


ORMACIQN1-----..... 
TRAVES cadernos do 

terceto munao 

·, 1 H)IV1INí.OS 

DFRROTA 
DF. 
B/\LAGUER 

DE LA 
~----INFORMACION 



3 
4 

cuadernos dei 

;~;;~;;~::;~, llm;te, do la domoerafizad6ntf«fiR&o 2 3 
América Latina 

6 Brasil: Después de la dictadura 
7 La crisis, Theotonio dos San tos 

11 El ejército ante el desafio Neiva Moreira 
16 El episodio dei "Para-Sar", entTevista con Maurilio Ferreira 

Lima 
17 Desnacionalización galopante, Severo Salles 
19 "El rosal se va a balancear", Antonio Almeida 
22 i,Cuánta tierra tienen los extrajeros?, Sergio Buarque 
23 Entre Oios y el Diablo, Herbet Souza 
25 La prensa "nanica", Maluza da Sílveira 
28 ln ten tan prorrogar la agonia dei régirnen, en tTevista con Leo

nel Brizola 
31 México: Está en marcl\a la reforma poütica, Diego A chard 
34 PRI: "Un partido de vanguardia", entrevista con el senador 

Javier Rondero 
36 El PRI frente a la socialdemocracia y al socialismo, entTevista 

con el diputado Enrigue Ramírez y Ramirez 
39 PCM: La irnportancia de la unidad de la izquierda, entrevista 

con Amoldo Martínez Verdugo 
41 PPS: Contra el registro de partidos fascistas, entrevista con los 

diputados Francisco Ortiz Mendoza y Jesús Luján. 
43 PST: Blogue mayoritario con hegemonía obrera, entrevista 

con Rafael Aguilar Talamantes 
46 Nicaragua: Imãgenes de la rebelión, Fernando Riafio 
50 Ecuador: Retomo aJ colonialismo petrolero, entrevista con e! contralmi-

rante Jarrin Arnpudia, José Steinsleger 
61 El triunfo de R old ós 
63 Chicanos: "Todos somos mexicanos", Roberto Remo 
65 Bolivia: Con trarrevolución en la con trarrevolución, José Medina 

68 Panorama Tricon tinental 

Medio Oriente 
74 Líbano: Y ah ora los falangistas ... , Marcelo Dias 

79 

85 

87 

91 

94 
95 
100 
102 

105 

Historia 
La caída de Mossadegh, Gregorio Se/ser 

Prensa y Comunicación 

Asia 
lndonesia: Cómo los trusts se llevan el petróleo, Ma/colm Caldwell 

Africa 
Mauritania: La guerra y la paz, Mohamed Salem 

Cultu ra y Cambio: Educación y Revoluci.ón 
Angola: De cada dos habitantes, uno estudia, Altair Campos 
Mozambique: La alfabetización ~s un _ar~a, Sam_o~a Machel 
Guinea Bissau: Una escuela que 11Tad1a· VIda, Cristina Canoura 

Suplemento 
Almanaque dei Tercer Mundo: República Dominicana, Ruanda, Sahara, 

Salomón, Sâo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona 



re~_ 
mU11UU 

Una publicación mensuaJ de 
PERIODISTAS DEL 

TERCER MUNDO A.C. 
Afio II, No. 23 

15 de agosto· 15 de septiembre de 1978 
Director: Pablo Piacentini 

Editor Intem:icional : Neiva Moreira 
Editora Adjunta: Beatriz Bissio 

Jefe de Redacción: Roberto Remo 

EDICION LA TINO AMERICANA 
Oficinas: A,·. Insurgentes Sur 1722 de6p. 204 

México 20. D.F. Tel: S34-6882 

Correspondencia al 
Apartado-Postal 20-S72, Mé.xico 20, D.F. 

lmpreso en, 
Editorial BODONI S.A 
Mi!J,lel Angel 97, México 19, D.F. 

{Registro en tnimite) 

EDICION EN PORTUGUES 
TRICONTINENTAL EDITORA. Lda. 

Editor: A.L. Campos 
Administración y redacción: 

Rua Pinheiro Chagas, 41-2 Lisboa · Portugal 

Periodisras dei Tercer Mundo es una Asociación Civil, 
sin fines de lucro, dedicada a la producción y difusl6n 
de información alternativa sobre la realidad y las aspi· 
raciooes de los países emergentes. 

Cuadernos dei Tercer Mundo utiliza los servicios de la 
Agencia de lnformación de Mozamblque (AIM), de ln· 
ter Press Service (f PS), de la agencia noticiosa iraqu í 
INA, la tanzaniana SHITATA, la japonesa NAN y 
Prensa Latina. Mantiene un intercambio editorial con 
las revistas Nueva (EcuadOI'), Tempo {Mozambique) y 
Novembro (Angola). 

Precío dei ejemplar en México: 25 pesos 
Números atrasados: 35 pesos 

SUSCAIPCIONES seis 
meses 

México S 150 
México (aéreo) $200 
América Central, Cari· 
be, América dei Sur, 
EE.UU. y Canadá (aéreo) us 10 
Euorpa {aéreo) us 18 
Africa y Asia (aéreo) US20 

doce 
meses 
$300 
S400 

U$20 
U$35 
U$40 

Para suscribirse basta enviarnos, con eJ cheque o sigo ban· 
cario correspondiente, su nombre y direcci6n a cuadernos 
dei terce, mundo, Apartado P<>!:r:al 20-572, México 20, D.F. 

