamericana y "gran 
traición". Identificado como autor 
dei pasquín, e! General Amauri Prantl 
fue finalmente detenido en vísperas 
dei aniversario dei golpe, después de 
confesar ser el autor de los ataques 
a Alvarez publicados en el boletín 
clandestino EI talero. 

Estas tensiones son resultado dei 
total fracaso político y económico 
dei régimen. La propia Federación 
Rural, que agrupa a los grandes lati
fundistas, seiial6 en mayo que el agro 
está en quiebra y reclamó "la adop· 
ción inmediata de medidas para evi· 
tar que el país sea arrastrado a la mis
mo suerte". Hasta los diarios oficia
listas como EI País reclaman "la 

General César Vadora 
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restituci6n, dentro de los limites de 
prudencia, de derechos v libertades". 
Y a la presión norteamericana en ese 
sentido se suma ahora, para preocu
pación de los gobemantes uruguayos, 
el lento pero firme proceso democra
tizador en el vecino Brasil. 

Es en estas fuerzas que Alvarez 
basa sus ambiciones de poder. Sin 
embargo, ai no contar con un sólido 
apoyo militar, su política requiere de 
un cierto consenso político. Y en este 
plano la oposici6n, ya concienta de la 
debilidad de la dictadura, no parece 
dispuesta a facilitar un cambio de 
fachada que no signifique el restable
cimiento real de las libertadas. 

Desde el exilio, el ex-senador 
Wilson Ferreira Aldunate, principal 
dirigente dei Partido Nacional, sin cu
ya participación cualquier "apertura" 
seria poco c111ible, fue claro ai seiia
lar que "aunque el precio sea demo
rar la salida, con nosotros no se va a 
contar para pensar en fórmulas de 
democracia condicionada. O el Uru
guay libera a sus presos y hace una 

consulta popularsin partidos proscrip
tos y sin gente perseguida o no hay 
salida". 

Ya el ex-Senador Michelini seiiala
ba poco antes de su asesinato "el 
precio excesivo de la paz". Y en estos 
d ias, según ironizá Mario Bendetti, 
"ese precio ha seguido, como los de
m6s, la espiral inflacion1ria". En p le
na crisis dei 27 de junio, otros cinco 
presos políticos murieron en las cá· 
mares de torturas dei penal de "Lf. 
bertad". 

la frialdad dei anélisis político 
puede interpretar el nuevo crimen co
mo un intento de las "águilas" de 
comprometer a los "gorriones" (re
cuérdese que Alvarez estaba a cargo 
de la región militar de Minas cuando 
el General Seregni fue torturado en 
esas cárceles) y boicotear sus aún ti, 
midos provectos de amnistía. Pero la 
conciencia internacional no puede 
desconocer que los asesinos están dis
puestos a arrastrar todo consigo en su 
inevitable caída y debe hacer todo lo 
posible para evitar la masacre. 

Y EN El CAMPO DIPlOMATICO 

• 
La Crisis política que empieza a sacudir ai régimen uru91,1ayo no se 
expresa solamente en el campo militar. La renuncia dei canciller 

Atejandro Rovira está igualmente relacionada con ta cnsis. Ex-ministro dei 
Interior v posteriormente canciller. Rovlra se ha caraeterlzado por un apo
yo incondicional ai grupo más ultraderechista de las Fuerzas Armadas. 
No hay duda de que perdió el puesto cuando el grupo de los "gorrlones" 
de Gregorio Alvarez se impuso a las "aguilas" contrincantes dei Gene
ral Vadora. Su sustituto, el embajador Folie Martinez, diplomático de 
carrera, tendria la tarea de limpiar la cara sucía de su gobierno, una tarea 
muy difícil pues más que palabras exige hechos concretos y cambios rnuv 
profundos en la conducta dei régimen uruguayo. 

Otro incidente que revela que algo nuevo está pasando en el seno de los 
militares uruguayos, fue la reaccíón dei alto mando a las denuncias dei 
columnista Jack Anderson, dei Washington Posr, según la cual se tra· 
maba en Washington el asesinato dei joven periodista Juan Ferreira, hljo de 
Wílson Ferreira Aldunate, presidente dei Partido Nacional. EI Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió una nota desvinculándose de ese 
presunto complot y reclamando dei gobierno norteamericano todas las ga
rantias para Ferreira. 

Es posible que ese problema necesite una Jnvestigac,õn más profunda 
en el futuro y que, en vez de desvínculacíones verbales, el ejército uru· 
guayo tenga que hacer una investigación que pueda determinar en qué 
medida sus sectores más fascistas están o no comprometidos en esa cons
piración, que reproduciría un nuevo caso Letelier. 
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REY OE ESPA~A EN IRAK 

• 
la visita dei Rey Juan Carlos a 
lrak fue saludada en los me

dias diplomáticos internacionales 
como un hecho importante. Es la 
primera vez que un Jefe de Estado 
espanol visita lrak. Y eso además 
dei hecho diplomáti~o tiene un espe
cial significado polftico, el reconoci
miento dei Importante papel que 
aquêl país desempene en el Mundo 
Arabe y en todo el contexto de na
ciones progreslstas dei Tercer Mundo. 

Ese aspecto fue destacado en una 
entrevista que el embajador espaiiol 
en Bagdad ooncedló a la prensa. Oijo 
además que el Rey Juan Carlos desea 
interiorizarse con "las experiencias 
atesoradas por lrak, partfoulannente 
en el campo de la justicia saciai y 
contra el analfabetismo". 

los iraqu ies atorgan especial im
portancia ai hecho que Espaiia no re
conoce a Israel por una cuestiõn de 
principias, o sea, por respeto a los 
derechos dei pueblo palestino. 

EI canciller Marcelino Oreja seiia
ló esa circunstancia aludiendo a la 
permanencia de la ocupaciõn de te· 
rritorios ãrabes por el gobiemo de 
Israel. 

Como una consecuencia de la visi
ta dei monarca espaii oi a Bagdad se 
espera una intensificación de las re
laciones entre lrak y Espaõa, no s61o 
en el campo económico, sino también 
en el cultural. 

Ffey Juan Carlos 



UNHEROETORTURADOR 

• Algunas horas después dei 
lanzam iento de losparacaidistas 

dei Segundo Reglmiento Aerotrans
portado de la Legión Extranjera, los 
mass-media franceses, particularmente 
la televisión y los matutinos Le figa
ro, L'Aurore y France Soir desenca· 
denaron una campana de glorificación 
y exaltación belicista sin preceden· 
tes desde la guerra de Argelia. 

Tales campaiías necesitaron siem
pre de héroes Individualizados, y el 
comandante de operacíones de los 
paracaidistas, coronel Philipe Eruli1', 
se torná rápidamente en el /dolo de 
los intrépidos guerrilleros de gabine· 
te que poblaron las redacciones de los 
órganos de comunicación social ofi
cialistas de la Francia neocolonialista. 
Las dudosas glorias dei Segundo Regi· 
miento de Paracaidistas pasaron a ser 
cantadas en voz alta. Un regimíento 
modelo, no cabcn dudas. En abril de 
1954 había participado de la batalla 
de Dien-Bien-Phu, la derrota final dei 
colonialismo en Indochina. A partir 
de diciembre dei ano siguiente, com· 
batió en la guerra de Argelia, donde 
terminaria sin glorias, cercado en el 
enclave de Mers-el-Kebir, en 1962. 

A partir de 1967, su base de ope
raciones pasó a ser córcega, desde 
donde envió unidades para Chad en el 
69 y para Ojibuti en 1970. 
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Coronel Erulln 

Cuando el coronel Erulin se tornó 
un héroe algo "embarazoso", el an· 
tiguo militante anti-coloníalísta Hen· 
ry Alleg, descubrió que aquel coronel 
era conocido suyo, de vieja data. En 
efecto, había partícipado personal
mente en su interrogatorio y tortura 
en plena batalla de Argel. 

Preso en junio de 1957, Alleg -
que era el Jefe de Aedaccíón dei dia
rio "Argel Republicain" -tuvo un po
co más de suerte en las manos de los 
"paras" que su companero de celda, 
Maurice Audin, que murió durante 
el "interrogatorio" y fue sepultado 
secretamente en lugar hasta hoy des
conocido. 

Veintiún anos más tarde, Alleg 
tiene oportunidad de reconocer y de· 
nunciar nuevamente - ya lo había 
hecho antes en su libro " La Ques· 
tión", - a uno de los oficiales para· 
caidistas que "obedeciendo las órde
nes dei célebre general Massu", le ha· 
bía administrado choques eléctricos y 
otros suplicíos. EI entonces alférez 
dei Aegimiento de Paracaidistas colo
niales había sido, en verdad, condeco
rado por "relevantes servidos a Fran
cia" con el título de "Caballero de 
la Legión de Honor". 

Sin duda nadie major que él para 
comandar la misión "humanitaria" 
de los legionarios franceses en Kol
wezi. 

Rodolfo Staw ...... 
LAS CLASES SOCIALES EN 
LAS SOCIEDADES AGRARIAS 
Máico, Siglo XXI Editores, 1978, 
la.ed. 292 PP 
Emayo comparativo con matilria
les provenientes de algunos países 
subdesarrollados de América L• 
tina y Africa. Permite profundizar 
más y ele manara sistemática el 
análisis 1ociol6gico de les socieda
des cempesinas a trBVM dei anéli
sis de clases sociales. 

Osar Pino-Santos 
PROBLEMAS ECONOMICOS 
DEL TERCER MUNDO V 
ESTRATEGIA DE LOS PAISES 
NO ALINEADOS 
México, Ed. Nto. Tpo. 1978, 
100 pp. 

Expone en forma 1umaria, siste
mática y objetiva las caracter(sti
ces fundamentales de ese contex· 
to econômico en el que durante 
aílos reclentes ha emergido el pro
grama reivindicativo de los países 
llamados en desarrollo, programa 
que constituye, sin duda, uno de 
los má candentes aspectos de los 
debates de nuestro tlempo 

Varios 
El MILAGRO MEXICANO 
México, Ed. Nto. Tpo. 6L ed. 
1977, 403 pp. 
EI milagro mexicano -acto ele 
magia colocedo a la misma distan
cia dei "milagro alemán" que la 
mantenida por et subdesarrollo y 
el desarrollo- ha !legado a ser e! 
tópico de la burgues(a mexicana, 
y a la vez el ejemplar escaparate 
para exhibición de mercancías so
clales, políticas y culturales dei 
imperialismo nortaanericano en 
Latinoam'rica. 
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El FUTURO DE ER ITREA 

• Pese a los persistentes esfuerzos 
divisionistas de las potencias 

occidentales y de los Estados árabes 
reaccionarios, hay indicias de pers
pactivas fevorables a una paz nego
ciada en Eritrea. Hace pocos dias. 
se informô que los principales diri· 
gentes de la Revoluciôn y dei gobier
no etíopes estaban reunidos para bus
car una "soluciôn mancista-leninista" 
ai problema eritreo. Ahora, un cable 
llegado a Beirut agrega que los dos 
grupos más importantes de Eritrea· 
el Frente Popular para la Liberaciôn 
(FPlE) y el Frente de Liberaciôn de 
Eritrea, -Consejo Revolucionario, 
acordaron en una reunión realizada 
en Yemen dei Sur iniciar sin condi
ciones previas, negociaciones directas 
con el gobiemo de Etiop{a sobre el 
problema eritreo. 

Aunque la propaganda occidental 
habla mocho dei recrudecimiento de 
la guerra de Eritrea, y haya anuncia
do varias veces "ofensivas en gran 
escala" de los etíopes, en verdad hay 
una reducción de las operaciones mi· 
fitares, coincidente con algunos indi
c,os de esfuerzos diplomáticos ten
dientes a un acuerdo. 

A estos esfuerzos seguramente no 
son extrai'io~ oi los países socialistas 
ni los dei campo progresista africano. 
l a presencia de un proceso revolu
cionario muy profundo, como el que 
se desarrolla en Etiopía, hostilizado 
permanentemente por los países neo
colonialistas y reaccionarios, es un 
hecho nuevo que los sectores revo
lucionarios de Eritrea no pueden 
dejar de tomar en cuenta. 

Siendo su lucha una guerra de 
guerrillas muy implantada en gran 
parte dei territorio eritreo, es eviden
te que existen condiciones para que 
esa resistencia, que ya dura 17 aiíos, 
pueda continuar por mucho tiempo 
más. Pero las presiones imperialistas 
sobre el cuerno de Atrita son tantas 
que nada asegura que el desarrollo de 
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esta lucha armada no sea copado en 
beneficio de las potencias occiden
tales por Arabia Saudita y otros paí
ses reaccionarios. Se desvirturían así 
los objetivos históricos de los revolu· 
cionarios eritreos, convirtiendo la lu
cha independentista en un factor 
contrarrevolucionario en la regiõn. 
los revolucionarios eritreos tendrán 
que tomar en cu(lnta estos nuevos fac· 
tores cuando discutan con los etfo
pes una soluciôn global quecontemple 
la autodeterminación de Eritrea y 
también el desafio histórico de pre
servar la revoluciõn etíope y las con
diciones de supervivencia dei país. 

Uno de los dirigentes dei FLE, en 
una entrevista a Cuadernos dei Ter
cer Mundo había dicho a fines de 
1975 que su organización considera
ba que dentro de las Fuerzas Anna
das etíopes hay un grupo progresista 
y que en la medida que ese grupo lo
gre cambiar la actual correlación in· 
terna de fuerzas se puede esperar una 
apertura gubernamental etíope hacia 
la cuestión eritrea. Ya en aquella 
época, se seiíalaba que ai frente· dei 
sector revolucionado de las Fuerzas 
Armadas etíopes estaban los diri
gentes que hoy encabezan el gobierno 
de su pais, y particularmente se hacfa 
mención a la presencia de Mengistu 
Haile Mariam como el más coherente 
de aquella corriente. 

"Siga la trayectoria de ase oficial", 
decía ai enviado especial de "Cuader· 
nos def Tercer Mundo" en Oar-es- Sa
laam un diplomático africano. "EI es 
el m6s representativo dei pell$8lllien
to realmente revolucionaria en Etio
pía". 

los intereses de la causa progre
sista y revolucionaria mundial, par
ticularmente africana, y las propias 
aspiraciones eritreas dependen mucho 
dei éxíto de estas negociaciones. 
Ellas deberán ser, sobre todo, una 
victoria contra las intrigas y las ma
niobras dei imperialismo en esta área 
decisiva dei continente africano. 

ISlANDIA: 
TRIUNFO IZO UIEROISTA 

• la izquiarda ha registrado 
considerables avances en las 

elecciones parlamentarias en lslandia. 
los dos partidos que formen la coa
liciôn de derecha, el conservador Par, 
tido de la lndependencia y el liberal 
Partido dei Progreso, bajaron sus vo
taciones respectivamente de 25 para 
veinte diputados electos y de 17 
para 12. 

En la izquierda, la Alianza Popu
lar - en le que los comunistas son el 
grupo predominante - pasó de 11 pe· 
ra 14 diputados y el Partido socialde· 
mocráta de 5 para 14. 

lslandia es un país situado en el 
A tlántico Norte, entre Groenlandia 
y Escandinavia. Más de cien glaciares 
cubren sus regionas monteiíosas y 
volcánicas. Tiene un área de 102.846 
kilômetros cuadrados y una pobla· 
ciõn inferior a 250 mil habitantes, 90 
mil de los cuales en la capital, Reikia
vik. Tal vez por los datos demôgra
ficos y econômicos de lslandia, el he
cho político no alcanzaria mayor im
portancia. pero hay una circunstancia 
especial, que llevõ a los Estados Uni· 
dos y sus aliados europeos a preocu· 
parse por ese vuelco electoral: En 
Reikiavik está une de las más moder· 
nas bases aeronavales de la OT AN, 
particulannente importante en la vigi· 
lancia de las rutas ãrticas de los bu· 
ques mercantes y de la marina de 
guerra de la URSS 

la relativa tranquilidad de la 0-
T AN se basa en que no hay unidad 
en la coaliciõn de le izquierda sobre 
este problema. Mientras el Partido 
Comunista exige el cierre de la base, 
sus aliados de la social-democracia 
no están da acuerdo con este plenteo. 

Valga por lo menos una consta· 
taciôn: incluso con temperaturas ba
jo cero - donde la evoluciôn polí
tica podría estar "congelada" - la de
recha no se siente segura. 



UN LIDER CONTRA SADAT 

• 
EI General Chazli, una de las 
figuras más conocídas de Egip· 

to y dei Mundo Aralle, pertenece e la 
generac(ón de jóvenes oficiales egip· 
cios que, surgidos política y militar· 
mente bojo la inspiración y liderazgo 
de Gamai Abdel Nasser, constltuye
ron une poderosa vanguardia de lucha 
en favor de la soberanía política y la 
independencia económica de su 
patria. 

Chazli ganó proyección interna
cional cuando el ejército que coman· 
daba en la batalla dei Sinai, cruz6 el 
canal de Suez, y dominó las líneas de
fensivas israelíes, aparentemente i· 
nexpugnables. 

Desde ese momento, el Presidente 
Anuar-el- Sadat sinti6 que la presen
cia de ese general de menos de 50 a· 
nos - lúcido y progresista política· 
mente y con gran prestigio militar -
pod ía ser un obstáculo futuro a sus 
planes capitulacionistas. Con la excu· 
sa torpe de que el ejército comanda· 
do por Chazli había cometido erra
res en la batalla dei Sinai, una acu· 
saci6n sin ningún fundamento mili
tar, lo separõ dei servicio activo dei 
ejército y lo nombr6 Embajador en 
Londres. Intranquilo respecto a la 
repercusión de la presencia de ese 
jefe militar en Inglaterra, y por ex
tensiõn en Europa Occidental, Sa
det lo transfirió luego a Lisboa. 

Hace pocos dias, el General 
Chazli, renunciá ai cargo de emba· 
jador en Portugal y acus6 a Sadat 
de traicionar a la revoluciõn egípcia, 
dividir ai ejército y comprometer ai 
destíno de la causa árabe. 

"No regresaré a Egipto mientras 
no se restablezca la democracia", dijo 
a la prensa, exhortando "a todos los 
egípcios y ai mundo árabe a unirse 
para enfrentar el peligro que amenaza 
a Egipto". 

EI hecho tuvo gran repercusiõn en 
los medios políticos y militares 
egípcios. No es un secreto el des-
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. 
General Chazll 

contento que reina en las Fuerzas 
Armadas de aquel país respecto a la 
política de Sadat que ahora culmina 
coo una íntervenciõn en Zaire, ayu
dando a sostenerse a la dictadura de 
Mobutu. La neutralizaclõn de una fi. 
gura de la talla dei General Chazli, 
que hubiera podido canalizar ese des
contento, podrla ser uno de los fac· 
tores de la aparente impunidad con 
que el Presidente Sadat actúa en E
gipto y en Medio Oriente ai servicio 
de la política norteamericana en el 
Mundo Arabe. Esas circunstancias 
hacen que la ruptura pública de ese 
general, uno de los comandantes más 
conocidos de la batalla dei Sinaf, con 
él actual régimen egípcio cree un he
cho político y militar cuyas proyec
cionas futuras son imprevisibles. 

SOLIDARIDAD 
LATINOAMERICANA 

• La casa de la Solidaridad Lati· 
noamericana de Guadalajara 

tomó una iniciativa muy oportuna y 
merecedora de apoyo. Hizo un lla· 
mado a México y a todos los pueblos 
de Latinoamérica para que conviertan 
el 24 de julio en el Oia de la Solidari· 
dad Latinoamericana. Esa fecha re· 
cuerda el aniversario dei natalício dei 
libertador Simón Bolívar, uno de los 
más destacados precursores de la uni· 
dad latinoamericana. 

Senala el documento emitido en 

LA LUCHA EN EL SAHARA 

EI mes pasado, el pueblo Saha· 
• raui celebró el V Aniversario 

dei nacimiento dei Frente Popular Pa· 
ra la Liberación de Sagu ía EI Hamra 
y Río de Oro (F.POLISARIO). 

Y hoy, a cinco anos de lucha con· 
,tfnua, la batalla contra la ocupación 
ilegal, entra en su tercera etapa de li· 
beración nacional, oponiéndose con 
determinación a las fuerzas neocolo· 
nialistas francesas. 

Vastos operativos militares en A
zaig-Bedrag, al sureste de Bir Nzaran, 
en Bir Mogrein (Mauritana) V Um 
Oraig asestaron duros golpes a los a
gresores, con el saldo de decanas de 
bajas en el ejército marroqu í. EI co· 
municado emitido en la ocasión por 
el Ministerio de Defensa de la RASO 
reporta un balance de 34 muertos, 50 
heridos y más de una quincena de ve
hículos destruídos y capturados. 

Pero, como lo han afirmado repe
tidas veces dirigentes saharauis, la lu· 
cha no se limita solamente ai domínio 
militar sino que también abarca los 
campos político, diplomático y social. 

Oelegaciones dei F. POLISARIO 
recorrieron en los meses de abril y 

Guadalajara, la siguiente frase de B o
lívar promtnciada hace 160 anos: "Es 
necesario que la nuestra sea una so
ciedad de naciones hermanas, separa
das por ahora en el ejen:icio de su so
beranía por el curso de los aconteci
mientos humanos, pero unidas, fuer· 
tes y poderosas para sostenerse con
tra las agresiones dei poder extranje
ro". 

La Casa de la Solidaridad Latino· 
americana funciona en la calle Juárez 
No. 595-1, Guadalajara, Jalisco, y el 
documento de lanzamiento dei Dia 
de la Solidaridad Latinoamericana es· 
tá a disposición de las personas o ins· 
tituciones interesadas, en la meneio· 
nada direcciõn. 
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mayo diferentes pa ises europeos, en· 
, tre ellos ltalia, B~lgica, Alemania Fe· 
' deral y Austrla, manteniendo conta&· 

1~ tos con autoridades y organizaciones 
políticas y obteniendo por parte de 
ellas el apoyo incondicional ai pue
blo saharaui y la condena a la ocupa
ción ilegal ~el territorio por Marrue· 
cos y Mauritania asi como a la inter
venciõn francesa. 

EI Comité Ejecutivo dei Partido 
laborista lnglés aprobõ en su reunión 
de fines de abril una resoluci6n rela· 
tiva ai reconocimiento dei F. POLI· 
SARIO como legítimo representante 
dei pueblo saharaui y su derecho a la 
autodeterminación e independencia. 

Por otro lado, el IX Congreso dei 
Partido Comunista de Espaiia, adop
tõ una serie de resoluciones y mocio
nes de apoyo a los pueblos comba
tientes, entre ellos ai pueblo saharaui, 
exigiendo, el "ces:e de envio de armas 
a los países que toman parte dei con
flicto" y " la anulaciõn de los acuer· 
dos de Madrid", que resultaron en la 
ocupación dei Sahara por Marruecos 
y Mauritania. 

En América latina, cada día co
bra más eco la difusión dei proble
ma dei Sahara. Una delegaciõn de la 
Repüblica Arabe Saharaui Democrá· 
tica, encabezada por el Vice-Presiden
te dei Concejo de Mando de la Re
volución y Vice.Secretario General 
dei F.POLISARIO, Bachir Mustafá, 
realizó una visita oficial a Panamá 
en la primera quincena dei mes de 
mayo, siendo recibida por el Gene· 
ral Omar Torrijos y numerosos di· 
ngentes dei gobierno panameiio. 

Minetras tanto, la aventura beli
cista en el Sahara, le está costando 
muy cara a Marruecos. 

La grave crisis económica quedes
de hace un aiio viene atravesando, 
canaliza el descontento de los obreros, 
comerciantes y profesores, en huelgas 
continuas duram~nte reprimidas por 
el régimen. 

Los sectores públicos v semi-pú
blicos están dando la gran alarma: la 
huelga de la Office CheriHiene des 
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Posphates y la Oficina Cherífiena de 
Comercialización y Exportación, or
ganismos estatales que representan en 
Marruecos uno de los negocios más 
grandes, absorbiendo a 22.000 em
pleados, arroj6 resultados catastrófi
cos pare la exportación de productos. 
En una sola jornada de huelga, 
10.000 toneladas de cítricos y de to
mates quadaron bloqueadas en el 
puerto de Casa Bianca. 

Una fuerte inflación que alcanzó 
en 1977 el 12,5 o/o. por un lado v 
las S1!rias derrotas militares por el 
otro están poniendo ai régimen de 
Hessen 11 en serios apuros. 

LA DECISION BAKKE 

• Blanco, rubio, alto, veterano 
de Vietnam, el ingeniero nor· 

teamericano Allan Bakke fue recha
zado por la escuela de medicina de la 
Univarsidad de California, cuando 
postuló para ingresar en 1972. Des
cubrió, sin embargo, que estudian· 
tes negros con menos méritos aca· 
démicos que êl si habían inqresa· 
do a la institución, gracias ai sistema 
de cuotas destinado a asegurar el in· 
greso de un porcentaje mínimo de 
alumnos provenientes de las llama
das "minorias étnicas" (negros, me
xicano-norteamericanos, asiáticos, 
"pieles rojas", portorriqueõos, et· 
cétera, etcétera), que no podrian es
tudiar sin ese mecanismo. 

Bakke se consideró víctima de 
una "discriminación racial ai revés" y 

apelõ a la justicia. Sólidamente res· 
peidado por ai conservadurismo nor
teamericano en ascenso, el ingoniero 
que quiere ser médico llevó su caso 
durante cinco largos aiios hasta llegar 
a la Corte Suprema, que finalmente 
falló a su favor, en el actual clima de 
vlraje derechista de la "opinión pú
blica" norteamericana, por el margen 
mínimo de cinco votos contra cuatro. 

los grupos de defensa de los dere
chos civiles, las organizaclones popu· 
lares de las minorias, la izquierda y 
los liberales y progresistas se movili
zaron en contra de "Bakke", nombre 
que se convirtió en símbolo dei neo· 
racismo que busca presentar a los 
biancas como víctimas. 

EI alegato jurídico de Bakke pare· 
ce inobjetable. La justicia es ciega y 
ai sentarse un antecedente, las uni
versidades tendrán que volverse daltÓ· 
nicas y no diferenciar colores. Para 
las organizaciones étnicas que buscan 
la plena integración de sus miembros 
discriminados ai "american way of 
life", la derrota será también una en· 
senanza. Perdida una batalla, tal vez 
se aclare la comprensión de que 
el objetivo de la guerra no puede ser 
la plena igualdad en el sistema injus
to que los discrimina, sino la errradi· 
cación de las causas que hacen que 
negros, chicanas, lndios, asiáticos v 
"latinos" tengan peores salarios, más 
desocupación, pésima enseiianza pú· 
blíca y. por lo tanto, menos represen· 
rantes en el privilegiado círculo de los 
estudiantes universitarios. 

Escuche usted 

BUENOS AIRES, HORA TANGO 
todos los lunes 

a las 20:30 horas 

a través de 

RiJI JIIJ IJI JIJl;,11;11111 
1060 KHZ AM 

donde respetamos ai auditoria. 



LA conspirAcion sAUditA 
enYemen 

EL asesinato dei Presideute de Yeme11 dei Norte_,, 
e/ comp/01 reaccio11ario en Yemen dei Sur 

es1aria11 {11timame111e ligados. EI problema fundamental 
es la estrategia imperialista para imponer, 

e11 la regiófl, gobiemos dependientes e impedir 
la co11sulidació11 y e/ ascenso de los movimientos 

revolucionários 

Mohamed Salem 

[los dramáticos aconte
cimientos de Yemen dei 
Norte y Yemen dei Sur 

están íntimamente ligados a la 
estrategia imperialista en la re
gión dei Mar Rojo y dei Golfo 
Arábigo, de la que Arabia Sau
dita e Irán son los peones más 
representativos. 

La división de Yemen en dos 
Estados distintos después de 1 29 
ruíos de dominaclón britânica, ya 
cs el resultado de esa estrategia. 
No habiendo podido dominar el 
Sur, en el cual desde 1 969 se 
consolidó un régimen de izqujer
da liderado por el Frente Nacio
nal, los sauditas han mantenido 
implacablemente el domínio so
bre el Norte. En la guerra civil 
que se desarrolló entre 1962 y 
1969 sectores progresistas y ofi
ciales nasseristas de Yemen dei 
Norte apoyados por Egipto, in
tentaron cambiar esa situación, 
pero fueron derrotados por la re
sistcncia de los jeques feudales 
respaldados por Arabia Saudita. 

Desde entonces fueron infruc
tíferos todos los esfuerlos en el 
sentido de modernizar el Estado, 
centralizando su administración, 
como un primer paso a un rea
cercamiento a Yemen dei Sur. A· 
rabia Saudita consiguó lo que pa
recia imposible: unir a dos cla
nes rivalcs , el de los Bakil ( diri-
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gido por el jcque Simane Abou 
Louhoum) y el de los Hached 
(liderados por el jeque A bdallah 
el-Ahrnar), que en conjunto do
minan más de quinientas tribus 
en la región norte dei país, en la 
frontcra con Arabia Saudita. E
sos seiíores feudales poseen ejér
citos propios, dotados inclusive 
de armas pesadas. Frecuentc
mente desafían la autoridad dei 
gobierno instalado en Sanaa, y 
son la masa de maniobra de los 
sauditas no sólo contra el poder 
central sino contra Yemen dei 
Sur. 

El gobierno del coronel El 
Hamdi, se caracterizó por inten
tar centralizar el poder, enfren
tando a las tribus del norte. Es
tas se rebelaron y el joven oficial 
de poco más de treinta anos las 
dominó inclusive con pesado 
bombardeo de aviación. lbrahirn 
EI Hamdi duró poco en el poder. 
El 1 J de octubre de 1977 fue a
sesinado junto coo su hcrmano, 
el coronel Abdallah. Los sauditas 
veían con mucha inquietud no 
sólo las limitaciones impuestas a 
sus aliados feudales sino las ini
ciativas, aunque Hmidas, de un 
acercamiento con Yeroen dei Sur. 
Se atribuye ai entonces Rey 
Faisal la siguiente observación, 
muy expresiva sin duda: "Te-
11iamos ai principio un bue11 jui
cio de E/ Hamdi. Pero despues 

él se rodeó de una banda de mi· 
nistros y personalidades que a· 
bren las puertas a las influencias 
destructoras y nefastas" 

Cuando asesinaron a ese mili
tar se dijo que fue una conse
cuencia de los "problemas triba
les". Pero en el Medio Oriente 
no se dcsconoce que detrás de 
las tribus esta ba la mano sinies
tra de la utraderecha saudita. 

La valija cambiada 

Todavia más confusas y sos
pechosas son las circunstancias 
en que fuc asesinado el sustituto 
dei coronel El Hamdi, coronel 
Ah.med AI Ghashmi. La primera 
versión oficial fue que el presi
dente de Yemen del Sur le envió 
una carta en una valija y que la 
misiva no era tal sino una bom
ba, que explotó matando al pre
sidente AI Ghashmi y tambiên ai 
ernisario. Posteriormente, las au
toridades encargadas de realizar 
la investigación concluyeron que 
la valija había sido cambiada en 
el aeropucrto por otra, que con
tenía la bomba. 

Tanto en Sanaa como en A· 
dén y en otras capitales árabes, 
hay escepticismo sobre esas vcr
siones. Y no es difícil encontrar 
detrás de esos engendros de no
vela policial la presencia de los 
servicios secretos de países inte
resados en bloquear la reunifica
ción de Yemen y mantener el 
domínio feudal sobre la región. 

El coronel AI Ghashmi csta
ba preocupado en mantener las 
rncjores relaciones con Arabia 
Saudita. Pero, ai igual que su 
antecesor EI Hamdi, buscaba 
consolidar el Estado, controlan
do a . los jeques feudales y dei 
mismo modo, intentaba mejorar 
las relaciones con sus hermanos 
de Yemen dei Sur. A este respec
to, dijo él algunos meses antes 
de ser asesinado: ··con ci1111are
mos coordinando ,westra pol,"ti-
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ca con la de remen dei Sur. No 
permitiremos que 11adie urilice a 
Sanaa (capital de Yemen dei 
Norte) como base para conspirar, 
co11 e! fin de sumir a la region 
dei sur de Arabia en la inestabi· 
lidad" 

Los criminalistas siempre co
l mienzan sus investigaciones pre
' guntãndose a quien interesa el 

h crimen En e! caso dei asesinato 
: de los dos presidentes de Yemen 
• dcl Norte concluirian1 sin duda. 

que a siniestras fuerzas que bus
cnn mantener a los árabes divi
didos y hundidos en el atraso y 
la dependencia. 

Los acontecimientos en 
Yemen dei Sur 

Casi simultâneamente con 
.!I asesinato dei coronel AI 
Gnashmi se desarrollaban graves 
acontecimientos en la República 
dei \emen Democrático. Hace 
algunos meses se venian acen
tuando las tensiones internas en 
el grupo dirigente dei Frente Na
cional. Por un lado, una tenden
cia dura. que buscaba la reunifi
caciõn de Yemen en un contexto 
democrático y revolucionario y 
que se empenaba en ampliar las 
relaciones con e! mundo soeía
lisLa y los países africanos y ára
bes progresistas. En el recieote 
cóllflicto entre Somalia y Etio
pia ese sector impuso la línea de 
colaboración con el gobiemo 
~tíope, basãndose en el hecho 
que más importante que los la
zos religiosos y diplomáti
cos, la iden tida d ideológica exi
gia respaldo aJ gobiemo etíope. 
Ali Nasser Mohamed Hasani, 
que era entonces Primer Minis
tro, y e! coronel Abdel Fattah 
lsmail, el Ministro de Defensa, 
fueron los principales líderes 
de esa tendencia. Dei otro lado 
estaba el presidente de la Repú
blica, Salem Robaye Ali, quiea 
venía manteniendo crecientes 
contactos con Arabia Saudita. 
cuyo apoyo financiero conside
raba decisivo para que Yemen 
del Sur saliese de sus actuales 
problemas. 

Es muy sospechoso que el a
sesinato a AI Ghashmi haya ocu
rrido exactamente cuando Ali 
Robaye intentaba en Adên dar 
un golpe que liquidaría la teo
dencia mantista dei gobierno, 
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encarnado en Ali Nasser y en 
Fattah Ismail. 

Con lo que Robaye no conta
ba era con e! hecho de que la iz
quierda dei gobiemo estaba muy 
implantada en las masas, dispo
n ia de fuenas populares muy or
ganizadas y con taba con apoyo 
no solamente de las principales 
wlidades de la Fuerza Aérea si• 
no de la casi to talidad de un eJér
cito de 21 mil soldados, bien ar
mados y pertrecltados, que res
paldaban ai coronel lsmail. C'o
mo se sabe, Robaye fue derrota
do, ju1.gado y fusilado y el go
biemo dei Frente Nacional se in
tegrá con un Triunvirato com
puesto por Ali Nasser como nue
vo presidente , Abdol Fattah ls
mail y e1 Teniente Coronel Ali 
Antar, como Ministro de Defen
sa. 

El gobierno profundizó su Ji. 
nea revolucionaria, aunque cea
finnõ el interes en mantener 
buenas relaciones con todos los 
países del mundo que respetan 
su soberania y su revolución. 

Dias inciertoo 

Podría parecer que, habiendo 
Yemen dei Norte y también Ara
bia Saudita. acusado aJ Presiden· 
te Ali Robaye de ser autor dei 
asesinato dei Presidente AI 
Ghashmi, el asunto se tendría 
que haber cerrado cuaodo éste 
fue fUS1lado. Sin embargo ambos 
gobiemos ya estãn encontrando 
nuevas excusas para seguir pre
siooado al régimen de Adén. Lo 
que está revelando esa actitud es 
que el asesinato deJ Presidente 
de Yemen del Norte y la conspi
ración en Yemen dei Sur po
drfan estar relacionados. 

Con la ausencia de Irak, li· 
bia, Argelia y Palestina, la Liga 
Arabe manipulada por Egipto 
y Arabia Saudita, decidió con
gelar sus relaciones con Yemen 
de! Sur. Simultâneamente acen
túa la concentración de tropa5 
no sólo en Yemen del Norte sí
no también en el vecino Sulta
nato de Omán. En ese país fron
terizo confluyen más que en 
otros los intereses políticos y 
estratégicos de Arabia Saudita y 
de Irán. Mientras los sauditas a
poyan políticamente aJ Sultân 
Qabus - uno de los dirigentes 
árabes más reaccionarios - Irão 

man bene miles de soldados a
ili con el objetivo de impedir la 
victoria del movimicnto de libe
ración nacional que domina casi 
todo el Sultanato, particular
mente la provincia de Dhofar. 

No se trata. pucs, de un con
flicto enLrc tribus o entre go
biemos sino de una estrategiu 
de los países reaccionnrios de la 
región - coordinados y apoya
dos por Estados Unidos - con el 
deliberado propósito de destruir 
todos los regímenes progresistas 
dei área y apuntalar aquelJos 
que permiten e! pillajc de las ri
quezas naturales, sobre todo, el 
petróleo. Hace pocos dias una 
noticia originada en Israel anun
claba que tropas norteamerica
nas serían apostadas en países á
rabes con el objetivo de sostener 
a los gobiemos reacci.onarios, ti· 
po saudita, y de tomar má.5 efec
tivo el combato a los movim.ien
tos de liberación de los países 
árabes. 

Las agencias transnacionales 
eluden esa realidad para intentar 
presentar el problema de Yemen 
dei Sur como un conflicto esti
mulado por la Unión Soviética y 
los cubanos, con miras a fortale
cer en contra de los países occi
dentales y de los chinos su posi
cioo en el estratéldco ouerto de 
Adén y en Omán, puertas de ac· 
cesos ai Mar Rojo y ai Golfo A· 
rábigo. 

Naturalmente son excusas, 
intrigas y maniobras, tendientes 
a desplazar los acontecimientos 
de la región de su verdadero cen
tro, o seii, el empeno imperialis
ta de dominar Yemen del Sur y 
convertir el Mar Rojo y el Golfo 
en un área totalmente copada 
por los intereses transnacionales 
dei petróleo. Estimulado por los 
acontecimientos de Sanaa y de 
Adén, el Shá de lrân, Reza 
Phalevi ya está resucitando su 
proyecto de crear un Pacto 
de Defensa Regional que no tie
ne otro objetivo que instrumen
tar aquella política de domina
ción. Sin duda a los norteameri
canos, sauditas e iranies les cues
ta digerir la derrota que acaban 
de sufrir en Yemen dei Sur y 
buscarán nuevas excusas y tra
marán otras conspiraciones para 
destruir la revolución democráti
ca y popular en aquel país. e 



GUATEMALA 

24 anos en guerra civil 
La lucha que come11zó en 1954 

aú11 no termina. Y au11que e/ 
pueblo está e11 des11e11taja, gra11des 

mo vilizaciones de masas 
dem11estra11 que no ha sido 

derrotado. Guillermo Torie/o. 
ca11ciller dei gobiemo popular 

de Arbe11z habla sobre s11 patria y 
sus perspectivas 

Ramón Colombo 
- s· 

~-.:-e-: ·'- - --~ 

ás de sesenta mil muer
tos, sobre cuyas osa
mentas se ha instalado 

el poder de las empresas transna
cionales nortearnericanas, que 
succionan implacablemente las 
riquezas del país, es el resultado 
de 24 ai'ios de "democracia re
presentativa" al estilo militar. 

Hablamos de Guatemala. Su 
nombre es sinónimo de la trage
dia de los pueblos de América 
Latina y de sus luchas por la li
beración; por el rescate absoluto 
de su soberania, en un proceso 
cuyo capítulo final está ya en 
marcha. 

Guillermo Toriello, canciller 
del gobierno popular de Jacobo 
Arbenz y una de las figuras más 
importantes de aquella esperanza 
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Mural de la revoluci6n de 1954 convocando a los guare
maltecos a defénder la soberania nacional 

fracasada (que se inició el 20 de 
octubre de 1944 y terminá diez 
ai'ios después); diplomático que 
en los foros intemacionales de su 
época representara la dignldad 
de América Latina ante la prepo- · 
tencia imperialista, habla para 
Cuadernos dei Tercer Mundo del 
momento que vive ese pueblo y 
sus perspectivas de solución. 