DISTRIBUIDORES 
BELICE: Cathedral Book Cen ter, Belize City 

COLOMBIA: Librería Nacional Ltdo., Carrera 
5a. No. J l-50, Cali 

COST A RICA: Librería Tercer Mundo, S.A., 
Contiguo Palacio Municipal. San Pedro Montes 
de Oca 

ECUADOR: Librería Sig)o XX, Garcia 420 y 6 
de diciembre. Quito 

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

ESTADOS UNIDOS: Librería Libro-Llbre, 200 
W, 14th St., N.Y. 10011 - GuildNewsAgency, 
1118 W. Armitage Ave., Chicago, Illinois New 
World Resource Center, 1476 W. hvingPJ., Chi
cago, 1Jlinois - Chicago Library, 1300 S. Wa
bash Ave., Chicago, Illinois - Librería dei Pue
blo, 2 J 26 Magazine St., New Orlcans, Luisiana 
-Third World Books, l 00 Worcester St., Bos
ton Massachusetts 

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

GRAN BRETA~A: Latin American Book shop, 
29 lslington Park Stret, London 

HOLANDA: ATHENAEUM BOCKBANDEL, 
Spui 14-16, Amsterdam. 

ITALIA: Paesi Nuovi, Piazza de Montecitorio 
59/60 Roma -Feltrinelli, via deJ Babuino, 41 
Roma -Alma Roma, Piazza P. Paoli, 4-A Roma 
-Spagnola, Via Monserrato, 35/6 Roma - Usci
ta, Banch1 Vecch.i, 45 Roma 

MEXICO: Unión de Expendedores y Voceado
res de Periódicos, Humboll No. 47, Mêxico 1, 
D.F. - Distribuidora Sayrols de Publicaciones, 
S.A., Mier y Pesado No. 130, México 12, D.F. 
Metropolitana de Publicaciones, Librerías de 
Cristal, y l 00 librerías en todo el país 

MOZAMBIQUE: Instituto do Livro e do Disco, 
Avda, Ho Chi Minh 103, Maputo 

PANAMA: Librería· Cultural Panamena, S.A., 
Avda. Espaiia 16, Panamá 

PORTUGAL: Dijomal, Rua Joaquim António 
de Aguiar 66, Lisboa 

PUERTO RICO: Librería Puerto Rico, CaJle 
Huanacao 1009, Río Piedras, San Juan - Libre
ría La Tertulia, Amalia Marín esq. Ave. Gonzá
lez, Río Piedras 

REPUBLICA DOMINICANA: Instituto Ameri· 
cano dei Libro, Calfe Arzobispo Noel 358, San
to Domingo -Centro de Estuclios de la Educa· 
ción, Juan Sãnchez Ramirez 41, Santo Domin· 
go 

SUECIA: Wennergren-Williarns AB, S-10425, 
Stockholm 

VENEZUELA: Publicaciones Espaiiolas, S.A., 
Avda, Mêx.ico Lechoso a Pte. Brion, Caracas 



G.M.M .• Comité Nacional en Austra
lia de la Unidad Popular de Chi/e, 
Sidney, Australio. 

Los chilenos resi<.lon tos on Austrafia 
hemos leido detenidamen111 un ejem
plar de "Cuademos dei Tercer Mun
do". No s61o nos ha causado una ex
celente imJ)rosl6n, sino que además le 
atribuímos un 11ator 1ncuestionable en 
la di lus,ón de los aspectos tercermun
distas. 

António da Salva, Lisboa, Portugal 

lOué tal la ides de roun1r a todos sus 
tectores en una especle de club de ta 
revista? Podría parecer una idee ab
surda, pero tengo la segurldad de que 
muchos de sus 1ectores estarían dis
puestos a poner en práct,ca la idea. 

F.A. Ribeiro, Luanda. Angola 

Hay asuntos de gran importancia que 
podr/an ser tratados en profundidad. 
La educac16n, por ejempto. 

Ramón Ouinones, Rio Piedras, Puer
co Rico 

En el suplemento dei "Almanaque" 
que v1erie con el número 22 encontra
mos una omisión injustHicable. lCó· 
mo puede ser que entre Perú v Clatar 
se hayan olvidado de Puerto Rico? 

No se trata dtl un olvido. En el núme
ro 12 en que se inició la pub/fcación 
de esta serie, presentamos un fndice 
general. En 61 se explica que después 
de los países lndependientes dei Ter
cer Mundo se tratarán las distintas 
sitveciones colonieles y sus respec
tivas luchas de liberación. Entre 
e/las, nuestros lectores enconuarán 
el caso de Puerto Rico. 

T.M. Scruggs 
New World Resource Center 
Chicago, USA 

Es un placer inform,irles el éx1to que 
significó pare mucha gente la !legada 
de su revista; Aqu í los dlarios burgue· 
ses sistemáticamente no ponen nin· 
guna noticia sobre América Latina. 
El en este contexto que !lega a su pu
blicaci6n . como una brisa de aire 
fresco 

Anita Marta Barrios y Gloria Medina 
México, D. F. 

Leímos con repulsión la nota sobre la 
masacre de Kassinga en el número 22 
de su revista. Justamente en esos dias 
habíamos estado comentando entre 
companeros de estudio lo indignante 

DEMOCRACIA, PETROLEO 
Y EDUCACION 

La democracia es, en estos momentos, el gran tema dei de
bate político en América Latina. A él dedicamos el editorial de 
este número de Cuadernos del Tercer Mundo y un extenso aná
llsis dei caso de Brasil, donde se inició en 1964 la marea que en 
pocos aiios arrasó con casi todos los gobiernos constitucionales 
dei continente. Los distintos autores -todos ellos profundos 
conocedores de las áreas que enfocan- coinciden en seiialar la 
importancia dei empuje popular brasileiio por la redemocratiza
ción, que logró iniciar un proceso de desenlace aún ooresuelto, 
pero que estã llamado a incidir profundamente en el destino de 
América Latina. 

Coo otros orígenes y motivaciones, la reforma política me
xicana también inicia un cambio importante en las estructuras 
de este país. Sobre el tema recogemos en esta edición la opi
nión de destacados dirigentes de los principales partidos que 
protagonizarán la nueva etapa que se abre en México. 

En Bolivia y Ecuador, los pueblos demostraron que cuando 
se les da oportunidad de expresarse con cierta libertad invaria
blemen te escogerán las opciones pr0gresistas. En un c~o la res
puesta fue un nuevo golpe militar. En el otro, la lentítud en 
proclamar los resultados finaJes y convocar a una segunda ron
da electoral sugiere la existencia de maniobras tendientes a bur
lar la voluntad popular. 

Ambos son tratados sucintamente en este número. Profun
ctizaremos sobre ellos en los próximos. 

Sobre el petróleo -otro motivo de permanentes inquietudes 
en el Tercer Mundo- brindamos un amplio panorama de la si
tuación en Ecuador, a través de una entrevista exclusiva con el 
Almirante Jarrín Ampudia. Y en el análisis que Malcom Cald
well hace de la situación en lndonesia el lector encontrará indí
cios y advertencias sobre la nueva poütíca energética nortea
mericana, cuyas implicaciones trascienden el marco del sudeste 
asiático. 

Finalmente, junto con la acostumbrada información de ac
tualidad, nuestra sección cultural incJuye -a pedido de los lec
tores- un panorama completo de la nueva educación en los 
países africanos de habla portuguesa, una experiencia ejemplar 
y estimulante sobre la transformación de las conciencias en el 
marco de los grandes cambios re.volucionarios. 

A partir de hoy, nuestra revista será editada por Periodistas 
dei Tercer Mundo A.C. Esta sociedad se dedicará a la produc
cibn y diíusión de infonnación alternativa sobre la realidad y 
las aspiraciones de los países emergentes. Nuestro compaiiero 
Enriqué Cortés Reyna integra la nueva Asociación Civil, como 
uno de sus directores. 

En este primer ano de presencia de Cuademos dei Tercer 
Mundo en México, él fue su editor, y nos complace que la revis
ta siga contando con la contribución de su trabajo militante y su 
dedicación a la causa de una infonnación liberada y liberadora. 

que nos resultá la elección de una su
dafricana bianca para Miss Universo 
(aunque debemos aclarar que por 
principio estamos en contra de este 
tipo de concursos!. Y,en ese clima, la 
denuncia de la mesacre de refugiados 
namlbios por el régimen racista de 

Sudáfrica que aparece en Cuadernos 
dei Tercer Mundo. Queremos que us
tedes sepan que el artículo nos fue 
muy útil para rebatir argumentos de 
algunos defensores de los resultados 
dei concurso de Acapulco. No pudia
ron respondernos .... 
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EDITORIAL 

Los lí1nit•s de 1 

(UJ 110 difundida consigna asegura que éste es e/ ai'io de la redemocratización de 
· América Latina, porque en 19 78 se celebran e/ecdones en numerosos poises de 

la regió11. Pero si bie11 es cicrto que éste lza sido 1111 a,io elecroral, "º puede decirse 
que la democrati:ación. bien e11 tendida, hai•a marcado grandes a11cmces. Por e/ contrario, 
se adl'ierten omisiones 1· sobre todo limitaciones graves. 

Las omisiones saltm1 a la vista. Todo el Cono Sur - Argentina, Chile y Urugua; 
ha quedado marginado de la i•ia elecrora/ y sigue some tido a dictaduras represivas y pro· 

imperialistas. lo mismo 1•ale para e/ Paraguay, pues nadii? roma en serio los comicios 
preparados y sin garanrias a través de los cuales se perpetúa e/ General Alfredo Stroessner. 

En cuanto a las limita<!iones. basta con constatar que aunque en general se obser
va un crecimiento de las izquierdas. en ninguno de los casos, existió la oportunidad de 
pla11tear cambios reales por la vfa democrática. En e/ único pais donde un f rente de iz
quierda se presenraba con posibilidades de acceder ai gobiemo, su triunfo fue desconoci
do. En efecto, es sabido, que en Bolivia se consumó un fraude escandaloso y que la victo
ria correspondió a ia progresisra Unidad Democrática Popula,~ e11cabezada por Hemán Si· 
les Zuazo. ,Vo obstante haberse anulado los resultados electorales respondiendo a una pe
tición unânime e11 la cual se incluyó e/ candidato oficia/is ta. General Juan Pereda Hasbun, 
éste luego sondeó e/ respaldo castrense y se hizo proclamar presidente por 1111 effrnero e 
ilegítimo trium•irato militar. La presunto redemocratización de Bolivia, culminó asf en 
una nu eva fase de la dictadura iniciada por e! General Hugo Bánzer en 19 71. 

Las demás elecciones tuvieron lugar en sociedades donde no estaba en juego 
una alternativa real ai sistema que las concedfa. As!, en Colombia, donde los dos grandes 
partidos se identifican con los intereses de la oligarqula y manejan la situación. O e11 E
cuador, donde las opciones se reparten entre populistas y conservadores. En Guatemala, 
donde las fiierzas de izquierda fueron brutalmente reprimidas por el gobiemo castrense, y 
no tienen vida legal, los limites estuvieron presentes de modo caricaturesco, ya que los tres 
candidatos eran miUtares. 

Los que piensan que en la República Dominicana se dia una excepción, tiene11 
que recordar que e/ Partido Revo/ucionario Dominicano ha renunciado a sus metas refor
mistas, y que su candidato electo. Antonio Guzmán, es wz rico hacendado que pertenece 

- ai ala derecha dei movimiento y promete no tocar las estn,cturas, además de hacer toda 
suerte de concesiones a las Fuerzas Armadas. Asf las cosas, sin peligros para los ln tereses 
oligárquicos y el imperialism(!, se podia dar poso a la democracia formal. 

Para completar e/ panorama, en Brasil, donde la oposición tiene de hecho la ma· 
yorla, un solo hombre, e/ G_eneral Ernesto Geisel, elige a su sucesor en la presidencia que 
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dernocratizaciõn 
por Supuesto es otro general, desafiando el sentimiento nacional en pro de e/ecciones real
mente democráticas y una amnistíaprevia. 