Entrevistado en Cuernavaca, 
México, donde reside en calidad 
de exiliado desde la caída del go
bierno nacionalista de Arbenz, 
Toriello nos ofrece el siguiente 
testimonio: 

La revolución dei 54 

-En 1954, los Estados Unidos 
intervinieron en Guatemala, para 

terminar con la revolución de
mocrático buiguesa que se había 
iniciado diez anos antes, y cuyos 
objetivos esenciales eran mejorar 
la situación del pueblo, inclusive 
creando un sistema capitalista 
moderno, para salir dei atraso 
semifeudal y semicolonial. 

La revolución tenía que ser, 
en ese caso, nacionalista y an
tirnperialista. Nosotros comba
timos a tres monopolios su
pranacionales establecidos en 
el país: la Electric Bond and 
Share, la Intemational Railroad 
of Central America y la United 
Fruit Company, que explota
ban el banano, la energia eléc
trica, los transp_ortes, los muelles 
y las comunicaciones intemaoio
nales. 
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Entonces, los Estados Unidos, 
sobre una falsa propaganda de 
que el gobiemo de Arbenz era 
comunista - y no lo era- desen
cadenaron una enorme agresión 
contra Guatemala en todos los 
aspectos. Prirnero en el campo 
diplomático. en el que fracasa
ron a pesar de que el entonces 
Secretario de Estado norteameri
cano. el tristemente recordado 
John Foster Dulles, logró en Ca
racas. la aprobación de una reso
lución para intervenir colectiva
mente en cualquier pais que pu
diera ser "infiltrado por e1 co
munismo". 

Luego se llevó a cabo la ngre
siôn armada a través de Hondu
ras. con cl concurso de Truiillo 
de Santo Domingo. , icar:Ígua 
(Somoza), El Salvador y Pana
má. 

Pero los Estados Unidos no 
perseguian en realidad erradicar 
un inexistente peligro comunis
ta, sino derrocar a un gobiemo 
nacionalista, al que considera
ban un mal ejemplo para Améri
ca Latina. 

AI destruit la revolución gua
temalteca o frenar su desarrollo 
en la forma más violenta, crea
ron un sistema fascista en Guate
mala, el primero en América, 
manejado por los militares. 

Así impusieron a un traidor 
"yanquimalteco" llamado Carlos 
Castillo Armas. 

De entonces para acá todos 
los gobiemos militares han esta
do al servicio lacayu.no de los in
tereses norteamericanos. 

No cabe dudas que la guate
malteca ha sido la última revolu
ción democrático burguesa de 
este continente, porque las del 
futuro no podrán ser más que so
cialistas. 

Los Estados Unidos necesita
ban, para poder ejercer el domí
nio absoluto de Guatemala, pri
mero la surnisión dei ejército, 
que se convirtió en fuerza de 
ocupación de su propio pueblo. 

Washington logró el control 
dei ejército a través de un grupo 
de traidores. Pero no todos los 
militares aceptan esa situación. 
Muchos están inconformes, pero 
por la estructura vertical de estos 
ejércitos fascistas es muy difícil 
que puedan expresa.rse y luchar 
encontra dei oprobio. 

Luego de eso, los Estados 
Unidos organizaron un sistema 
electoral aparentemente demo
crático °(falso, en cuonto a que su 
embajada ha sido siempre el gran 
elector), p.ira llevar al gobierno 
casi siempre a figurns militares. 

Militares y transnacionales 

Durante estos 24 a.nos que 
corren desde la caída de Arbeni, 
Guatemala ha sido gobernada 
por regimenes militares. Sólo un 
civil -Julio César Méndez Mon
tenegro - ha llegado a la presi
denc1a. pero previamenle se so
metió en un pacto vergonioso 
que consta histórica y pública
mente, al controJ de los milita
res. Durante su gobierno se de
sencadenó la mayor ola de repre
sión de los últimos anos, cuando 
surgió la guerrilla en Guatemala. 

Los altos jefes militares, a la 
sombra de este sistema, recogen 
las miga1as que les dejan las 
lransnacionales para enriquecer
se y para poder vivir una existen
cía casi ai estilo sajón, en que go
zan de grandes prebendas. 

Los militares han creado, in
clusive, su propio banco del 
ejército: tienen comisariados pa
ra importar de todo y hacen con
trabando de todo tipo de mer
cancía, compitiendo deslealmen
te con el comercio organizado. 

Para consolidar su poder, no 
solamente en Guatemala sino en 
toda la América Central, los Es· 
tados Unidos crearon una "enten
te" de militares de todos los paí
ses dei área, llamada Consejo de 
Defensa de Centroamérica 
(CONDECA), dirigido directa
mente por e! Pentágono. 

Sólo Costa Rica y Honduras, 
a pesar de las fuertes presiones 
ejercidas contra sus gobiemos, se 
mantienen en cierta forma aJ 
margen de esta estructura militar 
iro perialista. 

Una de las acciones típicas 
dei CONDECA se dio en El Sal
vador, hace tres o cuatro ano, 
cuando triunfó en elecciones un 
candidato de la oposición, con el 
apoyo dei pueblo y de un sector 
militar, el Pentágono orden6 in
terferir el ascenso dei gobierno 
electo, que sustentaba ideas bas
tante progresistas y democráti
cas. 

Asi fue como Nicaragua y 
Honduras bombardearon dos 
guarniciones militares que esta
ban en manos de los "rebeldes", 
hasta que lograron su rendición e 
irnpusieron en esta forma ai go
bernante que era de su agrado. 

De Mama Yunai a los 
tiempos modernos 

Hay una diferencia de tipo 
histórico entre el modelo de las 
inversiones transnacionales pre
vias a 1944 y las posteriores a la ~ 
caída dei gobierno de Arbenz. ~ 

Cuando a princípios de siglo 1 
llegó a Guatemala la United 
Fruit Company a establecer su 
imperio bananero, el país era 
gobemado por una dictadura 
terrible, encabezada por Manuel 
Estrada Cabrera, quien ejerció la 
presidencia durante 22 a.nos. 

Estrada Cabrera era inarnovi
ble porque, precisamente, Las 
grandes concesiones que le dio a 
la United Fruit y a las otras em
presas transnacionales, le permi
tieron ejercer el poder en forma 
vitalicia. 

Este dictador le dio enormes 
concesiones a las transnacionales. 
Entre ellas, las de los muelles y 
ferrocarriles eran por 99 aiios y 
terminarían en el 2.009. 

La revolución de octubre dei 
44, que se inicia con el gobiemo 
de Juan José Arévalo, estableció 
una constitución altamente na
cionalista, en que por primera 
vez se consagraba que en el país 
no podrian haber concesiones 
como las anteriores; que el 
subsuelo y todas sus riquezas 
eran propiedad de la nación; que 
si, llegado el caso, se explotara 
el subsuelo, seria en base a la 
participación prioritaria dei Esta
do y el capital privado nacional, 
para garantizar que esos recursos 
no fueran beneficiados en contra 
de los intereses nacionales. 

Lo primero que hi.zo Castillo 
Armas fue derogar la Constitu· 
ción de la República para volver 
al antiguo status. 

Otra conquista derogada por 
el gobíemo fascista de Armas fue 
la reforma agraria, uno de los pa· 
sos más importantes de la revo· 
lución. Derogó la refotma agraria 
y les devolvi6 las tierras expro· 
piadas a todos los latifundistas y, 



"La vlctoris gloriosa". As/ vio e/ muralists mexicano Diego Rivera Is lnterven
ción /mperielists 1,n Gusrsms/a. Castillo Arma& esrrechs Is mano de John Fos
ter Dulles. 

naturalmente, a la United Fruit 
Company, reslituyéndolcs su an
tiguo poderio. 

Pero ya a Estados Unidos, 
dentro de las nuevas transforma
ciones tecnológicas no le intere
saba tanto la explotación dei ba
nano, ai extremo que la United 
Fruit vendió todas sus instaJa
ciones a la compaiiía Dei Mon,e 
en 22 millones de dólares, para 
dedicarse a explotar la margari
na, los textiles, los plãstioos, y 
así en toda Centroamérica tiene 
un montón de empresas subsi
diarias. 

La nueva penetración se Ueva 
a cabo ahora a través de otrq_ es
tilo y con otros objetivos. Los 
militares en el poder han abierto 
totalmente las compuertas dei 
saqueo, con el pretexto de que la 
''inversjón extranjera es altamen
te beneficiosa para el país", y en 
esas condiciones dejaron entrar, 
entre otras, a dos compaiiías aso
ciadas, que son la lntemationaJ 
Níquel Company y la Hanna 
Minning Company, esta última 
dei grupo Morgan. 

Estas compaiHas, con una in· 
versión de 250 millones de dóla
res, explotarán una mina de ni· 
quel que les ofrece grandes ven
tajas, por estar a flor de tierra, lo 
que Ies ahorrará grandes proble· 
mas en el proceso extractivo. 

EI yácimiento de níquel de 
Guatemala es uno de los más ri· 
cos de América Latina, similar ai 
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de CUba, que también estaba a 
flor de tierra. 

La concesión para la explota
ción dei níquel, a cargo de este 
consorcio transnacional, es por 
cuarenta anos, prorrogables. Ya 
no soo 99, pero pueden ser más, 
si es que los militares piensan 
que el pueblo les va a permitir 
estar en el poder ese número de 
anos. 

Al mismo tiempo, se ban des· 
cubierto yacimientos petroleros 
en Guatemala, aJ extremo que 
Castillo Armas concedió la ex
ploración y explotación a más de 
60 companias petroleras. 

Era tal la extensión territorial 
que les daba para hacer las perfo
raciones exploratorias, que Gua
temala entera iba a ser "un gran 
pozo" (como lo senaló el mismo 
Toriello en su libro 1,A dónde va 
Guatemala? N. de R.) 

Estos planes estuvieron bajo 
reserva durante muchos anos, 
pero ahora -ante la situación 
creada por la OPEP y las difi
cu!tades en que se encuentra Es
tados Unidos, que ya no puede 
saquear a su antojo el petróleo 
de las naciones árabes- se piensa 
en nuestros países, que son más 
manejables. Por eso han llegado 
últimamente a Guatemala varias 
compaiiías petroleras, entre ellas 
la Shennandoah, que tiene la 
mayor parte de las concesiones. 

El finde la oligarquía 
tradicional 

En Guatemala las transnacio
naJes han introducido el mismo 
esquema de dominación que en 
otros países de América Latina, 
aunque con aJgunas variantes. Si 
en Brasil, por ejemplo, los gran
des jefes militares han pasado a 
integrar parte dei cuerpo de ac
cionistas de importantes empre
sas, constituyendo una ela.se bur
guesa "sui géneris", en este país 
centroarnericano estos no han 
sido incorporados aJ manejo di· 
recto de las inversiones produc
tivas. 

En Guatemala las transnacio
naJes operan a su antojo y, a 
cambio, Je dejan a los militares el 
disfrute pleno dei aparato admi
nistrativo; los relegan al simple 
papel de gendarmes de sus gran
des inversiones. Para garantizar 
el usufructo de sus concesiones, 
las transnacionaJes han estimula· 
do una gran ola de corrupción, a 
través dei sobomo. Inclusive han 
confesado en algunos casos, co
mo el de la empresa Exmibal, 
que tuvieron que dar mucho di
nero a funcionarias civiles y mi
litares, para que fueran aproba
dos los contratos. 

La oligarquia tradicional gua
temalteca ha perdido fuerza, es
pecialmente en el ramo de las in· 
versiones industàales, porque las 
transnacionales han comprado, a 
base de presiones, la mayoría de 
aquellas industrias que eran flo
recientes en el país como la de 
alimentos. 

Durante los últimos aiios, 37 
compaiíías guatemaltecas pasa
ron a manos dei capital extranje
ro. 

Auge del Movimiento 
Revolucionario 

Desde que se insta\lró el fas
cismo, en junio del 54, se desató 
una persecusión despiadada con
tra todos los lideres, y los mili
tares golpistas acabaron con las 
organizaciones de tipo democrá
tico que existían en. el país. No 
sólo ilegalizaron a las organiza
ciones obreras y campesinas, si
no que prohíbieron el ejercicio 
político civil. 

Socavada la resistencia popu
lar, llegaron al extremo de legali-
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zar, por ejemplo, un código pe
trolero para favorecer la penetra
cióo de Ias transnacionales de ese 
ramo, el cual fue Uevado a Gua
temala redactado en inglés por 
las mismas empresas beneficia
rias. Aliá lo tuvieron que tradu
cir, muy mal por cierto ai espa
i'iol. 

El pueblo no ha dejado de lu
char un solo día, desde el mo
mento en que los militares asal
taron el poder. 

Desarmada, perseguida, con 
sus lideres asesinados. la res.isten
cia popular ha atravesado por 
momentos de crisis. 

Guatemala es, indudablemen
te, el país de América Latina 
donde el genocidio ha sido mãs 
bestial y masivo, al extremo que 
se calcula que entre muertos y 
desaparecidos, la cifra llega casi a 
sesenta mil personas en estos 
24 anos. Sólo durante los go
biemos de Méndez Montenegro 
y Arana - según estimaciones del 
New York Times y de Time-, 
fueron asesinadas 6 mil personas. 
Pero esos son los datos oficiales. 
Se calcula, empero. que fueron 
cerca de quince mil los guatemal
tecos asesinados por la dictadura 
por razones políticas, sin contar 
los desaparecidos. Se han encon
trado verdaderos cementerios 
clandestinos, como muestra de 
esta horrenda barbarie. 

Las fuenas revolucionarias 
fueron descabezadas y dispersa
das por esa persecución tertlble. 

Pero se han ido reagrupando. 
EI afio pasado ha sido admirable, 
y al mismo tiempo esperanzador, 
ver una manifestación de 60 mil 
personas que se Jlevó a cabo 
cuando el ejército asesinó a, un 
par de estudiantes de educación 
media. Fue organizada en pocas 
horas por el Comité Nacional de 
Unidad Sindical, Federación Au
tónoma Sindical de Guatemala 
(F ASGUA), el Partido Guate
malteco del Trabajo (Partido Co
munista), la Asociación de Estu
diantes Universitarios, los maes
tros y hasta los mismos emplea
dos estatales, que repudian esta 
violencia inaudita. 

Recientemente, con motivo 
de la matanza de Panzós, la úl
tima masacre perpetrada por el 
ejército, se volvier<*Pa reunir, en 
una demostración de repudio a 
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ese acto infame, más de 70 mil 
personas. Y eso que no dejaron 
entrar a los campesinos de las 
regiones aledailas a la capital. El 
ejército les prohibi6 la entrada. 

Es evidente que hay una ma
yor concientizaci6n en cuanto a 
la lucba por la democracia y en 
contra de esta dictadura militar 

La división chino-soviética 
un factor negativo 

El reflejo de la divisiôn chino
soviética en el campo revolucio
nario es uno de los factores que 
han obstaculizado la búsqueda 
de una vía definitiva en el proce
so de liberación. 

Todos sabemos, y esto es e
lemental, que el enemigo funda
mental de nuestros pueblos es el 
1mperiallsmo y sus agentes loca
les. 

Las derechas están perfecta· 
mente unificadas en tomo a sus 
intereses económicos. Por el con
trario, los sectores de izquierda 
están divididos, en sus métodos 
de accíón, porque cada quien 
quiere actuar según sus concep
ciones particulares. 

Esta división llegó a propiciar 
graves errores, inclusive durante 
la época guerrillera, en que hubo 
una división entre Yon Sosa y 
Turcios Lima, este último mu
cho mãs consecuente con elmo
vimiento revoluciona.rio y aliado 
de las fuerzas marxistas. 

Eo Guatemala todavía perdu
ran divisiones de ese tipo, pero 
ahora el movimiento revolucio
nario ha recapacitado sobre sus 
viejos errores y la organización 
de las masas tiene una orienta
ción mucho más positiva, mucho 
más revolucionaria y ajustada a 
la realidad. 

Naturalmente, siguen exis
tiendo los grupos "ultranevolu
cionarios", muchos de los cuales 
son infiltrados por la Agencia 
Central de Inteligencia de los Es
tados Unidos (CIA), que coloca 
en ellos a sus agentes provocado
res. 

Pero aun así, aunque todavia 
no podemos deci.r que exista una 
conciencia plena de todos esos 
fenómenos y obstáculos, si hay 
bastante conocimiento, especial
mente a nivel de los líderes, acer-

ca de los grandes errores dei pe
sado y se está logrando una uni· 
dad mucho más estrecba. 

Esto queda demostrado en el 
hecho de que, a pesar de la re
presión y de la persecución cons
tante, se logran estas grandes 
demostraciones de masas, que 
s61o se puedeo producir a base 
de organización. 

Las organizaciones revolucio
na.rias fundamenta1es son el Par
tido Guatemalteco del Trabajo, 
que ha sido muy consecuente y 
que a pesar de haber sido golpea
do profundamente, es la van
guardia de la clase obrera, como 
debe ser, de acuerdo a su papel 
histórico. 

El PGT se ha fortalecido, a 
pesar de los enormes crímenes 
que han cometido contra su di· 
recci6n que, en un caso único en 
el mundo, ha sido descabezada 
en dos ocasiones. 

En cuanto a las organizacio
nes sindicales, está la FASGUA y 
e! CNUS (Comité Nacional de 
Unidad Sindical). En lo referente 
a los movimientos intelectuales y 
universitarios, funcionan la AEU 
(Asociación de Estudiantes Uni· 
versitarios), que surgi.ó en 1920 
en la lucha contra Estrada Ca· 
brera y que luego desempenara 
un papel histórico extraordinario 
en la caída de la dictadura de 
Ubico, que dió paso a la revolu· 
ción dei 20 de octu bre. Casi 
igual que el PGT, la AEU ha 
vuelto a resurgir con un dinamis· 
mo extraordinario, a pesar dei 
asesinato y encarcelamiento de 
muchos de sus líderes. 

Otra fuerza importante es la 
propia Universidad de San Carlos, 
especialmente durante la última 
década, que ha tenido una acti· 
tud brillante en la defensa de la 
soberania y en condenar la re· 
presi6n. 

Funciona también el Frente 
Nacional de Unidad Revolucio
naria, que encabeza Manuel Co
lón Argueta. Aunque no ha podi· 
do ser inscrito como partido po· 
lítico (por ser civil), agrupa a 
bastantes elementos democráti· 
cos que respaldan la instauración 
de un clima de libertades. Colón 
Argueda representa las upira· 
ciones de muchas personas, deo· 
tro dei esquema democrático, ai 



amparo dei pensamiento de la 
burguesia nacionalista. 

Estas fuerzas desempeiian un 
papel sumamente importante en 
el proceso revolucionario, dei 
que son aliadas transitorias. 

En cuanto a los campesinos, 
están tratando de que les re· 
conozcan sus organizaciones, 
que resurgen después de haber 
sido aplastados a sangre y fuego 
por los militares. El esfuerzo de 
los dirigentes campesinos va diri
gido a reintegrar la gran Confe
deración Campesina, que fue 
uno de los pilares fundamentales 
de la reforma agraria dei gobier
no revolucionario de Arbenz. 

La burguesía nacionalista 
no ha jugado su papel 

La burguesia nacionalista h& 
sido profundamente afectada 
por el presente estado de cosas; 
le han mutilado su desarrollo y 
relegado a un segundo o tercer 
plano, por lo que está en contra
dícción con el imperialismo. 

El capital nacional es víctima 
inelu.dible del proceso de mono
polización de todas las activida
des económicas por parte de los 
capitales externos, cuya penetra
ción se extiende a todos los res
quícios financieros. De ahi que 
en la burguesía nacionalista haya 
surgido un cierto sentimiento pa
triótico, que aunque no la lleva 
a formar parte de la revolución, 
la incorpora momentánearnente 
a1 proceso de lucha antirnperia
lista. 

La apertura de Carter 

EI preslden te Carter no puede 
hacer nada. El, como individuo, 
no puede transformar un sistema 
imperialista. El está al servicio de 
las transnacionales. Por demás, 
aunque no fuera así, este hom
bre solo no podría hacer nada, 
porque está sentado en la cima 
de una gran pirâmide, formada 
por los intereses transnaciona
les, que pesa rnillones de tonela
das. 

Para moverla de un lado a 
otro o poderia transformar, no 
basta la fuerza de un hombre. 
NecesitlU'ía el concurso de los 
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Guillermo Torlello: "Las nuevas J"u· 
ventudes van hacla e/ socialismo y 
luchan por construir/o" 

que están en la base, y esa base 
imperialista, por sí misma, no 
quiere cambiar sus estructuras. 
Entonces Carter no puede hacer 
nada, más que hablar -as{ como 
lo ha hecb.o- con una Biblia en 
una mano y una bombadeneutro
nes en la otra, amenazando al 
mundo entero con la destrucción. 

Todos los presidentes de los 
Estados Unidos siempre tratan 
de hacer "una doctrina". Así 
como hubo una "doctrina" 
Johnson, una "doctrina" Nixon, 
una "doctrina" Rossevelt, Carter 
tenía que hacer "su doctrina", y 
se te ocurrió hacerla sobre la ba
se de los derechos humanos. 

Pero los "derechos humanos" 
de Carter (lo estamos viendo pal
pablemente) actúan en el conti
nente apoyando y financiando al 
régimen de Pinochet, lo mismo 
a Somoza y a la junta militar ar
gentina. En fin, en ninguna de 
las dictaduras en América La
tina ha b.abido niogún cambio 
significativo, a pesar de la "doc
trina" de Carter. 

Es más, se podrfa hacer una 
frase medio humorística. dicien
do que "los derechos humanos 
de Carter son tan respetables que 
hasta respetan a todas las dicta
duras", siempre que estén aliadas 
a los Estados Unidos. 

La apertura democrática de 
Carter, particularmente en Gua
temala, va encaminada a libera· 
lizar ligeramente los métodos: 
ponerle un poco de freno a los 
ejércitos: "bueno, ya es mucho 

.aseslnato, mucha matanza. Dé-
mosle una media forma demo
crática ai asunto; perrnitan el re· 
gistro electoral d-e candidatos; 
hagan unas pequenas reformas: 
aumenten un poco los sala
rios ... ", para dar la apariencia de 
una transformación democrática 
en e! continente. 

Pero las estructuras de opre
sión no cambiarán a base de esas 
pequenas medidas reformistas. 

La guerra civil continúa 

En Guatemala hay una guerra 
civil que comenzó en 1954 y aún 
no termina, con la desventaja 
para el pueblo de que está iner
me, salvo ciertos grupos que tie· 
nen armas en Ja mano y hacen 
ciertas acciones, como brazo jus
ticiero de ese pueblo. 

La única salida inrnediata es 
la organización de las masas, y 
eso se ha logrado afortunada
mente, sobre todo a base de la 
labor que han hecho el PGT y las 
otras organizaciones progresistas 
que se han unido en esa tarea, 
comprendieado que frente al 
enemigo no puede haber más 
qu~ un haz de voluntades de 
decisión. 

Por otra parte, los Esta
dos Unidos aplican la maquia
vélica técnica de dividir para 
gobernar, como lo han hecho en 
toda América Latina. Pero ha 
costado miles de muertos llegar a 
la convicción de que solo Ia uni
dad puede salvar más vidas. 

En lo mediato, creo que tanto 
en Guatemala como en América 
Latina, todas estas juventudes 
nuevas van hacer el socialismo, y 
luchar por construirlo. Es una Ju
cha llena de obstáculos, pero la 
revolución no podrá ser detenida 
por el imperialismo. e 



. MEXICO 

EI hAmbre y IAS ArmAs 
Las grandes potencias parl'cen creer que e/ problema 

de la des11utrició11 se sol11cio11a con cazabombarderos, 

misiles y bombas 11eutró11i cas 

1 rene Selser 

[L a Cuarta Rl."unión Minis· 
teria! dei Consejo de los 
Nacioncs Unidas para e! 

Hambre y la Alimentación. reali
zada en México dei 1 2 al 14 de 
junio, terrninó con un relativo 
fracaso, si c;e toman en cuen ta 
los planes programados un ano 
atrás en Manila, con e! objeti· 
vo de ayudar a los poises en de
sarrollo a incrementar su produc
ción de alimentos y a rneJorar la 
nutrición en los países del Tercer 
Mundo. 

El cuadro presentado es des· 
alentador Déficitsen las cosechas 
de 1977 en el Sabei y otras re· 
giones de Africa y el sudeste asiá· 
tico. La existencia de cereales, 
si bien ha alcanzado el nível mí
nimo de garantia establecido por 
la F AO, está concentrada en los 
países desarrollados. No hubo 
acuerdo en las negociaciones so
bre un nuevo convenio dei tri
go, para un mínimo de 10 millo
nes de toneladas (en 1977 /78 se 
llegó a 9,3 millones y se espera 
para 1979 que existan 9,5). 

El crecimiento de la produc
ciôn alimentaria en Africa fue, 
de 1970 a 1977, dei 1,2 por cien· 
to anual - muy inferior al cre· 
cimiento demográfico siendo la 
meta básica dei 4 porciento. Hay 
400 millones de subnutridos en 
Africa y 700 millones de ham
bríentos en América Latina. En 
Asia, la región más famélica dei 
mundo, el déficit alímentarío es 
de 40 por ciento. 

Estas cifras son por todos co· 

noc1das. EI Secretario de Agricul
tura de Estados Unidos, Robert 
fngland, en su discurso ante la 
Cuarta Reunión, expresó . "la 
desnutr1cion s1gni/1co altas tosas 
de mortandad. ,m mayor indice 
de enfermedades debilitantes .V, 
en suma. la pril'ación de la esen· 
eia/ dignidad humana. . . Y me 
preg,mto por qué los poises po· 
bres utillzun grandes cantidades 
de dinero en armamentos". Su 
preocupación sería válida y dig· 
na de tomar en serio si el Pentá· 
gono no hubiese anunciado que 
aplicará un nuevo plan de des· 
pliegue de misiles que serán dis· 
tribuidos sin fecha fija, en mil 
silos subterráneos, si el presu
puesto de Estados Unidos de ayu
da militar al extranjero para 
1979 no fuese de 4 mil 135 mi
llones de dólares (de los cuales 
Israel recibirá J, 785 millones). 

De acuerdo a los da tos obteni
dos, Estados Unidos gasta anual
mente 22 mil millones de dó
lares en armas estratégicas 
siendo necesarios un total de 
ocho mil millones para abastecer 
de comestibles a los países en 
desarrollo. 

La propuesta de ayuda técni· 
ca a los países dei Tercer Mundo 
planteada en 1977 en la Reunión 
de Manila, tiene sus implicacio
nes. El Fondo Monetario ln tema· 
cional, una de las entidades a 1-as 
que se as1gnó esta tarea, condicio
na los créditos cn función de IJ 
linca política y económica de 101 



países necesitados FI caso más 
reciente es el de Perú, donde el 
FMI ha obligado al gobierno dei 
General Morales Bermúdez a 
sucesivas y crecicn tes concesio
nes. 

EI subsecretario de Agr1cultu· 
ra de México expresó que ya no 
ex1sten financiamien tos "blan

dos". Las tasas de interés varían 
dei 6.3 por ciento hasta un 9 por 
ciento a plazos de 10, IS 6 20 
anos que obligan a pa~ar en total 
altísimo íntereses. 

Las transn acionales 

Según mformes dei Sistema 

Económico Latinoamericano 
(SELA) el 70 por ciento de los 
alimentos es controlado por las 
empresas transnacionales El 
doctor José Luís Castanón afir
ma que en México cl cien por 
cicnto de la producción ahmen
taria infantil estã en manos de 
empresas extran1cras correspon
diéndole a Gerber el 85 por cien
to dei total Distribuídas en to
dos los campos de la elaboración 
de productos alimen ticios, las 
lransnacionales imponen ai con
sumidor gustos deformados, obli
gándolo a elegir dietas sin nin
gún valor nutricional. 

Según informes de la F AO, 
Ghana es uno de los 26 países 
más afectados por la falta de ali
mentos. Es sabido que Alemania 
Federal, que también partici.Pó 
en la Cuarta Reunión, con la pto
puesta de ayudar a los países dei 
Tercer Mundo, firmó en 1970 el 
Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares. Esto no impidc 
que haya creado fábricas de ar
mamento en lrán, lndonesia, Su
dán y, entre otros muchos lu
gares de América Latina y Asia, 
también en Ghana. Su última 
operación se concentra en el Zai
re donde el harnbre, la miseria y 
la desnutrición alcanzan niveles 
récord, al igual que la producción 
de cobre y cobalto en la región 
de Shaba. 

Francia no se ha quedado 
atrás. El presidente Giscard D'Es· 
taing reconoce que los recursos 
dedicados a las armas son cator
ce veces mayores que los que van 
para el desarrollo. Es por eso que, 
en la Reunión de la F AO el Sr. 
P. Mehaignerie Secretario de 
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Agricultura francés, solicitó la 
transferencia de mil millones de 
dólares de la carrera armarnen tis
ta a ayudar a los países en desa
rrollo. Tal sería, como explicó, 
el primer paso para vincular el 
desarme con el desarrollo. De los 
15 millones de ninos malnutridos 
dei mundo no se tienen cifras 
exactas de cuántos pertenecen, 
por ejemplo, al Sahara donde los 
ataques aéreos franceses se mcre
mcn tan sin pausa, en apoyo a las 
tropas de los gobiernos de Ma
rruecos y Mauritania, con el ob
jetivo de exterminar ai pueblo 
saharau1. Y no es causal que sea 
Marruecos uno de los países que 
recibirá varios millones de dó
lares dei presupuesto militar de 

Estados Unidos para 1978/79. 
Los 15 mil soldados franceses 

repartidos en 20 países africanos 
no están alH para ocuparse de 
los problemas de la a!tficultura, 
como tampoco los mil 800 con
sejeros políticos y hombres de 
tropa apoyados por aviones Ja
guar que se encuentran en Chad 
para combatir ai FROLIN AT. 
Es difícil creer que un DC-141 
estadounidense desembarque tro
pas marroquíes para llevar ali· 
mentos a la población o que 
Francia venda a Arabia Saudita 
tanques, avlones, helicópteros 
antitanques, etc. por valor de 24 
mil millones de dólares, para so
lucionar los problemas de la in
dustrialización en el campo. 

Disminuir las b ocas 

Según datos dei Fondo de las 
Nac1ones Unidas para la lnfancia 
(UNICFF), de 12 a IS millones 

de nitios en cl mundo se encuen
tran con graves riesgos de muer
te por desnutrición. En Amé
rica Latina cien mil nitios se que
dan ciegos anualmente por falta 
de leche ; los fallecimientos in
fan tiles, son en su mayor parte . 
antes de los 5 anos, y las cifras 
referidas a los padecimientos de 
anemia nutricional por falta de 
hierro son monstruosas. Se sabe 
que Zaire es uno de los países 
más ricos de Africa con miles de 
toneladas de producción de hie
rro anuales. iScrá un inte· 
rés humanitario lo que mueve a 
los gobiernos de Francia, Estados 
Unidos y Ale mania Federal, prin
cipalmente, a tratar de apode
rarse de ese hierro, mismo que se 
encuentra por ejemplo, en el Sa
hara? 

No desconocemos que los es
fuerzos de muchos de los que 
participan de la F AO son hones
tos. EI Ministro de Agricultura 
de Canadá, Eugene Weelan aban
donó su asiento antes que fina
lizara la Cuarta Reunión, argu
mentando con muestras de gran 
frustración, que el problema dei 
ham bre no se resuelve con pala
bras. Japón contribuirá con S 7 
millones de dólares a la ayuda 
oficial para el desarrollo y, aun
que el contribuyente de los Es
tados Unidos aporta mil 58 dó
lares de sus impuestos para e l 

gasto armamentista y 22centava, 
de dólar para la niflez, a través 
de UNICEF, este pais prometió 
entregar SOO mil toneladas de ce
reales ai Fondo Internacional de 
Alimentos, cantidad pedida en 
Manila. México ha propuesto es
tablecer precios internacionales 
de garantía y marcó la necesídad 
urgente de cambiar las rígidas es
tructuras de financiarniento de 
los países ricos a los pobres. 

Larnentablemente, y esto es 
lo más dramático para los ham
brientos dei mundo, las grandes 
potencias occidentales siguen 
considerando que el problema de 
la desnutrición, la miseria, el 
hambre y la subalimentación se 
soluciona, o por lo menos se 
palia, con aviones Jaguar, Phan
ton, Pucará, misiles MX y bom
bas nucleares. Es innegable que 
esta es una forma rápida y eficaz 
par disminuir el número de bo
cas humanas. · e 

cuadernos dei tercer mundo 



BOLIVIA 

EI poder 
• minero 

Renato Andrade 

n la última semana de 
mayo, desde el !unes :!3 
hasta la madrugada dei 

domingo '.!Q, se reunió en la Paz, 
el X\'11 Congreso de la Fedt-.ra
c1on Sindical de Trabajadores 
Mincros de Bolhia (FSR\18). 
Los 5!!7 dcle{!ados - l1ue con los 
delegados fratemales sumaban 
más de 600 - representaban alrc
dedor de 60.000 trabajadores 
mineros de toda Bolívia. ~lãs de 
dos tercios pertenecen a la mi
mmena nacionalizada : el resto 
corrcsponden a la minería priva
da, tanto a las grandes minas de 
la ••nueva olil!arquia", como a 
cooperativistas, pequenos mine
ros, jubilados, trabajadores a 
destaJo, inclu)•endo las .. palli
ns" (mujeres mineras) y dos ~o
mités de ama de casa, uno de Si
glo XX y otro de Huanuni. 

Durante los días que func10-
nó el Congreso la atención de la 
Bofü·ia trabajadora se concentró 
en esta reunión de la que se espe
raban sus discusiones y resolu
nes como un componente indis
pensabJe en estos momentos pre
electorales y de retomo a la nor
rnalidad constitucional en este 
sufrído pais dei altiplano andino. 

Es conocida no sólo la pro
verbial com batividad de los mi
oeros sino además su alto grado 
de politización y de conciencia 
de clase, que les ha valido siem
pre un rol protagonista en las 
importantes confrontaciones re
volucionarias. Recordemos sola
mente su participación en el a
contecimiento que marca un bi
to en la historia boliviana, la in
surreccíón de abril de 1952, 
cuando sin más armas que unos 
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fus1les ,iejos y cartuchos de di
namita - que sabcn manejar co
mo nadie- asaltaron los cuarte
lcs y destruyeron, Junto a los 
obreros fabriles y e~tudiantes, ai 
\-iejo ejército de la "rosca" y la 
oli~arquía de los Patino, Hos
childs y Aramaro, llamados los 
"Barone:; dei Estai\.:>". 

El congreso anterior 

En mayo de 1976, aprove
chando un interregno de ciertas 
libertades sindicales que los tra
b3Jadores habían impuesto, pero 
viviendo bajo draconianos decre
tos represivos, se había realizado 
el anterior congreso en la locali
dad minera de Corocoro. Enton
ces los mineros emplazaron a1 
gobiemo exigiendo un aumento 
salarial y, ante e! rechazo de éste, 
entraron en una huelga general 
que coincidió con el asesinato 
en Buenos Aires, a manos de tas 
fuerzas más negras de la reacc16n, 
dei General Juan José Torres. EJ 
reintegro de sus restos a la patria 
se convirtió en un punto reivin
dicativo más. Los mmeros de Si
glo XX como ahora se acaba 
de resolver en este congreso 
plantearon que en ese distrito 
minero se le dieran sepultura a 
los despojos mortaJes del "gene
ral de los pobres". Esto enarde
ció aún más a la díctadura ban
zerista que decretó la ocupación 
militar de las minas. 

Ahora, luego dei triunfo de la 
huelga de hambre y el paro mi
nero que ímpuso la arnnistía to
tal, los trabajadores se volvieron 
a reunir para hacer un balance 

dei pesado > trazar sus planes in
mediatos. 
En la ccremonia inaugural se 
hicicron presentes delegados fra
temales de la Federacíón Sindical 
Mundial, dl! la CLA TC, y la Con
fcderación de Trabajadorcs dei 
Mundo (Cl"M), junto a repre
sentantes de todos los gremios, 
sindicatos y organizacioncs po
pulares y revolucionarias dei 
movimiento obrero boliviano. La 
seiiora Ema de Torres, viuda dei 
general Torres, envló un mensaje 
de saludo ai congreso. Y desde la 
asamblea surgió entonces un pe
dido de homenaje ai "Gene
ral de los pobres", que se rindió 
en ese momento en conmovido 
silencio > gritos de condena a sus 
ascsinos. 

La lucha por el 
socialismo 

En lo político eran 22 tra
bajos los que anali;aban, desde 
el punto de vista de cada tenden
cia o grupo político, el momen
to histórico que atraviesa Bolivía, 
expresaodo los lineamientos pro· 
gramáticos en una plataforma de 
lucha. 

Luego de encontradas discu
siones, el congreso ratificó la 
Tesis Política de la C.0.8. (a
probada en el IV Congreso de 
1970), "porque en la situación 
actual constimye e/ factor de 
1111idad de todos los trabajadores 
bolivianos. Elia continúa siendo 
la síntesis dei pen,amiento revo
lucionario de los explotados es 
la Tesis de la /ucha por e/ so· 
eia/ismo" . 

El documento central apro
bado empieza por echar una mi
rada hacía el mundo diciendo 



que "el proletariado bo/Mano se 
solidariza y es µarte de la l11cha 
por la liberaciôn nacional de to· 
dos los pueblos oprimidos por el 
imperialismo. La victoria de los 
pueblos oprimidos es también 
,mestra victoria •· 

Afirman enseguida: "Los tra
bajadores m ineros ex presamos 
nuestra so/idaridad militante con 
la lucl,a de los pueblos de Chile, 
Brastl, Umguay, 1/aitl, Paraguay 
y el Perú. El curso de estos acon
tecimientos confirma la tenden· 
eia histórica irreversible del avan
ce de los pueblos por su libera· 
ciôn y el socialis1no ". 

Luego de analizar el proceso 
de luchas que desembocó en la 
actual situación dice: "las liber· 
tades relativas que ahora vive el 
pueblo. boliviano fueron conse· 
guidas por el proletariado a laca· 
beza de todo el pueblo. Esta ex· 
pertencia nos ensefia que ningu· 
na lwelga de hambre p11ede 
triunfar o ser 11ictoriosa si no se 
entronca en poderosas movi/iza· 
ciones". 

Al analizar el momento poli· 
tico seiíala que, "para que la lu· 
cho de los oprimidos seo victo· 
riosa debe osentarse en las orga· 
nizaciones 11att'7ales de las ma
sas ( ... ) como la mejor forma de 
impulsar la lucha democrática y 
revolucionaria. Fortalecer nues· 
tros sindicatos de base, nuestras 
federaciones es el camino para el 
fortalecimiento de la Central O
brera Boliviana como máxima 
autoridad de las masas organiza· 
das". 

Los mineros 
y las elecciones 

El documento político acusa 
al régimen de Banzer de "pre· 
tender legalizar e institucionalizar 
ai fascismo ... utilizando el fraude 
electoral, la represió11 y hasta el 
continuismo sin elecciones". 

A pesar de ello consideran 
que "las elecciones so11 una co
yuntura para la unidad, la orga· 
nlzaciôn y la movilización de las 
masas: son u11 medio para contri· 
buir a la evoluciôn policica dei 
pueblo. Nos permiten acumular 
fuerzas. La lucha electoral y par
lamtmtari" por si sola no resuel· 
ve los problemas, no hace más 
que plantearlos. Es necesario 
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darlc contlnuidaá a la lucha por 
los intereses inmediatos y por los 
objetivos históricos de e/ase". 

Ademâs de lo anotado los mi
neros tomaron una resolución es
pecífica sobre el acto electoral. 
En ella plantean que: "Nuestra 
participación victoriosa (en las 
elecciones) está condicionada 
a que los explorados nos u
mnnos en un poderoso frente 
antimperialista y antifascista di· 
rígido por la e/ase obrera ''. Y 
que "apoyaremos activamente o 
los candidatos obreros, campe· 
sinos e intelectuales que están 
identificados con los intereses de 
la e/ase obrera y el pueblo ", a1 
tiempo que condenan "todas las 
formas de fraude, corrupciôn y 
coacciôn que viene instrumentan· 
do el· oficialismo", y "mantener 
una actit11d vigilante y de denun
cio sobre el proceso electoral ". 

~ pesar de esta resolución 
unitaria han primado finalmen
te los intereses sectarios de gru
po y la izquierda, con la parti
cipación activa de la mayoría de 
los dirigentes mineros, se presen
tará a1 acto electoral dividida en 
dos frentes. 