Queda excluído de este análisis el Perú, ya que si bien se ha abierto allf el pro
ceso electoral, por ahora só/o se ha cumplido la etapa de la designación de la Asamblea 
Co11stituyente. 

Para enfocar en sus términos verdaderos la redemocratización hay que tener 
presente que ésta sigue a un período de instalación generalizada de dictaduras militares. 
que asumieron e/ papel de eliminar dei poder y la escena pai itica a movimientos populares 
que a111enazaban los intereses establecidos. Pero no estaba en los planes dei imperialismo 
que las dictaduras se eternizaran. corno se sena/ó reiteradamente en esta revista ( ver núme
ros 1 O y 11 ). Una vez a/ejado e/ ''peligro" popular, se buscarían fórmulas de recambio, 
que bajo formas democráticas asegurasen la continuidad de la dependencia, bajo la hege
monia de los Estados Unidos, A e/lo apunta la campana del Presidente norteamericano, 
James Carter, en favor de los dereclws humanos, ai mismo tiempo que busca una cobertu
ra para sus ataques a los países socialistas lsiendo éste e/ objetivo prioritario de su campana). 

E/lo ha dado lugar a la celebración de elecciones en algunos países gobemados 
por dictaduras, mie11tras en los restantes el gobierno norteamericano presiona en favor de 
la liberalización. Pero esa presión se dosifica o simplemen(e se soslaya cuando no se !iene 
la seguridad de que la vía democrática /leve ai poder a un aliado. Así sucede en Nicaragua, 
donde se teme que e/ movimiento de liberación sandinista se imponga si cae la dinastía 
de la fàmilia Somoza. 

Las omisiones y las limitaciones de este curso electoral. responden pues lineal
menre a la situación de dependencia en que se halla América Latina y espore/lo que no 
se trata de u11 proceso auténtico, sino profundamente deformado. Y no podrá ser genuíno 
en tanto las aperturas respondan a la necesidad de adaptarse a la lfnea impuesta por 
Washington 

Aún asl hay elementos positivos. Uno es la relativa y parcial liberalización polí
tica, si bien esta beneficiaria a los niveles dirigentes mas no a los estratos populares, cu
yo 11ive/ de 11ida 110 conocerá mejoras significativas. E! otro se refiere a la utilización de esa 
liberalización, la que de ser correcta puede ser la clave dei futuro. Frente a esta perspectiva 
los sectores progresisras no deben caer en el error de aceptar la democratización condicio
nada como 1111 fin, sino que deben denunciar sus causas y sus Límites, proponiendo la de
mocracia real y el cambio de estructuras como la única via posible. Y ai mismo tiempo de
ben acentuar la organización y la rno11ilización dei pueblo con esas metas, dentro de la 
más amplia unidad. ___________________________ e 
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BRASIL 

Despuésde 
la dictadura . 

,5 L\BER U, · 
~ ~ 

La política, el ejército. 
la lglesia, los sindicatos 
y la prensa brasile;ia 
en vísperas de los grandes cambios 
que marcarán el fin de tres lustros 
de régimen autoritario 



POLITICA 

La crisis 
Dos grandes estrategias, la dei 
co11tin11ismo y la de la redemocratización 
se e11fre11to11 en esta etapa definitiva. 
El desafio a las fuerzas populares 
es la construcción de m, grau partido 
11acio11al de masas, que exprese 
la poderosa corriente histórica 
de las lucllas dei pueblo brasilefio 

Theotonio dos Santos 

E/ ulo en e/ poder. Arribe: e/ general 
Figueiredo siguiendo los pesos dei presi
dente Geisel. Abajo: Figueiredo eveluan
do con Golbery la situaclón política. 

[L a situaci6n política bra
silena tiene todas las ca
racterísticas dei fm de 

un régimen que durante catorce 
anos se impuso a 120 millones 
de habitantes. Pero no es fácil re
componer la vida democrática de 
un país cuyos mejores cuadros 
fueron excluídos de la actividad 
poli tica e intelectual por las vías 
más violentas: ln supresiõn de 
sus derechos, el exilio, la margi
naciõn, la censura y hasta el ase
sinato frio. 

Frente a la perspectiva dei fin 
dei régi men ( que hemos an aliza
do en el número anterior de Cua
demos dei Tercer Mundo), se cli
bujan dos grandes estrategias. 
Por un lado, aquella que busca la 
continuación en el poder dei 
actual grupo dirigente, muy debi
litado por la dcsmoralización 
interna, sus luchas intestinas y el 
comportamien to sectario dei gru
po que hegemoniza el poder. 
Por otro, la estrategia de la 
oposición, súbitamente ampliada 
con el apoyo de los sectores 
disidentes dei gobiemo. 

La estrategia 
dei continuismo 

EJ poder está altamente con
centrado en el actual gobiemo. 
Lo ejercen tres personas: el pre
sidente, general (retirado)Emes
to Geisel, su jefe de la Casa Civil, 
general (retirado) Golbery do 
Couto e Silva y el canclidato a 
presidente, ex-jefe del Servicio 
Nacional de lnformación (SNl) 
hasta junio de este ano. el gene
ral J oao Baptista Figueiredo. 

Este grupo impuso la canclida
tura de Figueiredo a la presiden
cia de la República, designó a los 
candidatos a gobemadores de los 
Estados (que serán elegidos por 
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las legislaturas estaduales) y nom
bró a los senadores que el parti
do mayoritario indicará, fuera 
dei contexto de las elecciones di
n~ctas, para renovar un tercio dei 
Senado. 

El descontento provocado 
por esas imposiciones originó 
muchas manifestaciones de pro
testa en el partido oficialista 
(ARENA) de San Pablo, donde el 
candidato a gobemador indicado 
por el presidente Geisel y direc
tamente apoyado por Figueiredo 
fue rechazado, nombrándose a 
otro en su lugar. 

Como consecuencia de la po
litica dei grupo en eJ poder, tam
bién se separaron del esquema de 
apoyo al régimen militar el gene
ral retirado Euler Bentes; el ex
jefe de la Casa Militar de Geisel, 
general Hugo de Abreu y el can
didato. civil a la presidencia de
rrotado en la última convención 
de la ARENA, iniciador dei gol
pe militar de 1964 y actual pre
sidente dei Sen ado, el banquero 
J osé de Magalhaes Pinto. Las 
candidaturas presidenciales con-
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fucuvas de bller Bentes y \fal
galhaes Pinto fueron ofrecidas al 
partido de oposici6n (MDB), lo 
que origino la fonnación de un 
Frente por la Redemocrati1ac16n 
Nacional. que pretende unificar 
la antigua oposición con estas 
nuevas adhesioncs venida.s dei 
arca gubernamental 

Nada de esto h120 desistir al 
grupo dirigente. Este se retiró en 
orden bacia sus puntos de apoyo 
más tuertes, } prescntó un "pa
quete" de reformas políticas li
beralcs, con el obJetivo de quitar 
fuer1as a la campana por la re
democratizaci6n. 

Las inno\aciones del trio Gei
sel-Golbezy-Figueiredo tienen por 
objet1vo instaurar un régimen li
beral-conservador que se implan
taria por etapas. Después de de
signados -entre octubre y no
viembre- por seis y cuatro anos 
respectivamente. el presidente. 
los gobemadores de Estado y los 
Senadores indicados por el ac
tual gobiemo (el pueblo los lla
ma "biónicos" porque son ele
gidos indiJectamente por cole
gios prefabricados), empezarian 
a tener vigencia las reformas li
beral-conservadoras a partir de 
enero de 1979. 

Con esta maniobra el grupo 
dominante actual se legaliza en 
el poder por cuatro a seis aiíos 
más, tiempo suficiente para re
componer sus alianzas políticas 
y prcsentarse a las clecciones dei 
futuro con la fachada de demó
cratas, en un gran partido de 
centro-<lerecha. 

La estrategia de la oposición : 
democratización inrnediata 

Desde 1974, el Movimiento 
Democrático Brasileiio, MDB, 
creado por el gobiemo en 1967, 
empezó a rebelarse contra su fun
ción de "oposición consentida", 
encugada de daI una imagen 
democrática a la dictadura. El 

65 por ciento dt• la votación po
pular alcanindo en aquel ano y 
su victoria cn las eleciones de 
1976, pusieron en evidencia la 
pnradojo de una oposici6n cla
ramente maroritaria, impedida 
de convertirse en gobicmo por 
un gran número de artimai\as. 

En este contexto político, el 
MDB y el con,unto de fuerzas 
que formnn la oposici6n demo
cr.itica (la mayoria de la lglesia 
católica, las asociaciones profe
sionales, los sindicatos, las nso
ciaciones de barrio y los movi
mientos estudiantiles, de mujeres 
y por lo amnistía) hon levantado 
la bandera de la democratizaci6n 
inmed1ata de la vida política 
brnsileõa, la amnistía general e i
rrestncta y, sobre estas bases, la 
convocatoria a una Constituycn
te. Pero el MDB no tenia cómo 
alcanzar estos objetivos, excepto 
a través de la presión popular so
bre el gobierno militar, que ha 
buscado a su vez un acuerdo con 
los sectores más conservadores 
de la oposición, según las líneas 
estrategicas anteriormente dibu
Jadas. 

La situaci6n cambió repenti
namente en los últimos meses 
con el aumento de las contradio
ciones en el seno dei régiJnen y 
las deserciones importantes de 
hombres como Magalhaes Pinto, 
Euler Bentes, llugo de Abreu y 
el ex-ministro de Industria y Co
mercio, Severo Gomes. El cla
mor democrâtico se ha agiganta
do en la misma medida que se 
percibe el debilitamiento dei ré
giJnen actual. 

La postulaci6n presidencial 
del general Euler Bentes por el 
partido de la oposici6n es un he
cho fundamental. El general Eu
ler cuenta con un apoyo impor
tante en las Fuenas Armadas, 
defiende posiciones nacionalistas, 
apoya las empresas estatales y 
acepta totalmente el programa 
de redemocratiZación presentado 
por ei MDB. 

Los escollos en su camino son 
básiCainente dos: la hostilidad de 
la burgesía internacional y buena 
parte de la burguesía local debi
do a sus posiciones nacionalistas 
y en favor de la empresa pública 
y la desconfianza de los sectores 
de ízquierda liberales civilistas 

rcspecto a una candidatura mili
tar. Aprovechándose de estas di· 
ficultadcs, Magalhaes Pinto ha 
mantcnido su candidatura, divi
dlendo así al frente opositor. 

A pesar de estos obstáculos la 
s1mple reaparici6n de una co
rricn te militar democrática y na
cionalista, abiertamente dei lado 
de la opos1ción, transforma el 
programa de ésta en algo viable, 
y cuestiono fuertcmente el es
quema continuista dei grupo que 
est6 actualmente en el poder. 

La evolución de los ucon teci
mientos asume la forma de ver
daderos saltos dialécticos en la 
correlación de fuenas, obligando 
a revisar las estrategias de ambos 
lados, y creando verdaderos nu
dos políticos, difíciles de desha
cer. 

El "impasse" político 

La situación es, pues muy di
fiCJI. Por primera vez, el gobier
no y la oposición se enfrentan y 
surge un esquema viable de re
cambio de la dictadura. Victo
noso en dos elecciones ( 1974 y 
1976) con márgenes altísimos, 
disponiendo dei apoyo militar 
que le falt6 en estos catorce 
anos, alentado por un sector sig
nificativo de la burguesia, una 
visible insatisfacción en el par
tido de gobiemo, el apoyo de la 
Iglesia cada vez mãs claro y com
bativo y contando con un clima 
intemacionaJ en favor de los De
rechos Humanos, el Movimiento 
Democrático Brasileno puede 
plante use por primera vez la 
cuestión dei Poder. 