La economia boliviana 

En el informe de la Comisión 
Económica se ubica la situación 
diciendo: "Bolivia, como e/ resto 
de los países de la América Lati
na continúa existiendo ai servi
cio de las necesidades ajenas, 
como fuente y reserva dei petrô· 
leo, el ltierro, el estano y las ma· 
terias primas con destino a los 
países altamente desarrollodos y 
rico, que ganan con el esfuerzo, 
el sacrificio y el hambre de los 
trabajadores de los pueblos po· 
bres". 

"Debido a la política econó
mica antinacional y antiobrera 
de la dictadura militar-fascista, 
impuesta a1 pueblo con el golpe 
de agosto de 1971, la economía 
nacional se haya a1 borde de la 
crisis. Esa poütica económica se 
caracteriza por un entreguismo 
sin precedentes en la historia de 
nuestro pais y por el hambrea
miento de las masas trabajado
cas". 

Mãs adelante el ~ocutnento 
seiíala la actitud de los trabaja
dores frente al desarrollo indus-

triai, diciendo : "Los trabajado
res mineros de Bolivia no somos 
enemigos de la industriaJízación 
dei país, pero sí ratificamos que 
estamos contra la política 'desa
rrollista' actual que no sólo pro
porciona grandes utilidades para 
el mercado dominante, propor
ciona tarnbién enormes ganan
cias a la burguesia improducti
va, a los círculos reaccionarios 
civiles y militares". 

En el documento político ya 
se había establecido que ·'los 
trabajadores rnineros propugna
mos el desarrollo armónico inte
gral basado en una economia 
planificada y sostenida en Ia ex
plotación de nuestros recursos 
naturales y que beneficie a1 país, 
a1 mejoramiento de las condicio
nes de trabajo, de vida y de sala
rio; que liquide el analfabetismo, 
reduzca la mortalidad infantil. 
cierre el paso a la desocupacíón e 
impulse e! desarrollo de todas las 
regiones de la geografía nacio
nal". 

En este punto finalmente se 
definió un salario bãsico para los 
trabajadores mineros de 4. 100 
pesos mensuales (equivalente a 
200 dólares), resolviendo propo
ner a1 resto del movimiento 
obrero "una lucha salarial con
junta de todos los trabajadores y 
en lo posible presentar un pliego 
petitorio único". 

EI poder obrero 

El Congreso resolvió también 
propiciar la realización dei 5o. 
congreso nacional de la Central 
Obrera Boliviana, de la que la 
Federación de Mineros es un 
orientador y animador funda
mental. 

Durante las sesiones, la plena
ria del congreso que se reunia 
todas las maiíanas, discutió e in
tervino no sólo en sus problemas 
específicos, sino que recibió de
legaciones de otros sectores de la 
población. Fue así que tuvo un 
rol decisivo en la resolución de la 
huelga de hambre que llevaban a 
cabo en la sede minera ex-traba
jadores petroleros expulsados 
por el actual régimen de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. Y, 
luego de concretado su reintegro 
al trabajo los recibió triunfalmen
te una asamblea plenaria que ex-

cuadernos del tercer mundo 



prcsó vivamente e! sentirniento 
solidaria de los trabajadores. Y 
hasta hubo lágrimas que surca
ron por los curtidos roscros mi
neras. 

Tarnbién en esos dfas e! go
biemo había clausurado las aulas 
universitarias en La Paz, como 
represión contra la intensa activi
dad política que se vive entre los 
uníversitarios. Estudiantes ) do
centes habían designado un Con
sejo Supremo Universitario co
mo poder dual frente a las viejas 
autoridades de la Univers1dad de 
San Andrés. El Congreso enton
ces decretó ''estado de emergen
cia" identificándose plenamente 
con el destino de esa casa de es
tudios ) decidiendo intervemr 
activ:unente para ex.igir la aper
tura de las aulas y también en la 
iruposicíón de la ··autonomia 
universitaria y <.'l co-gobiemo 
docente-estudian til". Se ratifica
ba así en los hechos. el '"pacto 
minero-estudiantil", que en mu
chas ocasiones se ha expresado 
en luchas conjuntas y ayudas mi
litantes recíprocas. como fue en 
la huelga minera de junio de 1976 

Mientras tanto el gobiemo, 
sin otra alternativa, bacia la vista 
gorda esperando con impaciencia 
que terminara cuanto antes ese 
poder obrero instalado en medio 
de la ciudad de La Paz, donde 
cada delegado sentia y ejercía la 
conciencia de su fuerza política 
y económica determinante en la 
sociedad boliviana. 

Finalmente el congreso eligió 
su Comité Central ratificando a 
muchos de sus anteriores dirigen
tes, entre eUos como Secretario 
Ejecutivo a1 viejo líder Juan Le
chin, premiando de esta manera 
el exilio y la clandestinidad de 
siete largos aiios. Y también des
plazó y sustituyó a otros, por 
nuevas promociones de jóvenes 
trabajadores que, en alto núme
ro, participaron activamente en 
las deliberaciones. 

Cualquiera sea la perspectiva 
inmediata del acontecer polí
tico-social de Bolivia, ante la 
madurez, serenidad, sentido co
mún y conciencia de clase que 
evidenciaron los delegados, no 
puede caber Q.inguna duda sobre 
el rol protagónico que seguirãn 
jugando los mineros bolivianôs 
en la historia de este rico y her
moso, sufrido y explotado paíse 
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LA PLATAFORMA 
DE LOS MINEROS 

Entre los puntos más trascendentes resneltos como objeti
vos mmediatosde lucha por el XVII Congreso Minero destacan: 

Aumento de sueldos y salarios en proporción ai alza dei 
costo de le vida e implantación de la escala móvil. 

Defern;a de nuestras riq11e2as naturales como el gas. el 
petroleo. el hierro dei Mmún. Reversión al patrimonio nacio
nal de iodas las resena concedidas a los monopolios e~tranje
ros. Defensa de la nacionalitación de la escala móvil. 

- Retiro inmediato de las tropas militares de los centros 
mineros y de las zonas rurales. 

- Reposición dei con1rol obrero con derecho a voto. 
- Lucha por ln derogatoria de todos los decretos represivos. 
- Solidaridad con la lucha de nuestros companeros campe-

sinos. Precio:.justos para los productos agrícola y garantias por 
parte dei Estado. Orientación y colaboración para la unifica
ción dei mO\'imientos sindical campesino en una Central Unica 
Campesina de Bolivia afiliada a la C.O.B. Forlalecimiento de la 
alia.nza de obreros y campesinos. 

- Respeto a los derechos democráticos, constitucionales y 
humanos. Solidaridad con la Iglesia Católica progresista, y con 
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, participando 
en ella con un delegado. 

- Rechazo de toda negociación por una salida aJ mar que 
comprometa nuevos desmembramientos terrítoriales y la sobe
rania nacionaJ. Denuncie de toda diplomacia a espalda de los 
puebJos, que trate de provocar un confiicto bélico entre lra
bajadores y pueblos hermanos. 

- Rechazo de todo intento de conceder tierras a los escla
vistas y racistas de Sud Africa que pretenden colonizar el te
rritorio boliviano, por considerado un fiagran te alentado a la 
dignldad y soberania nacional. 

- Fortaleclmiento de la COI\OBOL (Corporación Minera), 
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), CBF (Corporaciôn 
de Fomento), las mismas que deben ser administradas en fun
ciôn de los intereses de la nación, orientadas bacia la liberaciôn 
econômica. Co-gestión obrera de la minería y privada. Rea
justes organizativos en la COMIBOL con participaciôn de los 
trabajador~. 

-Prob.ibición de venta de gas a Brasil. Construcci6n de un 
gasoducto interno que provea de _energia bara,ta a ~otosí Y l_o_s 
centros mineros y a todas las reg1ones dei pais a fm de facili
tar la industria.lización. 

- Relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con to
dos los países dei mundo, especialmente con los países socia
listas. 

- Solidar.idad proletaria con todos los pueblos dei mundo 
que luchan por su liberación nacional y sociitl. 

- Repudio a la agresión económica del imperialismo yan
qui que atenta a la economia nacional con el anuncio de la 
venta de sus reservas de estaiio. Establecimiento de un orga
nismo propio de los países productores al margen dei Conce
jo Internacional dei Estaiio. 



BRASIL 
, 

Una luz ai final dei ·túnel 
"Por fi11 se está termi11a11do 
esta larga 11oche de 14 aüos 

de solo11w11te 4 estrellas". 
(Dei humorista Millor 

Fernández, revista Vejat 

Theotonio Dos Santos 

[IDespués de 14 anos de 
dictadura militar el régi
men de excepción llega 

a su fin en Brasil. Todos los sec
tores sociale• aspiran a terminar 
con ci y sólo hay diferencias so
bre cômo hacerlo y qué régirnen 
debeni sucederlo 

El grupo que está en el cen
tro de decisión política en este 
momento (Geisel, Golberi y Fi
gueiredo) se ve cada vez más ais
lado debido a su intento de con
tinuismo por 6 a.nos más a tra
vés de unas elecciones indirec
tas que, según ellos, serían las 
últimas no democráticas. Su es
quema político, seria formar un 
partido de gobiemo que podría 
ser minoritario, pero fiel al lUU· 
po que encabezan. 

A su lado habría un partido 
de centro, fomado por los disi
dentes dei actual partido de go
bierno (el ARENA) y por los 
sectores moderados del partido 
de oposición consentido (el 
MDB). Este seria un gran parti-

Nota . ha sido hosta ahora una condi
ci6n para ocupar la presidencio dei 
réglmen dlrectatoríal ser un general 
da cuatro estrellas. 
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1 
Geltt1I estrecha la mano de su sucesor, Fíguelr/Jdo. 
Aba/oelcsndidatoopo1itor, General Euler Sentes 

do, posiblemente mayoritario, 
pero plenamente dispuesto a 
negociar con el partido oficial. 
En tercer lugar, habria un parti
do socialista, de arrastre inte
lectual y estudiantil, con una pe
quena base de masas, capaz de ca
nalizar los descontentos de iz. 
quierda, pero débil políticamen
te. 

Una vez consolidado ese es
quema, se podria dar una amn.is
tía amplia que incluya a los líde
res populares capaces de articu
lar un partido de masas fuerte 
(Leonel Brizola, Miguel Arraes, 
Julião, Neiva Moreira, etcétera), 
pero que encontrarian un cuadro 
político ya formado, actuando 
como factores de perturbación 
fãcilmente aislables políticamen
te. 

iDemocratización o 
Deses ta tización? 

La evolución de la situación 
política actual ha roto en parte 
con este proyecto, debido a la 
creciente exigencia popular pór 
una redemocratización radical e 
inmediata dei país. AI mismo 
tiempo dentro dei esquema ofi-

cialista surgi6 una disidencia 
muy fuerte que cuenta con apo
yo militar importante y que pre
tende presentar la candidatura a 
la presidencia dei general Euler 
Bentes Monteiro por el partido 
de oposición (MDB) apoyado 
por sectores disidentes del gobier
no. En tales circunstancias esta 
candidatura podría ganar las 
elecciones indirectas a la primera 
magistratura. 

El General Bentes acepta el 
programa de redemocratización 
inmediata planteado por la oposi
ción (MDB), y es además conoci
do como hombre de posiciones 
nacionalistas y defensor de la 
empresa pública. La perspectiva 
de una redemocratización radical 
y de un gobierno encabczado 
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; : por un militar de posiciones na-
• ;; cionalistas es una verdadera pesa

) :: d ilia para el Departamento de 
, f~: Estado y la burguesia inlemacio
. ~:· na! 
·/: Frente a este "peligro", mu-
·: ) chos sectores conservadores bra
/ ·, silefios y en especial norteame
J' ricanos se han visto en la necesi
! dad de forzar al gobiemo de Gei
, sei a acelerar las reformas políti-

cas redemocratizadoras y consi
deran incluso la posibilidad 
de convocar elecciones dire~ 
tas y a una redemocratiza
ción más profunda que am-
plie el margen de maniobra 

de los intereses dei centro y la 
derecha. 

Es así que el diario conserva
dor Jornal do Btasil se lanzó 
abiertamente en contra dei Ge
neral Euler Bentes. pese a los in
tentos recientes de este militar 
por desdibuJar su imagen de na
cionalista y defensor dei sector 
público. Dice el Jomal do Brasil 
dei 23 de mayo de 1978. 

"El General Euler Btntes 
Monteiro dío, hasta hov. a lo lar
go de su ~·ida publica· y , ahora, 
mas recientemenre, e11 s1,s acri-
11idades politicas. rodas las de
mostra,:iones de que 110 sus· 
cribe uno de los capítulos 
cmciales de la redemocrari:a
ció11 dei pais: la desesrariza
czón de la economia y el for· 
ralecimiento de la empresa pri· 
l'ada," 

En otro editorial, el mismo 
periódico de gran peso en la bur
guesia nacional e internacional, 
plantea su visión estratégica para 
la situación critica que vive el 
régimen 

"Las ideas que en 1964 se 
defendian por si mísmas impli
can hoy, para su sostén, compli
cados andamios de raciocinio 
que dan másfrecuenrementede lo 
que seria de desear, la impresión 
de vanidad y a aveces de hipocre
s ra. 

"Se trata de romper estos 
circulos viciosos por el único ca· 
mino que siempre está disponi
ble: el de la experiencia democrá
tica." 

La burguesia 
contra los militares 

E! arbitrio de los militares,e 
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incluso ya no más de los milita
res sino de un grupo de -.-nos, se 
convirtió en un ricsito políti
co. Su régimen ya no asegura a la 
burguesia el control dcl apara
to dei Estado. Incluso Sl' ve el 
peligro de que el sector estatis
ta y nacionaHst:l. de las Fuenas 
.\rmadas intente una e.xperíencia 
política de corte peruano o, aún 
más peliiroso, portuguis. Ese te
mor empieza a fortakcer los sen· 
timientos civilistas dei imperialis
mo y de la burguesia local, que 
hace muy pocos anos cantaba 
loas aJ "desarrollo con seguri
dad" que l«! ofrcctan los milita
res. 

En el momento actual, cl país 
se debate en una crisis económi· 
ca grave. carncterizada por la 
caida de la tasa Je crncimiento, 
una a.nnación de cerca dei 50 por 
ciento, y la mayor deuda externa 
dei mundo. Y no se pucde hablar 
más de un mila~o económico Y Los murginsdos. "Yu no hsy lugar 
desarrollo. En esta sl!uación la para medias tintas" 
derecha teme a las aspirnciones 

Trabajadores braille/for. lNeoc.Jpíta/111110 <XJn-,,.rtlclpaclón limitada o demo
cracia verdsderu que defienda su1 /nteresn7 

militares de formar una fuerte 
industria bélica de propiedad es
tatal, su tendencia a acentuar 
el conflicto con Estados Unidos 
debido ai acuerdo atómico con 
Alemania, el apoyo de amplios 
s.ectores militares a las empresas 
estatales creadas en estos anos de 
dictadura, debido a la necesidad 

de realizar fuertes inversiones de 
infraestructura a precios poco 
rentables, donde el sector priva
do no se interesaba en estar. 

Pero en la medida en que las 
empresas estatales crecen, son 
llevadas a rebajar sus costos de 
producción para evitar los "de
ficits". Actúan con mayor au-



tonomía y cficacia para impreg
narse dei espírítu capitalista y pa
saJl a presentar ganancias muy 
elevadas. El espiritu capitalista 
lleva a csas empresas a utilizar sus 
excedentes en nuevas invers1ones 
lucrativas, que han invadido even
tualmente sectores económicos 
que interesan aJ capital privado. 
f's por cso que desde 1973 hay 
en Brasil una fucrte campana por 
la "desestatizací6n" de la econo
mia, )levada a cabo por capitalis
tas nacionales y extranjcros, sin 
resultados visibles 

Las reformas de Geiscl 

Se vuelve as1 obsoleto cl ré
gimen militar crendo por la gran 
burguesía y ésta busca el retor
no a la escena pública de civiles 
más manejables que los "inílexi
bles" uniformados. Es por esta 
razón que las últimas propuestas 
de refonna constitucional, pre
sentadas el 23 de junio por el 
presidente Gcisel. no contarán 
con el apoyo de los políticos 
opositores ni de la opinión públi
ca. •La mayoría dei pueblo brasi
leiio, e incluso sectores impor
tantes dei régimen actual, están 
convencidos de que ya no hay 
lugar para las medias tintas, co-

Mlgut11 Arrees y Lt10nel Brizola. "Las 
me111s buscarln 11n un gnm partido 
popular la conducción capaz da 1/e
varfas ai primer plano de la pollt ica 
nacional" 
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mo las reformas planteadas por 
Geiscl garantias parlarnentarias 
(inmunidad, no disolución), ha
beas corpus, plurulidad partida
ria y otras medidas suficiente
mente tímidas como para provo
car la indignación en el país. Só
lo habrá democracia en Brasil 
cuando se restablezcan las elec
ciones directas a todos los nive
les, una amnistia total e irres
tricta permita a los exilados y 
presos políticos regresar a la vida 
pública nacional junto a las am
plias masas que ellos represen
tan. Sólo habrá democracia con 
la plena liberta d de orgaIÚ.7.ación. 
exprcsión y asociación, restrin
gida en el Brasil actual, aun con 
las reformas de Gcisel. 

Renace el PTB 

l:I MDB ha levantado csas 
banderas, bajo la presión de sus 
sectores de vanguardia, como 
una exigencia a cualquier candi
dato que se presente por este 
partido. La creciente audacia 
programática dei MDB está, sim
plemen te, anunciando el deseo 
nacional de restablecimiento de 
la democracia. A partir de la ple
na ,·igencia de las libertades de
mocráticas se definirán las gran
des corrientes políticas brasile
ftas, hoy sometidas a la camisa 
de fuerza dei bipartidismo oficial 
y la ley de seguridad nacional 

Los intereses del gran capital 
nacional e internacional podrán 
buscar un sistema de negociación 
con los capas medias y hasta con 
secto res de la clase obrera para 
cristalizar un régímen neocapita
lista con m.ayor grado de parti
cipación política de esos secto-
res. , 

Pero de tal "democracia" es
tarian e xcluídas las grandes ma
sas. La clase obrera, el campesi
nado y amplios sectores margi
nales, masas ham bríentas,mal ves
tidas y analfabetas, buscarán en 
un gran partido popular, como el 
PTB que deberá renacer bajo la 
conducción de Leonel Brizola, 
un lide razgo capaz de Llevarlas 
ai primer plano de la vida pú
blica nacional. 

En ese momento temblará to
do el edificio de injusticias so
ciales, c ristalizado y fortalecido 
por catorce anos de dictadura. e 
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ECUADOR 

LUna democracia 
dirigida? 

El retomo a la democracia, 
después de ocho 01ios 

de dictadura 
cMI y militar está marcado 

por la profunda atomiuJción 
política. Todo parece 
i11dicar que la derecha 

ga11ará las elecciom!S. Pero 
no podrá gozar ,ma vida 

cómoda. dado e/ empuje de 
las fuerzas progresistas 

José Steinsleger 

©on el veto de Asaad Bu
caram. quien hubiera si
do ganador seguro en 

los comícios de juJio y el de Fran
cisco Huerta Jlontafro, uno de 
los políticos burgueses más lúci
dos de los partidos tradicionales, 
la reestructuración jurídica del 
Estado ecuatoriano ha brindado 
un cúmulo apabullante de fun
damentos a casi todas las agru
paciones políticas que por diver
sos motivos han impugnado las 
resoluciones del Tribunal Su
premo Electoral. 

Las elecciones presidenciales dei 15 de julio en Ecuador (y su proba
ble segunda vuelta en los próximos dias) marcarãn seguramente un 
bito en el nuevo panorama político latinoamericano. Desde Quito, 
nuestro corresponsal José Steinsleger nos brinda un amplio panora
ma de la política y la economia ecuatot iana, incluyendo entrevistas 
exclusivas con los principales candidatos. 

El "retomo" a la democracia, 
después de ocho a.nos de dieta
dura civil y militar, tuvo en ese 
organismo supremo a un prota
gonista implacable. Porque no 
solamente han sido los mencio
nados políticos víctimas de las 
sutilezas juridfoas sino tambien 
el quintuple presidente José 
Maria Velasco !barra y Carlos 
Ju/io Arosemena, por su calidad 
de ex mandatarios, el Dr. Osval
do llurtado, de la Democracia 
Cristiana (DemoCTacía Popular) 
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y el Dr. Camilo Mena por el 
Movuniento Popular Democráti
co (MPD); éstos últimos por no 
haber reunido el número de afi
liados exigidos en sus respectivas 
agrupaciones (27 mil firmas). 
Las inapelables decisíones del 
Tribunal dieron lugar a un com
plejo proceso de alianzas y rom
pim iento de las mismas entre 
fuerzas políticas que a veces po
co disimulaban su disparidad de 
criterios. 

La Concentración de Fuerzas 
Populares (CFP, Bucaram), por 
ejemplo, que venía sosteniendo 
conversaciones CTecientes con 
Huerta Montalvo dei Partido Li
beral, rmalizó organizando un bi
nomio con el Dr. Hurtado de la 
Democracia Popular (Cristiana) 
que postula a un joven y desco
nocido abogado guayaquilefto de 

38 ai'ios a la presidencia, tras el 
veto dei máximo dirigente dei 
CFP a quíen se le cuestiona su 
nacionalidad (Bucaram es rujo de 
padres sírios-libaneses). El velas· 
quismo optó por incorporarse. ai 
derechista Frente Nacional Cons· 
titucionalista, del arquitecto Six
to Durá11 Ballén (Partido Social 
Cristiano). Simullãneamente, el 
Partido Liberal procedía a nomi
nar al moderadísimo anciano 
Raúl Clemente ffuerta quien sus
piró aliviado tras la elirninación 
de su d íscolo y progresista so
brino Pancho "jipj'' Huerta. 

En suma, las fórmulas y bi· 
nomios quedaron asi. 

1. Sixto Durán Ballén - José lca· 
za Roldós (derechas y velas
quismo por el F,rente Nado· 
nal Constitucionalista). 



2. Rodrigo Borja • Raúl Baca 
Carbo (Partido iz<1uierda De-
1110,·rática). 

3. Jaime Roldós • Osvaldo Ilur
tado (CFP y Democracia Cris
tiana) 

4. Raúl Clemente Huerta • A. 
Vivanco (Partido liberal) 

5. René Maugé - AníbaJ Munoz 
(Fre11te 1J111plio de Jzquíerda 

FADJ ) 
6. Abdón C'alderón Munoi 

Edgar Molina (Frente Radical 
Alfaris1a FRA-) 
Para los observadores de esta 

justa electoral, el orden anterior 
podría resultar dei recueoto de los 
sufragios en las dos vtieltas (la se
gunda en agosto), depositados en 
las urnas por los dos millones de 
ecuatorianos con derecho a par
ticipar. 

El Precario equilíbrio 
Constitucional 

Las administraciones civiles 
del Ecuador republicano regis
tran un promedio de 1 ano y 9 
meses en el ejercicio dei poder. 
Es un cálculo aproximativo en el 
marco de unas 120 revueltas, 85 
gobiernos y 17 constituciones en 
147 aiios de vida independiente. 
E1 Congreso, las Asam bleas 
Constituyentes y las umas eligie
ron 32 gobiernos normalmente 
de 57 de "derecho'', siendo los 
restantes "interinos" Las Cons
tituciones en tanto, expresaron 
los intereses y ambiciones de las 
clases dominantes a lo l~o de 
toda la historia ecuatoriana, 
aunque algunas fueron más pro
gresistas que otras: la de 1852 
(derecho a la libertad personal 
de todos los ecuatorianos), 1861 
(democratización dei voto - has
ta entonces solamente votaban 
los propietarios ), J 906 (que 
limitó la función de la propiedad 
privada y garantizó los derechos 
políticos de la mujer - reformas 
sobre la base de la Revolución 
juliana tlel 9/Vll/ 1925- }, lave
lasqu1sta de 1944 /45 (que se 
pronunció por un Estado Demo
crático y Popular) y la reciente 
de 1978 en la que e! número de 
electores superó al de ernpadro
nados en una clara demostra
ción dei avance de la conciencia 
cívica y política popular. 

La última Carta Magna con-
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dena toda forma de colonialismo 
o discriminación racial y recono
ce el derecho de los pueblos a ll
berarse de los sistemas opresivos 
(art.4), otorga el voto a los anal
fabetos (art. 12) y reconoce y 
protege a los hogares formados 
por la unión libre y permanente 
de las parejas que no hayan con· 
traido matrimonio, eliminando 
la odiosa distinción entre hijos 
"legítimos" e "ilegítimos". 

Esto último hu biera escanda
lizado hasta el dellrium a la Car
ta Negra dei dictador García Mo
reno (1869), que reconocía co
mo ciudadanos a los ecuatoria
nos católicos, alfabetos, casados 
y mayores de 21 aiios. En la Car
ta de 1978 empero, no votó el 
40 por ciento dei país por anal
fabeta, tampoco lo harán en es
tos comícios debido a que la 
Nueva Constitución entrará en 
vigencia después de elegido e! go
bierno. 

Las n uevas clases sociales 
en el Ecuador 

La historia ecuatoriana, inva
riablemente sacudida por los 
pronunciamientos militares, las 
agresiones externas y los regiona· 
lismos sociales y políticos, fue 
hasta el primer cuarto de siglo la 
historia de la oligarqu ía ultracle
rical serrana (sustentada en mo
dos de producción feudales) y la 
oligarquia liberal laica en la 
costa, que inspirada en sus 
íntereses agro-exportadores se 
formó a espaldas de la rea-

EI voto dB los analfabetos es uns 
conquista da Is nuavs constitución 

lidad nacional. Pero en rigor, 
ambas oligarquías supieron man
tener efectivos vínculos de do
minación pudíendo llegar a con
formar un cuerpo estratégica
mente coherente de banqueros, 
Jatifundistas, importadores y ex
portadores que irán experimen
tando crisis crecientes y alterna
das a partir de 1925 y de 1947. 

Los partidos "tradicionales", 
el Conservador, inspirado en la 
teocracia dictatorial de Gabriel 
Garcia Moreno (1859-1875) y 
organizado en 1 883 por terrate
nientes y sectores de la clase 
media urbana, y el Liberal, fun
dado en 1878 por intelectuales de 
las clases dirigentes -destacándo
se entre ellos Juan Montalvo-re
sintieron en los aiios 60 el cam
bio de estructura en las clases so
ciales dei Ecuador que darian 
paso a una nueva suerte de direc
ciones políticas. La incapacidad 
de convocatoria y la crisis de he
gemonja de esas agrupaciones i
rfan paulatinamente otorgando 
aJ Estado la responsabilidad de 
los intereses dominantes en jue
go. 

La formación multipartidaria 
y derechista dei Frente Nacional 
Constitucio11alista (FNC, ver re
cuadro), carente de proyecto 
real y apuntalado por un sinnú
mero de personajes. sellos y nu
cleamientos interesados en frus
trar la convocatoria a elecciones, 
configura el sintoma de la cri
sis por la derecha, rnien tras que 
el surgimiento de políticos lúci
dos y de carisma desde esos mis
mos partidos tradicionales (co
mo Huerta Montalvo, liberal 
"progresista" y Trujillo Monroy, 
conservador "progresista ") equi
valen a la misma crisis por la iz. 
quierda. Dei Partido Liberal se 
desprenderían inclusive los prin
cipales dirigentes que en 1970 
deciden formar el Partido Iz
quierda Democrática, que ho) 
promueve a Rodrigo Borja al 
Ejecutivo. 

El proceso de modernilación 
capitalista de! período 1948-60 
y la consecuente migración urba
na encontrarían otra vertiente 
política en los numerosos secto
res marginales, bases de la Con
cen tración de Fuerzas Populares 
(CFP) que funda en 194 7 Carlos 
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Guevara Moreno, ex ministro dei 
interior de Velasco !barra 

La izquierda ortodoxa, que 
nunca pudo organizar o captar 
a esas nuevas fuerzas sociales 
constituyentes dei CFP, como a
s1 tampoco jamás le arrebató a 
Velasco !barra su ascendiente 
sobre las masas desposeidas dei 
pais. engloba genéricamente a 
esos mO\imientos bajo el rótulo 
de .. populismo·· Y asi, el auto
cerco metodológico dei análísis. 
ha imposibilitado hasta ho} de
velar las causas por las cuales el 
denominado "populismo.. "'ltan
tiene su vigenc1a política. ayer 
coo Yelasco ahora con Bucaram. 

las bases dei C'FP, conforma
das como se dijo por sectores dei 
su bproletariado urbano y margi
nal, de medianos y bajos ingresos 
perJudicados por el retroceso in
íladonario, sostienen a una dircc
ción política visiblemente asocia
da a poderosos capirales árabes 
de la regiôn. Dias después que se 
vetara la candidatura de Buca
ram ( 20 de febrero) y e) Cf P de
cidiera lanzar la de Jaime Rol
dós, el caudillo rnanifestó que 
"una potencia racista" habia in
Ouido en la resolución dei Tribu
nal Cuadernos dei Tercer Mun
do tn terrogó ai célebre escritor 
Jaune Galarza sobre el parúcu
lar. "Bucaram - dijo el autor de 
EI Festín dei Petróleo- aludia 
indiscutiblemente a Israel, que 
e11 los últimos aiios ha venido 
asesorando en los planos de la 
defensa militar y policial y en el 
campo dei cooperativismo a la 
acwal dictadura". Y anadió: 
"Por otra parte, es sabido que 
811coram es un aliado dei grupo 
capitalista árabe, uno de cuyos 
p11ntales estratégicos es el Banco 
La Fílamrõpica de los /saias·: 

Los trabajadores fabriles y ru
rales organizados no dejaron 
tampoco de asumir una posición 
ante el proceso de moderniza
ción capitalista dei Ecuador. Su 
conciencia de clase y madurez 
políuca les ha llevado a ir cono
ciendo, en duras jornadas de lu
cha, a los enemigos fundamenta
les dei pueblo. AI mismo tiem
po que criticaban ai vacilante go
biemo de Rodríguez Lara, recha
zaban el retorno a la democracia 
representativa, considerando que 
de por si eso no solucionaba na-

da. Las demostrac10nes de madu
rez } conciencia nacionalista y 
antirnpcrialista, manifestada en 
pliegos de peticiones unitarios y 
realistas coincide con el clamor 
en pro de la fusión de las organi
zaciones sindicalcs dei pais ( CTF, 
comunista, CEOSL, en conlra
dicción con laORITy laC'E-DOC', 
soc1al-demócrata). reda mando 
la Central Unica de TrabaJado
res. Asimismo, esa resuelta polí
tica de los trabllJlHlores ecusto
rianos ha logrado una res11uesta 
orgânica por parte de las fuerLas 
democráticas que hoy integran t.'I 
Frt'llt~ ,lmplio de J:qmerdu 
(FAOI). 

Poco se puedc decir dei curio
so Frente Ra ficai ,1lfarista 
(FRA), de ongen liberal también 

Vefasco lbarra 
éPorqu~decfB1qu1111f Dr. era fasclsra? 

y que promete liquidar aJ FMI 
en ocho dias de política guber
namental, enfrentarse al Pacto 
Andino "instrumento dei impe
rialismo colombiano", aplicar 
''buenas leyes" para superar el 
subdesarrollo y transformar ai 
Ecuador en una "potencia mun
dial" por mediación de una 
''economia social de mercado". 

La agonía dei velasquismo 

El velasquismo, que ha man
tenido en vilo la poUtica del 
Ecuador durante 40 anos en lo 
que va dei siglo, agoniza ai mis
mo tiempo que su líder, José 
Maria Velasco Ibarra, de 84 
anos. Pero existe la sensación 
nada descabellada de que si el 
anc1ano caudillo retomara ai 

país, seria masivamente recibtdo 
por l'I pueblo. 

"l't•, Pedro lc dijo Fidel 
Castro a Pedro Saad (secretario 
general dei Partic.lo Comunista) 
por qtté ,Jedas que· e/ doctor ,•ra 
fas,·1sta '" La anccúota dei Jt'fe 
de estado cubano, desarrolladu 
con motivo de la breve escala de 
Castro en el acropucrlo de Guo
yaquil en dicfombrc de 1971 a su 
regrcso de Chile y Pcrú, y delan
te dt." Vclasco !barra y l 00 f'un
cionarios más, t'S clocuentc. Por
quc tanto el "loco" (Velasco), 
como Bucaram, siguen sicndo 
hoy 1den.ttficados por la íLquier
da como expresiones dei fascis
mo crioilo. 

EI \Ociólogo Pablo Cuv1 ha 
demostrado con más seriedad 
que Velasco !barra fue una suer
te de "último caudillo de la oli
garqu ío" y un "pucntc" (cuando 
no una tabla de salvación) entre 
los intereses de la oligarquia rnâs 
conservadora y los de la naciente 
burguesía industrial 

La inexistencia de organismos 
y cuadros políticos en lo que 
queda dei velasquisrno no ha des
terrado tampoco la sensibilidad 
de millones de ecuatorianos por 
el líder. Una etapa histórica cn 
fin, huérfana de estudios profun
dos y que palpitá durante 40 
anos determinantes en la historia 
moderna dei Ecuador 

Ahora es lo mismo con cl 
CFP, maniqueamente caracten
zado de "corporativista". Pero 
pocos se atreven a sostener que 
el CFP de Bucaram es un mero 
sucedâneo dei velasquismo. Una 
confusión que en el conúnentc 
es extensible a un período críti
co de la historia latinoamericana. 
perjudicada en el anâlisis por co
rrien tes dei pensamiento que de 
figuras tan diversas como Var
gas, lbai\ez, Perón, Paz Estenso· 
ro, el "febrerismo" paraguayo, 
Rojas Pinilla, Arbenz y Cárdenas 
hacen un atado y le ponen el 
cartel de "populismo··. 

La Democracia "viable" 
en el Ecuador y sus desaf íos 

Las dos admmtStraciones m1· 
litares (que entre 1972 y lo que 
va dei 78 han exhibido la pu~na 
ideológica interna en las Fuertas 



Armadas no pudieron con todo 
resolver Los graves problemas que 
enfrentará el próximo gobiemo, 
a saber: la problemática inheren
te a la Reforma Agraria, la Re
forma Urbana, ta Política Petro
lera, el agudo endeudamiento ex
terno, el desarrollo industrial au
tónomo, el control dei comercio 
exterior, los planes de salud pú
blica y educación y la participa
ción democratizada de las mayo
rías sociales. Se trata empero 
de un fracaso relativo, pues la re
tirada de las FF AA de la admi
nistración pública promete ser 
transitoria. Y es que los ~ta
res ya no podrán dedicarse a sus 
"actividades específicas", como 
lo manifiestan los partidos de la 
reacción local. La ausencia de 
partidos de masas, de dirigentes 
representativos, la profunda 
atornización poUtica del país 
(unas 40 organizaciones, movi
mientos y partidos políticos) son 
la inequ1voca seiial de una pro
funda crisis de orden integral y 
estructural. 

Por razones que hacen a1 co
nocimiento de las sutilezas y ar
timaiias políticas, al poder de las 
influencias, los recursos econó
micos nativos y forãneos1 la aso
ciación coo intereses israelitas, 
japoneses (interesados en el ura
nio), brasileiios (ansiosos de una 
salida al Pacífico por el puerto 
de San Lorenzo, Esmeraldas), 
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E/ Impacto dei 
parr6/eo conmo
clon6 las estruc
turas econ6mlcas 
y soeis/as dei E
cusdor, en un 
procaso cuyas 
repercusionst po
lftlcss podrln ser 
evaltrsd11s en las 
aleccio,n8$ de fu
i/o. 

petroleros y otros procedirnien
tos poco saludables a la vida de
mocrática de una nación, todo 
parece indicar que en una prime
ra instancia la derecha ganará las 
elecciones. Pero de seguro, no 
podrá gozar de una vida cómoda. 
Tendrá que enfrentarse a un par
lamento de centro-izquierda que 
le urgirá definirse sobre cientos 
de problemas que laceran a1 
Ecuador desde hace décadas, a
gravados hoy tras el auge "petro
lerista" (ver recuadro). 

Los pronunciamientos del 
Tribunal Supremo Electoral 
parecieran ser un "adetanto" a 
propósito de las arbitrariedad~ 
que no puede justificar un sistê
ma democrático y que antes de 
comenzar ya está recortando el 
poder de las mayorias. Por su la
do, el Ministro de Gobiemo ha 
deslizado sugerentemente algu
nas declaraciones que tenderían 
a justificar un "Estado de Emer
gencia Nacional" que podría a
plazar las elecciones. 

La indefinición en tomo al 
carácter que tendrã el Estado 
emanado de las umas ha entu
siasmado a la extrema derecha, 
más interesada en la frustración 
del proceso que en el desarrollo 
en libertad de las discusiones que 
giran en torno a1 Ecuador que 
necesitan las mayorias. 

En una circular de prensa del 
lo. de junio pasado, el FADI 
cuestionó la anticonstítucionali
dad de un artículo de la Ley Or
gânica de las FF AA, mismo que 
anticipa de un modo implícito Ja 
titularidad dei Ministerio de De
fensa en la figura del vicealmi
rante Renãn Olmedo González 
tara, "gobemador del Guayas 
durante la dictadura dei general 
Rodríguez tara, habiéndose im
putado entonces -entre otros 
cargos- el de protección de la 
pandilla AT ALA''.. 

Jaime Galarza, director nacio
nal dei F ADI dijo con preocu
pación a Cuadernos del Tercer 
Mundo: "Nada indica que poda
mos estar tranquilos y confiados 
en la ''i"eversibilidad" de este 
proceso. Cuando el Tríbunal Su
premo Electoral veta la candida
tura de Bucaram, se pane al 
frente de ese organismo en el 
Guayas ai sefior Enrique Amador 
Márquez (seiialado en el libro 
de Phillip Agee, Diario de la 
CIA, como agente de ese organis
mo de espionaje en Guayaquil). 
Renuncia Benjamin Carrión co
mo presidente dei Tribunal a es
cala nacional y designan a José 
Baquero de la Calle, también 
identificado por Agee como 
agente de la CIA. Nadie del go
biemo ha exigido una explica
ción a José Molêstina, dirigente 
de los vendedores de gasolina 
que boicoteó a CEPE más de una 
vez, o a Carlos Arízaga Vega, 
presidente de la Corporación Fi
nanciera Nacional, ambos denun
ciados por Agee. Lo mismo 
podemos decir de Jorge Arellano 
Gallegos, que cumplió numero
sos cargos con el actual go
bierno, y que Agee sefiala como 
agente de penetración contra el 
Partido Comunista Ecuatoriano 
en la estación Quito de la CIA, y 
de Ju<In Sevilla Salgado, director 
Nacional de Turismo y padre del 
ex ministro de Finanzas Santiago 
Sevilla, quien practicamente que
brá ai Ministerio. Galarza finali
zó diciendo: "Debe ser e/ único 
pais en eJ mundo en donde los 
agentes de la CIA desenmascara
dos no solamente conservan sus 
puestos sino que además son 
ascendidos y nominados para im
portantes éargos". • 
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Un mendigo 
sentado sobre un saco de oro 

[IDe SJete millones de habi
tantes (43 por ciento 
analfabetos y 54 por 

ciento indígenas), solamente el 7 
por ciento de la población eco
nómicamente activa (dos millo
nes) se embolsa el 50 por ciento 
de los íng:resos rotales, en tanto 
el 54.2 por ciento debe confot
marse con el 9.5 por ciento del 
Producto "íacional Bruto(PNB). • 

lnmensos recursos financieros 
provenientes de la exportaci6n 
petrolera (diez mil millones de 
dólares entre 1972 y 1976 -el 
valor de las exportaciones reali
zadas entre 1820 y 1949-), han 
provocado profundos cambios 
sociales en la tradicional estruc-

• Cifras y estadisticas ordenadas en 
base a documentos de la Junta Nacio
nal de Planificación, el Banco Cen
tral, la Universidad Central y el dia· 
rio EI Comercio -<:te Quito-. 
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tura agroexportadora ecuatoria
na (bana.no, café y cacao). 

EI fonnidable creci.miento del 
ingreso nacional empero, no se 
ha traducido en mejoras para la 
población, aunque sí ha desper
tado sus expectativas. La aboli
ción dei trabajo preca.rio en 
1970 por ejemplo, que golpeó 
relativamente a un sistema feu
dal de tenencia de la tierra (inva
riablc desde los tiempos de la 
conquista), contribuyó masiva
mente a la emigración del campo 
a la ciudad: entre 1959 y 1974, 
un millón de campesinos se ín
corporaron a la población urba
na. 

Emergencia nacional 

Los dos millones de dólares 
diarios, que alcanzaron durante 
un sostenido período a percibir· 
se por concepto de regalias y 

gravãmenes a la exportación pe
trolera, tampoco generaron em
pleos. En este orden, el ministro 
de Industrias senaló en 76 que 
la cifra de deso<:upados podia 
llegar en l 980 1a un millón l OS 
mil personas. Y de su lado, el go
biemo nacional ha reconocido 
que el 85 por ciento de la pobla· 
ción económicamente activa y 
empleada recibe remuneraciones 
salarlales por debajo de los 100 
dólares mensualcs y que el 66 
por ciento de la ITÚSma apenas 
consigue el mínimo vital de mil 
500 sucres (55 dólares). 

Un estudio reciente del lnsti· 
tuto de lnvestigaciones Ec01:ó· 
micos de la Universidad Central, 
sostiene que entre diciembre de 
1970 y mano de 1978, el poder 
adquisitivo dei sucre descendi6 
de 89 a 32 centavos en tanto el 
salario real que en 1970 equiva· 
lia a 667.5 sucres (750 S/. desa
lario nominal) asciende hoy a 
608 S/., cuando el íngreso no-



mina! mínimo dei trabajador es 
de mil 900 S/. Unicamente en 
alimentos, los ecuatorianos de
ben invertir el 60 por ciento de 
sus ingresos (según el lmtituto 
Naclonal de Estadística el precio 
de los alimentos subió el 141. 7 
por ciento entre 1973 y 197S). 

Acaso por ello, el VIII Con· 
greso Medico Nacional (Quito, 
mayo de 1975), solicitõ a1 go
biemo que se declare al Ecuador 
en "estado de emergencia nacio
nal", dado que el 60 por ciento 
de la población enfrentaba pro
blemas de nutrición. Pocos me
ses antes de esa reunión inclusi
ve, el Dr. Asdrúbal de la Torre, 
ministro de salud, se había <liri
gído al Prime, Congreso ln terna· 
cional de Pediatria alertando: 
"En el Ecuador hay 600 mil ni-
1ios desnutridos" (22/2/76) y la 
FAO, en una reunión celebrada 
en Tegucjgalpa (Honduras, 
5/10/76) aseguraba que por cada 
diez niiios ecuatorianos nacidos 
morían cuatro a causa dei ham
bre. Para e) BID, la tasa de mor
talidad general es de 1 O por mil 
con una expectativa de vida que 
no alcanza los 57 anos, y 90 por 
mil nii'ios nacidos mueren antes 
de cumplir el afio. 

Los nuevos ricos 

1,Hacia dónde se dirigen pues 
los fabulosos recursos petrole
ros? En un país donde el 45 por 
ciento de la población vive haci
nada en auténticos tugurios, en 
donde sumando todas las vivien
das solamente el 27 por ciento 
cuenta con los servicios básicos, 
en donde el 29.4 por ciento de la 
población total goza de agua po
table y el 22.4 por ciento de ser
vicios de alcantarillado, las mo
dernas, faraónicas y cwsilendas 
urbanizaciones de lujo podrân 
despejar parte de la interrogante. 

El "progreso", el "crecimien
to" de los "nuevos ricos", ajenos 
e indiferentes a cualquier patrón 
original de oultura, que paulati
namente van desfigurando con 
"snack-bar" y casas de electro
domésticos a Quito - una de las 
ciudades más bellas del mundo, 
hasta no hace mucho conocida 
como el "relícario de América"- , 
que prefiere inspirarse en las 
salas rococó importadas con 
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adornos plásticos de Mfami, 
comprar colecciones de arte, 
prestarse a los mensajes con
sumistas de publicaciones co
mo Kena y Cosmopolitan y 
completar las interminables co
lecéiones de los fascículos de 
Salvat, que inundan al Ecuador. 

En esas urbanizaciones proli
feran las clínicas de lujo. En el 
resto del país mientras, el 80 por 
ciento de los tres mil médicos 
existentes se concentran en Qui
to y Guayaquil. En el campo y 
en la sierra, en donde el bocio, el 
raquitismo, la parasitosis, las en
fennedades infecciosas, elhambre
Y la miseria castigan invariable
mente a la mayoría dei pueblo 
ecuatoriano, hay un médico por 
cada 1 S mil habitantes (Ideal de 
la OMS: 1/600) y en 1971 se 
contabilizaron 14 mil camas en 
todo el sistema hospitalario na
cional. 

La existencia fictícia de los 
"nuevos ricos" y su colonizada 
mentalldad de consumo es lo 
que ha originado en gran parte la 
catarata de rnillones de dólares 
expulsados del país, saldando la 
balanza COlllercial de un modo 
vergonzoso a favor de las impor
taciones suntuarias. Y es que a 
diferencia de princípios de sjglo, 
se trata de una clase que no in
vierte ni ahorra sino que especu
la u oficia de gerente intennedia
rio dei capital transnacional, po
co interesado en generar benefí
cios locales. 

De compras a Miami 

La tendencia a la consecuciôn 
dei dinero fâcil, el crecimiento 
sin desarrollo y el auge económi· 
co con miseria han llevado al 
Ecuador ese torrente de dólares 
que al monetizarse alzan irrefre
nablemente el costo de la vida. 
Asf, un país tradicionalmente 
agrícola, con productos en este 
sector altamente rentables en los 
mercados intemacionales, se ve 
obligado a importar alimentos, 
pues los capitales agrarios están 
hoy en la ciudad y en el exterior 
para importar las manufacturas 
que el país no tiene debido a la 
carencia de una industria nacio
nal. 

Hoy, una frenética sociedad 
de mini-consumo, ha marginado 

al 50 por ciento de la misma. Y a 
semejanza de Venezuela, la eco
nomía destructiva dei imperialis
mo petrolero se ha puesto en ac
ción. Porque el fenómeno diso
ciador denominado "petroleris
mo" profundiza irreversiblemen
te las diferencias de clase que de 
suyo existían ya en esta nación, 
tradicional baluarte de la oligar
quía feudal latínoamericana. 

En el Ecuador de 197 8 se im
porta todo: desde los artículos 
eléctricos mâs estrafalarios hasta 
una variedad sorprendente de 
automóviles (el Mercedes-Benz 
450 S, el mâs caro en su tipo, 
puede llegar a costar 74 mil dóla
res y hay tantos que ya no c.ons
tituye un espectáculo su despla
zarniento por las destartaladas 
calles de las ciudades); desde 
casimires, cigarros y juguetes 
hasta el afrecho de trigo (base de 
la leche en polvo) y los útiles 
profesionales; desde las películas 
y revistas pornográficas (con 
costumbres sexuales que embru
tecen aún más a la poblacíón in
dígena y mestiza) hasta los acei
tes, los libros y los vestidos. 

A diario, aviones con asientos 
reservados con mâs de 15 dias de 
anticipación, salen cargados con 
sefioras que van "de compras" 
Las tarjetas de crédito han entra
do en su máximo auge. La copia 
prolija y minuciosa de la burgue
sia nativa respecto de la extran
jera asume fonnas rituales y el 
descontrol en los precios aJ con
sumidor registra características 
de autêntico caos: de una cuadra 
a la otra los precios pueden va
riar el 50 por ciento. 

En el Ecuador de 1978 sin 
embargo, también crecen (y en 
proporción geométrica a los 
"nuevos ricos"), la mendicidad y 
la prostitución, los magnates pe
troleros y los agentes de la CIA, 
los cursos de la AID y los dei 
Instituto Lingüístico de Verano, 
los imbéciles de la lglesia monno
na y el intercambio estudiantil 
dei American Field Service, los 
expertos en centros nocturnos y 
de turismo, los tecnócratas dei 
monetarismo, los tugurios y la 
especulación, la dominación ex
tranjera y sus exigencias irreve
rentes, la esquizofrenia y la tris
teza. e 
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Sixto: 
" No soy 
el candidato 
oficial'' 

~5[La construcción, la vi
l'ienda. los ho.rpitales 
tam b,en, serân la fase 

primera, co11 Sixto Durtin Ballén, 
vota por êl.. " 

El pegajoso estribillo en ritmo 
de cumbia ama~a con marcar el 
paso a los amantes de la música 
tropical. EI Frente Nacional 
Constitucionalista (FCI), ha lo
grado de ese modo lanzar a un 
candidato que posee algunas 
ventajas en relac16n a los otros: 
un nom bre atractivo para la justa 
ante un electorado masivamente 
despolitizado (Sixto); siete anos 
aJ frente de la alcaldía de Quito 
en una ciudad que en esta déca
da estrenó pasos a desnível, 
obras de infraestructura, sumi
nistTos de agua a los barrios altos: 
la incorporación dei velasquismo 
en retirada pero numéricamente 
considerable aún y un formida
ble aparato de propaganda elec
toral que no solamente sugiere 
al eventual ganador el próximo 
16 de julio sino que también 
identifica a las fuerzas sociales 
que se mueven detrás dei FCI: 
el Partido Patriótico Popular 
(PPP), el velasquismo (integran-
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te dei binomio), la Ali.anta 
Revolucionaria Nacionalista 
Ecuatoriana (inspirada en la Fa
lange espailola), el Partido Social 
Cristiano (al cual pertenece el 
arquitecto candidato), la Coali
ci6n Institucional Oemocritica 
(CID-Otto Arosemena) el Parti
do Nacional Guevarista (despren
dimiento por la derecha dei CFP 
de Asaad Bucaram), el Partido 
Conservador y hasta hace poco 
el Partido Socialista, que ya se 
retir6 dei FCI 

"Si Dios quiere, ganaremos" 

- Por Ias características dei 
local su personal disciplinado, 
elegantemente vestido y la siste· 
mtitica propaganda debemos de 
suponer que nos encontramos 
ante el juturo presidente dei 
Ecuador. El resto de las fuerzas 
políticas que participan en esta 
campana sin embargo, coinciden 
en se1ialarlo como el candidato 
"oficial'' ... 

- Mucbas gracias; si Dios 
quiere, ganaremos. Pero no. Hay 
una equivocación. i,Por qué can
didato oficial? i,Porque fui fun-

cionario dei gobiemo militar? 
Vea usted, prirnero que fui esco
gido por mandato popular para 
el cargo de alcalde en l 970bmu· 
cho antes de que Velasco I arre 
asumiera poderes díctatoriales. 
Recib{ en tonces cl 41 por ciento 
de los votos. Pero además, si us
ted se fija bíen, en las otras can
didaturas también están presen
tes hombres que fueron funcio
narios dei gobierno militar. No. 
No soy el candidato "oficial", 

Sr. arquitecto: Ud. integra 
un Frente junto a otros partidos 
que el lo. de septiembre dt 
l 9 7 5 se prommciaron a favor dtl 
intento de golpe contra el graL 
Rodriguez Lara. Sus responsables 
finalizaron por refugiarse en 
el Chile de Pinochet. Habiendo 
sido Ud. funcionario de aqutl 
gobierno ,no encuentra uno 
contradicción en que hoy parti· 
cipe unido en esta campana con 
aquellos que repudfaban ai mis
mo y que clamaban por el retor, 
no ai orden constitucional? 

- Bueno, si he tenido algunOI 
cargos de conciencia. Algo seme
jante ocurrió cuando Velasco 



se auto-nombró dictador, y 
cuando el 16 de febrcro de 1972, 
las Puer1as Armadas suspendie
ron la Constitución de 1967 y le
galizaron la de 1945 - en ambos 
casos ninguna disposición cuen
tionaba mi cargo de alcaide- Por 
ley continué en el cargo. Mucha 
gente pens6 entonces que debía 
haber renunciado. Pero yo me 
decía : he sido nombrado por el 
pueblo. Debo servir a la ciudad. 
Así lo hice. 

, Ha estado en una justa 
proporción e/ desarrollo mate
rial dei que Ud. se enorgullece 
ron el desarrollo social del pue· 
b/o de Quito? 

- Yo creo que parte del desa
rrollo material impulsa el desa
rrollo social. Me cuestionan que 
no haya Locado aspectos de la 
ásistencia social. Pero eso no 
competia a mís funciones espe
cíficas. Aunque ai llevar agua a 
todo Quito creo haber contri
buido a los problemas de salu
bridad que tiene la ciudad. Traté 
tambien de incrementar la inver
sión a través de la obra pública, 
especialmente para resolver el 
problema de la vivienda. 

.. Sacrificar lo ideológico" 

i Qué posición asume el 
Frente ante la reforma a la Ley 
de Hidrocarburos? ,confía Ud. 

en La buena fe de las transnacio
nales dei petróleo? 

Mire usted. Aún no finali
zamos de reconocer que el pe
tróleo se nos fue a la cabeza. 
Que por eso abandonamos el 
campo. No debemos cometer 
el error de la vez anterior. Debe
mos proteger el trabajo conjunto 
con CEPE (empre~a petrolera 
estatal), crear empresas mixtas, 
priorizar la explotación de los 
recursos, buscar nuevos contra
tos que beneficien al país y sacar 
el mayor provecho posible ... 

- 1,Cómo caracteriza el I'CI a 
la economia ecuatoriana? lQué 
piensan hacer Uds. para reducir 
en alguna meqida las diferen
cias· entre el Ecuador que vive 
en la edad de piedra con el Ecua· 
dor de los rascacíelos y el petró
leo? 

- Fomentar el desarrollo in
dustrial vigorosa.mente. Hay que 
hacer eso. 1) organizar una in
dustria que utilice materiales na
cionales de preferencia. 2) una 
industria que brinde trabajo a 
todos los trabajadores ecuatoria
nos y 3) una industria que pro
duzca divisas. Hay que incentivar 
una industria que tienda a utili
zar básicamente lo nuestro. 

-1,Cuáles son los postulados 
doctrinarios, ideológicos delFCI? 

- Nosotros creemos que hay 

"E/ petrólt10 se nos fue a la csbeza y abandonamos e/ campo" 
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que sacrificar lo ideológico para 
levantar la economia nacional 
todos juntos. Queremos un au
téntico gobierno de concentra
ción. 

- Un gobiemo civil, represen
tado democráticamente en el 
Bcuador seria una singularidad 
en un continente plagado de re· 
gímenes militares. 1,Cómo prevee 
el FC/ sus relaciones con las 
Fuerzas Armadas? 1, Les sugiere 
algo la experiencia histórica de 
los gobiernos civiles arrasados en 
e/ cano sur? 

- Si nosotros no damos pre
textos y orientamos el país bacia 
un régimen de honestidad y li
bertad, entonces los militares 
permanecerán en sus funciones 
específicas. Por otra parte hay 
que considerar que la experien
cia del cono sur es en gran parte 
responsabilidad de la inutilidad 
de los gobiemos civiles. 

- La ley de los partidos polí
ticos y la de elecciones ha irrita
do a todos los candidátos de la 
actual campana. l tambien aJ 
FC/? 

- Sí, es irritante, y yo lo he 
denunciado. Pero aún cuando el 
proceso haya tenido equivoca
ciones debemos aceptarlo. 

- 1,Sería su gobierno solida· 
rio con el Movimiento de los No 
A /ineados? l Establecería relacio· 
nes con Cuba? 

- Nosotros vamos a respetar 
todos los convenfos existentes. 
Creo que sí, tendríamos relacio
nes con Cuba. Si la tenemos con 
la URSS iporqué no con Cuba? 
Pero condenamos, ai menos yo, 
la intervención de Cuba en Afri
ca. 

1,Cuál es la mayor satisfac
c,on que lia recibido durante 
esta campana? 

- EI voto de fe y una frase 
que me confesó un estudiante 
universitario del Guayas ha sido 
para mi algo altamente significa
tivo: "No, Sr. arquitecto, defini
tivamente no podemos entregar 
el país a una persona que no ha 
administrado siquiera una tienda 
de esquina, para que se ensane 
con él..." e 
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Borja: 
'' Llenar 
el 

, 
vac10 

de socialismo • 

democrático'' 

[Los maoístas afirman que 
se trata de un "oligarca 
reformista". Rodrigo 

Barja (42 anos), reivindica 
enorgullecido lo de ''reformista". 
"Porque nosotros - dijo el can
didato por el Partido f;;quierda 
Democrática a Cuadernos deJ 
Tercer Mundo - aspiramos a un 
modelo ecuatoriano que pueda 
salir adelante pacíficamente por 
la presión de las masas, en un 
trânsito sin violencia hacia el so
cialismo y rompiendo el círculo 
infernal gobiemo de facto-go
biemo constitucional". 

- Pero la historia latinoame· 
ricana recilmte ha sido suma· 
mente elocue11te e11 cuanto a las 
opcio11es democráticas refonnis
tas. E/ continente ha sido some· 
tido a dictaduras de corre [aseis· 
toide. 1,Cômo piensa usted que 
podria evitarse eso en el Ecuador 
si la /D gana las elecciones de ju
ho? 

- En efecto, tendremos que 
enfrentar la responsabilidad his
tórica de luchar por la afirma
ción democrática manifestada 
soberanamente por el pueblo 
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ecuatoriano en las urnas, en un 
continente sometido casi total
mente a dictaduras militares al
tamente represivas algunas de 
ellas. Pero pensamos que pese a 
las fallas y deficiencias dei siste
ma constitucionalista en nuestro 
país, podremos salir adelante. 

EI refonnismo y 
la izquierda 

- 1,EI reformismo de la ID 
cuestiona ai principio de la lucha 
de clases? 

- En modo alguno. Recono
cemos que hay lucha de clases. 
Pero e11 nuestro país las clases 
sociales no son contcndientes 
como en otros sociedades. El 
Ecuador está constituído en este 
sentido por una multitud de ca
pas medias a más de otras, como 
el campesinado y los indígenas 
que v:iven ausentes de toda op
ción política y social real. 

- 1,Es una izquierda alterna
tiva a las que integran e/ FADI? 

- La lD aspira Uenar el vacío 

de socialismo democrático, a 
transformarse en un partido de 
masas y no en una vanguardia 
política. No somos partidarios 
de las utopias. En el esquema· 
político ecuatoriano no hay es
pacio para los partidos de clase; 
por eso las categorias marxistas 
han naufragado permanentemen
te en nuestro país. Las opciones 
radicales, extremistas han cons
tituido casi siempre un refina
miento cultural de pequenas eli· 
ces. El Ecuador vive varios tiem
pos históricos simultáneos. En 
pocos kil6metros de recorrido 
geográfico por la naci6n Ud. 
asiste a una variedad de comuni
dades que oscilan entre aquellas 
que aún viven en tiempos prein
caicos hasta las que se han bene
ficiado con el auge petrolero, 
contemplando todos los niveles 
intennedios. Aqui no existe una 
clase obrera cuantitativamente 
gravitante en la escena política 
nacional, así como la.mpoco 
existe una clase burguesa fuer te 
y con conciencia de clase. Ni si
quiera las clases dominantes dei 
Ecuador han manifestado una 
conciencia polftica y de clase. 



, Y cómo podrá un çobiemo 
reformista enfrentarse a una oli· 
garquin ta11 poderosa como la 
ec11atoria11a, que ha hecho dei 
par's su baluarte continental du· 
ra11te tantos siglos? 

-Es que la oligarquia ya no 
es tan poderosa en nucstro pais. 
La oligarquia ecuatoriana evitó 
durante J 50 anos la consulta po
pular directa por mediación de 
las Asambleas Constituyentes, o 
sea las elecciones indirectas sin 
participación de las masas y con
cebidas por ciudadanos "nota
bles". Pues bien, no sólo que la 
oligarquia tuvo que aceptar, des
pués de mucha resistencia, el re
feréndum dei mes de enero, 
cuando el pueblo ecuatoriano se 
pronunció por una Constitución 
mucho más progresista y ajusta
da a la realidad nacional que la 
dei 45 (velasquista), sino que 
después de ello sigujó presionan
do hasta donde pudo para que 
no se convocara a elecciones di
rectas\ 

-é Sobre qué bases sociales se 
levanta la ID? 

- La 1D es una agrupación po
liclasista de sectores medios con 
presencia de algunos estratos in
feriores; se registra la presencia 
de obreros, campesinos, profe
sionales, burócratas y pequenos 
comerciantes. 

Un socialismo 
a la ecuàtoriana 

-,Podrá la JD enfrentarse a 
las acciones "desestabilizadoras" 
dei imperialismo? 

-La acción política es una 
acción meramente estratégica. 
Hay que hallar pues la estrategia 
correcta para cada una de las cir
cunstancias. Creo que el no ha
ber podido resolver esta cuestión 
fue lo que llevó a la derrota a1 
gobiemo de Salvador Allende. 

-Pero iY la reacción interna, 
y la CIA y el chantaje y boicot 
de las compafiias transnaciona
les? 

-Un gobierno que tenga au
toridad para mandar puede ha
cerse obedecer. Pero la autoridad 
no es lo mismo que el poder. La 
autoridad es la fuerza efectiva 
que obliga a la obediencia. Creo 
en un gobierno honesto, limpio, 
patriótico. A partir de consolidar 
esos atributos ejerceremos un 
control absoluto contra todo in
tento de penetración de las agen
cias extranjeras en los asuntos 
domésticos. Soy partidario de 
cortar por lo sano. 

-,Qué política petrolera de
sarro/lana su gobierno? 

La Junta de Gobierno 
Lot recursot petroleros no salveron a las dos admln/straciones militares de 

un "fracaso relativo" 
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- Por de ·pronto, reíniciar la 
prospección en la costa y el 
oriente, explorar la posibilidad 
de nuevos campos que abastez
can el consumo interno (que cre
ce ai 20 por dento anual) y ser 
conscientes de que la cuestión 
petrolera responde a un mapa 
universal dei que no podemos es
capar, más aún en nuestra condi
ción de pequeno país exporta
dor. Superar el sueiio dei "petro
lerismo ", tan común en nuestros 
jeques crioJlos y preparamos pa
ra cuando dejemos de ser expor
tadores (hacia 1983-85). Dare
mos especial énfasis a Ja indus
tria petroquímica. 

-, Y si la Texaco se opone? 
-No vamos a ir a preguntarle 

a la Texaco si nos conviene o no 
la petroquímica. 

-,Cómo enfrentara e/ proble· 
ma de la Reforma Agraria? 

-Se ha intentado ya un pro
yecto de esa índole. Muchos 
campesinos ya son minifundistas. 
Impulsaremos eso si, un proceso 
de integración parcelaria a base 
de comunas o cooperativas con 
asistencia creditícia y técnica del 
Estado. 

- ,Cuâl es a su criterio el ba· 
lance de estos cinco anos de régi
men militar? 

-Negativo. Pudieron existir 
algunos buenos propósitos, pero 
la ineficiencia administrativa (sin 
la cual no hay logro ideológico 
posible), la ignorancia y la ausen
cia de motivación social de la 
dictadura, que teniendo todo el 
poder en sus manos y además 
con recursos extraordinarios no 
pudo o no quiso promover un 
cambio, hicieron que aJ fin tu
viera que emprender la retirada. 

-Se dice que la lD es un bra
zo de la socialdemocracia. iRes
ponde su partido a esa corriente 
internacional? 

-Se dice. Y se podrán decir 
muchas cosas más. Lo importan
te es saber que en un contexto 
objetivo dado, singularizado, no 
se puede inventar la socialdemo
cracia. El nuestro será un socia
lismo democrático, a la ecuato
riana. e 
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Maugé: . . 

'' Este es 
un proceso de 

acumulación 
de fuerzas'' 

[EI Frente Amplio de h· 
q111erda (FADJJ. no ob
tendrá seguramente un 

caudal muy numeroso de suíra
gios comparativamente. Pero su 
sola constitución en un país con 
menos de 60 mil obreros indus
triaJes, tres centrales sindicales y 
más de una docena de sellos, or
ganizaciones y partidos que rei
vindican para si la conducción 
revolucionaria de las masas hacía 
el socialismo, comprende de he
cho un avence en la conciencía 
organizativa de sus integrantes. 

La "única alternativa popular 
y democrática" dei Ecuador 
(Manifiesto dei FADI ai pueblo. 
l 8/Vll/77), no cuenta sin em
bargo con el apoyo dei Partido 
Comunista "marxista·leninista" 
lmaoútaJ, que optó por lanzar 
su propia candidatura en la figu
ra dei Dr. Camilo Mena, rector 
de la Universidad Central muy 
cuestionado por otros sectores 
de la izquierda por sus vincula
ciones simultâneas con la dere
cha política. EI Mo~·imiento Po· 
pular Democrático (MPDJ dei 
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Dr. Mena, que para no deJar lu
gar a dudas en tomo a la filia
ción ideológica de su agrupaci6n 
lanzó a Lenin para la aJcaldia do 
Quito (ai Dr. Lenín Rosero), no 
obtuvo pese a todo el reconoci
miento dei Tribunal Supremo 
Electoral, a1 no poder sumar el 
número de afiliados exigidos. 

Asi, el FADI fue integrado 
por los comumstas, socialistas re
volucionarios (Dr. Manuel Agus
tín Aguirre), el Movimiento Se· 
gu11da lndependencia (de! escri
tor Jaime Galana), el Comi ré dei 
Pueblo y el Mo1·imienro por la 
Unidad de la lzquierda (dei céle
bre escritor Benjamín Carri6n). 

EI Dr. René Maugé Mosquera, 
oriundo de Guayaquil e integran
te dei comité central dei Partido 
Comunista fue postulado junto a 
Aníbal Munoz, dei Partido So
cialista Revolucionario, para la 
presídencia y vice por el F AD 1. 
Para Cuadernos dei Tercer 
Mundo, Maugé dijo : 

- "La presencia dei F ADI e11 
estas elecciones ta11 amaiiadas 
por la dictadura, significa un pa· 

so más hacla e/ f orta/ecimie11to y 
el aglutinamie11to de las masas 
populares dei Ecuador. Equivale 
a una respuesta organica ai ela· 
mor unitarro de las bases que ín· 
tegran las tres centrales sindica· 
les y coincide con el mismo e11 
esta etapa, que integra el proceso 
de acumulación de fuerzas er, la 
i:quicrda ", 

Un golpe antioligárquico 

-,Cómo caracteriza e/ FADI ai 
golpe militar de 19721 

- Para nosotros, el movimien· 
to que llcvó ai Gral. Rodriguez 
Lara y a las Fuerzas Armadas ai 
poder fue consecucncia de la cri
sis desatada por la oligarquia a 
partir de 1960, misma que venía 
articulando los mecanismos idó
neos para repartirse los dividen· 
dos de la exportaci6n petrolera 
en el Ecuador. Una crisis que se 
intcnsificó con Velasco !barra 
entre 1970 y 1971 y que comen· 
16 a inquietar a numerosos ofi· 
cíaJes de las FFAA que expresa· 



ban a corrientes nacionalistas y 
reformistas poco perceptibles an
teriormente. El conjunto de las 
tres armas responde a esas pre
siones enunciando el programa 
de gobierno comprendjdo en la 
Filosofia y Pla11 de A cción. Cuan
do advertimos que el documento 
dei 16 de febrero de 1972 no im
plicaba el mero desarrollismo au
toritario impuesto en otros paí
ses latinoamericanos (como el 
Brasil por ejemplo), sino que por 
el contrario tendía a tolerar la 
democratización necesaria en las 
organizaciones o breras, campesi
nas, estudiantiles y grcmiales a 
mãs de las izquierdas sin excep
ción, decidimos apoyarlo sin que 
ello hubiese significado el aban
dono de las críticas a las limita
ciones que se desprendían del 
Plan. Fue, en suma, un golpe ins
pirado en sentimientos naciona-. 
listas y patrióticos sanos en prin· 
cipio y que trataba de impedir 
que la oligarquía se apoderase de 
los recursos naturales. 

-1,Cuá/es fueron las principa· 
les limitaciones a las que Ud. se 
refiere? 

-Lo que sentó el origen de 
todas las contradicciones y des
VÍaciones, dando espacio a los 
elementos retardatarios de la Ins
titución militar, que luego irían 
paulatinamente recuperando su 
capacidad de iniciativa y hege
mon!a fue que el gobierno nunca 
se apoyó en el pueblo. De este 
modo, cuando tuvo que enfren· 
tme a las compaiHas petroleras 
en 1974, Rodríguez Lara cediô a 
sus demandas y exiiencias (re
ducción en los prec1os a la ex
portación, destitución de Jarrin 
Ampudia). Luego sobrevino una 
escalada represiva en el orden 
económico que tuvo su correlato 
en los decretos antiobreros, los 
intentos para frustrar el proceso 
de unificación sindical y nume
rosos hechos de violencía que 
costaron la vida de muchos mili
tantes de base hasta culminar en 
la sangrienta represiôn de los tra
bajadores dei ingenio AZTRA en 
octubre pasado. La debllidad de 
las posiciones nacionalistas de la 
oficialidad patriótica quedó se
llada a princípios de 1976 cuan
do Rodríguez Lara fue reempla
zado por el triunvirato actual. 
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-1,Hubo alguna relación di· 
recta entre e/ cuartelazo frustra· 
do dei lo. de septiembre de 
1975 y la actual Junta Militar? 

- El gobierno militar que de
pone a Rodríguez Lara en enero 
de 1976, surgió dei referido des
gaste y desde sus inicios expre· 
só deseos de reivindicar los dere
chos civiles, que era lo mismo 
que exigían los golpistas de sep
tiem bre. Nosotros creemos que 
no hubo nexos importantes o 
consecuencia directa entre uno y 
otro suceso que dio por tierra 
con el gobierno de Rodríguez 
Lara. Pero al mismo tíempo no 
pudimos dísimular la inquietud 
que generó el decreto de amnis
tia a los golpistas dei Gral. Gon
zãlez. Alvear, que contaron con 
el apoyo de la embajada de Pino
chet en Quito y que finalízaron 
por exiliarse en Chile. El nuevo 
gobierno fue caracterizãndose 
como tolerante de las libertades 
fonnales, salvo algunas opciones 
represivas de menor calado. Fue 
creciendo, eso si, un proceso de 
entendimiento entre algunas 
fuerzas oligárquicas y los milita
res cuya expresiõn electoraJ hoy 
son el Frente Nacional Constitu· 
cionalista de Sixto Durão Ballén 
y el ala dei Partido Liberal que 
postula a Raúl Clemente Huer
ta, aglutinadoras de partidos y 
fuerzas sociales que paradójica
men te están poco interesadas en 
que el pueblo se manifieste sobe
ranarnen te en las umas y que 
han proclamado implícitamente 
su interés en el sentido de que 
este proceso electoral se frustre. 

"Sólo los trabajadores 
pueden conducir aI país" 

- ,Cómo caracteriza el FADJ 
a la eco11om1'a y la politica ecua· 
roriana, ante la evidente cn"sis de 
los partidos políticos tradiciona· 
les? 

-El Ecuador es un país en 
franco desarrollo capitalista de
pendiente dei imperialismo y en 
el cual subsisten formas precapi
talistas de producción. La expor
tación petrolera ha conmovido 
en efecto, a los partidos políti
cos tradicionales que en rigor no 
pueden ser düerenciados en fun-

ción de intereses antagónicos, 
pues tanto la oligarquia serrana 
como la costeiia han venido inte
grándose en el proyecto auspicia
do por la Alianza para el Progre
so de los anos 60. Los terrate
nientes de tipo feudal inclusive, 
han comercializado sus tierras 
vendiéndolas ai Estado, integran
do a una suerte de burguesia for
mada por latüundistas, indus
triales, importadores y exporta
dores asociados a1 capitaJ trans
nacional como podemos apre
ciar en muy pocos países del con
tinente, acaso mejor en la Améri
ca Central. 

Estas nuevas fuerzas políticas 
de las clases dominantes que han 
venido conformando la transfor· 
mación dei carácter de la econ
mía ecuatoriana, se da paralela
mente ai crecimiento y la unídad 
en la conciencia de clase, nacio
nalista y antimperialista de los 
sectores populares. De ahí que 
no creamos que el proceso elec
toral sea irreversible. Podria frus
trarse. 

Nuestra participación en estas 
elecciones entonces, va más allã 
dei mero juego electoral. Nos in· 
teresa hoy fortalecer los vínculos 
con los trabajadores de la ciudad 
y el campo, responder al deseo 
consciente del pueblo, ansioso 
de participar y expresarse demo
cráticamente. Divulgar en esta 
j11sta la naturaleza de nuestro 
programa. 

-,Cuáles son los puntos poli· 
ticos-doctrinarios dei FADJ? ,Es 
e/ F ADI una agrupación exclusi· 
vame,ue de marxistas? 

- Aunque impulsado por or
ganizaciones marxistas, el F AD 1 
no está integrado exclusivamente 
por bases y -cuadros ide{ltifica
dos plenamente con el marxis
mo. Por el contrario, nuestro 
programa está dirigido a las más 
amplias capas de ecuatorianos 
que al margen de su ideologia 
manífiesten una conciencia an
timperialista, nacionalista y de 
fervientes deseos de liberación. 
El F ADI aspira a nuclear a todos 
los ecuatorianos que se hayan 
convencido de que el país sólo 
puede ser transformado y condu
cido por las masas trabajadoras 
que forjan los destinos naciona
les. e 
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:!; SegundA pArte dei "show 
! 
f E/ car,je de notas 

..... 
Todas las arrn.s fueron buem,s pare la ofensiva propagandfstlca. Hasta las dei 
"plstolero" más famo$0 de Hollywood, John Wayne, quien aqui aparece po
Sllndo 1unro ai General Omar Torrijos 

[L os Tratados del Canal 
son un hecho concreto. 
Gusten o no gushm 

están ahí para reglamentar las 
relaciones entre Panamá y los 
Estados Unidos en los próximos 
22 aiios. Y el 31 de diciernbre de 
1999 habrá concluido el pro
grama de descolonización que se 
iniciará el ano próx.imo. 

En cierto sentido este es un 
capitulo cerrado. Se llegó ai final 
de una verdadera guerrilla di
plomática -con algunos lances 
sangrientos- que dió la victona 
a una pequena nación latinoame
ricana sobre el gigante de Occi
dente. Torrijos es el héroe de esa 
batalla aunque Carter la quiera 
arrebatar y otros piensan qu~ 
podrá tener una victoria pírrica. 

Ese capítulo lo cerraron con 
llave de oro, montando lo que la 
prensa e:.'tadounidense Llamó de 
.. Panamá Production-II". "The 
Panamá Production-1" fue como 
bautizaron el "show" publicita
rio montado en torno ai acto de 
suscripción de los Tratados To
rrijos-Carter en la sede de la 
OEA. en Washington, en septiem-
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bre pasado. Pero el "show" de 
ahora, en ocasión dei canje de 
notas ratificatorias, superó todas 
las espectativas. 

Carter no pudo esconder su 
sorpresa. Tuvo que confesar que 
jamás en su vida había visto tan
to calor humano. Entre los re
presentantes de las democra
cias dei hemisferio que aguí es
tuvieron, seguramente sólo uno, 
López Portillo, había visto ante
riormente tamaiia movilización 
de masas. (En México cerca de un 
millón de personas participaron 
en la última comemoración ofi
cjaj dei lo. de Mayo) 

Si bien la concentración en la 
Plaza Cinco de Mayo, el 16 de 
junio, no fue la mayor que cono
ció Panamá -la que recibió a To
rrijos el afio pasado tenía por lo 
menos unas cien mil personas 
m~s- fue un acto grandioso e 
impresionante. Y solemne. No 
se conoce precedente de una 
concentración popular presidida 
por nada menos que siete Jefes 
de Estado; Torrijos de Panamá, 
Carter de EEUU, Pérez de Vene
zuela, López Portillo de México, 

ratificatorias de los Tratados 
Torrijos-Carter da lugar a 
,ma ofensiva propagandista 
de los Estados Unidos. 
Pa11amá e/erra u11 capi'tulo 
de Stl historia y comienza 
otro, signado por la presión 
de las trans11acionales que 
lntenta11 una negociación. 

Paulo Cannabravn 

Michelsen de Colombia, Carazo 
de Costa Rica y Manley de Ja. 
maica. 

Pero si en la plaza Cinco de 
Mayo había más de 200 mil 
personas, había otro tanto en las 
calles recorridas por la comitiva 
oficial. Y más. Quien no estaba 
en la plaza o en las calles estuvo 
colgado de un televisor. Lo cier
to es que el país paró para apre
ciar estos actos. 

iEI significado de eso? Se 
puede decir que trasciende la po
lítica doméstica. En ese sentido, 
más que un acto político fue una 
fiesta cívico-patriótica. Muchos 
panameiíos que pocos dias antes 
se habían movilizado para recibir 
ai ex-presidente Amulfo Arias
en la mayor demostración de o
posici6n que conoció este régi· 
men - en este d ia tarn bién se 
movilizaron para el "saludo a la 
bandera" y ... para ver a Jimmy 
Carter. 

Torrijos dijo que la manifesta· 
ción era el mentfs categórico a 
las versiones de que este pueblo 
se opone a los Tratados. Parece 



cierto que el pueblo dio su se
gundo SI, es decir, ratificó por 
segunda vez a los Tratados, an
sioso por cerrar ese capítulo de 
su historia. Ahora comenzó otro 
capítulo para muchos el decisivo, 
en el que se dibujará el futuro 
dei país. 

Los nuevos "socios" 

Con los "Panamá Production" 
I y II los Estados Unidos preten
dieron convencer aJ mundo - y 
fundamentalmente a Panamá -
que "abandonamos definitiya
mente la polítíca dei big stick ". 
Más franco y más espontâneo 
que Carter, el director de la 
USIA en Panamá, en la euforia 
de lascon memoraciones, disertan
do para los funcionarios del Cen
tro de Prensa, dijo aqui que "a· 
hora se acabó esa historia de im
perialismo norteamericano en 
Panamá. Ahora i•amos a trabajar 
1u111os, como amigos. Somos so
cios ". 

Apenas se despeJaron las ca
lk-: atisbadas por la recepción a 
Carter, llegaron nuevos visitantes 
ya en el marco de las "nuevas re
laciones" hemisféricas preconiza
das en la Panamá Production. A
penas mencionados poria prensa, 
la semana pasada, desembarca-

LA POSICION 

ron en la lsla Contadora, nada 
menos que 40 ejecu tivos miem
bros dei Council of the Americas. 

El Council of the Americas 
reúne a directivos de las 400 
transnaclonjÜes más grandes con 
sede en los Estados Unidos. Se 
trata de un centro de decisión de 
importancia capital en la vida es
tadounidense. Y tiene un peso 
importante sobre los centros de 
decisi6n de la mayoría de los 
países cuyo modelo de desarro
llo se ha impuesto bajo la égida 
de la dependencia. 

Allá, en el escenario en que se 
desarrollaron gran parte de las 
negociaciones canaleras, esa re
presentación de avanzada de las 
transnacionales se reunió con 
empresarios y altos funcionarios 
panamefios para estudiar las po
sibilidades de inversión. El hecho 
fue presentado como el último 
gran éxito del embajador de Pa
namá en Washington - que ya pre
sentó su renuncia- Lewis Galin
do, quien entre otras actividades 
suministra cajas de madera para 
la bananera Chiriqui Land Co., 
subsidiaria de la transnacional 
United Brands. 

Pocos dias antes, a mediados 
de mayo, en editorial titulado 
"País de Oportunidades", el ma
tutino Estrella de Panamá (Con-

DE JOSE LOPEZ PORTILLO 
cn oca~ión de su vi~ita a Panamá. in~itado por el gobierno 

de aquel país para asistir a la tlrma dei Tratado dei Canal, el 
Presidente de México, José lópez Portillo, se refirió ;t la en
mienda dei Congrcso norteamericano al texto dei documento. 

"Lamento expresó · y csto habrlí que íiecirlo, ( ..• ) y este 
es el punto de vista dei jurhta, no dei Presidente de la• Repú
blica - que se abstiene <le opinar como tal sobre actos sobera
nos de dos países, Estados Unidos y Panamá - que las en
miendas del Senado dejan vira la posibilidad consensual de in
tervenci6n de un Estado en las cuestiones de otro: que no se 
afirme la plenitud de la no intervención". 