Pero ahí está otra de las debi
lidades de la s1tuaci6n actual. 
c.Puede la oposición desafiar el 
poder dictatorial impunemente? 
1,Es posible una transici6n pací
fica dei gobierno a un candidato 
de la oposición que aunque viene 
de las huestes gubernamentales 
plantea un programa de redemo
cratizaci6n radical dei país? 
1,Puede el imperialismo, a pesar 
de las declaraciones por los Dere
chos Humanos de Carter, acep
tar que un militar nacionalista a
suma la presidencia dei Brasil, 
aun cuando él mismo plantea su 
permanencia por sólo tres anos 
en un gobierno de transici6n que 
convocuía una Constituyente ai 
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························ ··············-·.:.·.·.·.·.······················································ 
Tlone oflnídad 

Totol 
Clase social ( O/o) Edad (º/o) lnstruccioo (O/oi 

por un psriido 
(%) A e e o 16/ 30/ 50/ quo fuen, .... 29 49 ou+ PAI SEC SUP 

T rabalhlsta 38 17 35 47 52 41 41 25 46 33 6 
0emocristian o 21 40 20 15 14 17 21 33 16 25 39 
Liberal 8 13 11 5 2 12 6 3 5 12 18 

Socialista 4 6 5 3 - 3 6 - 2 5 12 
Nacionalista 4 3 4 5 2 6 3 1 4 4 2 
Conservador 4 7 4 3 3 4 4 4 4 4 6 

No !iene afinídad 
por nín~no 7 8 10 3 6 8 6 7 6 9 7 
No sabe deci r 14 6 11 19 21 9 13 27 17 8 10 

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

BASES 691 86 253 193 62 255 238 101 345 194 51 

Tendencias dei elcctorado de San Pablo, según una encuesta de Gallup publi
cada en la revista Jsloé dei 9 de agosto de 1978 
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final de este período? ;.Cuãn a
avanzada seria esta Constituyen
le y cuán "gobernable" seria esta 
democracia? 

Ahí está configurado un grave 
impasse que desafia e! genio po
lítico de la clase dominante bra
sileiia e in tem acional. Las fuer
zas populares estãn a la expecta
tiva de la posible salida de esta 
situación, con una posición cla
ra: uno, exigiendo la redemocra
tización total y radical del país, 
con una amnistía amplia e irres
tricta y, dos, saludando la reapa
rición de un sector nacionalista y 
democrático en las Fuerzas Ar
madas, al cual espera ganar para 
sus luchas, como en el período 
de 1961 a 1964. 

EI movimien to popular sabe 
que fue él quien dio una de las 
vueltas de este nudo al votar ma
sivamente por la oposición en 
1974-76 -cuando ésta asumió 
una posición más firme contra la 
dictadura y su política económi
ca- ai demostrar la fuerza de las 
candidaturas democráticas en los 
sindicatos y al realizar la huelga 
de los metalúrgicos en San Pablo 
en iunio de 1918. Esto, sin con-

tar la im_portancia de su lucha 
históóca , en Brasil. Por eso, la 
coyuntura se aprovecha para a
vanzar en organización y concien
tización en las empresas, sindica
tos y asociaciones de vecinos. 

Después dei vendaval, 
lqué quedará? 

1,Qué pasará a.hora? 
'Se habla incluso de alguna 

solución de compromiso entre 
las candidaturas en choque. Hay 
algunas fórmulas en juego: un 
candidato de conciliación -co-· 
mo podría ser el Jefe dei Se
gundo Ejército, con asiento en 
San Pablo, general Dilermando 
Monteiro, quien contaria con 
las simpatias del gobiemo y de 
oposici6n- o la prórroga dei 
mandato dei general Geisel, con 
el compromiso de convocar a 
una Constituyente a corto plazo, 
realizando antes las reformas de
mocráticas y concedíendo la am
nistía. 

La otra alternativa seria un 
intento golpista de asegurfu' a1 
general Figueiredo. Este contaría 
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con una gran oposición nacional 
e internacional ydispondóade un 
pi azo de supervivencia bastante 
restringido, además de arriesgar
se a generar una situación revolu
cionaria en Brasil. 

Cualquiera sea la solución, 
ella exige un comportamiento 
cauteloso, unitario y órganíco de 
las fuerzas populares brasilenas, 
que se desdobla en dos grandes 
momentos: 

En la fase actual, la unídad 
total de las fuerzas democráticas 
en tomo ai MDB, creando al mis
mo tiempo los espacios demo
cráticos desde abajo, en las em
presas urbanas y rurales, en las 
escuelas y demás lugares de tra
bajo, en las asociaciones y sin
dicatos, en los barrios y demás 
lugares de residencia. 

Y profundizando al mismo 
tiempo las luchas democráticas 
de las fuerzas marginadas por el 
capitalismo, como las mujeres, 
los negros, los indígenas, los sub
empleados. Se trata de Uevar has
ta las últimas consecuencias este 
poderoso impulso de democrati
zación que es la gran fuerza, el 
movimiento histórico que Ueva 
a la dictadura a su sepulcro. 

Una segunda fase, que ya se 
gesta en el momento actual, tie
ne que ver con la situación post
dictadura. En ella se diferencian 
dos grandes comentes políticas 
que expresan las principales ela
ses en lucha. En los últimos anos 
se consolidó una burguesia mo
nopólica que Juchará por impo
ner su hegemonía sobre los sec
tores ín termedios y pequeno-bur
gueses en un partido de centro
derecha. 

Pero en estos anos se corisoli
dó también una clase obrera ver
tebrada en los grandes centros 
urbanos dei país, que luchará 
por nuclear y liderar a las masas 
empobrecidas, campesinos y sub
empleados en las zonas urbanas, 
los trabajadores de servicios, la 
pequena burguesia urbana y rural 
y Ja intelectualidad, dentro de 
un partido popular, nacional y 
democrático, con objetivos so
cialistas. 