''Esto inhabiHta lo definición total de soberania panamefla, 
siJ1 embargo, como quiera que sea, acredita también la disposi
ción dei Presidente Carter de cumplir con sus ofrecimientos. EI 
sistema norteamericano impidió que la plenitud soberana dei 
pueblo panameiio ~uedara expresada en el documento .. .'' 
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servador) alababa el "acierto" 
dei presidente de la United 
Brands al afirmar que "en la ac· 
tualidad, las realidades paname· 
nas ofreczan estimulantes pers· 
pectivas a los inversionisras ". 

lDemocracia o laissez faire? 

Lo que se teme aquí ahora es 
que Panamá, desgastada al final 
de la lucha descolonizadora, sea 
presa fácil de un proceso de neo
colonización que subordine su 
economía irremediablemente a1 
capital internacional. 

En esa perspectiva, precisa
mente, deposita sus esperanzas 
la endeble burguesia panameiia, 
que tiene agotadas ya todas sus 
posibilidades de mayor desarro
llo y ve con temor el progresivo 
domínio dei Estado sobre la e
<.Onomía, sobre las inversiones. 

Los teóricos dei proceso di
cen que Panamá no tiene otra 
alternativa qµe acogerse a las 
inversiones extranjeras y que eso 
puede hacerse si se mantiene la 
hegemonía dei Estado sobre los 
centros de decisión económica, 
sobre las dírectivas de la plani
ficación. 

Una minoría dice que Panamá 
debe romper de una vez con la 
economía capitalista. Otros, y 
esos son los más, creen que lo 
más sensato es que dentro de la 
economía de mercado Panamá 
estreche progresivarnente víncu
los con los países del área socia
lista y los del Tercer Mundo. Eso 
daria tiempo a que se rnaduraran 
las condiciones subjetivas necesa
rias para poder romper futura
mente con el capitalismo. 

Lo cierto es que Panamá se 
encuentra en una encrucijada di
ffoil. La defensa de la "democra
cia", erigida como bandera de 
una oposición que quiere el fin 
de este régimen, es aca, en el 
fondo, la pregación dei libera
lismo, dei laissez faire de las 
peores fases del capitalismo. La 
capacidad dei. Estado de dar res
puestas a esas presiones liberali
zantes, o "democratizantes" se 
ve afectada en la presente co
yuntura en la que hay un esfuer
zo dirigido a crear una mística 
de "retorno a la democracia" en 
el hemisferio. e 
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pPERU 

~ Avanza la izquierda 
Pese a e11fre11tar u110 ola represiva implacable, 

e/ campo popular se convierte e11 tm factor decisivo 
en e/ Peni. con más dei 30 por ciento de la votación 

Jmm Quispe 

~ 
1 espectacular avance de 
la izquierda y el reapa
recimiento dcl APRA 

TRIUNFO 
~ HISTORICO 
1 DELA 

(Alianza Popular Revolucionaria 
Americana) como primera fuerza 
electoral son los aspectos más 
destacados de los comicios pe
ruanos dei 18 de junio. Datos 
extraoficiales atribuyen al 
Partido Aprista 1.300.000 votos, 
o sea cerca dei 37 por ciento dei 
total. Aunque derrotados en la 
capital, los apristas resultaron 
ampliamente victoriosos en el 
interior. El segundo lugar fue 

ocupado por los partidos de 
izquierda, divididos en s~is o~ 
ganlzaciones, el Partido Sociafu. 
ta Revolucionarlo, el Partido 
Comunista, e! Partido Deml,; 
crata Cristiano - que en Peri 
tiene posiciones avanzadas ~ 
Acci6n Revolucionaria So~ 
lista y dos coaliciones, el Fren, 
te Obrero, Campesino, Estudian, 
til y Popular (FOCEP) y la tJ; 
nión DemocráticaPopular(UDP~ 
que congregan un elevado númo, 
ro de organizaciones y grupOf 
radicales. En conjunto, la iz, 
quierda alcanz6 cerca da 
1.200.000 votos, aproxima~ 
mente el 33 por ciento del t~ 
tal El tercer lugar (con 970.0~ 
votos, 26 °/o) lo tuvo el conset 
vador ex-alcaide de Lima, L~ 
Bedoya Reyes, a la cabeza di 
una lista mayorita,riamente f011 
mada por empresarios y proft 
sionales reaccionarios. 
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Portada de la revista Marka anuncian
do el triunfo popular 
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LAS BANCAS 

Según datos extraoficiales. conocidos en Lima y su
jetos a pequenas alteraciones, la siguiente seria la dis
tribución de bancas en la Constituyente: 

APRA ....... .. 36 
PPC .......... 27 
FOCEP ........ 12 
PSR ..... .. .... 6 
PCP . . ......... 6 

UDP ..•..••.... 4 
.FRENATRACA .. 3 
DC ....•.•. . ... 2 
PDP ••..•••..•. 2 
UNO ........... 2 

EI Partido Dernócrata Peruano (PDP) y la Unión 
Nacional Odriísta (UNO), no mencionados en esta 
nota. son gupos conservadores ligados a antiguos 
presidentes de la República que seguramente se 
plegarán a la posición de ultraderecha dei Partido 
Popular Cristiano. 

cuadernos dei tercer mundo 

La elevada votación aprislt 
esta basada en su lenguaje "mel! 
dernizante" y en el incansabll 
trabajo organizativo de este pll! 
tido, que pese a su sinuosa trt 
yectoria política consigui6 mat 
tener intacta su máquina buro 
crática y la cohesi6n de su vio,k 
dirigencia. Los bedoyistas capt 
talizaron la oposición de ciert~ 
sectores a las reformas realizt 
das en el período dei Generi 
Velasco Alvarado, el sentimiel) 
to anti.militarista y también 1 
beneficiaron de la abstención ~ 
Acci6n Popular, el partido d4 
ex-presidente Fernando Belaút 
de Terry, que no se present6 1 



los comicios y aportó sus elec
tores a las filas dei Partido Popu
lar Cristiano de Bedoya. 

La lista dei PPC fue votada 
masivarnen te por los sectores e
conómicarnen te poderosos y la 
clase media alta de Lima, des
conformes con los cam bios in
troducidos por la llamada "pri
mera fase" dei proceso revolu
cionario de 1968. 

La votación de la izquierda 

Para muchos observadores la 
gran sorpresa fue e! voto de la 
izquierda. Es útil recordar que 
- siempre que se pudo expresar 
con cierta libertad- el electo
rado peruano se orientó a posi
ciones progresistas. Más de un 

EL FOCEP 
El resultado de la eleccione11 

en Perú proyectó ai primer plano 
una sigla : FOCEP, que para mu
chos es desconocida y para otros 
misteriosa. La verdad e!I que no 
se trata de una cosa ni la otra. E1 
Frente Obrcro Campesino Estu
diantil v Popular es una coali
ción de partidos y grupos sindi
cales de izquierda radical que 
también integran personalidades 
independientes coo arraigo pO· 
pulllf. Constituyen esta coalición 
el Partido Socialista de los Tra
bajadores, de Hugo Blanco; el 
Partido Obrero Marxista Revolu
cionario, de Ricardo Napuri; el 
Frente de lzquierda Revolucio
nario-Partido Obrero Campesino 
(FIR-POC) - todos de tendencia 
trostkista - el Partido Comm1ls· 
ta Peruano (PC-Bandera Roja) de 
linea maoista, el Frente De11i10-
crático Popular (FEDEP) enca
bezado por un médico, el doctor 
Simón Estrella Dávila, la Fecfera• 
ción Campesina del Perú, y gru
pos sindicales, además de una de
cena de organizaciones .menores 
tales como las Comunidades 
Campesinas de RanC'IS y Yana
huanca (Redoble por Rancas), 
los centros federados (sindica
tos) dei Banco de Crêdito, dei 
Banco Norperú y dei Banco In
ternacional de Chiclayo, los sin
dicatos mineros de Santander Y 
de otros. En total soii cerca de 
veinte agrupaciones políticas Y 
sindicales. 

Destacados luchadores de iz. 
quierda, además de Hugo Blanco, 
que fue el candidato más votado 
de la lista, integran el FOCEP. 
Entre eUos están su presidente, 
el abogado Genaro Ledesma, ex-
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Genaro Lédesma 

diputado obrero con gran arraigo 
entre los mineros dei departa
mento de Cerro de Pasco, la doe
tora Laura Caller, presidenta ae 
la sección peruána de Amnesty 
lnternational, .u~a gran luchado
ra de~tica, Hefnín Cuentas 
dirigenfé obrero de Moquegua, 
M"ãPnel Scorza, conocido escri
tor te\lolucionarlo peruano y 
ottbs. Cuentas y Ledesma han 
conseauldo una gran votación en 
sus ~e&$ de influencia. 

EI problema más crucja) para 
el ~OC~P es mantener su unidad. 
Ya antes de la elecciones aflora
q.ron mucbas diêrepancias .inler
nas, que fueron sin duda aplaca
d~ por los excelentes resultados 
eli,ctôrales. Su _principal desa
ffo ahora es aseaurar un mínimo 
de coheaibn futerna que será 
fundamental inclusive para una 
cooídinación más eficaz coo los 
demh grupos de izquierda. 

HUflo .Blanco reunib la rnayor 
votacibn dei FOCEP. " En tanto 
es refleJo de un estado de inimo 
rebelde y radical, el voto de 
Blanco ha sido un voto de pro· 
testa", escribe el semanario Mar
ka. 

candidato triunfante en elec
ciones anteriores debió sus 
éxitos a las propuestas avanza
das de sus plataformas. Entre 
éstos se cuentan Haya de la To
rre y Belaúnde Terry, quienes 
en diferentes oportunidades 
asumieron ese tipo de posicio
nes rápidamente olvidadas. En 
esa'misma elecci6n, los apristas 
insístieron en que el suyo es un 
partido progresista e inclusive 
asurnieron ciertos compromisos 
de incorporar a la nueva Cons
titución algunas de las reformas 
realizadas por ·eJ gobierno de 
Velasco. 

Sin embargo, da(las las con
diciones en que se desarrolla
ron estos comícios, no se espe
raba un porcentaje tan alto pa
ra la izquierda, que vio su cam
pana bloqueada por un clima 
de intimidación, represión y ar
bitrariedades. Muchos de sus 
dirigentes y candidatos fueron 
presos, deportados y algun~s 
todavía siguen en la clandestí
nidad, pese a baber sido elec
tos. El Partido Socialista Revo
lucionario fue el blanco princi
pal de la ola represiva y su pre
sidente, el General Leonidas 
Rodríguez Figueroa (electo 
con una gran votación) fue pre· 
so y deportado al concurrir a 
las urnas. Por ~aJ, varios diri
gentes dei FOCEP y de la UDP 
siguen deportados pese a haber 
sido electos, como Hugo Blan
co Genaro Ledesma, Napuri y 
ot:os. Esa persecución a la iz
quierda contrastó con las enor
mes facilidades y el apoyo in
directo que el gobierno brin· 
dó a los partidos conservadores. 

Pese a la tradicional tenden
cia progresista del electorado 
peruano, esta es la primera vez 
que se plan tean en una elec
ción posiciones abiertamente 
revolucionarias, cuestionado
ras del sistema capitalista y de
fensoras del socialismo. No hay 
duda de que la izquierda hubie
ra tenido resultados aún más 
expresivos si hubiera podido 
desarrollar una campana electo
ral con garantias· y si votaran 
los analfabetos, lo que aumen
taria enormemente su caudal 
en las áreas campesinas. 
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Más de un mill6n de votos en 
blanco o nulos evidencian que un 
vasto sector ciu dadano recurriõ a 
esa acti tud para expresar su pro
testa contra un gobiem o que cada 
dia se desliza más bacia la dere
cha. En departamentos tan irn
portan tes como Arequipa. Huan
cavelica, Junin y Ayacucho, los 
votos nulos o en blanco sobre

pasan los obtenidos por los can
didatos ganadores. 

La constituyente 

La futura Consticuyente debe 
aprobar la Ley Fundamental 

como paso previo a las elcccio
nes presidenciales de 1980 en 
que, se supone, los militnr~s 
transferirán el poder a los civiles. 
Seguramen te estará dividida en 
1res grandes campos, casi equiva
lentes en peso polí tico y nú mero 
de bancas. 

El PPC y pequenos grupos 
conservndores poco expresivos, 
constituirán una derecha caver
naria, totalmen te fondomoneta
rista y oligárquica. EI APRA posi
blemente actuará con doble di
recciôn: procurará por un lado, 
defender al gobierno de Morales 
Bennúdez con la esperanza de 
que asi atenuará el tradicional 
rechaio castrense al aprismo. Y 

LA UDP 
~ Uni6n Democdtica .Popu

P), que pnó cuatro ban
• la Constituyente es otra de 
é:'oaliclones de izquienlL Na
.de la union de cinco partidos 

i.,tas: VanjUa~ia Re,·olu
ria (grupo que reclama su 

ttima represcntacion), VR.PM 
-t.OjUardia Revoluc1011aria Po

tico Militar - desprendimlento 
11 anterior), las dos alas dei 
ido Comunista Re,;o)uciona
dos de los sectores de] Mo,·i

iento de lzquierda Revolucio
io (MIR), e) MIR-Cuarta Eta

)a y e1 MIR-Norte. 
Las dos primeras agrupacio

lfeS. Vanguardia y PCR no son 
considerada maoistas ortodoxas, 
pero .aceptan lo que consideran 
las ensefianzas dei presidente 
Mao. Preconizan como los res
:tilntes grupos un gobiemo de 
democracia popular. 

PoSte!iormente UDP engroso 
!llS filas con la incorporación 
.de dirigentes como Carlos Mal

Ricardo Letts quien enca-
• una de las fracciones de 
guaidia, el MAP-Movimiento 

Accíón Proletaria, la Federa
n de Mineros y Metalúrgicos 

\dei Centro, poderoso agrupa
. nto de trabajadores mineros, 

e todo de la región de la O· 
ya. Alli estaban los antiguos 
ntamientos de la Cerro de 
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Pasco Corporation, transfor:na
tlos posteriormente con la na
cionalización decretada por el 
gobierno de Velasco Alvarado en 
la actual CENTROMIN-PERU. 

Esos grupos y personas ha
bían constituído la Unidad Po
pular de lzquierda UPDl. 

La coalición incluye, además, 
los siguientes grupos: MIR-ES 
{Socialista), Círculo Marxista 
de Oposición Proletaria (CMOP), 
Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), Jzquierda Popular. Fren
te de Jzquierda Revolucionaria 
(FiR), que se fusiona con el 
FIR-CI, secci6n peruana de la 
Cuarta Internacional (Trotskista) 
e lnsurgencia Socialista (IS). 

por otro, buscará mantener una 
apariencia social-demócrata que 
le dio ya reditos electornles, sin 
asumir por ello un compromiso 
serio con el cambio social. Ana
lizando esa nueva posición tácti
ca del aprismo, el corresponsal 
de IPS en Lima, Abraham Lama, 
escribe lo siguien te: V11ell•e e/ 
brillo izquierdista de los a1ios a11· 
rorales, comentá para Inter Press 
Sen•ice 1111 dirigente sindical dei 
APR11 repi1ie11do 11110 frase /e1da 
muchas ••eces en la prensa de s11 
partido. 

"Resulta e1·ide11re prosigue 
Lama- que los I O anos de 
gobiemo militar 110 han sido en 
vano. La primera fase 110 solo 
demolió la escn1crura socioeco
nómica de w1 pais cosi feudal 
sino que respetabili:o conceµcos 
antes prohibidos como reforma 
agraria, socialismo. ,·tcétera. ,. 
produjo un eh-sarro/lo de ia 
conciencia política popular. Na· 
mralmente este desarrollo riene 
que habcr afettado ta111bián ai 
,tPRA. q11e debe acruar en 
nue1·os pará metros, diferences a 
los que existian en este pais 
antes de I 968. " 

Ouran te la campana electoral 
en la izquierda se presentaron 
dos tendencias que mãs o menos 
se equipararán en número de 
bancas en la Constiluyente. EI 
Partido Socialista Revoluciona
rio, el Partido Comunista y el 
Partido Demôcrata Cristiano, 
con diferencia de matices, defen
dieron las reformas estructuraJes 
realizadas durante el período dei 
general Velasco. El FOCEP y la 
UDP, desde posiciones ra<licales, 
las criticaron y alacaron. Si lo 
hecho entre 1968 y 1975 fuc o 
no revoluc1onario continúa sien· 
do. en cierta manera, el centro 
dei debate en e! seno de la iz
qu1erda peruana. Esa discusión 
tarnbién refleJa importantes dife
rencias de concepciones ideológi
cas, de estrategia y de táctica, 
que seguramente no serán resuel· 
tas en la Constituyen te. 

Se reconoce, sin embargo que 
el crecido voto de la izquierda se 
debe en gran parte a la intensa 
politización de importantes sec· 
tores populares en la época Vt.'

lasquista. 
La revista Marka en un a· 

nál isis dei feSultado de las elec-



ciones considera que los votos 
para el POCEP y la UDP -en el 
prlmero, mayoritarlamente a fa
vor de Hugo Blanco- fueron 
"un sufragío de rechazo de clase 
profundo ai sistema explotador 
y dominado por el imperialis
mo." Sobre la votaci6n dei PSR, 
inferior a lo esperado, sena16 que 
"está organizació11 nueva, dura
mente golpeada por la represión 
ha tenido que pagar así e/ precio 
de ser hoy e/ enemigo principal 
que la Junta Militar se ha desig
nado." 

En la campana electoral, pese 
a sus diferencias de posiciones, 
las fuerzas de izquierda alcanza
ron un apreciable grado de coor
dinaci6n. Estã fuera de dudas 
que el sentimiento unitario es pre
dominante en las bases populares 
dei Pcrú y la expectativa es de 
que esa unidad se imponga en la 

,. Asamblea Constituyente, para 
frenar y derrotar a una de las 
más J;lecididas ofensivas reaccio
narias de las registradas últi.ma
men te en América Latina. e 

LOS "ULTRAS" 
Algunos sectores políticos 

y sociales decidieron, por mo
tivos diversos, no votar en las 
elecciones. En la izquierda ra
dical eso ocurrló con los maois
tas ortodoxos. Boicotearon pú
blicamente las elecciones e hicie
ron campaõas en contra dei vo
to ; Patria Roja, que tiene cierta 
implantaci6n en el sindicato de 
profesores, uno de los sectores 
de Bandera Roja, Estrella Roja 
y el grupo Por el Sendero Lumi
noso de José Carlos Mariátegui, 
mejor conocido por los "sende
ristas", Estos últimos ti.enen su 
base casi exclusiva en la Univer
sidad de Ayacucho y en peque-
11os núcleos campesinos de la re• 
gión. Consideran que el maoís
mo está siendo lraicionado por 
el actual gobierno de Hua Kuo 
Feng y entienden que la llama
da "Pandillu de los Cuatro", li· 
derada por la viuda de Mao. 
Chiang Ching. es la deposita
ria dei autêntico pcnsamiento 
maoista. 
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EI pArtido 
de tos perseguidos 
y tos deportAdos 

Habla Rafael Roncagliolo, 
presidente de la Federación 

qe Periodistas dei Perú y 
resp<msable de Relaciones 

J11ternacionales dei 
Partido Socialista 

Revolucionario 

Micaela Ramada 

O Qué significado tienen 
or,O las elecciones de Asam
~ blea Constituyente para 

las fuerzas políticas peruanas? 
- La significaci6n de estas e· 

lecciones sólo puede entenderse 
en el cuadro de la evolución del 
país, y de sus fuerzas sociales,_ en 
los últimos anos. Para el gob1er
no estas elecciones representan 
efectivaritente la única via de le
gitimacióJJ a la que podia aspirar. 
Mient:ras el régimen de Velasco 
Alvarado alcanzó su justificación 
histórica por el intento, incom
pleto y trunco pero profundo, 
de desarrollar un conjunto de re· 
formas estructurales marcadas 
por el nacionalismo y el antim
perialismo, Morales Bermú?e~. 
en cambio, restaurador del vieJo 
orden y desmantelador de las re
formas ha terminado volviéndo
se el ~nemigo público número 
uno de los peruanos. 

Lo único que podia mejorar 
su imagen era su conversión en el 
hombre que devolvió el poder a 
los civiles. A la vez, estas eleccio
nes fueron para las agrupaciones 
políticas un test correlativo ai 
test de f~erzas sociales que cons
tituyeron las grandes huelgas na-

- .. 
cionales de julio del 77 y de fe
brero y mayo del 78. En estas 
buelgas el movimiento obrero y 
las organizaciones populares ha· 
bían demostrado su capacidad 
de movilizar ai conjunto dei 
campo popular y de paralizar a1 
país. EI movimiento sindical, 
campesino y de pueblos jóvenes 
(barrios marginales) se convirtió, 
a través de estas huelgas, en suJe
to protagónico de la vida social 
peruana. 

- 1,Cómo se expresa esto en 
las plecciones? 

- Las eleciones tienen un 
primer gran resultado: la izquier
da peruana que en las últimas 
elecciones nacionales (1962 y 
1963) no había alcanzado e! 
5 O/o de la votación, a la vuelta 
de quince aii.os resulta siendo del 
30 O/o dei electorado. Y esto, 
pese a las condiciones represivas 
en que el proceso se desarrolló, 
pues Morales Bermúdez habí~ 
precipitado el paquete de medi
das económicas, justamente para 
provocar la protesta popular y 
emprender la represión masiva. 
Al final sólo la derecha pudo ha-

Sigue en la página 83 
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EL GENERAL 
DE LA MOTOCICLETA 

Lima fue impactada por una 
noticia fuera de serie. El general 
Leonidas Rodríguez, con el ca
bello teõido, acaba de aparecer 
espectacularmente en Palacio, 
solicitando audiencia al Presid~n· 
te Morales Bermúdez para exigir 
libertades democráticas. Clwldo 
la policia después de veínticinco 
minutos de perplejidad y confu· 
sión recibió finalmente órdenes 
de captutarlo, el general, seguido 
de 83 periodistas nacionales y 
extranjeros atbandonó el Palacio, 
se escabulló por las estrechas ca
lles que rodean la Plaza de Ar· 
mas de Lima, montó en la parte 
de atrás de una motocicleta que 
lo esperaba y desapareció. 

En el momento el Presidente 
Morales Bermúdez recibía al 
canciller de Chile, CUbillos, y eso 
en cierto modo facilitó que el 
sensacional episodio fuesc atn· 
pliamente fotografiado y filma
do. alcanzando una enorme r~ 
percusión internacional. El Mia
mi Herald encabezó su nota SO· 
bre el episodio con el siguiente 
titular: ''El hombre más buscado 
del Perú da una conferencia de 
prensa en el edificio más resguar· 
dado del Perú". 

Aunque radios, televisión y 
periódicos peruanos hayan silen· 
ciado el episodio, todo el país se 
enter6 dei hecho a través de una 
cadena de información inYÍSl'ble 
en la que son muy eficaces los 
peruanos. 

Este fue solamente uno de los 
momentos culminantes de jorna
das sumamente tensas que co
menzaron e] 18 de_mayo, cuan
do el general Rodríguez y toda 
la alta plana de] Partido Socia
lista Revolucionario (PSR), dra
máticamente buscados por la 
policia, pasaron a la clandestini
dad. Hasta el 18 de junio, día de 
las elecciones, la dirección clan· 
destina del PSR dio dos confe
rencias de prensa y coordin6 un 
largo operativo político de de
nuncia en las vísperas de las elec
ciones. 
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EI hombNJ mlf 
busc«lo de Perú 
safe dei Palaclo 
de Gobierno ro
dudo de dece
nss d11 periodis
m 

Tnumado y desafiado por la 
actoación de] generaJ Rodríguez 
- hasta hace pocos meses, Co· 
mandante de la Regi6n Militar 
de Lima - Morales determinó la 
detención de este oficial en el 
momento en que fue a depositar 
so voto. Roddguez Figueroa re· 
servaba, sin embargo, otra sor
presa para Morales: antes de vo
tar fue al Jurado Nacional de E
lecciones para pedir garantías y 
con una especie de salvoconduc
to -de poca validez- de esa ofi
cina, irrumpió en el Colegio "So
phlanum" en el elegante barrio 
de San Isidro, bajando de un óm
rul>us con decenas de periodistas 
que Jo acompaiiaban. lnmediata· 
mente después de votar el gene
raJ fue rodeado por un grupo de 
l S policias que Je solicitaban ir a 
ver al Ministro del Interior. Ro
dríguez contesta: "Y o no tengo 
nada que hablar con el Ministro 
dei Interior. A un general dei e
jército peruano no lo detiene un 
subaltemo de la Policia." lnmo
vilizado por los agentes, Rodrí· 
guez se resiste y es empujado pa
ra el coche entre protestas y gol-

pes. Gente que allí estaba y poll
cías se meten en la pelea. Rodrí
auez es herido en Ja cabeza y ne
vado ai Hospital Militar donde 
le pusieron seis puntos. 

De ahí fue sacado para el ae
ropuerto y metido como único 
pasajero en un Hércules de la 
Fuena Aérea Peruana que hora, 
despuês aterrizaba en la ciudad 
de Jujuy en el norte argenti
no, donde fue detenido en el Re· 
gimiento de Infantería de Mon· 
taiia. 

En un evidente connublo coo 
el gobierno de Morales, la dieta
dura de Argentina retuvo varios 
d.{u aJ general Leonidu para dar 
tiempo a que cicatrizara su heri· 
da. EI Presidente del PSR recfbi6 
una consagradora votación de su 
partido y deberá estar presente 
el próximo 28 de juUo en la cere· 
monia de instalación de la Asam· 
blea Constituyente. Su vaUente 
defensa de la Revolución y dei 
proceso democrático peruano 
aumentaron enormemente no só
ló el respeto sino también el a• 
poyo popular al PSR, su partido. 



Viene de la página 81 

cer la campana de verdad. Las 
encuestas electorales demuestran 
que de no haberse producido es
ta maniobra final, la izquierda 
hubiera llegado holgadamente al 
40 O/o de la votación, convir
tiéndose en la primera fuerza e
lectoral del país. El que, en un 
cuadro represivo, con la mayoría 
de los candidatos de izquierda 
presos, deportados o perseguidos, 
sin posibilidad de utilizar las pla
zas púbicas, con una participa
ción marginal en la televisión y 
prácticamcnte nula en la prensa 
diaria, con sus revistas clausura
das, con organizaciones como la 
Confederación Nacional Agraria 
(CNA). arbitrariamente disuelta 
( 1) el que en este cu adro la iz. 
quierda peruana supere el 30 O/o 
de la votación, es el dato más 
importante que las elecciones 
arrojan. 

-,Cuál es el cuadro actual de 
composición de la Asamblea 
Constituyente? 

- De no mediar nuevas mani
pulaciones y fraudes en el re
cuento de los votos, puede decir
se que en el país aparecen tres 
lendencias nítidas:la derecha a
nacrónica y retórica de Bedoya 
Reyes, la derecha de origen po
pulista representada por el viejo 
APRA, y la izquierda, aún mul
tifacética, pero cada dia más u
nitaria en sus aspiraciones y 
comportamientos. La derecha a
nacrónica es la primera gran de
rrotada pues aparece en el últi
mo lu~ar de estas tres tendenoias. 
Apenas un 27 º/o dei país ha vo
tado por el retomo total al pasa
do, que es lo que esta derecha 
propugna. Otro 35 °/o, extra
oficial y aproximadamente, ha 
votado por el APRA, cifra im
portante que coloca a este parti
do en primer lugar, lo que es 
consecuencia, en parte, dei tono 
semi-izguierdista que adoptó en 
los últimos meses y dei hecho 
que se presentó al electorado 
como partidario de instituciona
lizar, siquiera parcialmente, las 
grandes reformas de la época de 
Velasco. La nueva fuerza, la iz
quierda, representa ahora más 
dei 30 º/o dei electorado. Es un 
buen punto de partida. Si el es-
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quema de tres tendencias se 
mantuviera para las supuestas y 
prometidas elecciones genera
les, no cabe ninguna duda de que 
la izquierda, fuerza en ascenso, 
superaría en pocos meses la vo
tación que el APRA acaba de 
alcanzar. 

- Y la represión? 
- Como ya lo he dicho, la 

ola represiva es el esfuerzo deses
perado dei régimen de Morales 
por contener el avance arrolla
dor de la izquierda y llegar a las 
elecciones en nuevas condiciones. 
La detención del Presidente del 
PSR, general Leonidas Rodríguez 
Figueroa, en el acto de depositar 
su voto, contrariando así la pro
pia ley electoral, demuestra elo
cuen temente que en el actual go
bierno más que convicciones de
mocráticas pesan las pasiones 
personales y el temor al auge po
pular. Por eso seríamos ilusos si 
creyéramos que la instalación de 
la Asamblea, y la ya anunciada 
amnistia política significan un 
compromiso duradero por parte 
del Iégimen. La izquierda perua
na tiene claro que debe adecuar 
su lucha a la limitada apertura 
democrática que se ha conquista
do, pero estando siempre lista 

para seguir actuando, con redo
blada eficiencia ante las nuevas y 
más duras oleadas represivas que 
ya han emergido como los nuba
rrones y las espadas de Damocles 
que configuran el telón de fondo 
dei funcionamiento de la Cons
tituyente. 

EI " paquetón" 

- R ecientemente el Perú se 
vio sacudido por huelgas y mo
vilizaciones masivas, en contra 
dei "paquete" de medidas im
puestas por el gobierno a las ma
sas populares, ante la presión del 
FMI. 1,Cómo evalúa usted esa re
belión contra tales medidas? 

- La verdad es que en este 
período el Perú ha tenido dos 
grandes derrotas. Una deportiva 
- el 6 a O con que el equipo pe
ruano perdió contra Argentina -
y la otra, económica, que fue de 
70 a O. Y digo 70 a O como metá
fora, porque el costo de la vida su
bió de la noche alamaiiana más de 
un 70 por ciento , como conse
cuencia dei paquete de medidas 
económicas que el pueblo perua
no ha bautizado como "el pa-

EL "CENTRO-FOLKLORICO" 
El frente Nacional de Trabajadores y Campesinos es 

un a~pamiento regional, dei departamento. de Pun~, en 
la reg1ón dei Lago Titicaca. S_u b~e son, antigu~s _caciques 
locales, residuos de la pequena oligarquia provmcia~a .. El 
FRENATRACA hizo su campana presentándo~ como mdige
nista y populista - con _eJ chull? ~orno s1m_bolo. - p~a 
expresar así lo que Uamo su seotmuento nac1onal1sta. Sm 
embargo. en un programa de televisión el abogado. Genaro 
Ledesma, dei FOCEP, les contestó diciendo que los mcas no 
usaban chullos, que Tupac Amaru usaba ~ sombrero de_ ala 
amplia y que fue precisamente l'l c~n9.u1Stad~r Fr~c.lSCO 
Pizarro quíen introdujo el chullo por lacucunstanclll fo~tu1ta de 
tener que defenderse de) frío cuando cruzaba la cordillera de 
los Andes. 

El FRENATRACA defendi6 los valores autóctonos de_ la 
cultura incaica y dei lmperio dei Tahuantinsuyo. Tangencial
mente apoyó las reformas dei período ~e Vel_asco_. Pr~clama 
ser de izquie~da, pero en,tt! ~~ agrupac1oues izqwerdístas es 
considerado ' centro-folklonco 

Obtuvo un tres por ciento dei total de votos, pe!o hubo un 
resultado inesperado: perdió ante el FOCEP en Juliaca, que es 
el baluarte de su líder, Roger Câceres. 
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"ForttJ!flCflr I• unldltd y comblltlvk/ltd dll movim"i.nro popular" 

quetôn del Dia de la Madre" 
(porque fue anunciado en esa fe
cha). 

Por eso decimos que el F~n le 
ganó al Perú 70 a O. Y la princi
pal responsabilidad hist6rica re
cae en el gobiemo de Morales 
Bennúdez, que ha entregado la 
soberania y la capacidad de deci
sión del país al Fondo Monetario 
Internacional, y a la banca priva
da norteamericana. Por eso tiene 
mucha razón el colaborador de 
Cuidemos dei Tercer Mundo 
Juan Quispe, (ver número 21) 
cuando dice que las movilizacio
nes de mayo representan las 
primeras movilizaciones popula
res masivas contra el FMI en el 
Tercer Mundo. 

Como con.secuencia de las 
grandes movilizaciones populares 
y de la presión que desarrolla

remos desde la Asam blea Consti, 
tuyente, estamos seguros de lo
grar modificaciones en la con
ducta gubernamental que signi
fiquen el comienzo de la recu
peración de nuestra soberania y 
de nuestra capacidad de decisión 
autonóma como Nación. 

Crear un frente amplio 

- ,Cómo evalúa el PSR el 
resultado electoral obtenido 
por el partido? 

- El PSR es el partido más 
jóven del Perú. Tiene menos de 
dos aiios de vida y no ha gozado 
de libertades democrãticas ni si
quiera durante dos meses en este 
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lapso total de casi dos anos. El 
pueblo lo conoce como "el par
tido de los deportados y los per
seguidos" No hay partido polí
tico más reprimido en el Perú 
que el PSR, desde su apariciôn. 
Nos convertimos en la ob,esión 
y en el principal enemigo del 
gobiemo de Morales. 

Pese a la juventud y a la re
presi6n privillgiada que hemos 
sufrido, el PSR salió en estas 
elecciones como el tercer parti
do pef'WlllO en fuerza electoral. 
En efecto, el primer lugar lo ha 
obtenido el APRA y el segundo, 
el PPC. El tercer lugar fue para 
el FOCEP, que es un frente cons
tituído por una veintena de par
tidos. Nosotros sacamos el cuar
to lugar en las elecciones, lo que 
nos consolida, justamente, como 
el tercer partido dei Perú. 

El casi 7 por ciento que he
mos obtenido es altamente signi
ficativo por el compromiso y la 
combatividad que implicó el vo
tar por el PSR. Estaremos a la 
altura de nuestras responsabili
dades como el partido más fuer
te de la izquierda peruana para 
desarrollar y profundizar n~estra 
politica unitaria. anunciada por 
el partido desde su nacirniento 
al formular la tesis de que "eÍ 
PSR no reconoce enemigos en la 
izquierda." 

- ,Cómo se va a expresar esa 
tesú en la actuación dei PSR en 
la Asamblea Con.rtituyente? 

- En esta coyuntura y desde 
antes de las elecciones, nuestro 
partido ha propuesto un frente 
amplio a1 cual ha invitado a to-

das las fuenas progresistas pare 
l) fortalecer la unidad y la com, 
batlvidad del movlmiento sindi
cal y popular, como cuestiôn es
tratégica fundamental. 2) Presen
tar un frente común de la iz
quierda en el debate constitucio
nal para conquistar una constitu
ción lo más democrática, avan
zada y progresista que sea posi
ble. Constitucioncs como la me
xicana de 1917 y la portuguesa 
de 1976, son antecedentes ilus
trativos de lo que es posible y 
viable conseguir hoy en Peni. 
3) Se trata de redoblar los e!
fuerzos encaminados a que la i.z· 
quierda llegue unida con un solo 
programa y una única lista a las 
elecciones generales si es que 6;. 
tas se realizan. 

- La nueva "estrategia" nor
teamericana ha intentado Impul
sar en nuestro co11ttne11te las qut 
llamó "democracias vlable1" 
coincidiendo con la imagen lib~ 
ralizante que intenta dar la Cu 
Bianca cuando lanza la campa;;, 
de los Derechos Humanos ,E, 
viable para el Perú este modelo 
imperialista de democracia con
trolada? 

- Pese a las condiciones rn 
trictivas y represivas para la iz. 
quierda que han marcado este 
proceso electoral, lo cierto ei 
que el ensayo de democracia ret 
t:ringida que acaba de efectuanr 
en el Perú demuestra la invial,j 
lidad dei modelo para nuestro 
país. 

Y esto se toma evidente pa 
dos razones: la primera, que t! 
campo popular sabe utilizar bie: 
cualquier resquício de democn
cia por limitado que sea, para ga
nar espacio, y posiciones clavei 
en la lucha por la hegemonú 
ideológica y política. La segunda 
razón tiene que ver con la natu
raleza misma de la sociedad pe
ruana y el desarrollo de las tu
chas sociales en ella. El Perú, e11 

gran parte como consecuencil 
dei gobierno nacionalista dei p 
neral Velasco Alvarado, ya no 
sólo discute sobre llbertad más o 
libertad menos. En la conciencil 
popular y en el debate políticc 
lo que definitivamente está r, 
cuestión es el carácter mismo · 
capitalista o socialista - dei pro 
yecto nacional peruano. f 
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BELICE 

EI · tormentoso adi os 
ai colonialismo 

En un clima de intriga creado por 
una oposición i11escn1pulosa, los 

belicefios prosiguen s11 lucha por la 
independencia y constmyen en la 

selva su nueva capital, 
,ma mini-Brasília que expresa la 

voluntad de progreso. 

[IDesde Belice, nuestro en
viado especial James 
Clough reporta sobre 

las v.icisitudes políticas del país y 
las impresiones de su visita, que 
culminó con una entrevista ex
clusiva con el Primer Ministro 
George Price. 

Aún antes de que nuestro a
v.ión aterrice en el aéropuerto de 
Belize City, la presencia militar 
británica, claramente percepti
ble pese al camullaje, nos 
advierte de los problemas que 
enfrenta el pequeno país (su 
tamaiio es la mitad dei de 
El Salvador, la menor de las 
naciones centroamericanas inde
pendien tes y su población es de 
solo 140.000 habitantes). 

La bandera británica, enarbo
lada ahora en conjunto con los 
colores blanco y azul de Belice, 
es también un testimonio de la 
situación colonial , la última 
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James Clough 

en el continente americano, coo 
la excepci6n de Guayana "fran
cesa". 

Dos capitales, 
dos espíritus 

La prnpia Belize City, antigua 
capital, presenta, con sus 50.000 
habitantes, todas las caracterís
ticas de un típico poblado colo
nial.Viendo las fotografias de 
la ciudad a princípios de siglo, 
poco parece haber cambiado has
ta hoy. Por supuesto hay autos 
en lugar de caballos y un feísimo 
reloj giratorio en el centro pro
clama, con letras luminosas, un 
mensaje comercial. Pero si se mi
ra la ciudad a través de los ojos 
nostálgicos de un turista tratan
do de escapar de los estilos con
sumistas dei siglo XX. es fácil 
contentarse con las amenas ca
sas de madera sobre pilotes, con 
escaleras externas y techos de 

hojalata. La presencia británica 
en la ciudad se limita a la ban· 
dera que ondea sobre la Cen· 
trai Police Station. Los soldados 
británicos están, en su mayor 
parte, apostados a alguna dis· 
tancia, en las colinas Maya, cer· 
ca de la frontera con Guatema· 
la. Pero a pesar de esta discre· 
creción, y de los esfuerzos de 
George Price y su People's 
United Party (PUP-Partido U
nido dei Pueblo) por fomen
tar una conciencia nacional y 
romper con e! colonialismo pa· 
ra crear una nueva nación, las 
actitudes y los prejuicios colonia· 
les todavía son notorios en Beli
ze City. 

No es esa la situación en to· 
do e! país y la nueva capital,Bel· 
mopan, sintetiza las aspiraciones 
de construir una nueva nación. En 
1961 un devastador huracán, a· 
compaiiado de gigantescas olas, 
destrl.iyó muchas casas y causó 
varias muertes en Belíze City. La 



semidestrucción de la capital oor 
la tormenta - irónicamente llama
da por el afectuoso nombre de 
"Hattie" - fue una de las razones 
que motiva.ron la construcción 
de una nueva capital en Belmo
pan, donde desde 1970 el go
biemo tiene su sede. 

Localizada a unos 80 Km. de 
Belize City, en el centro dei país, 
es la única ciudad belicena total
mente construída en concreto y 
ladrillo, una protección necesa
ria contra los huracanes. Física 
y simbolicamente, tiene simili
tudes con Brasilia- una mini-Bra
silia enclavada en la selva para 
corporizar la aspiración nacional 
a la independencia. 

Defendiendo las fronteras 
dei rey 

Uno de los problemas de Bel
mopan - un problema de progre
so, como diría Price - es que, 
hasta ahora, no hay hoteles. De
cidi entonces pasar la noche en 
el pueblo de San lgnacio, a una 
hora de la capital en dirección 
a la frontera con Guatemala. 
El campamento Holdfast dei 
ejercito británico está cerca y 
en el bar del pueblo encontré 
varios soldados. 