Entre estos dos grandes fren
tes podrán surgir otros proyectos 
políticos más derechistas o inás 
izquierdistas y hasta un gran es
quema de conciliaci6n, en un 



colchõn ideológico social-<lcmó
crata de fuertes matices centris
tas. 

Pero la experiencia de los úl
timos anos le ensefló muchas co
sas a la clase obrera brasilefla. En
tre ellas hay dos lccciones funda
men tales. Pnmero, la necesidad 
de resguardar su independencia 
de clase frente a los intentos de 
manípulación burguesa de sus in
tereses. Segundo. evitar a toda 
costa su aislamiento en la socie
dad brasilei'ia, aprendiendo así a 
encontrar sus aliados a su lado}' 
hacia abajo, en las mas3S despo
seidas dei Nordeste, en la peque
na burguesia empobrecida, en la 
intelecrualidad en proceso de 
proletari2aciõn. 

Cabe a los wtelecruales umrse 
a la clase obrera, ayudarla a rê
íorzar estas dos in tuiciones bási
cas. combinándolas en una sola lí
nea partidaria que rompa con el 
sectansmo y el oportunismo ai 
mismo tiempo. Un gran partido 
nacional de masas, dirigido por 
los obreros brasileiios, los inte
Jecruales revolucionarios, los po
líticos consecuentes con las lu
chas populares, los cuadros de la 
masa empobrecida de los más di
versos orígenes. Construir este 
partido es nuestra tarea ahora, 
sin prisas y sectarismos verbales. 

Desde dentro de este profun
do movimiento democrático en 
marcha, de las entranas de la do
lorida lucha de nuestro pueblo 
por reconquistar sus derechos 
fundamentales, de las raíces pro
fundas de nuestra conciencia 
popular y de sus experiencias a
cumuladas, de la autocrítica y 
profundización de la reflexión 
teórica de una intelectualidad 
comprometida en una feroz lu
cha democrática, tendrá que sur
gir un gran partido que conden
sará en un programa, una organj
zación y una práctica revolucio
naria, esta poderosa corrien te 
histórica.---------• 

J O cuadernos dei tercer mundo 

FUERZAS ARMADAS 

Los militares 
ante el desafío 
los pro111111ciamie111os de altos oficiales dei ejérciro 
en <lt!feusa tle posiciones 11acio11alistas y populares 

SOII llll ltecho llll('VO 

e11 casi q11i11ce aiios de régime11 autoritario. 
1,Qué significa la presencia dei general Euler Dentes 

en la lurha por e/ cambio pol,'tico? 

Neiva Moreira 

fines de 1967 p. ublicába
m.os en Montevideo un 
pequeno traba;o (11 ana-

lizando los cambies que se proce
saban entonces en el ejército 
brasileõo, con un signo eviden
teruentean tipopular, Buscâbamos 
encontrar los moti\'OS que le ins
piraban esa actitud. 

Una fuerza tradicionalmente 
próxima ai pueblo, dei cuaJ 
procedia la mayor parte de sus 
cuadros permanentes, se conver
tía en su verdugo. Una institu
ción que había ayudado a cons
truir la República, de cuyo seno 
emergieron vanguardias que la 
defendieron en momentos defi
nitorios, un ejército que en la 
década de los veinte ya impulsa
ba un movimiento indiscutible
mente progresista, que culminó 
en la columna Prestes y en la 
Revoluciõn dei 30 encabezada 
por Getulio Vargas. Unas Fuerzas 
Armadas que posteriormente se 
unieron a corrientes civiles p-ara 
nacionalizar el bierro, el acero, 
el petróleo y la energía eléctrica, 
pasaron a ser el sustento dei ré
gimen que negaba o destruía to
das esas conquistas hístóricas. 

En fin, un ejército que asis
tía, si no indiferente, por lo 
menos prescindente a que en 
sus cuaneles se torturara y a 
que entre sus cuadros se reclu
taran torturadores, que irían a 

(1) O Ex6rcito e a crise brasileira, Edi· 
torial Diálogo, Montevideo. 

escribir una de las páginas más 
trágicas dei vilipendio a los Dere
chos Humanos en Brasil. 

Lo esencial de aquel trabajo 
no se destinaba sólo a condenar 
todo eso, sino a definir responsa· 
bilidades, que en gran parte eran 
de la sociedad civil. Constatába
mos la ínexistencia de una doctri
na m1htar que "in tegrase E1ér
cit0, Marina)' Aero11á111ica en 11n 
programa de desarrollo indepen· 
diente que ayudara a contenerel 
a1•an,·e de los in tereses ex tranje
ro~ ". 

Era, en cierto modo, un tes ti· 
monio de lo que pasaba en los 
cuarteles en ague! momento, va
rias de los cuales habíamos teni· 
do la indeseada oportunidad de 
ver por den tro, en los períodos 
represivos que se sucedieron des
pués dei golpe de 1964. 

Rellejando en parte el am bien 
te que encontráramos, en casi 
una decena de unidades por las 
que pasamos, en Brasilia, Rio de 
Janeiro y Niteroi, escribíamo~ lo 
siguiente: ·•co11 e/ rápido desa· 
rrollo de la tecnologia dei arma· 
mento, después de la Segunda 
Guerra Mundial, y sobre todo. 
de la Guerra de Corea, las armas 
usadas por las Fuerzas Armados 
brasile1ías se cornaron obsoletas. 
los ca1ío11es dei fuerte de Copa· 
cabana que dicen son los más 
poderosos dei Brasil ya no tie· 
nen calibre para /legar a los na· 
v1os n lnr que teórlcamen te deben 



1 
Abril de 1964. EI ejtJrcito mercha sobre la capital. 

Comenzllba la "guarra antisubversíva" 

alca11zar. Las ametra/ladoras nor
teamericanas, chinas y soviéticas 
utilizadas en Vietnam, son tan 
practicas. liv1anas y supen•eloces 
que reducidan las brasilenas a 
modestos fusiles de repetición. 
Por otro lado. los vieios proble
mas [ronrerizos o de disputa dei 
área de influencia que hastq ha
ce poco tiempo cond1cionaron la 
Doctrina Militar Nacional. desa
parecieron o se discuten ahora 
en otras instancias reguladoras. 
Ya no tiene sentido mantener 
ejércitos numerosos en las fron
teras de Uruguay o de Argentina 
para guerras que 110 deben. por 
lo menos lógicamente, o,·urrir. " 

"Los militares -continuába
mos- ve1a11se as,· si11 objetivos 
operacionales y sin armamento, 
una situación que en mayor o 
menor escala ocurri'a también en 
diferentes pa1'ses de Amén'ca la
tina''. 