Eran todos escoceses, dei pri
mer batallón de lps "King's Own 
Scottish Borderers" (Guardias 

Fronterizos Escoceses del Rey). 
Hombres corpulentos, de caras 
rosadas y tatuajes exóticos en los 
bíceps, todos ellos odiaban los 
reglamentos militares que los 
obligan a mantener el cabello 
corto. 

Consumiendo grandes canti
dades de ron blanco beliceno, 
hablaban sobre Escocia y sus po
sibilidades en la copa del mundo, 
o sobre las ventajas y las desven
tajas de mantener relaciones se
xuales con chicas locales y el 
consiguiente problema de re
mordimiento al enganar a es
posas y novias que los esperan 
en Escocia. Todos estaban abu
rridos y uno de ellos - que no es
taba ebrio- llegó a decirme que 
pese a que el confl.icto aliá es 
mucho más "caliente", preferiria 
estar en Irlanda dei Norte, pe
leando contra el IRA. 

Combate ai colonialismo 

Hay dos partidos políticos en 
e\ país. El PUP, en el gobiemo, y 
el United Democratic Party 
(UDP - Partido Democrático 
Unido) en la oposición. El PUP 
fue fundado en 1950, fusionan
do a la Unión General de Traba
jadores y el Comité Popular. 
Desde su creación ha sido el úni
co partido que combate conse
cuentemente ai colonialismo. El 

Belize City y Befmopan. La 
sspíración nacional a Is in
dependencis corporizada 
en la nueva capital 

PUP organizó la campana que fi
nalmente conquistó, en 1954, el 
derecho ai voto de todos los 
adultos. 

El autogobiemo interno re
cién fue logrado en 1963, tam
bién después de una larga campa
na dirigida por Price y su parti
do. Desde entonces el PUP ha si
do el partido gobernante y Geor
ge Price el Primer Ministro. Price 
continuó liderando ai país con
tra el colonialismo y también re
siste la deslealtad británica, que 
en más de una oportunidad ha 
intentado ceder al país a Gua
temala. La meta de su lucha 
actuaJ es la independencia to
tal de su país y la salvaguardia 
de su integridad territorial. 

Por el otro lado, el UDP es 
de formación reciente. Conju
gando un oportunismo vergon
zoso y una deliberada esti
mulación de la mentaJidad co
lonial con la crítica exage
rada de ciertas deficiencias dei 
gobiemo de Price, este par
tido ha logrado una posición 
que lo convierte hoy en ame
naza real, no sólo aJ gobier
no sino también a las esperanzas 
independentistas. 

"Honduras Británica" 

En diciembre dei ano pasado 
se celebraron elecciones en Beli-



· ze City para designar un nuevo 
concejo y e! UDP conquistó to-

abiertamente a Price de ser un 
agente de Guatemala. Esto es 
irónico y cínico, ya que basta es
cuchar una vez la guatemalteca 
Radio Mopan para oir cómo la 
propaganda de Lindo es usada 
para atacar al gobierno de Price, 
EJ UDP hace todo lo pos:ible por 
alimentar una ideologia colonial 
pro-británica y muchos de los se
guidores de Lindo se niegan in
cluso a utilizar et nom bre dei país, 
aJ que continúan llamando "Hon
duras Británica". 

En Belice la religi6n juega un 
papel importante en la vida co
tidiana. Cada domingo las igle
sias se UeníUI tanto que muchos 
fíeles deben pem1anecer de pie, 
y en algunas aldeas parece que 
hubieran tantos templos como 
casas. 

Lindo explota este sentunien
to con un estilo que parece cal-

editorial de The Beacon, el bise
manario dei UDP: "Fidel Castro, 
ai igual que 11110 de nuestros go· 
bernantes comunistas (') era un 
creyente fervoroso ...... hasta que 
tomó e/ poder. Uno de sus pri
meros actos fue cerrar todas las 
iglesias ". La mentira es grosera, 
pero esta politica de estimular 
tt-mores parece haberle dado 
resultados. 

Es indudable que después de 
dos décadas de gobierno de un 
solo partido cualquier consigna 
electoral que reclame cambios, 
por apolitica que sea ("Price de
be irse" proclama el UDP) síem
pre tendrá algún apoyo. Estos 
factores, Junto con un deterioro 
en la electricidad y otros servi
cios en la ex-capital, y el inescru
puloso manejo dei tema de la in
dependencía por parte de la opo
sición causaron la derrota del 
PUP en Belize City. Durante una 
entrevista con Cuadernos dei 
Tercer Mundo, Lindo dejó bien 
clara su posición : +'E/ estatuto 
colonial no es tan maio. Yo no 
me opongo a la condición co/o-

88 cuadernos dei tercer mundo 

nial ".Recientemente su partido a 
dicho que, de llegar aJ poder, ha
bría una "moratoria de la inde
pendencia" durante "por los me
nos diez anos". Toda la acción 
política de Lindo se destina a 
sabotear anos de trabajo de Price 
y su partido por la independen
cia y la iden tidad nacional. Esta 
controversia será cl gran tema de 
las elecciones generales dei pró
ximo ano. 

Un futuro incierto 

El futuro inmediato de Belice 
es incierto. El nuevo gobiemo 
guatemalteco insiste en su polí
tica de reclamar soberania sobre 
el país y el vice-presidente en
trante, Francisco Villagrân Kra
mer ya ha afirmado en Washing
ton que una declaración unilate
ral de independencia "nos obli
gará a usar nuestras Fuerzas Ar
madas". En las negociaciones 
con Gran Bretaiia, Guatemala se 
muestra dispuesta a aceptar la in
dependencia, pero reclama a 
caro bio la cesión de una porción 
pequena pero importante dei sur 
de Belice. 

Londres gustaria de aplacar a 
Guatemala de esta forma, ya que 
mientras Belice sea una colonia 
los britânicos son responsables 
por su defensa. Y el manteni
miento de un escuadrón de cazas 
y un importante contingente de 
soldados britânicos en el país es 
un gasto adicional para la ende
ble economía inglesa. 

Pero el gobiemo de Price ha 
resistido firmemente las presio
nes en este sentido, repitiendo 
una y otra vez que ningún acuer
do con Guatemala es posible si 
implica cesión de tierras o me
noscabo a la soberanía belicefta. 

Guatemala está cada vez más 
aislada internacionalmente en su 
reivíndicaci6n y en la última 
votación al respecto de las 
Naciones Unidas, sólo cinco 
países se pronunciaron contra 
el derecho beliceiío a la au
todeterminación, todos eHos dic
taduras militares centro y suda
mericanas. 

Un acuerdo con Kennedy 

En este marco, la abstención 
de Estados Unidos en la ONU es 

interpretada por Price como un 
apoyo a Guatemala. Esta actitud 
no es nueva y en un libro escrito 
por el general Miguel Y dígoras 
Fuentes, éste revela que cuando 
fue presidente de Guatemala 
hizo un acuerdo secreto al rcs
pecto con la Administración 
Kennedy. A cambio de la utiliza
ci6n de Guatemala como uno de 
los puntos de los que partió el 
intento de invasión a Cuba en 
Playa Girón (1961), Fuentes im
puso una condlción : que los Es
tados Unidos apoyarian el recla
mo guatemalteco sobre Belice. 

Además de este acuerdo, que 
Washington nunca reconoció pú
blicamente, pero tampoco des
mintió hasta el momento, las 
grandes transnacionales nortea
mericanas, que tienen importan
te participación en la economia 
guatemalteca, temen que una 
toma de posición de su país fa. 
vorable a Belice pueda enajenar
les el apoyo gubemamental y 
crear problemas en sus plantacio· 
nes bananeras. 

Y a estos factores se les suma 
uno que recientemente cobró 
notoriedad pública: un consor· 
cio norteamericano habría obte
nido - según versiones periodís· 
tícas- una concesión para cons
truir un "canal seco" a travês de 
Guatemala, uniendo el Atlántico 
y el Pacífico con un oleoducto 
capaz de competir con el Canal 
de Panamá. Los intereses nortea· 
mericanos en Guatemala parecen 
asi aumentar aún más y eUo vuel· 
ve improbable que Washington 
cambie su posición sobre Belice. 

i.Quê pasará entonces? Como 
explic6 Price a Cuadernos dei 
Tercer Mundo, si un arreglo ne
gociado es imposible, un acuerdo 
internacional de seguridad es la 
única alternativa para garantizar 
la independencia beliceiia. El a
poyo popular de que goza el go
bierno del PUP, que tiene actual
men te 13 de las 18 bancas en la 
Cámara de Representantes, es 
una sólida base para concretar 
una solución estable de este tipo. 
Belice puede liberarse definitiva
mente del colonialismo y lograr 
la tan postergada independencia, 
si el pueblo beliceiio se une en el 
apoyq a su premier y repudia 
con firmeza las tácticas confusio
nistas de la oposición. • 



Por un nuevo 
orden social 
en Belice 
independiente 

Los beliceiios no esperan 11illgún cambio 
en la actitud dei nuevo gobierno 

guatemalteco hacia su país. 
E/ premier George Price define las 

prioridades de su gobierno: reforma agraria. 
co11strucció11 de caminos, 

aumento de la producción e i11fraestructura 

iempre conciente de la importancia de la _información y 
la solidaridad internacional para Belice, el Primer Minis
tro George Price habló a Cuademos dei Tercer Mundo 

con claridad y sin ambigüedades en su oficina de Belmopan. Se re
firi6 a los problemas que su gobierno está enfrentando con êxito 
desde hace más de cinco lustros durante los que " las palancas dei 
poder" han estado y continúan estando en manos del colonialis
mo britânico. 

- tCtuil es e/ estado actual de 
las 11egociaciones entre Gran 
Bretaiia y Guatemala sobre Beli
ce? 

- Desde hace aJgún tiempo 
hay discusiones bilaterales entre 
el Reino Unido y Guatemala. En 
algunas de las reuniones informa
les estamos presentes como parte 
de la delegación británica. Nada 
se ha decidido hasta el momen
to. Lo que se ha producido es un 
proyecto de tratado. Este con
tiene varias propuestas hechas 
por los britânicos y los guate
maltecos y otras, que el pueblo 
belicei'ío ha indicado a Gran Bre
raiia que serían aceptables para 
nuestra meta de una independen
cia segura de Belice en todo su 
territorio. 

Desde el comienzo hemos de
jado claro que hay dos aspectos 
vitales no negociables: la sobera
nia de Belice y su integridad te-

1 rritorial. Antes de que las nego-
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c1ac1ones finalizaran, antes de 
que de ellas surgiera algo defini
tivo que presentar al pueblo beli
cei'ío, hubieron elecciones en 
Guatemala y se organizó (dudo 
mucho en decir que fue elegido) 
un nuevo gobiemo, en circuns
tancias muy confusas. El nuevo 
presidente, el general Fernando 
Lucas Garcia, parece ser el can
didato escogido a dedo por el 
anterior. 

- tCree usted que este nuevo 
gobierno estará más dispuesto a 
negociar? 

- No esperamos cam bios en 
la política guatemalteca. e.Por 
qué? Porque éste sigue siendo un 
régimen militar, apoyado sólo 
por las Fuerzas Armadas. El 
control militar de Guatemala 
continuará y de ello yo deduzco 
que su política hacia Belice se
guirá igual. Todavía sostienen 
que si nos independizamos sin 
su consentimiento nos invadirán. 

_) 
George Price 

Ahora están comenzando a decir 
que podrían aceptar algo menos 
que todo Belice e indican que 
podrían reformar su constitu
ción, una de cuyas cláusulas 
afirma que Belice es ~arte de 
Guatemala. 

- Su gobierno ha propuesto 
un acuerdo de seguridad para el 
caso de que no se concrete una 
solución negociada. ;.Cómo fun· 
cio11ana és te? 

- Puede ser contraproducen
te discutir públicamente un 
acuerdo de seguridad mientras 
todavía hay negociaciones en 
curso. Sin embargo lo hemos he
cho. Para que un acuerdo de este 
tipo de seguridad beneficie a Beli
ce, tiene que incluir a Gran Bre
tai'ía. Ellos crearon el problema y 
es su responsabilidad mantener 
nuestra seguridad mientras Beli
ce no sea independiente. Es lógi
co entonces que sean J)arte im
portante de un nuevo acuerdo de 
seguridad. Pero si las negociacio
nes terminaran sin esperanza de 
lograr una solución acorde con la 
voluntad y las aspiraciones del 
pueblo beliceiio, entonces un a
cuerdo de seguridad puede solu
cionar el problema. 

Esto podría hacerse, en pri
mer lugar, en el marco de la 
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Commonwealth. Los Jefes de Es-
,, tado de la Comunidad Britânica 

lo previeron en su conferencia de 
Londres en junio del ano pasado. 
Ocho países de la Commonwealth 
fueron designados para tratar de 
encontrar un arreglo según este 
objetivo. Ellos son Canadá, Ja. 
maica, :Barbados, Guyana y, de1 
otro lado dei mundo, India, 
Malasia y Zambia. Los británicos 
también estarían comprendidos 
en este acuerdo propuesto. 

Pero para nosotros un acuer
do de seguridad seria más benefi
cioso si incluyera países dei he
misferio occidental que no están 
en la Comunidad Britânica. Si 
este fuera el resultado final, en
tonces se haría en el marco de 
las Naoiones Unidas, ya que los 
países latinoamericanos hispa
nohablantes no ingresarían a una 
organización jefaturada por la 
Commonwealth. Pero todavia 
estamos en la etapa de negocía
ciones y por el momento no hay 
tal acuerdo. 

La oposición cambia 
su política 

- t Cree usted que 1m tratado 
puede ser firmado antes de las 
próximas elecciones generales 
en Belice? 

- Considerando el tiempo y 
las divísiones actualmente exis
tentes entre los partidos en la 
Asamblea Nacional, no lo creo 
posible. Tendremos que esperar 
hasta la finalización de nuestro 
actual período de gobiemo, en 
octu bre de 1979. 

Cuando consultamos al elec
torado en 1974, ambos partidos 
proponían la índependencia de 
Belice. Pero la oposición cambió 
su política en los últimos meses 
y ahora habla de una "morato
:ria" de la índependencia de por 
lo menos diez aiios. Eso seria 
muy dafüno para el pueblo beli
ceno. No veo cómo podrían las 
Naciones Unidas apoyar una po
lítica de no-independencia cuan
do su objetivo es la descoloniza
ción ni puedo concebir que 
Guatemala pennanezca ociosa 
durante "por lo menos" diez, o 
veinte o treinta anos. 

- EI partido de oponcwn a
finna que usted no ha buscado 
apoyo en los Estados Unidos 
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para la independencia de Belice. 
tPor quê Washington sigu.e abs· 
teniéndose sobre la cuestió11? 

- Si hemos buscado ese apo
yo. Dos veces hemos sido recibi
dos por el secretario de Estado 
Vance y tres o cuatro veces por 
Terence Todman, el subsecreta
rio. En estas reuniones me expli
caron claramente que los Esta
dos Unidos no respaldan una u 
otra soluci6n. Sin embargo, su 
posici6n no ayuda al pueblo 
belicei'io. Ellos todl\vía creen que 
no puede haber un acuerdo sin 
cesi6n de tierras. Y mientras 
piensen así, es razc 1ble deducir 
que no senin tan consecuentes 
como podrían serio en sus pre
siones a Guatemala para que ol
vide este tipo de acuerdos. 

Tampoco nos ayuda su pre
tendida neutralidad. En los he
chos no es neutralidad. Si un 
país reclama a otro más chico y 
la mayor nación dei mundo es 
neutral, en la realidad está ayu
dando y es cómplice del prime
ro. Continuaremos con nuestro 
''lobby" en los Estados Unidos 
en varios niveles: la administra
ción, el Congreso, el pueblo. 
Buscamos que cam bien su con
vicción de que es necesario ceder 
tierras y que entiendan que hay 
una contradicci6n entre su polí
tica de derechos humanos - y 
muchos apreciamos que defien
dan los derechos humanos- y su 
olvido de los derechos humanos 
del pueblo beliceiío. 

- ;.Cree usted que la propa
ganda anticomunista tendrá un 
efecto decisivo en las próximas 
elecciones generales, como lo tu
vo en los comicios municipales 
de Belize City el a,10 posado? 

- Si la verdad se impone no 
debería tener ningún efecto, 
porque lejos de "diseminar el 
comunismo", el PUP está vol
viendo "capitalista" a la gente, 
haciéndola propietaria de su tie
rra y su hogar. Es una propagan
da de Guatemala el decir que 
Cuba enviada tropas aquí. Puede 
ser que esto haya tenido algún 
efecto en las elecciones en Belize 
City porque coincidieron con el 
momento en que Belice logró el 
apoyo de las Naciones Unidas, 
con 126 votos a favor. La oposi
ción utilizó esta victoria de su 

país contra el gobiemo. Como 
tenemos este apoyo, dijeron, se
remos independlentes de inme
diato. Vendrán tropas cubanas y 
Guatemala invadirá y la ciudad 
será un campo de batalla. Esto 
puede haber asustado a alguna 
gente. Pero hay indicios de que el 
pueblo tom6 conciencia de la 
mentira, ya que pasó el tiempo 
sin que nada de ello ocurriera. 

Preparados para la 
independencia 

Es un boomerang contra la 
oposici6n esa afirmaci6n de que 
hay influencia comunista en 
nuestro gobiemo, como lo fue 
cuando dijeron que nuestro go
biemo era pro-guatemalteco. 
Guatemala nos acusa de blo
quear los acuerdos que prevén 
cesión de tierras, con declaracío
nes hírientes contra el premier y 
alabanzas para la oposición. Su 
"bandera de la revolución" 
- ironiza el Primer Ministro so
bre la oposicíón, empleando la 
expresión en espaiiol- era antes 
que nosotros estábamos entre
gando el país a Guatemala. Aho
ra la bandera es que lo estamos 
entregando a Cuba. 

- 1,Su pais está realmente 
preparado para la independen· 
eia? 

- Hemos estado construyen
do esta nación durante los 
últimos veintiocho aiios. Creo 
que le hemos dado una persona· 
lidad internacional. Tenemos 
nuestra bandera, nuestro himno 
y un nombre para el país, que ya 
no es "Honduras Británica". No 
somos británicos. No somos hon· 
dureiios. Hemos llevado adelante 
un programa de reforma agraria, 
hemos aumentado la producción 
de alimentos y extendimos la 
educación. Hemos estimulado la 
demanda de energia a tal punto 
que nuestros servicios eléctricos 
ya no pueden afrontaria sin fi. 
nanciamiento adicional. 

Y hemos hecho todo esto 
con una constitución mal coei· 
nada, castrada, en la que el go
biemo de Belice es responsable 
sín tener control sobre las palan· 
cas dei poder. Durante dieciséis 
anos hemos trabajado con una 
const'.ítución de transiciôn, no 
prevista para un período tan lar· 



go. Y en ella el gobierno britâni
co sigue controlando los meca
nismos de poder. 

Pese a todo esto, con el apo
yo político dei pueblo, enfren
tando las mentiras y la falsa pro
paganda de la oposición, hemos 
podido llegar lejos. Ahora esta
mos {lrontos para la independen
cia. Más preparados que muchos 
otros países cuando se indepen
dizaroµ. Pero no podemos inde
pendizarnos por la arnenaza de 
Guatemala, un país que tiene su
ficientes tierras y no puede ha
cerse cargo de su propio pueblo. 

- En este sentido, ,cuál es la 
política agraria de su gobiemo? 

- Ya somosautosuficientesen 
los alimentos básicos y produci
mos excedentes de maíz, arroz, 
frijoles, verduras de estación y 
frutas. En este momento hay 
plátanos pudriéndose en el suelo. 
Todavia dependemos de la i.m
portación de harina, porque no 
producirnos trigo. Pero yo afir
maria que nuestros problemas 
actuales son problemas de pro
greso. Por los avances hechos en 
el aumento de la producción a
grfoola han aparecido nuevos 
problemas. 

-tA qué atríbuye estos bue
nos resultados? 

- A la política de nuestra re
volución, que comenzó en 1950. 
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EI petróleo y la agricultura. Dos riquezas que aseguran la 
viabllidad económiC8 de Belice independiente 

Es pacífica, es constructiva, es 
belicena. Y uno de sus pilares ha 
sido la reforma agraria. Esta re
dujo la propiedad de extranjeros 
a un 26 por cien to de toda la tie
rra. De las tierras de propiedad 
privada, que son menos de un 
tercio del total, un ocho por 
oiento está en manos de extran
jeros o compa.fiías belicenas de 
propiedad extranjera. Antes de 
la reforma, ãreas muy extensas 
pertenecían a terratenientes au
sentistas extranjeros. 

-,Cuáles son los "problemas 
dei progreso" a los que usted se 
refería? 

- La reforma agraria, por e
jemplo, ha incrementado la 
producción de alimentos. Pero 
tenemos problemas de alma
cenamien to para los exceden
tes. Estamos construyendo dos 
complejos de silos, que ayu
darán. Además, nuestra Junta de 
Mercados está preparan.do un 
plan para mejorar la comerciali
zación. Pero seguimos teniendo 
excesos en un lado y carencias 
en otros. Tenemos carne y la ex
portamos a mercados lucrativos 
en el Caribe, al igual que el pes
cado. Y tenemos un exceso de 
aves de corra! en el mercado. De 
modo que si no hay carne o 
pescado el pueblo come pollo. 
No hay hambre en el país. No 

dependemos del exterior para 
nuestros alimentos básicos. Lo 
único que no producimos es 
harina de trigo, pero si usted 
come tortillas, está comiendo 
un alimento beliceno. La oposi
ción estaria feliz si pudiera decir 
que todavia dependemos de la 
importación de alimentos. 

Turismo y petróleo 

- A diferencia de otros países 
dei Caribe, no encontramos aqu í 
hoteles de lujo. ,cuál es la polí
tica de su gobierno respecto ai 
turismo? 

- Su observación es cierta. 
Belice es a la vez caribena y 
centroamericana y en muchos 
aspectos somos distintos. En 
cuanto al turismo, hemos visto 
los errores de otros países dei 
Caribe. Invirtieron mucho en el 
turismo, y tal vez tuvieron que 
hacerlo porque sólo tenían clima 
para ofrecer. Belice tiene una 
gran variedad de recursos y el 
turismo no es nuestra primera 
prioridad. Entre nuestras prio
ridades está la reforma agraria, 
la construcción de caminos, la 
producción agrícola y la infra
estructura. Pero todavía hay lu
gar para el turismo. Nuestra 
política es desarrollarlo de modo 
que no cree problemas en 
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ei futuro. Problemas de propie
dad extranjera de las facilidades 
turísticas, problemas creados por 
atraer con casinos el tipo de tu
ristas que no queremos, que po
drla danar nuestro propósito de 
dar al pueblo belice.no participa
ci6n en su tierra, la dign.idad de 
su nacionalidad y esperanza en el 
futuro. 

Enfatizamos entonces el tra
bajo en pequenos hoteles, que 
estarán en manos de belice.nos. 
Reconocemos que hay espacío 
para un gran hotel internacional. 
Pero queremos que sea dei tipo 
a pro piado. 

-l Y cuáles son las perspecti
vas dei petróleo, dei que tanto se 
hahablado? 

- Por muchos anos se ha bus
do petróleo en Belice, última
mente en el sur, en el mar. El 
hecho de que el programa conti
núa indica que las compa.õías pe
troleras, las transnacionaJes, si 
esperan encontrarlo. Pero hasta 
el momento no hay información 
de que se haya descubierto pe
tróleo en cantidades comerciales. 
Creo que, como ban dicho los 
técnicos mexicanos, hay hidro
carburos en el subsuelo. Pero tan 
profundo que no llega al equipo 
convencional. Tal vez entre cua
tro y cinco mil metros. 

La búsqueda continúa. Y creo 
que hay petróleo porque 
PEMEX (la empresa estatal mexi
cana} lo ha encontrado en áreas 
vecinas a Belice, en Chiapas y 

Ef 11mbri6n def futuro .;,rclto b'1flce
llo podrfe contar con 11f apoyo ds un11 
fuena d'1 s119urld'1d lnttNnac/onal pa
ra garanrizsr l11 wbflf"(lnfa ai retin,rss 
los británicos 

Tabasco, y sus estudios mãs re
cientes muestran que hay depósi
tos que continúan en nuestro 
pais. Pero esta es mi opinión per
sonal. No tenemos conocimien to 
de que se haya encontrado. 

- En esta entrevista, usted se 
ha referido varias veces a las di/i· 
cu/rodes que plan tea la oposición. 
,Podria dificultarse por el/o el 
acceso de Belice a la independen· 
eia? 

J6vsn11s b11llclllfo,: "Un nu11vo ord11n soe/ai sln explotaclón" 
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- Esperamos que el apoyo a 
nuestra causa continúe y que es
ta divisi6n que existe no afecte 
el respaldo internacional a Beli
ce. 

No desesperamos. Estudiamos 
la historia. Estudiamos que la re
voluci6n en los Estados Unidos 
fue similar a lo que ahora pasa 
aquí. Cuarenta y nueve por cien
to querían seguir siendo una co
lonia britânica, pero se impuso el 
cincuenta y uno. Antes de la 
independencia de México, mu
chos mexicanos preferían ser 
parte de Bspana. De modo que la 
historia nos ensena que es un de
smollo natural, siendo la natura
leza humana como es. 

Esperamos que nuestros opo
nentes se esclarezcan y compren
dan que sus políticas negativas 
no están ayudando a Belice, sino 
que le dan tiempo a Guatemala 
para tomar,nos6lo el Rio Moho, 
sino todo el país. 

Vamos a luchar contra esto 
Vamos a llevar adelante esta re
volución para fortalecer la espe· 
ranza y la determinación dei 
pueblo. 

- 1,Cómo será Belice indepen· 
diente? 

- El futuro y la fortuna de 
Belice están inextrincablemente 
unidos con el de los pàíses dei 
Tercer Mundo y su lucha contra 
el colonialismo, el racismo, la o
presión y toda forma de explo
taci6n, y en favor de la paz y la 
cooperación mundial en un nue· 
vo orden económico internacio
nal. Belice independiente tendrá 
una política de no alineamiento 
y solicitará su ingreso ai Movi· 
miento de Países No Alineados. 
Buscará esta blecer buenas rela· 
ciones con sus vecinos, con los 
países de las Américas y con to
dos los países dei mundo an1an· 
tes de la paz. En lo social y lo 
económico, se guiará por las po
Uticas que procuren mejor el 
bienestar de todo el pueblo, en· 
fatizando particularmente la jus· 
ti.eia social. Continuará su pro
grama de reforma agraria, exten· 
derá su educaci6n, la salud y o
tros servicios sociales, asegurad 
una justa distribución de la rl· 
queza y construirá un nuevo ar· 
den social en el que no baya 
explotación del bo,m bre por el 
hombre. 



. , . . 
a ocupac1on yanqu1 

Desconociendo la invasión norteamericana, 
ur, buque argentino rindió honores, en 1920, 

a la bandera dominicana, despertanrjo e/ sentimie11to 
patriótico dei pueblo ai brindar/e un clima de 

libertad, aunque só/o fuera por UIIQS pocas horas 

Gregorio Se/ser 

[E n la noche del 24 de 
mayo de 1919, moría 
en Montevideo, donde 

se desempenaba como titular de 
la .representaci6n diplomáUca de 
México, el poeta Amado Nervo. 

La nación uruguaya tuvo el 
galano gesto de disponer que el 
cuerpo del poeta fuese devuelto 
a su patria en una de las naves de 
su marina de guerra. La Argenti
na decidió sumarse al homenaje 
al ex ministro de México en Uru
guay, y a tal efecto, por disposi
ción del presidente Hipólito Yri· 
goyen, el ministro de Marina ins-
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truy6 el lo. de junio aJ coman
dante dei crucero "9 de Julio", 
capitán de fragata Francisco An
tonio de la Fuente, del siguiente 
modo: 

"Que el buque a su mando 
escolte ai crucero 'Uruguay ', que 
conducirá a México los. restos dei 
ex ministro de ese país, Amado 
Nervo; comunicando que desde 
esa fecha queda destacado de la 
Escuadra de Mary deberá zarpar 
el dia 3 dei corriente para Mon· 
tevideo, para ponerse de acuerdo 
con el comandante dei crucero 
'Uruguay '. " ( 11 

Las dos naves realizaron sin 
rnayores inconvenientes su co
metido. El joven comandante de 
la Fuente - 38 anos, 1 hijo- era 
marino casi desde niiio. [ngresó a 
la Escuela Naval a los catorce 
anos de edad, en diciembre de 
1895, y prestó servicio en la fra
gata "Sarmiento", en e! "Rivada
via", y fue comandante del ··ru- , 
juy", dei "Córdoba", del "Pa
tria" y, desde el 13 de febrero de 
aquel aiio de 1919, dei "9 de Ju
lio". Ese crucero, a su vez, era 

(1) Diario de Nsvegaci6n dei Crucero 
"9 de Julio", Foja 46, Ficha 433, 
Parte Diario. EI autor agradece ai ca
pitán de nav(o Lauro D'Estefano, es
timable historiador naval, quien hizo 
posible $U scceso a éste y otros docu
mentos vinculados con el viaje dei 
crucero "9 de Jullo'' y dei episodio a 
que dio lugar, çleta11es que infortuna
damente no fueron registrados por 
los archivos dei Minísterio de Relacio
nes Exteriores argentino. 
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HISTORIA 
por entonces una nave mimada. 
Construida en los astilleros Arms
trong Mitchell, de Newcastle, en 
1892 enarbolaba un pabellón 
bordado por damas brasileõas, 
que se lo habían obsequiado con 
motivo del viaje de paz, confra
temidad y unión americana, que 
el crucero hizo en 1897 a Rio de 
Janeiro. 

La ocupaciôn 
nortearnericana 

Esta historia careceria de 
comprensión, em-pero, si no ubi· 
cãramos al lector en el contexto 
de la época y de los sucesos que 
se estaban desarrollando en el 
Caribe, y de especial modo en la 
República Dominicana. Para no 
tornar demasiado extenso el rela
to, (21 baste indicar que aquella 
naci6n hermana se hallaba mili
tarmente intervenida desde el 14 
de mayo de 1916, por Estados 
Unidos, a pretexto de la salva
guarda de intereses de empresas 
y ciudadanos norteamericanos, 
de la paz y tranquilidad de la re
pública amenazada por una lu
cha fratricida y de la presunta 
violación de la muy discutible 
Convención Estadounidense-Do
minicana dei 8 de febrero de 
1907. (3) 

En verdad, no se trataba sino 
de un nuevo agravio a las sobera
nias de las repúblicas indepen
dientes dei Caribe y de Centroa
mérica, entre las decenas de in
tervenciones realizadas por Esta
dos Unidos durante la presiden
cia de Woodrow Wilson, justifi· 
cadas por los exégetas de su polí-

(21 EI tema de la lnvasi6n y ocupa
ci6n de la República Dominicana está 
desarroltado con mayor extensi6n en 
nul!Stro libro Diplomacia, garrote y 
dólares en América Latina, Editorial 
Palestra, Buenos Aires, 1962, pp. 233-
302; y en Trujil/o. Las d/ctaduras dei 
Caribe, Fascículo 14 de la Historia de 
América en el Sígto XX, Centro Edi
tor de América Latina, Buenos Aires, 
1972, también de nuestra autoda. 

(3) Convenci6n firmada por Emiliano 
Tejera y Federíco Velásquez H. en 
,ombre de la Dominicana y por 
íhomas C. Dawson en representaci6n 
!e Estados Unidos, en la que los his

toriadores ven el comienzo de las in
tervenciones norteamericanas en toda 
el área dei Caribe. 
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tica por la necesidad estratégica 
de resguardar los accesos al mare 
nostrum norteamericano, supues
tamente en previsi6n de la entra
da dei país en la conflagraci6n 
bélica mundial que asoloba a Eu
ropa. 

También intervenida la vecina 
República de Ilaití, (41 la conmo
ción Y la resistencia provocadas 
por las ocupaciones no solicita
das ni deseadas movieron a Wil
son a acentuar la represi6n con
tra los pueblos haitiano y domi
nicano. El 29 de noviembre de 
1916 Estados Unidos deja de la
do la retórica. Un cierto capitán 
Knapp, con la aprobación de 
Wilson, lanza desde el buque in
s.ig,nia "Olin1pia" su célebre "Pro
clama de Ocupaci6n", texto por 
el cual, como lo observará el his
toriador y diplomático Summer 
Welles, "se desconocia oficial· 
mente la existencia de un gobier
no dominicano, establecido de 
acuerdo con la Consritución de 
la República Dominicana, por el 
pueblo dominicano ,m el ejerci· 
cio de los derechos inherentes al 
pueblo de una nación indepen· 
diente, una nación que había 
mantenido su libertad e indepen
dencia contra todas las amenazas 
y contra fuerzas contrarias de su
perioridad abrumadora darante 
los setenta y dos arTos anterio· 
res". (51 

"Saludar Dominicana" 

Como era inevitable que ocu
rriese, se inició la resistencia po
pular, la que fue reprimida con 
el rigor característico de los ejér
citos de ocupación. Por toda H.is
panoamérica y en los Estados 
Unidos mismos se sucedieron de
nuncias de asesinatos, depreda
ciones y desafueros de toda ín
dole cometidas por las fuerzas de 
Knapp. 

El capitân de la Fuente -no 
estamos seguros de ello- quizás 

(4) Para el conocimiento de esta his
toria, véase Suzy Castor, Ls ocupa· 
ci6n norteamericana de Hsítf, y sus 
consecuenc/as (1915-1934), Síglo 
XXI Editores, México, 1971. 

(5) Summer W3lles, Nsboth's Víne· 
yard. The Dominican Republic 1844-
1924. New York: Payson & Clarke 
Ltd., 1928. 

Rafael Tru/11/o, "un Impetuoso of/ci,/ 
muy Identificado con for ssesor8' 
nortesmericanos" 

tenfa noticia previa de tal situa, 
ción, o quizás se enteró cuando 
el "9 de Julio", una vez cumpli· 
da su misión de escolta en Vera
cruz, se separá del "Uruguay" y 
siguió un itinerario de regreso in· 
dependiente, efectuando visitas 
de cortesia a países dei Caribe. 
El caso es que se le planteó una 
duda, que no estaba en situación 
de resolver por sí mismo, en ra· 
zón de las estrictas nonnas esta· 
blecidas al respecto. No hubiesc 
tenido problema alguno de no 
mediar la excepcional circuns
tancia de que se trataba de \Ili 

país hermano sujeto ai hecho 
real de la abolicíón de su sobera· 
nía -fuera ésta provisional o def~ 
nitiva- por parte de una poten· 
eia extranjera. 

J,Qué debía hacer? Soslayarh 
visita ai puerto de Santo Domin
go contraviniendo el itinerario 
establecido por sus superiores es
taba totalmente descartado. Pero 
entonces, icómo resolver el pro
blema de protocolo? ia quién 
debía ofrecer sus salvas de salu
do? Es valor entendido que talei 
salvas de práctica se disparan en 
homenaje a los símbolos patri01s 
es decír, a las banderas. Pero ei 
.igualmente sabido qQ_e una fuer· 
za de ocupación coloca al topt 
de los ediflcios y fortalezas cau
tivas su propia enseiia. La domi
nicana no flameaba desde hacll 



más de tres anos en la isla, por
que también, en Haití había sido 
sustituida por la bandera de las 
barras y las estrellas. 

EI diario de navegación dei 
crucero "9 de Julio" no consigna 
las dudas íntimas de su coman
dante, pero sí el texto dei cable 
cifrado que éste envia ai embaja
dor argentino en Washington, 
doctor Tomás A. Le Bretón, 
desde el puerto de Port-au-Prince: 

"Haiti: Enero 6 de 1920. El 
capitán de fragata Fco. de la 
Fuente se dirige a V.E. embaja
dor argentino e11 Norteamérica 
solicitando urgente, /e comuni· 
que qué bandera deberá saludar 
en Santo Domingo vista la ocu
pación militar norteamericana ". 

En un cable lacónico, igual
mente cifrado, Le Bretón res
ponderá: "Saludar Dominicana". 

La ocupacl6n extf'11nfsn, de Santo Domingo fue dessflsde por Is digna sctitud 
argentina 

Las dos versiones históricas 
dei episodio han sido suministra
das por Manuel Galvez, biógrafo 
de Yrigoyen, y por el profesor 
Gabriel dei Mazo. Ambas contie
nen er:rores o quizás inexactitu
des de detalle. EJ primero de 
ellos, por ejemplo, sostiene que 
el crucero "9 de Julio", aJ no ver 
en la fortaleza dei puerto Ja ban
dera dominicana, no hi.zo los 

saludos de práctica, lo que ha
bría motivado que las "autorida
des" estadounidenses requiriesen 
al capitán las causas de su acti
tud, y el comandante que según 
Gálvez "ha sido minuciosamente 
instruido por el propio Irigo
yen "-, habría respondido así: 
"Tengo orden dei seftor presi
dente de la República de saludar 

"NUEVE DE JULIO" 

Valerosos argonautas que en el "9 de Julio" 
desplegaron a los vientos un bravo pabellón; 
cuando en el lar latino pregunten vuest'las damas, 
cómo es en Quisqueya, campo, cielo y sol. 

Decidles que en nuestros campos son montones de 
esmeraldas, 

que es un zafiro el cielo y un topacio el sol. 
Si inquieren por nosotros: lson fetices? 
decidles: los vimos en cadenas, vencidos a traición. 

Mustias están sus frentes, sus cuerpos abatidos, 
y en sus pechos no cabe más odio ni más dolor. 
Aprended en nosotros, jOh pueblos de América! 

Los peligros que encubre la amistad dei sajón. 
Sus tratados más nobles son pérfida acechanza, 
y hay hambre de rapifia en su entraiía feroz. 

Fabio Fiai/o 
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a la bandera de Santo Domingo; 
pero como no es esa la que veo 
en el fuerte, debo abstenerme de 
todo saludo". Aiiade Gálvez que 
"en la ciudad se tiene inmediata
mente noticia de estas palabras", 
y que "unas mujeres preparaban 
una gran bandera dominicana y 
la levantaban. Y entonces las 
veintiuna salvas de los caiiones 
argentinos saludan, frente a la 
histórica Santo Domingo, a la 
desgraciada nación hermana". 

Simplemente con la transcrip
ción dei "Diario de Navegación" 
del capitán de la Fuente, queda 
descartada, en principio, la teo
ria de que fue "minuciosamente 
instruido por el pro pio Y rigo
yen" para actuar como lo hizo, 
salvo de que tal presunta minu
cio~idad la estime Gálvez implí
cita en la respuesta cablegráfica 
de Le Bretón. 

La versión del profesor de) 
Mazo es más justa, si bien incu
rre en el error garrafal de la fe
cha dei episodio. 161 Dice: 

"El comandante de la nave 
consultó al Ministerio de Marina 
sobre las alternativas posibles: si 
tocaba o no Santo Domingo y si 
en caso afirmativo saludaba la 

(6) "Fue en enero de 1919", dice, 
cuando en verdad ocurrló el 13 de 
enero de 1920. Véase Gabriel dei Ma
zo, E/ Radicalismo. Ensayo sobre su 
historia y doctrins. Edítorial Raígal, 
Buenos Aires, 1951, p. 314. 
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HISTORIA 

Hipólito Yrigoyen 

bandera norteamericana aJ entrar 
a1 puerto. La contestación fue 
inmediata y dictada por eJ presi
dente lrigoyen. Decia · ' Id y sa
ludad aJ pabellón dominicano'. 
Dentro del tajante laconismo del 
despacho estaba el carácter de 
una nueva era argentina. Por una 
parte, no eludir sino afrontar las 
conlingencias reales de los prin
cípios proclamados: ir; por otra, 
ailI1J'lar de nuevo ante eJ mundo, 
con todas las responsabilidades, 
que la soberania de las naciones, 
aún la de las más débiles, es de 
carácter 'ínmutable cualesquiera 
sean los hechos que preten<11eran 
abatirlas: saludar su pabellón. 

"EI barco argentino, ai entrar 
ai pue.rto izó aJ tope la bandera 
del país hollado, saludándo]a 
con una salva. Se corriô la voz en 
1a ciudad. Gentes fervorosas 
compusieron con trozos de tela 
una bandera dominicana que iza
ron en el torreôn de la fortaleza, 
y veintiún caiionazos de la nave 
argentina tributaron e] saludo de 
la independencia aJ pabellón na
cional de Santo Domingo y no a 
la bandera estadounidense, es de
cir, la dei país extranjero que fla
meaba en la casa de gobierno. La 
rnultitud se lanzó a las calJes y 
una gran manifestaciôn se dirigi6 
hasta la casa municipal, en me
dio de la perplejídad de las auto-
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ridades nortearnericanas de ocu
paci6n, que no se atrevieron, por 
si o tal vez con consulta, a im
pedir el pronunciarniento. Uno 
de los oradores dijo: 'Loor sl 
presidente argentino Yriioyen 
que nos ha hecho vivir siquiera 
dos horas de libcrtad dominica-
na~."' 

De acuerdo con el Diario de 
Navegación dei crucero "9 de Ju
lio", ·'el 13 de enero de 1920 se 
di6 fondo con el anela de babor. 
lnmediatamente se salud6 la Pla
za". Se saJudó, si, pero con la 
bandera dominicana ai tope, 
"enarbolada en su cangreja dei 
palo mayor". Hubo, pues, un sa
ludo consciente, premeditado, 
altivo y explicito a la bandera y 
ai pueblo dominicanos, realizado 
por una nave argentina que Ueva
ba el simbólico nombre de la fe
cha de su independencia nacio
nal. Doble honor, si cabe, el del 
respetado, y el dei que respetaba. 

El pueblo en las calles 

La población de la ciudad de 
Santo Domingo no sabía cómo 
agasajar a los visitantes argenH
nos. Dentro de su extrema po
breza, resultante de la terrible 
guerra civil que había dado pre
texto a la intervención foránea, 
cada familia quería tener como 
invitado a un marinero o a uno
ficial. Las mujeres y los niõos los 
besaban en cuanto los conocían 
por su blanco unüorme, les en
tregaban flores; los hombres sa
ludaban respetuosos, som brero 
en mano, y los jóvenes daban 
gritos estentóreos vi-vando a la 
Argentina. Electrizada la pobla
ción con el sentido dei saludo de 
los veintiún canonazos, había sa
lido a la calJe en masa, violando 
las expresas disposiciones milita
res de los ocupantes estadouni
denses y habíase aduenado de 
ella olvidada de la prohibición, o 
quizás desafiãndola. EI puerto se 
convirtió en foco de potencial 
insurrección. Los oradores im
provisados se sucedían unos a 
otros y un sano patriotismo en
volvía y c81ltagiaba por igual a 
los dominicanos que, según un 
cronista posterior, de haber 
conocido la música y la letra dei 
himno argentino la hubieran can-

tado una y mil veces esc día y 
los que le siguieron. 

Ante la imprevisible agitación 
reinante, y sobre todo descei~ 
cadas por el gesto dei coman, 
dante dei cruccro "9 de Julio" 
las máximas autoridades de la in 
tervención pidieron l.nstrucci~ 
nes cablegráficas a Washington 
También para ellos resultaba inu, 
sual que se desconociera su posi
ción de ~otencia ocupante, lo 
que irnphcítamente había sido 
expresado con el saludo a la in 
depertdienre y soberana Repúbl~ 
ca Dominicana. Por la tarde d~ 
13 de enero, la respuesta llegó 
se debía responder ai saludo, cor: 
los ca.õonazos taro bién de prácti 
ca. EI Tio Sam optaba por no 
complicar más la situación. 

AI dia siguiente, 14, el Clut 
Unión anunció una ceremonh 
de agasajo a la plana mayor d~ 
"9 de J ulio". Desde horas antes 
las cstrechas calles que conver· 
gían hacia ese local estaban re
pletas de pueblo. Y a medidi 
que los marinos argentinos entr1< 
ban, entre vitores y aplausos, S< 

veían obligados a estrechar toda! 
las manos que se le tendían. E. 
que no podia tener ese gusto, si 
contentaba con tocar los unifor 
mes, como si ese solo gesto dt 
gratitud y emoción bastase pan 
expresar la urgencia más sentid1 
de hombres, mujeres y nliios: b 
libertad, otra vez, para la patru 
sojuzgada. Durante el baile, ur 
p.>eta que hoy figura entre lCI 
rnás altos de la República Dom 
nicana, don Fabio Fial1o, ley 
una composición improvisada, 
la que puso el nombre dei Cl'II 
cero visitante. La estada de la m 
pulación en esa ciudad debió sd 
acortada, sin posibilldad de rei 
buir las atenciones de rigor, y 
que no podían hacerse a auton
dades dominicanas inexistente! 
Tributarias a las tropas interveny 
toras, habría equivalido a negil 
el sentido de todo lo actuadc 

Mensajes de gratitud 

El 16 de enero de 1920, a lf 
ocho de la mai\ana, el crucer, 
Jevaba anelas rumbo a San Jw: 
de Puerto Rico. Arribaria a h 
Argentina el 21 de febrero, dei 
pués de haber navegado 265 
millas. EI mismo dia, el capitâr! 



de la Fuente concluiria con su 
misión de ·comandante de la na
ve. Seguirfa prestando servicios 
en la Armada como subdirector 
de la Escuela NavaJ Militar y 
como profesor de Hidrografia y 
Balística en esa misma institu-

ción. Se retiró el 7 de setiembre 
de 1928, y falleció el 12 de junio 
de 1949; se sabe que algunos 
anos antes, interesado el dieta
dor Trujillo en explotar el episo
dio pro domo sua, hizo llegar la 
más alta condecoración ai mari-

LA PROCLAMA 
La proclama con que se inició en 1919 la ocupaci6n,de la Re

pública Dominicana, que se mantuvo hasta 1922, decía en sus pá
rrafos fundamentales: 

·• ... Ahora por tanto, yo, H.S. Knapp, Capitán de la Marina de 
los Estados Unidos, comandando las fuerzas de cruceros de la Es. 
cuela dei Atlántico de los Estados Unidos de América situadas en 
los varios puntos dentro de la República Dominican'a actuando 
bajo la autoridad y por orden de los Estados Unidos d~ América; 

DECLARO Y PROCLAMO a todos los que les interese que la 
República Dominicana queda por la presente puesta en estado de 
ocupaci6n militar por las fuerzas bajo mi mando y queda some
tida ai Gobierno Militar y al ejercicio de la Ley Militar aplicable a 
tal ocupaci6n. ' 

Es~~ ocup~ción _millt~ no es emp.rendida con ningún propósi
to, ru mmedi.ato D1 ulterior, de destruir la soberanía de la Repú
blica Dominicana1 sino al contrario, es la intención ayudar a este 
país a volv~r a una c?~dición de orden interno, que lo habilitará 
pa_ra c_umphr las prev1S1ones de la Convención citada, y con las o
bligac1ones, que le corresponda como miembro de familia de na
ciones. 

( ... ) los casos en los caales un miembro de las Fuenas de los 
E_stados Unidos forme parte, o en los cuales haya envuelto despre
c10 o des~ío de la autoridad del Gobiemo Militar, seránjuzgados 
por un Tribunal establecido por el GoQierno Militar. 

Todas las rentas provenidas ai Gobierno Dominicano ( ... ) serán 
pagadas ai Gobierno Militar, el cual, por caenta de la República 
Dominicana, mantendrá en custodia tales rentas y hará todo de
sembolso legal que sea necesario para la administración dei Go
bierno Dominicano y para los propósitos de la Ocupación. 

Invoco a todos los ciudadanos dominicanos y a los residentes y 
transeúntes en Santo Domingo, a cooperar con las Fuerzas de los 
Estados Unidos en Ocupación, con el fin de que sus sugestiones 
sean prontamente realizadas y que el país sea restaurado al orden 
Y la tranquilidad doméstica y a la prosperidad que solamente se 
puede realizar bajo tales condiciones. 

Las Fuerzas de los EstJtdos Unidos en Ocupación, bajo mi man
do,. actuarán según la Ley Militar que gobierna · su conducta, con 
deb1do respeto a los derechos personales y de propiedad, de los 
ciudadanos dominicanos y residentes y transeúntes en Santo Do
mingo, sosteniendo las leyes dominicanas, siempre que éstas no 
conflicten con los propbsitos para los cuales se emprende la Ocu
pación. 

(f.) B.S.Knapp, Captain U.S. Navy, 
Commander Cruisser Force, U.S. Atlantic Fleet. 
U .S.S. Olympia, Flagship, 
Santo Domingo City, November 29th 1916 

"(El texto original de esta proclama, en idioma inglês, regirá en 
toda cuestión de interpretación.)"* 

•oaceta Oficial, No. 2758, Santo Do-
mingo, A.D., 2 ele diciembre de 1916. 
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no retirado, quien se negó a 
aceptarla, por razones obvias. 

Cabe sei'ialar, además, que 
dos dias después de la partida 
del crucero "9 de Julio" de San
to Domingo, el 18 de enero, don 
Juan Elías Moscoso (h.), única 
autoridad dominicana admitida 
por la tropa de ocupación, diri
gia aJ intendente municipal de la 
ciu\lad de Buenos Aires, don Jo
sé Luís Cantilo, la siguiente carta 
donde entre líneas sé lee lo que 
el funcionario no podía expresar 
con franqueza: 

"La ciudad de Santo Domin· 
go siéntese regocijada y fortaleci
da ai recibir la visita dei crucero 
argentino '9 de Julio'. 

El Ayuntamiento de esta ciu
dad, en nombre dei pueblo, cu
yos intereses y sentimientos re· 
presenta, ha resuelto, en sesión 
solemhe, dirigir un mensaje de 
simpatia al intendente de Bue
nos Aires, capital de la gran Re
pública Argentina, cuya creciente 
fuerza es prenda de libertad y 
justicia internacional para los 
pueblos de la Américd espafiola." 

Y aJgo más de un ano después, 
el 15 de marzo de 1921, desde la 
ciudad dominicana de San Pedro 
de Macorís, donde estaban se
sionando en asamblea semisecre
ta los patriotas que exigían ya a 
toda voz el retiro de las fuerzas 
de ocupación yanquis, se envió 
ai presidente Yrigoyen este men
saje: 

"E/ Congreso de las Juntas 
Patrióticas, instalado e/ 6 de 
marzo, envíale mensaje de grati
tud dominicana y confia en que 
vuestro esfuerzo constante de a
po'yo a la causa de la República 
acelerará su éxito." (f.} Rolando 
Martínez, presidente. 

AI servicio de los banqueros 

En menos de un ano la situa
ción de la Dominicana había 
cambiado. El capitân Knapp de 
la "Proclama de Ocupación" fue 
reemplazado por el contralmi
rante Thomas Snowden, quien 
impuso una rígida censura de 
prensa y proclamó en 1919 que 
la ocupación continuaria "hasta 
que la generación de dominica
nos que estaba en su cuna !legara 
a la edad adulta". 

Empero la situación tendió a 
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cambiar al finalizar la Primera 
Guerra Mundial. Gobiemos, or
ga.n.izaciones y prominentes pu
blicaciones latinoamericanas pro
testaron oficial y oficiosamente 
por Ia ocupacibn ante el presi
dente Wilson. La o..firmaci6n, tor
pe e impolítica qel cont:ralmiran· 
te Snowden despertó de su letar
go a los divídidos partidos y or· 
ganizaciones locales, que fiaban 
de una ocupación temporalmen· 
te breve. 

A fines de 1919 el secretario 
de Estado Robert Lansing dispu
so medidas tendientes a preparar 
la desocupaci6n del pais, entre 
ellas el permiso para que se cons
tituyera una comisi6n consultiva 
integrada por prominentes ciuda
danos locales. Las propuesta.s de 

esta comisión desataron un clima 
de discusión y agitaci6n, al que 
el contralmirante Snowden res
pondió con mayoros medidas re
presivas. El 9 de enero de 1920, 
precisamente en visperas del arri
bo del crucero "9 de Julio" al 
puerto de la capital, la comisión 
present6 su renuncia indeclina
ble. 

Lejos estamos de pretender 
que esa presencia desató los 
acontecirnientos que se sucedie
ron en las siguientes semanas; 
pero sí que contribuyó a desper
tar y fortalecer los adormecidos 
sentimientos patrióticos del divi
dido pueblo dominicano y a uni
ficarlo en tomo dei sano princi
pio de la defensa de la soberania 
nacional. 

Mayo de 1965. Otra vez los marines en la Dominicana 
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El 24 de diciembre ue 1920 
Snowdcn anuncia en proclama 
pública que "el Gobiemo de los 
Estados Unidos cree Uegado el 
tiempo para ( ... ) iniciar el pro
ceso sencillo de su rápida retira
da". 

Sin embargo, ésta recién co
mienza en junio de 1924, culmi· 
nando el 18 de setiembre con la 
partida dei ' 'último marino nor
teamericano", que mo..rcaba, se
gún el citado Summer Welles, "el 
comienzo de una Nueva Era de 
Liberta d", con prosopopéyicas 
mayúsculas en el original inglés. 

Welles ignoraba que en esos 
mismos i.nstan tes estaba siendo 
ascendido a teniente coronel y 
jefe de Estado Mayor de la Cons· 
tabulary (Guardia Nacional 
creada y adiestrada por la fuerza 
de ocupaciôn de Estados Uni· 
dos), un impetuoso oficial muy 
identificado con los asesores es
tadounidenses, Rafael Leon.idas 
Trujillo. Semanas después, en el 
Senado de Estados Unidos el le· 
gislador y peàodi&ta Emest H. 
Gruening pronunciaba un exten· 
so discurso en el que, al hacer Ja 
disecci6n de la política exterior 
de su patria en relación con His
panoamérica, formulaba estas 
irnputaciones : 

''Nllestros mari11os conquista· 
ron y oprimieron durante los 
nueve anos posados a la antes in· 
dependiente República de Haiti; 
en provecho dei National City 
Bank. Nuestros marinos conquis· 
taro11 y oprimieron durante los 
ocho afios posados a la ames in· 
dependiente República Domini· 
cana, en pro11echo de las impor· 
tante.s firmas bancarias National 
City Bank, de Speyer & Co. y 
del Equitable Trust Co. Nuestro 
Departamento de ·Estado se con· 
virtió él mismo en el negociante 
de los bonos y en fiador de los 
recaudaàores de las empresas: en 
Perú para el Guaranty Trust Co., 
en Bolívia para el Equitable Trust 
Co., en El Salvador para la firma 
bancaria de F. J. Lisman & Co. 
Gracias a la delicada propaganda 
de falsedad que los encubria y 
para justi[icarse cuando no po· 
dían ocultarse, esos aventureros 
(los banqueros), mantuviero11 
mal informado ai p11eblo nortea· 
mericano acerca de la 11erdadera 
naturaleza de esas conquistas y 



dei peligro a que expusieron la 
vida de los hombres y la de sus 
hifos ( ... ) (7,) 

"Siquiera dos horas 
de libertad" 

La historia de los caiionazos 
dei crucero "9 de Julio" se com
pletó - o casi- cuarenta y cinco 
anos después, de un modo ígual
men te inesperado. A raiz de una 
gestión que en tal sentido realizó 
la Liga Naval Dominicana, el pre
sidente argentino Arturo lllia re
solvió obsequiar a la República 
Dominicana el ca.iión del crucero 
que en 1920 había disparado las 
históricas salvas. La fragata-es
cuela A.R.A. "Libertad", encar
gada de la misión de transportar 
el caiión y entregarlo, 'arribó al 
puerto de Santo Domingo· el 24 
de abril de 1965, increíblemente 
el mismo dia en que se iniciaba 
en la isla la insurrección popular 
contra el régimen de Donald 
Reid Cabral. (8) Como una ironia 
más de la historia, la solemne ce
remonia de entrega dei ca.nón 
debió ser suspendida, debído, 
entre otras circunstancias suma
das a la insurrección liderada por 
Victor Caamaiio Defló, a1 "deta
lle" de que el presidente Lyn
don B. Johnson, como otrora 
Woodrow Wilson, ordenó el de
sembarco masivo en la Domini
cana de fuerzas de tierra, ~ar y 
aire, que no sólo intervinieron en 
la guerra civil sino que Lo hlcie
ron contra el bando popular al
zado contra los resabios del truji
llismo, al cual no tardaron en 
restablecer en el usufructo dei 
poder. 

En esas circunstancias, el co
mandante en jefe dei ejército ar
gentino, teniente general Juan 
Carlos Ongania, presionaba al 
presidente Illia, perteneciente a 
la Unión Cívica Radical como su 

(7J "Forei 1n Loans", Hearings Befo
re the r , •mittea on Foraign Re/a
tions, ' ,. Senate, Vol. 1, February 
25-26, 1925. Wlshington, Govem
ment Printlng Office, 1926. 

(8) Cfr. Gregorío Selser, /Aqul Sa1t
to Domingo! La Tercera Guerra Sucla. 
Editorial Palestra, Buenos Aires, 
1966. 
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lejano predecesor Hipólito Yri
goyen, para que autorizara el en
vio de tropas a la Dominicana, a 
efectos de que éstas reemplaza
ran a las de Estador Unidos con 
cobertura de la OEA, y limpiara 
al país interventor de la sucia i
magen con que se había tefüdo 
ai intervenir por su sola y única 
voluntad en los asuntos internos 
de la Isla. Illia se negó al requeri
miento militar, con lo cual la 
posta interventora pasó a la dic
tadura brasilefia de Humberto 
Castelo Branco, que un ano an
tes había derrocado ai gobierno 
constitucional de Joâo Goulart. 

El caiíón del "9 de Julio" de
bió, pues, ser entregado en alta 
mar a una unidad de guerra do
minicana, que lo depositó acto 
seguido en los astilleros navales 
de Haina. De allí, por gestión de 
Gilberto Odalis Fiallo, descen
diente del poeta Fabio Fiallo, 
fue transportado en febrero de 
f966 a los predios de la Escuela 
Naval Dominicana, situado en la 
margen oriental dei rio Ozama, 
en el puerto de Santo Domingo. 

En aquella ocasión, el embaja-

dor argentino en la Dominicana 
recordó que cuando Europ·a "se 
debatia en la angustia y las zozo
bras del desastre post-bélico, en 
la tierra de Colón resplandecía 
con caracteres netos una doctri• 
na de hermandad, de solidaridad 
y de esperanza, ausente de egoís
mos, de nacionalismos agresivos, 
de odios y revanchas. Y fue en 
su virtud que el crucero "9 de 
Julio" arrimó su estructura aco
razada a estas playas e hizo re
tumbar los cielos con el estruen
do dei cafión que hoy se entrega 
simbólicamente, pero que ya 
fuera entregado en acto de pura 
y elevada confraternidad, a los 
herederos de quienes también 
supieron, en su hora, compren
der en todo su alcance america
nista el gesto argentino". 

Una calle céntrica de la ciu
dad de Santo Domingo !leva, 
desde 1925, el nombre de Hipó
lito Yrigoyen. Una placa alusiva, 
simple y lacónica, recuerda el e
pisodio que explica aquel senci
llo homenaje ai gesto que hizo 
vivír al pueblo aherrojado "si- · 
quiera dos horas de libertad do
minicana". • 

<illCIONES DE CULlURA POPUIAR 

novedad~s 
rlcardo burguette 
LA TEORIA MARXISTA • DE lAS ClASES SOCIALfS Y 
IA ESTRUCTIJRA DE IA 
SOCIEDAD CONTEMPOAANEA 

~) PCI 
leoria,politica
organizac,ón 

Baldaras 49 Méx. 1, D.F. T. 512-69-64 
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ANGOLA 

Valorización 
delas 
lenguas 
nacionales 
la creación dei /llstituto Nacional de 

Leflguas se realiza casi 
sinwlráneameflte co11 e/ Primer 

Semi11ario de la Cultura. 
Ambos s011 pasos irnporta11tes er, la 
bata/la de la revalorización cu/rural 

Cristina Canoura 
"No puede haber lndependencie si no hay persona
lidad cultural propla" 

© on la presencia de Am
brosio Lukoki, Ministro 
de Educación y miem-

bro del Bureau Político dei 
MPLA-Partido del Trabajo, de 
diversos representantes dei Co
mité Central, dei Gobiemo, del 
Estado Mayor General de las F A
PLA, de las organizaciones de 
masas, del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Angola, de orga
nismos intemacionales y de tra
bajadores fue inaugurado en 
Luanda, el 17 de mayo último, 
el Instituto Nacional de Lenguas. 

"Siempre fue preocupación 
del MPLA estudiar y defender el 
patrimonio cultural angolano co· 
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mo factor fundamental para la 
lndependencia completa de 
nuestro país, pues 110 puede ha
ber independencia si no hay per
sonalidad cultural propia, si exis
te la llamada alienación cultural 
la cual tfene repercusiones im
portantes en la superestructura 
ideológica y psicológica. El 
MPLA siempre defendió la idea 
de que la lucha por la identidad 
cultural era uno de los funda
mentos de la lucha de /iberación 
nacional y que una no se podía 
hacer sin la otra", declaró Am
brosio Lukoki. 

Esta necesidad de revalorizar 
la identidad cultural "basãndola 

en una síntesis dialéctica de los 
aspectos positivos de las tradicio
nes y las adquisiciones universa· 
les de la ciencia y la técnica mo
derna" había sido ya proclamada 
en el transcurso dei l Congreso 

del MPLA, promoviendo las len· 
guas nacionales "como fuente de 
soporte y vehículo de pensamien· 
to y de valor cultural de cualquier 
sociedad". 

Cinco siglos de colonialismo 
dorninaron a Angola intentando, 
en el terreno.cult-tiral destruir 18 
identidad del hombre, "introdu· 
ciendo una lengua extrana, por· 
tadora también de una extraiia i· 



Las trlncheras de /11 cultura resfstifJfon /11 /mpos/c/ón ds v11/ors, 11rr1r,c1111e1 

de comunicaci6n con el exte
rior", sostiene Am brosio Luko
ki. Y esta funci6n también com
pete al Instituto promoviendo la 
amplia difusíón de las lenguas 
nacionales, así como tambíén del 
portugués, Jengua "vehicular" en 
Angola. Esto permitirá "ayudar 
a los .extranjeros que se encuen
tran hoy en el país. Tarea funda
mental, pues muchas veces se 
desconocen experiencias porque 
el cooperante sólo puede ejecu
tar y no transmitir sus conoci
mientos por no dominar una len
gua que sea accesible al angola
no". Se reafirma así lo que en 
cierta ocasión dijo el Presidente 
Neto: "Al lado de cada coope
rante debe estar un angolano pa
ra aprender con él". 

deología". El pueblo enfrentó 
con armas el desafio económico 
y político impuesto por el colo
nialismo y resistió en las trinche
ras de su literatura, música y 
danzas a la penetraclón de valo
res artificiales impuestos por una 
minoría. 

En ese sentido declara el Mi
nistro de Educación angolano: 
"Reafirmamos que la democrati
zación de la cultura implica ne
cesariamen te la creación de con
diciones para e/ libre acceso de 
las masas ai saber moderno y es
te libre acceso sólo se puede ha
cer por las grandes mayorías a 
través de las lénguas nacionales ". 

El Instituto Nacional de Len
guas deberá elaborar la metodo
logia para la preservación y desa
rrollo de las lenguas nacionales y 
hacerlas al mismo tiempo funcio
nales para su urgente utilización 
en la alfabetización y posterior
mente para su im:lusión en el 
sistema de instrucción. 

Pero su tarea no se limita a 
eso. "Angola forma parte de un 
mundo en que se enfrentan día a 
día las fuerzas del progreso y la 

,reacci6n, las de liberación y del 
imperialismo alienador. Angola 
juega un papel fundamental en 
Africa y en el mundo y por lo 
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tanto el pueblo angolano debe 
tener acceso a los instrumentos 

"Vamos a enseflar la lengua 
portuguesa y divulgar/a, pero pa
ra defender la Revolución, para 

- - - u revist.a cultural de Excelsior que dirigen ---------~----------------- ..-------- ---- ---- .---...... - .... --- -- - - ROBERTO RODRIGUEZ BANOS ------~--~----------------- -------- ---------- ---- ---- ---- ----- ---- ------- ------== :::: :::: y JAIME LABASTIDA - ---- ---- ----- ------ ----------------- -- - - -- ---------- - -- - -- ------------ - - - - ---------------- - - ------------------------- --------------------------- ------------ -------------- -:.-:..-:..-:..-:....==== -- =====-------- ---
''En este tiempo de decisiones,el arte debe también decidirse" 
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sen•ir de instrumento de com11m· 
cación y no para introducir en 
nuestro pai's las ídeas reacciona· 
rias que el colonialismo preten· 
d{ó imponer y que todavia pre· 
tenden imponer soiiadores 11tô
picos dei neocôloniali.smo. Esta 
es una adq11isiciôn dei p11eblo 
angolano que debemos utilizar 
para la defensa y desarrollo de 
nuestro proceso rei:olucionario, 
pero sin e:cclusivismos", termin6 
diciendo el Ministro de Educa-
ción. 

Prirner seminario de 
la Cultura 

Ot:ro esfueno del gobierno 
aniolano en el tenaz intento de 
lograr la auténtica transmisión 
de conocunientos a las masas 
populares, tuvo lugar también re
cientemente. Nos referimos al 
l Encuentro Nacional dei Conse
jo de Cultura, realizado en Luan
da los dias 29 y 30 de mayo úl
timos. 

Merecieron particular desta
que dos mesas redondos. Una 
acerca de las "Bibliotecas" y 
otra que abordaba el tema "So
bre el fetichismo". 

En la primera, Antonio Jacin
to, rniembro del Comité Central 
dei MPLA-Partido del Trabojo y 
Secretario Nacional de Cultura 
defini6 claramente-las cuestiones 
de "Dónde". "Cuándo" y "Pua 
quiên" como premisas en el pro
ccso de constitución de una bi
blioteca "Todo libro - dijo - es 
necesario y las bibliotecas, a su 
vez, deben ser aulas vivas". 

En la segunda fue presentado 
el fetichismo como antítesi.s del 
materialismo en una exposiciôn 
que sobre el tema h.izo Henrique 
Abranches, responsable del Con
scjo Nacional de Cultura, desta
cando sobre todo la lucha ex.is
tente entre lo viejo y lo nuevo en 
el marco del avance de la socie
dad hacia una tecnologia que po
sibilite una menor dependencia 
del hombre en relación a la natu
raleza. 

Angola libra así en este frente 
la batalla por una cultura accesi
ble a las masas populares, emana
da de lo mejor de las tradiciones 
y enriquecida por la lucha coti
diana contra la seducción alienan
te del neocolonialismo. e 
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Viglietti: 
La canción 

• • s1gue viva 
E/ artista popular ,m,guayo afinno que. pese 

a la dictadura, el pueblo de su pais sigue canta11do 
y almtando a nuevos creadores. 

Desde el exterior. Daniel Jliglietti se esfuerza por "110 

autoexiliarse., y conti11uar organizando sonidos, 
"buscando la 11/da ". 

Maluza da Silveira 

~~(ill na revoluci6n q ue, ade
máa de transformar lu 
estructuras econ6nticas, 

busque generar un hombre nue
vo, necesita la profundización 
masiva de la conciencla crítica y 
la elaboraci6n de símbolos que 
sinteticen la identidad del pue
blo y el sentido de los cambios". 
(Nestor García Canclini, Ar te 
Popular y Sociedad en A. La
tina) 

Esta reflexi6n sobre la f111t 
ciôn necesarta del trabajo cult,i, 
ral podría aplicarse perfectam 
te a los artistas latinoamericana; 
que, a partir de la década de I« 
60, imprimieron a sus obras u1 
seUo de compromiso social l 
que también en lo formal real! 
zaron una transformaci6n ren" 
vadora, revolucionaria, que rom 
pi6 viejos esquemas y derribl 
muchbs mitos y fetiches. Bn A 



mcnca Lati.na acompanando o a 
veces adehtntândose a la necesi
dad de profundos cambies socia
les expresados por el ascenso de 
los movimientos de masa - prin
cipal característica dei período- , 
se observó una amplia reformula
clón en e! campo de la música 
popular de rafces folclóricas. 

Dentro de ese movimiento de 
renovación pronto se destacó el 
nombre de Daniel Viglietti, un 
uruguayo que, al mismo tiempo 
que la llamada "generación de la 
Unidad Popular" en Chile, la 
Nucva Trova de Cuba, Chico 
Buarque, Caetano Veloso, Gil
berto Gil, Capinan y muchos o
tros en Brasil, dio un nuevo sen
tido a la canción latinoamerica
na, creó nuevos g.u-os musicales, 
introdujo instrumentos no orto
doxos en los viejos moldes de la 
música folclórica y , sobre todo, 
aunó su canto a las voces dei 
pueblo, que no se doblegaba a la 
tirania que ya se anunciaba. 

Creúnos interesante, por lo 
tanto, entrevistar a ese cantor 
popular uruguayo, por ser Justa· 
mente un artista que sintetiza en 
su obra "la identidad del pueblo 
con el sentido de los cambies" y 
que coherentemente abrazó la 
causa de la liberación de Améri
ca Latina, su patria grande de la 
cual jamãs se distanció pese a 
que hoy vive en Paris. 

Un himno de libertad 
y rebeldía 

Daniel Vigliettl comenzó su 
carrera como un virtuoso de la 
guitarra, pasando luego a1 campo 
de la experimentación electroa
cústica. Sin embargo, poco 
tiempo más tarde, abandonó los 
laureies que le ofrecía la música 
académica y buscó un contacto 
más estrecho con la música de 
las barriadas y el folclore de su 
país. 

EI suyo no fue un acerca
miento pasivo y emocional sino 
que modeló rigurosamente las 
viejas fonnas musicales transfor
mândolas en algo nuevo, vivo. 

Las enriqueció de tal manera 
que su nombre se inscribió defi
nitivamente en la historia de la 
canción uruguaya y latinoameri
cana. Si trabajó tan concienzuda
mente fue porque su ambición 
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no era sino hacer dei canto 
popular un himno de libertad, de 
rebeldia contra la opresión. 

Sus dos prlmeros discos, 
"Hombres dei Campo" y "Can
ciones Folclóricas y Seis lmpre
siones para Guitarra", expresan 
ya la búsqueda de un nuevo len
guaje, pero todavia estân teiüdos 
por una visi6n telúrica dei mun
do, de un cierto idilio entre el 
hombre y La naturaleza, elemen
to que siempre caracferizó la 
música folclórica campesina en 
general. 

A partir de su tercer disco, 
"Canciones para el Hombre 
Nuevo" (cuyo título ya dice de 
sus intenciones), se observa có
mo los problemas estructurales 
de la sociedad y dei hombre 
oprimido comienzan a sustituir 
en grado superlativo aquella te
mática dei canto a la geografia, 
al paisaje, a la mujer campesina, 
a pasadas luchas de caudillos y 
peones. 

Con los pies plantados en la 
realidad de su país, el pequeno y 
hermoso Uruguay que se deterio
raba progresivamente en un pro
ceso visible de "latinoamericani
zación" como dicen muchos, 
con un masivo éxodo rural hacia 
la macrocefálica y burocratizada 
Montevideo, que a1 hombre de 
campo sólo ofrecía marginación 
y subempleo, Daniel Viglietti de
JÓ de componer canciones a los 
rios y 11\.0ntes y comenzó a ges
tar su canto agresivo, un canto 
comprometido con la lucha de 
su pueblo volcando en esa tarea 
toda su sensibilidad y talento. 

Se expresó con tamaiia con
vicción y fuerza que terminó 
siendo preso en 1973, a.fio en 
que los sectores progresistas uru
guayos sufrieron un revés a raíz 
dei golpe de Estado que liquidó 
los restos dei liberalismo. 

Por la liberación de Viglietti 
se levantaron muchas voces. 
Tantas fueron las protestas y 
manifestaciones que a1 fin los 
militares tuvieron que liberaria. 
A partir de ahí, el exílio. Pero no 
el silencio. Allende las fronteras 
siguió cantando, componiendo, 
luchando, y más que nunca tra
tando de ser coherente con su 
concepción dei mundo. 

E1 canto y la poesía 

A1 entrevistar a Viglietti co
menzamos por preguntarle cuá
les habían sido los poetas que 
mãs lo influenciaron a convertir
se en un cantor popular. 

Nos cuenta que su acerca
miento más vivo con la poesia 
comenzó con Nicolâs Guillén 
que, para él, es sintoma de una 
influencia generacional que se 
dio en el Uruguay a partir de la 
Revolución Cubana. 

"Empiezo a descubrir lo que 
significa la Revolucfón Cubana 
en sus prlmeros anos a través de 
la poesia de Guil/én y por eso es 
que musicalizo a comienzos de 
los 60 algunos poemas suyos y 
luego comienzo a abordar a o
tros poetas que conocia parcial
mente y me acerco mucho a 
ellos, como en el caso de Garcia 
Lorca, y como en el caso de al
guien que para mí representó 
una experiencia importantísima 
trabajar con él - porque pienso 
que es uno de los mejores poe
tas dei idioma castellano (sin ol· 
vidar a Neruda) - , y que es Cesar 
Vallejo" 

Además de musicalizar poe
mas, Viglietti canta sus propios 
textos. Las dos vertientes - ex
plica- se relacionan mucho en
tre sí, ya que, después de algún 
tiempo de trabajar mucho sobre 
un texto, "la propiedad pri~·ada 
de la creación se vuelve una his· 
toria muy relativa y ya no sabés 
si estás cantando a ti mismo o a 
otro. si la música es realmente 
tuya o no ... ' ' 

En el panorama de la música 
latinoamericana destacó el movi
miento de la nueva música popu
lar brasileiía como una de lasco
mentes mãs importantes en el 
continente. La valora mucho de
bido a que se dio - y se da- en 
el marco de un enfrentamiento, 
una oposición pennanente al ré
gimen militar ya que se afirmó 
"pese ai calva rio de la censura". 

"Un problema de 
urgencias" 

"Este movimiento en el cual 
una gran parte de las voces ya 
nacen condicionadas por la cen 
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Danltll Vigllffll: "No ol/lllrno1 d11 nosorro, mlsmo,H 

sura, no ha tenido todo el alien· 
to popular, o el contexto políri· 
co que tuvo el movimiento chi· 
lemo, o el uruguayo. Por eso. lo 
1·alori:o mucho. y creo que ade
más e/los sortearon con éxito 
riesgos que nosotros tambzén de
bimos afrontar y que ahora mi· 
rondo hacia atras, uno ve e"ores 
cometidos por rodos los q11t par
ticipamos de esa dinâmica social. 
q11e se trad11cia en una necesidad. 
una urgencía de decir, de trans· 
·111rr. de ~·oh'erse un poco la 
con traprensa. co11 todos los ries
gos que eso supone. Los brasile· 
,1os han tenido otros riesgos, por 
supuesto. una cierta alienación. 
una política de las casas disque
ras, pero e11 todo eso se ha salva· 
do una obra de un nível impor
ranre, y como un ejemplo bien 
nilido de esa obra, uno de los 
que yo considero destacable es 
Chico Buarque". 

le pedimos entonces su opi
nión acerca de la música urugua
ya en particular, aqueUa música 
característica del auge de los mo
vimientos populares de los 60 y 
70, que muchas veces caía en el 
esquematismo más primario des
de un punto de vista político y 
que era también esquemática en 
su estructura musical. 

Nos ctijo que él no podría asu
mir, en este sentido, una actitud 

104 cuadernos dei tercer mundo 

condenatoria "porq11e sena con· 
denar la realidad mismo . Eso 
Jue la realidad, la realidad de una 
diversidad de mensajes, ya que la 
riqueza de la vida en cualquier 
circunstancia lleva imphcito el 
hecho de que, un movimiento de 
música popular no puede ser in· 
sensible y no debe serio a rodo 
un clima de búsqueda de cam· 
bio, a todo un contexto de eu/o· 
ria popular". 

"Sin embargo, visto a la dis· 
tancia, y si se quiere con un sen 
tido crírico, tenemos que admi
tir que se pagó tributo a todo ese 
fen·or, a esa urgencia de cam· 
bios. Fue un problema de urgen· 
eia". 

EI pueblo y sus cantores 

Pero Daniel rescata de todo 
ello una producción que mantie
ne una cierta perrnanencia y 
destaca especialmente entre la 
gente de su generación ai duo 
"Los Olimareiios" (José Luís 
Guerra y Braulio Lópe:z.) y tarn
bién cita las obras de Zitarrosa y 
Carlos Molina, seiialando no obs
tante que "a veces hay situacfo
nes injustas en el conocimiento 
de di11ersos cantantes, como por 
e1emplo sucede con Carlos Moli
na, un payador práctícamente 

duconocido tanto aqui como en 
Europa y que, sir, embargo, 11nt 

todo el domínio de ese o/ido ta~ 
particular que es la payada (im
provisaci6n) COII ""ª COIICÍCrlC/4 

de todo lo que 1•icne oc11rrie11do 
y trasmitc una sintesis muy im
portante". 

En el movimiento posterior a 
su generación, destaca a Héctoz 
Numa Moraes que le parece el 
nombrc más importante de esi 

nueva corriente y dice que esta 
sjendo injusto con una co.ntidad 
de gentes que no nombra "po,. 
que hacerlo seria entrar en un, 
lista interminable ". 

Entretanto, "lo más impor 
lante, es que la canción sigue v, 
11iendo en el Urugua)I y hay e 
sas verdaderamente ·destacablt: 
que se están hacz'e,rdo. Los nom· 
bres los irá dando nuestro p11t 
blo que los escucha cotfdiantt 
mente, que mantiene una rei: 
ción muy directa con esos crer, 
dores". 

El exilio le ha planteado , 
Daniel Viglietti la necesidad de 
"no autoexfliarse" porque "e 
es la prueba fundamental y es l 
que se esconde muy por adentre 
dei exilio fisico, de todas sus pt 

ripecias. incomodidades. .nJ, 
cuoras de xe11ofobias -porqll( I 
nosotros somo xenófobos t 
fin toda esa diflcultad de ada 
tación, ese conflicto. esa pruel,r
que no nos haga exiliamos -~ 
nosotros mismos, de nue.rcr.: 
concepcion de la vida". 

Finalmente, le preguntam 
que perspectivas ve politicamei 
te para América Latina. 

Nos contestó que en este ~ 
tido no tiene ningún mensaje d 
masiado concluyente, ningu 
lectura muy sólida dei futu 
porque 'yo vivo en la duda 
que viv,mos todos porque t 
duda es motora de búsqueda 

Pero sobre el terna Daniel~ 
expresa en una canción recien 
que se llama precisamente · 
nueva canción". Con muc 
maestria, traduce metafóri 
mente lo que todos sentimos: 

"Cuánto me cuesta afinar 
guita~ 

organizar las seis cuerdas unidl: 
y de la lucha de sonidos contran 
abrir caminos buscando la vidt 



Omán 
Dominando la salida dei Golfo 

Arábigo ai Océano Indico, Omán 
ocupa una posición estratégica 
que 11a condicionado toda su his
toria. En el siglo VII da nuestra 
era el lslam llega a la región, intro· 
ducido por comerciantes prove
nientes dei Yemen. Desde el ano 
657 un cisma religioso separa a los 
habitantes de Omán dei resto de 
los musulmenes y ta dinastia "iba· 
dita" fundada t,or Abdaltah ben 
lbad a fines dei sigto VII debió 
resistir doce intentos de invasión 
en sus primeros dos siglos de exis-
tencia. · 

En el siglo X li Omán es some
tido por el imperio Persa v en 1506 
los portugueses se instalan en Mas
cate y arrasan las ciudades dei In
terior. La resistencia antiportu
!J.lesa iniciada por el imán Ne
ssir bin Murchid es culminada 
con éxito en 1650 por su primo 
y sucesor, Sultán btn Saif. Con 
los barcos capturados a los colo
nialistas. bin Saif organiza expe
diciones hacía la lndia y Africa 
Oriental, extendiendo hasta Zan
zibar un domínio que duró hasta 
la revolución nacionalista de 
1964 que unificó la isle con Tan
zania. 

La decadencia omaní comenzó 
en el siglo XVIII a raiz de pugnas 
internes por la sucesión, una nue
va invasión persa en 1737 y los 
embates dei colonialismo británi
co, que en 1798 terminó por im
poner ai Sultán un tratado de "pro
tección". EI pais quedó dividido 
en el sultanato de Mascate y el 
imanato de Omán. Aunque este úl
timo conservá nominalmente su 
independencia, las tropas retuvie
ron siempre el poder real. 

Extremadamente pobre, con 
menos dei uno por cíento de sus 
tierras aptas para la agricultura y 
artificialmente dividido por el co
lonialismo, Omán sufrió además 
entre 1932 y 1970 el despótico 
reinado dei Sultán Said bin Tal
mur, quien se opon ia fanática
mente a toda "influencia foránea", 
incluyendo la educación y la 1,1ten
ci6n médica. Sin embargo, ello no 
le impidió conceder a la Royal 
Dutch/Shell el control sobre la 
totalidad de los yacimientos pe
trolíferos dei país. 

EI imán Ghaleb ben Alí, elegi
do en 1954 se opuso a esta medi
da, proclamó la independencia y 
reclamá la afiliación a la Liga Ara
be. EI movimiento nacionalista 
tue sofocado en 1955 por lastro
pas britânicas, que invadieron el 
imanato y unificaron el país (ba
jo su domlnación y la de Taimur) 
con el nombre de Sultanato Uni-

do de Mascate y Omán. Uesde en· 
tonces un movimiento de libera
clón combate tenazmente, parti· 
cularmente en la provincla surena 
de Ohofar, vecina ai Yemen dei 
Sur revolucionario. 

Coincidlendo con h1 retirada 
britânica dei Golfo, a fines de le 
década dei 60, Taimur fue derro· 
cado, en 1970, por su hijo Cabus. 
Ouienes esperaban dei joven mo
narca educado en Oxford una 
transformación modernizadora 
pronto advirtieron que sólo se tra
taba de sustituir el domínio inglés 
por el de los Estados Unidos que 
pasaba de exportador a importa· 
dor de petróleo y comenzaba a in
taresarse activamente en el área. 

Con asistencia norteamericana 
Cabus monta un ejército mercena· 
rio v. cuando éste le fue insufi
ciente para combetir ai Frente Po
pular de Liberacion dei Golfo, 
pacta con el She Reze Pahlevi la 
intervencion de tropas lranles en 
ai confllcto. 

Saltanat Uman 

Le guerrllla debió replegarse an
te lasuperlorldedbéHcade estenue
va invesión persa, pero las tropas 
iraníes se quedaron en el país, e
jerciendo un virtual protectorado 
sobre el régimen de Cabus y con
trolando el estratégico estrecho de 
Hormuz. Esto causa preocupación 
en les monarqu ías árabes vacines, 
particularmente la saudita, que 
comparten con el Sha el temor a 
los avances revolucionarios pero 
recelan dei expansionismo dei "rey 
de reyes" iran í 

Gobiemo: Sayid Cabus bln Said, Sultán - Capital: Mascate 
(80 000 h.) - Superficie: 212 457 krn2 - Población: 1500 000 h. 
- Moneda: riaJ - Idioma: árabe - Fiesta Nacional: 19-Xl 
(Curnplea.iios dei Sultán) - Religión: islâmica - Educación: 50 
mil alumnos de todo nivel. El analfabetismo supera el 90 por 
ciento - Salud: Un médico cada J O 000 habitantes. 
Omán es miembro pleno de la Liga Arabe y la ONU. No perte
nece a la OPEP pese a que el petróleo es su principal recurso. 

IRAM 

[ARABIA SAUDITA 

Océano Indico 
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-Pakistán 
AI igual que muchos países dei 

Tercer Mundo, Pak.istán es joven 
como Estado, pero muy viejo en 
su historia. Los restos arqueol6gl· 
cos atestlguan la presencia de civi· 
lizaciones avanzadas hace cinco 
mil ai'los en la región. Persas, grle
gos, hunos e iraníes se sucedieron 
en el territorio, que los árabes con
virtieron ai islamismo en el siglo 
VIII de nuestre era. En 1773 los 
británicos lo colonizan. Junto con 
ai resto de la península lndostáni
ca pese e ser "la joya más precia· 
da" de la corone de la reina Victo· 
ria, posteriormente proclamada 
emperetriz de la zona. 

Mlentres Mahatma Gandhl or
ganizeba e la poblaciôn hindú en 
la lucha contra el colonialismo ln
glM, el poeta y fil6sofo Mohemed 
lqbal hecle lo mismo en las regio
nas musulmanas dei norte de la 
lndie. Los astudiantes Islâmicos 
Independentistas ecui'lan el nom· 
bre de "Pekistán" para expresar el 
anhelo de uniôn de sus diversos o· 

~ lslami Yumhurriya Pak:istan 

rígenes (Penchab, A fgan, Kashmir, 
/slam, S.indi y Beluchistan). 

AI conquistarse la independen· 
eia, lndia y Pakistán -divididos 
por el sentimlento religioso- for
man dos estados. La parte Occi
dental y la Orientei (Bengala) de 
Pakistán quedan territorialmente 
separadas por más de 1.500 km. 
de territorio índio. 

La sltuacíón de Cachemlre 
(Keshmir). donde la mayoría mu
sulmane quedó sometida a la au
toridad hindú condujo, en 1948, a 
la primara guerra entre ambos pai· 
ses. EI confllcto volvió a estallar 
en 1965 y ai problema fronterizo 
aún hoy es motivo de disputas. 

Entretanto, las releciones en· 
tre el sector oriental y el occlden· 
tal se deterioreron. EI contraste 
entre la pobreza de Bengala y la re· 
letiva prosperidad de Pakistán Oc
cidental dio en 1971 la vlctoria 
electorel a te Liga Awaml, que pro
picieba la seperaci6n de Bengala. 
EI triunfo no fue reconocido por 

V Gobierno: General Mohammad Zia Ul-Haq, Jefe de Estado -
Capital: Islamabad (250 000 h.) - Superficie: 805 266 km2 
(sin considerar la zona pakistana deCachemira)- Población: 
70 000 000 h. ( 75 por ciento rural) - Moneda: Rupia - Idio
ma: urdú - Fiesta Nacional: 23- UI ( Dia de Paldstán) - Reli
gión: Islâmica - PNB per cápita: 160 dólares anuales - Educa
ci6n: 6 500 000 estudiantes de todo nivel. Analfabetismo: 80 
por ciento - Salud: Un r:iédico cada 3 800 habitantes. 
Pakistán es miembro pleno de las Naciones Unidas, dei CENTO 
( Organización dei Tratado de Asia Central) y perteneció a la 
SEA TO (Organización del Tratado dei Sudeste Asiático) hasta 
1973. 

INDIA . 

ai réglmen de Yahya Khan v los 
dirigentes de la Liga Awami, exilia
dos en la lndie, promovieron la 
in1Brvenci6n de Nueva Delhl. 

La tercere guerra indo-pakis
taní dur6 apenas diez dias. La 
victoria hinclú posibilit6 la inde
pendencie de Bangladesh (Bengala 
Libra) y forz6 la renuncie de Ya
hye Khen, poniendo fin a quince 
ei'los de dictadura militar. La lle· 
gade ai poder de Zulficar Ali Bhu
tto y su Partido dei Pueblo (PPPI 
fue ecompaffade dei alejemiento 
de Paklstán de la Comunidad Bri
tánica v su acercamiento a los paí
ses árebe.s islâmicos. Bhutto redis
tribuy6 tierras entra los campesi· 
nos, nacionaliz6 las Industries ali· 
menticles básicas y asegur6 a los 
obreros la establlidad laboral. En 
el plano externo provect6 ta con· 
vocatorie e una gran conferencia 
cumbre dei Tercer Mundo y sugi
ri6 que abandonaria el pacto mili
tar CENTO (int9gredo además por 
lrán, Turquia y EE.UUI pare po
der ingresar ai Movimiento de Pai· 
ses No Alineados. 

Esto último y su ambicioso 
açuerdo atómico con Francis lo 
enemlstaron con Washington. En 
poco tlempo una gran maniobra 
"desestabilizadora" (denunciada 
por Bllutto como orquestada por 
la CIAI lo enfrente a los sectores 
religiosos más ortodoxos y abre 
peso ai golpe militar que el 5 de 
julio de 1977 lleve ai General Zla 
UI Haq ai poder. 

Zie prometi6 elecciones "en 
90 dias", pero ente la evidencia 
de que coo altas ai PPP reconquis· 
teria fácilmente el goblemo, tos 
comicios fueron eplazados inda· 
finidaments, montándose en 
cambio une campe~a de acusacio
nes contra el exi)remier a quien 
58 conden6 a muerte. 

La desnacionalización de la 
Industrie, las medidas anticampe
sinas y te represi6n e sindicatos y 
partidos ya hen enemistedo ai go
biemo de Zie con las meyor{as 
pakistan ies. Esta se enfrente ade
más a un creciente repudio inter· 
nacional. 
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Según las fronteras trazadas 
por la Socledad de Naciones en ai 
Medlo Oriente ai repartir los des
pojos dei lmperlo Otomano, Pa· 
lestlna es el Estado árabe limitado 
por Líbano, Síria, el río Jordán, 
el Mar Muerto y la frontere eglp
cia dei Sinai. En 1920 fue coloca· 
do bajo la tutela administrativa de 
Gran Bretaila. Hacia 1944 todos 
los restantes países árabes dei área 
(lrak, Transjordania, Ltbano y Si
ris) ya eran independientes. Pero 
Londres pospuso deliberadamente 
la eutodeterminaci6n de Palestina 
a consecuencia de la promese he
che en 191 7 por el Primer Minis
tro britânico Arthur J. Balfour de 
que en ase territorio se instalaría 
un "Hogar Nacional pera los Ju
díos". 

En 1880 llegaron a Palestina 
los primeros inmigrantes judíos de 
Europa Oriental, unas 20.000 víc· 
times de los pogroms (persacucio
nes a los judíos) de Rusia, Hun
gr(a y Rumania, que se instala· 
ron en colonias agrícolas, coexis
tiendo en pai con los campesinos 
palestinos. 

Entre tanto en Europa, inte
lectuales judíos fanatizados por la 
discriminaci6n que sutrían, creen 
encontrar una solución a sus pro
blemas en el sionismo, Ideologia 
que rechaza la asimilación y pro
picia un "retorno" a le Tierrs 
Prometida o la creación de un 
"hogar nacional" en otrã parte (se 
considernron, entre otros, Mada
gascar y Nlcaragua). 

En 1917 habían 57.000 Ju
dios en Palestina, 3 por cientQ de 
la población total. En 1919 la 
Agencia Judía organizó una inmi
gración masiva de todas partes dei 
mundo y en 1936 el número de 
judfos sobrepasó los 300.000. Pa
ra expulsar a los palestinos de sus 
tierras comienzan a actuar organi
zaclones terroristas como la céle
bre frgún, responsable de la masa
cre da 254 palestinos en la pacífi
ca aldea de Deir Yassin en 1948. 
EI principal dirigente de esa orga
nizacíón fue el actuaJ Primar MI· 
nlstro Israel r Menahem Seguin. 

"EI sionismo ha recurrido a los 
mismos mttodos utilizados contra 
las comunidades/udfes: expulsi6n, 
conflscaci6n de bienes yde tierras, 
terror y tentativas de genocldlo 
cultural y ffslco", anota el diri
gente palestino Nabll Shaat. 

EI terrorismo se intensificó en 
los meses slguientes a la finaliza
ción de la Segunda Guerra Mun
dial y aunque supuestamente anti· 
britânico, el sionismo cont6 en 
realidad con el respaldo de las po-

tencias capitalistas, que vlslum
braban la poslbilidad de lntrodu
cir una cuila geopolítica en un 
área potencialmente hostíl. Su
mando a esto el horror causado en 
la opini6n pública mundial por las 
atrocidades antijud las cometidas 
por el nazi-fascismo, se compren
de" el ambiente que predominó en 
la ONU cuando ésta votó, en 
1947, la particlón de Palestl· 
na en dos Estados independiente\, 
uno árabe ( 11.000 km2) y uno ju
dio (14.000 km2). quedando Je
rusalén bajo autoridad internacio
nal. 

La decislón de la ONU provo
có una gUerra cíVII, agravada con 
el retiro de las tropas britânicas, el 
15 de mayo de 1948, que los sio
nistas aprovecharon para instaurar 
el Estado de Israel, sobre un área 
mucho mayor a lo originalmente 
prevista (20.700 km2). En 1961 
Israel ocup6 la Ciudad Santa de 
Jerusalén, proclamándola capital. 
En 1956 panicip6 junto con 
Francis y Gran Bretaila en la agre
slón a Eglpto con motivo de la 
nacionalización dei Canal de Suez 
y en 1967 Israel reinició la guerra, 
ocupando el Sinai, Cisjordania y 
el Golán. Una nueva guerra en 
1973 terminá con la victoria de 

Palestina 
Superfície: 26 957 1cm2, 

las tropas árabes, retirada parcial 
de Israel dei cariai de Suez y, más 
importante aún, preludló un cre
clente alslamlento diplomático dei 
Estado judio. 

La creaclón de la Organización 
para le Liberaclón de Pal8$tina 
(OLP) en 1970 contrlbuy6 decisi
vamente a este triunfo, ai unificar 
los distintos grupos y obtener el 
reconocimiento y solidarldad in· 
ternacional. EI planteo estratégico 
de la OLP, según lo define Yasslr 
Arafat, su principal dirigente, es 
hacer de Palestina "un Emdo 
único donde cristianos, judlos y 
musulmanes vivan en la /ustlcia, 
la igualdsd, la fraternidsd y e/ 
progreso." 

Población: La población palestina es de aproximadamente 
3 SOO 000 personas, de las cuales 500 000 residen en terrltorio 
deJ Estado de Israel (en sus fronteras previas a 1967), 400 mil 
en Gaza, 700 mil en Cisjordania, 800 mil en Transjordania, 250 
mil en el Líbano, 180 mil en Síria, cerca de 200 mil en los emi
ratos dei Golfo, 20 mil en lrak y 500 mil más en los restantes 
países del mundo. 
La población judia dei Estado de Israel es de 3 000 000 de per
sonas. 

mi territoríos ·ocu
PAdos en 1967 
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La historia de Panamá como 
"puente dei mundo" se inicia an 
1913, cu ando Vasco Núl'lez de Bal· 
boa atraviesa el istmo !legando dei 
Atlântico ai Pacifico. En 1519, 
el rey de Espal'la ordena transpor
tar por oll ( el oro y la pi ata prove· 
nientes dei Perú. 

Panemil se separ6 lncruenta· 
mente de Espal'la en 1821, incor
poránclose a la Gran Colombla, 
junto con Ecuador, Venezuela y 

Colombla. En 1902 los Estados 
Unidos comJ)l'lln los derechos y 

blenes de la compal'lía francesa que 
comenzaba a construir un canal 
interoceânico y plantean a Colom· 
bla condiciones lneceptables para 

culminar la obra. Rechezadas és
tas, Washington estlmuló ai movi· 
mlento separatista panameilo, re
conociendo de inmediato la inde
pendencla proclamada en 1903, e 
imponiéndole o la Joven república 
condiciones eún más duras (conce
siones de soberaníe "a perpetul· 
dad'' sobre el Canel y la zona ad
yacente) por medio de un Tratado 
que firmó, a nombre de Panamá, 
un aventurero francés que abusá 
de 1u mandato, 

La "Zona dai Canel" reporta a 
los Estados Unidos (Jtnancias incal
culables, más que por et peaje co-

brado, p« el ahorro en tiempo y 
distanr.ia, que permitió unir Cah· 
fomla con lo costa este dei pais y 
consolidar asi la expansión dei na· 
ciente imperio capitalista. Las ba· 

ses militares norteamericanas en 
Panamá son, edemás, una amenaza 
para América Latina y el centro 
financíero creado en el istmo, una 
plataforma para la expansión de 
las transnaclonales. 

"La posici6n geográfica es 

nut1stro principal recurso natural", 

afirman los panameilos, que pelea
ron tenazmente contra la posesión 
control y defensa de esa riqueza 
por una potencia extranjera. En 
enero de 1964, veintiún estudian
tes panamenos murieron cuando 
intentaban izar el pabellón de su 
país en la Zona. La asplración na
cional a la soberanía total fue asu
mida como bandera por el gobíer· 
no dei General Omar Torrijos. 
quien, el 11-X-1968 derrocó a Ar· 
nulfo Arias. La batalla diplom·á
tica contra et enclave colonialista 
fue llevada a todos los foros Inter· 
nacionales y gan6 el apoyo de los 

poisei latinoamericanos, el Movl
mlento de los No Alineadoi y las 
Naciones Unidas 

La lucha por la soberania logró 
coheslonar a los panamel'los y con-

~ República de Panamá 

~ Gobiemo: General Omar Torrijos, Jefe de Estado. Demetrio 

Lakas, Pres.idente - Capital: Ciudad de Panamá (500 000 h ) -

Superficie: 77 082 km2 - Población: 1 750 000 h. (50 por 

ciento rural) - Moneda: balboa (sólo monedas) y dólar estado

unidense Idioma: espanol - Fiesta Nacional: 3-XI ((ndepen

dencia , 1903) y 11-X (Revolución, 1968) Religión. mayori

tariamente católica - PNB per c6pila. 1 400 dólares anuales -

Educación: 510 mil estudiantes de todo niveL Analfabetismo: 

20 por ciento - Salud: Un médico cada 1 300 habitantes 

Panamá es miembro pleno de las Naciones Unidas. la ObA, el 

SELA y el Movimiento de Países No Alineados 

CARIBE 

solidar un sentimlento nacional 
que había sido desvirtuado POt 

décadas de penetración cultural 
yanqul Paralelamente. el gobier· 
no de Torrijos inici6 un proceso 
rransformador en busca de un or
den soc,al más equitativo y una e

fectiva participación popular, ca
nalizada a rravés de la Asamblea 
de Corregimientos (munic1piosl. 
Destacan en este plano la refor
ma agraria. ta de la educac,ón. 
la eKplotación con criterio nacio
nalista dei cobre y le "guerra dei 
banano" contra las transnaciona
les de la fruta para conseguir un 
trato mis justo. 

Finalmente los Estados Unidos 
deben reiniciar las negociacior• • 
ya que el problema panameilo era 
un escollo para su intencion de 
mejorar su imagen ante América 
Latina, Tras meses de ardues d,s
cuslones se firmó. en agosto de 
1977 el Tratado To(Tijos-Carter, 
que abroga el anterior. prevê que 
el canal será totalmente panamel'lo 
en el ano 2000 y erradica graduGI· 
mente· la Zona y las bases. En en
miendas introdUcida por~ Senir 
do norteamericano se le agrego 
ron conceptos lesivos a la sobere1 
níe penamella, qu& otorgan a los 
Estados Unidos el derecho a inter• 
venir "en dàfensa dei Can.,," eun 
después que el Tratado expire el 
31 -Xll-1999. 

Pero el gobiemo panameilo 
considerá que en este momento 
no existian perspectivas realistas 
de obtener mejores condiciones y 
firmo el documento. "E/los pu,~ 

dM lnutrvflflir -expticó T orrijos -
pero cuendo lleguen encontrsrán 

un unel desrruido". La extrema 
vulnerabilidad de las obras a los 
sabotajes hace que, efectivamente 
su defensa sólo pueda ser asegura 
da por los panameilos. Estos se dis
ponen ahora a redoblar la vigilan
cia para exigir el cumplimiento ele 
los plOlos de descolonización, evi 
ter que se hagan efectivas las ame
nezes de intervención contenidas 
en •el Tratado y eventualmente 
cambiarlo, como ya hicieron con 
el de 1903. 
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En las montarias remotas de la 
segunda isla dei mundo (después 
de Groenlandia) sesenta mil fieles 
de un extrailo culto se raúnen pe· 
riódicamente en pequenos grupos. 
construyen pistas de avlación 
simuladas y elevan plegarias ai 
hombre blanco que viene dei cielo 
con alas de metal para que les 
traiga bienes preciados como latas 
de cerveza o cigarros con filtro. 

Pocos ejeniplos tan elocuentes 
como éste para describir la pesada 
herencia con que Papúa-Nueva 
Guinea emerge dei colonialismo. 
Con gran parte de su poblaoión en 
la edad de piedra. el joven pais ya 
sofre el tremendo impacto cultu· 
ral y económico de la moderna 
"civllización dei consumo", que le 
mostró sus placeres pero no los 
camlnos para !legar a ellos. Atra
pados entre dos mundos, en un 
país sln carreteras, pero con 4 76 
precarios aeropuenos, muchos 
papúes todavia con·siguen sus mu
jeres guerreando con hacha y lan
za a las tribus veemas ... pero aho· 
ra lo hacen ai son de la música 
beat de sus radios a transistores. 

Los primeros hombres biancas 
que llegaron a la 1sla ( 1526) eran 
portugueses. Nueva Guines fue 
reclamada, sin êxito, por Espana y 
finalmente, en el siglo XVII, la 
parte occidental fue colonizada 
por Holanda. En la parte oriental 
se instalaron los alemanes, que 
dieron ai archipiélago vecino el 
nombre de su canciller Bismarck 
(1884). Debieron luego compartir 
la península de Papúa con los in· 
gleses (1886). que la administra
ban desde Australia. 

Terminada la Primera Guerra 
Mundial, la Sociedad de Naciones. 
que se hizo cargo de las colonias 
alemanas, también cedió a Austra· 
lia como mandato la parte germa· 
na. Invadidas por Japón durante la 
Segunda Guerra Mundial, las islas 
volvieron a Australia ai terminar 
el conflicto. 

En 1964 se unificó la adminls
tración de las dos partes Ua mitad 
occidental fue anexada por Indo· 
nesia con el nombre de lrián) y se 
otorgó a Papúa-Nueva Guines un 
estatuto de autonomia dentro de 
la Comunidad de Aostralia. Fi
nalmente, en 1975, el gobierno 
laborista australiano decidió ter
minar con la anacrónica situa
ción colonial y las islas accedieron 
a la lndependencia. 

Económicamente, sin embar
go, el nuevo Estado continúa ata· 
do ai gobierno de Camberra, que 
aporta anualmente unos 200 mi
llones de dólares a su presupuesto. 

El Pangu (Papua and New 
Guinea Union), partido fundado 
por el periodista y maestro MI· 
chael Somare, fue el principal 110-
cero dei sentimiento independen· 
tista. convertido en Prlmer Minis· 
tro, Somare es conciente de las 
dificultades que enfrenta. AI izar 
por primara vez la bandera na
cional (negra. roja y amarilla} sim· 
plemente propuso "paramos en 
nuestros dos pies y trabajar aún 
más duro". 

Uno de los principales pro
blemas de Papúa-Nueva Guinea 
es la falta de sentimiento nacional 
de una población dlvldida en 700 
tribus, cada una con su propio 
dialecto. l lav un movimiento se· 
paratista en Papúa que reclama 
una partlcipación mavor en el pre· 
supuesto, y otro en Bougainvllle, 
que busca la unión de la pequena 
,sla con el resto de las islas Saio· 
món. Estos últimos pueden alegar 
razones geográficas, históricas y 

culturales, pero como an su isla se 
encuentran las minas de cobre que 
producen la mitad de los lngresos 
dei país, Somare jamás admitirá la 
secesión. 

En el cobre y el petróleo, que 
comienza a explorerse en las cos
tas. se clfran las esperanzas de Pa
púa-Nueva Guines por un desarro
llo independiente. Pero la Texaco 
y Kennecott, entre otras corpora
ciones ye es tán cortejando ai go
blerno de Port Moresby en procu
ra de conceslones. Sin embargo es 
lmprobable que 18$ transnaciona
les sean recibldas con la misma 
euforia, que los hombres blancos 
de alas metálicas. El país ya aslste 
como observador a las reunionas 
dei ClPEC. procurando defender 
el precio de su mineral. Eso y el 
mantenimlento de una democra
cia parlamentaria ya es un hálito 
de esperanza en un sudeste asiáti· 
co dominado por dictaduras des
póticas y entreguistas. 

State of Papua and New Guinea 

Gobierno: Michael Somare, Primer Ministro - Capital: Port 
Moresby (75 000 h.) - Superficie: 461 962 km2 (Papúa 
222 998 krn2 y Nueva Guinea 238 964 km2) - Población: 
2 800 000 h. Moneda : dólar australiano o kina - Id ioma 
oficial: inglés ( se hablan además cientes de dialectos locales) 
- Fiesta Nacional : 16-IX ( lndependencia, 1975) - Religión: 
animista, sincrética y cristiana - PNB per cápita: 350 dólares 
anuales - Educación: Apenas el 50 por ciento de la población 
en edad escolar recibe instrucción primaria - Salud: Un médico 
cada 1 O 000 habitantes. 
Papúa- Nueva Guinea es miembro pleno de la ONU y la Com· 
monwealth británica. Asiste como observador a las reuniones 
dei CIPEC (ConseJo lntergubernamental de Productores y Ex
portadores de Cobre). 
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Paraguay 
La ciudad de Asuncl6n fue 

fundada en 1537 como asiento de 
los colonizadores espal'loles, en su 
mayor{a aventureros que busca
ban las míticas mines de plata que 
dieron su nombre a la regi6n. 
Desde allí partieron las expedi· 
cionas que poblaron el resto dei 
Virreinato dei Rio de la Plata (los 
ectuales Paraguay. Argentina, 
Uruguay y partas de Bolívia y 
Brasil). AI no encontrarse el metal 
precioso, el interés económico se 
treslad6 ai ganado, que se multi· 
pllcabe en estado salveje, y pronto 
los puertos de Buenos Aires y 
Montevideo, sede de una poderosa 
oligarqu la intermediaria, relege
ron e un segund9 plano e la viaja 
capital. 

Mientres eri torno a estas ciu
dades se instaurabe el latifundio 
precapltalista, los jesu /tas organi· 
zaban en el act!Jal Peraguay un 
sistema de misiones en el que los 
indios trabaJaban comunitarla· 
mente la tierra y sus artesan ías. EI 
modelo, callficado de "comunis· 
ta" en su época, chocó con los ln
tereses dominantes y la CompaíHa 

República dei Paraguay 

de Jesús terminó por ser expulsa
da en 1767. Los lndios pasaron de 
comuneros a esclavos de los ca.i'la
verales brasile~os o siervos de los 
lstifundistas. 

Incomunicado durante déca
das bajo los gobíernos patriarcales 
de Gaspar de Francis ("EI Supre
mo"), Carlos Antonio L6pez y su 
hijo Francisco Solano López, Pa
raguay sa desarrolló ajeno a la in· 
fluencia británica que dominó ai 
resto de las províncias platenses 
después de la independencla. Fue
ra dei área del imperialismo, ef 
país se convirtló en potencia eco
nómic,, con control est.etel sobre 
su producci6n agrícola (yerba ma· 
te y maderas fines) y sobre los pri
meros ferrocarrllas. telégrafos y 
fundiciones de Aml!rica dei Sur. 

La City londinense no podía 
soportar este "mal ejemplo" y b&
jo su auspicio se cree la "Tripie 
Allanza" (Brasil, Argentina, Uru
guay) que en 1860 entra en guerra 
.con Paraguay. Cuando empez6 el 
confllcto la pobíaci6n paraguaya 
ere de un mill6n y cuarto de per
sonas. Cuando termin6. diez anos 

Gobierno: General Alfredo Stroessner, Presidente - CapitAI: 
Asunciõn (S50 000 h.). Un m.illón de paraguayos viven en el 
exterior - Superfície: 406 7S2 .km2 - Población: 2 7S0 000 h. 
(6S por ciento rural) - Moneda: guarani - Fiesta Nacional: 
14-V (Independencia, 1811) - Idiomas: guarani y espanol -
Religi6n: mayoritariamente católica (culto oficial) - PNB 
per cápita: 370 dólares anuales - Educaci6n: SOO mil estu
diante~ de todo nivel. Analfabetismo: 65 por ciento entre la 
poblac1ón mayor de l 5 anos - Salud: Un médico cada mil 
habitantes ( 70 por ciento de los médicos se concentran en la 
capital) 
Paraguay es miembro pleno de la ONU, la OEA, la ALALC y 
la Organización de la Cuenca dei Plata 

OCEANO A TLANTICO 
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más tarde, quedaban menos de 
300 mil, de los cuales apenas un 5 
por clento eren varones. 

Este genocídio, en el que Para
guay perdió además 160 mil 
qull6metros cuadrados de territo
rio, suml6 ai país en la miserla, 
después da haber sido uno de los 
más ricos dei continente. Y sesen
ta al'los más mrde, en otra guerra 
fraticlda, Paraguay se enfrenta a 
Bolivia, en la llamada "Guerra dei 
Checo" (1932-1935), estimulada 
por transnacionales petroleras ri
vales . Paraguay perdi6 una cuarta 
parte dei Checo y 50 mil hombr8$ 
en los campos de bstalla. 

La inestllbilldad pol ítice para· 
guaya era proverbial en esa época. 
En 31 anos se suceden 22 presi
dentes, algunos de los cuales apa
nas duraron pooos di11$ en el car
go. Eito sirvi6 de pretexto para ai 
golpe de estado de 1954, que lle
v6 ai poder ai General Alfredo 
Stroessner, hijo de alemenes. ad
mirador dei nazismo y protector 
de terroristas ultn1derechistas. 
como los usrachis croatas. 

Buscando una imagen de "de
mocracia". Stroessner se ha hecho 
reelegir en seis oportunidades, ad
mitlendo incluso una "oposici6n" 
legal, cuyos dirigentes son muches 
veces desi!Jlados por él mismo. La 
base dei poder dlctatorlal es, 
an últlme lnstancie, una represl6n 
salvaje (en sus cárceles se encuen
tren los pre5os pol ltlcos mâs anti
guos dei continente) v la benavo
l11nch1 de los Estooos Unidos, algu
nos de cuyos políticos han llegado 
a considerar ai Paraguay como 
modelo de "democracia vlable" 
para América Latina. 

En e l plano económico se es
peran grandes transformaclones 
en los próximos anos, clJando en
tren en funcionamiento las gigan
tescas represas que se construyen 
sobre el río Paraná en la fTontera 
con Brasil y Argentina y con las 
cua.les pesará a ser exportador de 
energia. Tal vez entonces el con· 
trabando se vea desplazooo dei 
primar lugar entre las fuentes de 
riqueza dei país. 
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Perú 
En las alturas de los Andes, con 

centro e.,n el Cuzco se desarroll6 a 
partir dei sigto XII o.e. el lmperio 
lncaico. Unificando varias culturas 
urbanas avanzedas, resolvió de 
manara ajemplar problemas eco16· 
gicos (con cultivos en terrazas y 
regadio). de comunicaciones (con 
caminos desde Cuzco hasta Quito), 
administrativos (el lncario llegaba 
d8$de Colombia hasta Argentina) 
y distributivos (a tal punto que 
algunos lo calificaban de "socia
liSta"). 

Aprovechando una rivalidad 
sucesoria el aventurero espai'lol 
Francisco Pizarro logró hacerw 
dei poder. Espai'la coloniza el país 
exterminando con guerras y epide· 
mias la población indígena, a tal 
punto que recién en la década ac
tual, Perú recuper6 la cifra de 15 
millones de habitantes que ten ía 
en el siglo XVI. 

Y a en 1564 se registra la prima
ra rebelíón anticolonialista de los 
herederosdelosincas. Esta re1isten
cia nunca cesó hasta que en 1780 
fue derrotada la insurrecclón de 
Túpac-Amaru, precursora de los 
movimientos independentistas 
latinoamericanos dei siglo XIX. 

La poderosa oligarquia criolla. 
minera y latifundista que se desa
rrolt6 en Perú durante la colonia 
resisti6 tenazmente los cambios y 
el país fue et último dei continen
te en independizarse, cuando los 
ejércitos combinados de San Mar
tin y BoJívar derrotaron a losespa
i'ioles en Ayacucho (1824). EI Ma· 
riscai Ramón Castille, que gobernó 
el país entre 1846 y 1862 le dio 
forma ai Estado peruano moderno, 
aboliendo la esclavitud y pro
mulgando una constitución. 

La estructura social permane
ci6, sin embargo, sustancialmente 
Inalterada y la falta da unidad na· 
cional en el Parú quedó ela.remen
te evidenciada durante la Guerra 
dei Pacífico (1879-1883) que Bo
livia y el Perú -debílitado por ri· 
validades internas-perdieron fren
te a Chile. 

En las primeras décadas de 
nues-tro siglo, una perspectiva 
transformadora fue abierta por ai 

APRA (Alianza Popular Revolu
cionaria Americana) partido de lns· 
piración marxista y vocación la
tinoamericanista que logró un am
plio apoyo popular. Haya de la 
Torre, su máximo I íder, pronto en
tr6 en duras polémicas con José 
Carlos Mariátegui, ai fundador dei 
PC peruano. Adoptando posicio
nes anticomunistas,el APRA pasó 
muy pronto a ser instrumentado 
por los Estados Unidos como pun· 

ta de lanza contra la izquierda. 
Triunfador an varias instancles 
electorales, siempre frustradas por 
la intervenclón militar, el APRA 
se fue desgastando en actividades 
conspirativas y desprestigiando por 
sus continuas claudicaciones. 

Disidentes dei APRA y sectores 
de la izqularda revolucionaria ln
tentaron en la década dei 60 la lu
cha guerrillera. Pese a su temprano 
fracaso el movlmiento tuvo un gran 
impacto político y convanci6 a 
los oficiales más lúcidos de la nece
sidad de intervenlr para transfor
mar una sltuaclón social potencial
mente explosiva. 

En 1968, el General Juan Ve
lasco Alvarado desplaza ai gobier
no entreguista de Fernando Bala
únde e inicie con la nacionaliza
clón dei petróleo un profundo 
proceso de cambios, que incluy6 
la recuperacíón de los recursos 
neturales y la pesca, une Refor
ma Agreria cooperatlvista, la parti
clpaci6n de los obraros an la pro
piedad de las empresas,la crea· 
ción de un sector de Propiedad 
Social de lnspirecibn soclallzan· 
te y una política exterior lnde
pendiente y no elineada. 

Pero ante la falta de una orga-

República Peruana 

nlzación pol ítíca da apoyo ai pro
ceso y la enfermedad da Velasco, 
la derecha recuperó la Iniciativa 
cuando el Ga"eral Morales Bermú
dez lo desplaza an 1975. Cercado 
por la presión financiera dei FM 1 
y et acoso político de la oligarquia 
ambiciosa de recuperar el poder, 
Moreles inicia un proceso de retor
no ai gobierno civil. En tas elec
ciones de junio da 1978 el APRA 
socieldem6crata, la izquierda y la 
derecha tradicional (PPC), obtuvie
ron tercios aproximadamente igua
les de une Asemblea Constltuyente 
que deberá elaborar ai texto que 
legislará sobre tas elecciones presi
denciales, prevista, para 1980. 

Gobierno: General MoraJes Berrnúdez, Presidente - Capital: 
Lima (4 000 000 h.) - S1.:perficie: l 285 215 km2 - Pobla
ción: 16 500 000 h. ( 35 por ciento rural) - Moneda: sol -
Fiesta Nacional: 28-VII (lndependencia, l 821) - Idiomas ofi
ciales: espa.iiol y quechua (se habla también aymará y lenguas 
regionales 3l1lazónicas) - Religión: mayoritariarnente católica 
(culto oficíàt) - PNB per cápita: 550 dólares anuales - Educa
ci6n: 5 250 000 estudiantes de todo nivel. Analfabetismo: 35 
por ciento - Salud: Un médico cada 2 000 habitantes 
Perú es miembro pleno de la ONU, la OEA, el Pacto Andino, Ja 
ALALC, el SELA y el Movimiento de Paí$es No Alineados 
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Qatar 
En un pequei'lo pais desértico 

donde no hay un solo rio, 400 ha
clendes estlln produciendo hoy 
casi todos los productos agrícolas 
que requiere el consumo de su po
blaci6n. Este mllagro de transfor· 
mar el desierto en un verge1 tiene 
un nombre: petróleo. Medio mi· 
116n de barriles por dia - casi cin
co por cada habitante - pueden 
producir, en efecto, estas maravi· 
llas. Y tamblén crean no pocos 
dolores de cabeza ai emir reinante, 
que no quiere que la riqueza trai· 
ga consigo la "degeneraci6n mo
ral' a esta sociedad tradicional de 
beduínos y pescadores de parlas. 

Cuando los turcos conquista· 
ron los emiratos árabes dei Gol· 
fo, en la segunda mitad dei siglo 
XIX, éstos no tenían otro at.rac· 
tivo que su posici6n estratégica 
frente a lrán. EI dom,nio otoma
to fue sustituido, ai terminar la 
Primara Guerra Mundial, por el 
de los vencedores britânicos. AI 
retirarse en 1971, los Ingleses con· 
serven la propiedad de los pozos 

petroleros, que se habian multi· 
plicado desde que el "oro negro" 
apareci6 en Oatar en 1940. 

EI lnmenso poder de la Royal 
Outch/Shell no parecia preocu
parle demasiado ai jeque Ahmad 
bin AI í ai -Thanl, ya que las ren· 
tas aduaneras y petroleras aporta· 
ban a su fortuna per,onal 15 mi
llones de libras esterllnas cada ai'lo. 
Pero la familia real al-Thani pen· 
saba distinto y antes de cumplirse 
medio ai'lo de vida independiente 
resolvi6 susti tu ir ai monarca por su 
primo Khalifa, encomendándole 
"remover los elementos que se o
ponen ai progreso y la moderniza· 
c/ón" 

EI jeque Khalifa creó un Conse· 
jo de Ministros y un COnsejo Ase
sor para compartir la responsabl· 
lidad de su poder absoluto y pro· 
meti6 "ema nueva era de goblerno 
esx:/arecido, jusricla social y eS111· 
bilidad". Redístrlbuyendo la renta 
petrolera. suprimi6 todos los im· 
puestos a los habitantes y estable
ció la gratuldad de la atenclón 

~ Daulat Catar 
~ Gobierno: Khalifa bin Hamad al Thani, Jeque Capital: Doha 

(135 000 h.) . Superfície: 22 014 km2 - Poblaciõn: 180 000 h. 
(80 por ciento urbana) - Moneda: rial - Fiesta Nacional: 1-lX 
(Independencia, 1971) - Idioma: árabe - ReUgión: islámica -
Educación : 30 mil estudiantes de todo nivel Salud: Un mé
dico cada l 300 habitantes 
Qatar es miembro pleno de la ONU. la Liga Arabe, la OPEP y 
el Movimiento de Países No Alineados 
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médica y la enseftanza. Su msyor 
logro tal vez sea la subllenci6n y 
promocl6n de actividades produc• 
tivas no petroleras, reflejados 
simbólicamente en una primera 
exportación de tomates ai iniciar 
su mandato. 

Para reducir la dependencla de 
un solo producto, se impulsa ade· 
más la pesca y se acelera la indus· 
trializac1ón, fabricando cemento v 
fertlli2antes, creando nueves ln· 
dustrias siderúrgicas v se apovecha 
la posici6n estratégica para brin
dar servicios comerciales v finan
cieros a ta economia de la región. 
Sobre esos pilares se baserâ el da· 
sarrollo de Clatar cuando el petró
leo se agote, dentro de 30 anos. 

Como elemento indispensable 
de control. en 1972 fue creade 
una empresa perrotera estatal, la 
Catar National Petroleum COmpa
ny, que se propone aumentar gra
dualmente la participación nacio
nal en el sector básico de la eco· 
nomia. 

Clatar fue el primer país en 
adherirse a la OPEP, después de 
la creaci6n de la orgenización pe
trolera por los cinco mayores, en 
1961. En 1973 apoyó el boicot 
decretado con motivo de la guerra 
árabe·isf881i y ese mismo ano 
propuso la creación de un merca
do comün dei Golfo, con una 
moneda unificada. Aunque esa 
idea aún no se ha concretado, 
Oatar persiste en sus propósitos 
lntegracionistas. apoyando todos 
los intentos de coordinación da 
los Estados árabes de la regi6n en 
los aspectos económicos. cultura
les e informativos. 

En lo inmendieto, ai mayor 
problema dei país es el demográ
fico, ve que su expensión econó· 
mica he requerido une intensa 
lnmigreción de técnicos v trabaia· 
dores extranjeros (europeos v nor
teamericanos los primeros, lrenies, 
pekistan íes. hindúes y palestinos 
los segundos). Para evitar una 
trensformaci6n profunde de la 
cultura local. el gobiemo promue
ve con preferencia la inmigración 
de otros países árabes. 
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