Los esfuerzos aislados que, a 
través dei Parlamenlo o en los 
propios medios castrenses inten
taron modificar el sentido tra
dicional de la actividacl militar, 
no tuvieron éxito. Recuerdo que 
cuando se elaboraba un plan pa
ra movilizar a los militares en ta
reas de desarrollo, el Presidente 
de la República nos advirtió que 
era prudente dejarlos en los cuar
teles. Lógico. En aguei momen
to eran gendarmes silenciosos de 
una clase dominante que ya ne
cesitaba el "orden" para imponer 
su proyecto antipopular. "la oli
çarq111a dominante tem,.a que la 
1n tegración de los militares doe-

trinaria y funcíonalmen te en la 
batalla de la emancipación econó
mica irra a abrirles perspectivas 
de politización y esas sen'an de 
se11tido 11acionalista ", escribía
mos. 

Los norteamericanos 
veían claro 

Lo que los políticos y muchos 
in telecttÍales brasileiios no enten
dían los norteamericanos lo 
veían con claridad. Los sociólo
gos, técnicos de relaciones públi
cas, psicólogos, analistas socia
les, estadísticos y estrategas dei 
Pentágono fueron lanzados al 
examen de la situación local y 
concluyeron que aquella dispo
nibilidad acuartelada podría, en 
una América Latina en incan
descente proceso de transforma
ción social, tornarse peligrosa 
para los intereses de la política 
continental de los Estados Uni
dos. 

El análisis prosigue con hechos 
y testimonios que no seria el ca
so citar aquf, pero que eran reve
ladores, con la constatación de 
que se estaba aplicando en Bra
sil un esquema riguxoso que de
bía culminar en el cambio de 
mentalidad en las Fuerzas Ar
madas. 

Mientras los sectores más 
actuantes dei nacionalismo mi
litar presionaban a los gobiemos 
para tener en sus manos los co
mandos que estirnaban impor
tantes, como el de la División 
Blindada, el de los avíones Jet 
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o el dei portaviones, los grupos 
adíctos a la filosofia política y 
militar dei Pentágono copaban 
las escuelas y daban su "entu
siasta colaboración" a 1a reforma 
de los programas de enseiianza. 

A través deun trabajo sistemá
tico de màs de veinte anos, la 
Misíón Militar Norteamericana 
consiguió mudar doctrinas y me
tas y reunir a su alrededor un gru
po de oficiales destacados, rnu
chos de ellos fundadores o maes
tros de la Escuela Superior de 
Guerra. 

No fue por casualidad que ba
jo el liderazgo dei General Hum
berto Castelo Branco -ex-com
paíiero de armas de los nortea
mericanos en la Segunda Guerra 
Mundial- esos oficiales serían 
después los líderes dei golpe que 
derrocó ai gobierno nacionalis
ta dei Presidente João Goulart. 

"Antes inclt1so que 11uestros 
soldados comenzasen a ostentar 
estilos y equipamientos nortea
mericanos -escribíamos en aquel 
ensayo publicado en Montevi
deo- sus mentes ya hab,'an si
do alcanzadas. a través de la for
mación escolar, no só/o en los 
cursos de Panamá y de los Es
tados Unidos, sino tambíén en 
las propias escuelas de las Fuer
zas Armadas, en las cuales traba
jaban incansablemen te los ins· 
trLlctores de la Misión Militar 
Norteamerica11a." 

Se llenaba así el "vacío ope
racional". Se entregaban nue
vos equipas a la tropa y se con
seguia algo fundamental en la 
historia militar brasileiia: los 
objetivos tradicionales fueron 
sustituidos por las tareas de la 
"guerra antisubversiva", con Ia 
cual se identificaba, arteramente, 
todo aquello que significase de
fensa dei interés nacional, pro
testa o lucha contra la ocupación 
económica transnacional. 

Civilismo y an timilitarismo 

En la época, estas conside
raciones, fruto de una experien
cia vivida y no de un estudio aca
démico, provocaron el ataque de 
la derecha y controversias en la 
izquierda. En Brasil se divulga
ron referencias indignadas al 
"librito", una de ellas, un lar
go estudio de un general dei Es-
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tado Mayor que llenó dos páginas 
dei Jornal do Brasil para negar 
coda validez a las ideas e infor
maciones que presentábamos. 

En la izquierdn. el hecbo de 
que reh<indicâramos la integra
c-iôn de los militares en el esfuer
zo nacional para la liberaci6n 
económica, provoc6 el vieJo fan
tasma dei nntimilitarismo libe
ral que, sobre todo en el Uru
guay, estaba y está arraigado en 
las élites políticas y universita
rias. 

No seria necesario ir muy le
jos, ni ai Perú dei General Ve
lasco ni a la Bolívia dei General 
Torres para refutar la idea dei 
rechazo global a la presencia de 
militares en la vida política. In
cluso en Uruguay, el número de 
oficiales presos, torturados o 
exiliados por resistir a la dieta
dura es un dato importante en 
ese anàlisis. Para el pueblo orien
tal el GeneraJ Líber Seregni se 
convirtió en un símbolo de lucha 
y de sus mãs sentidas aspiracio
nes de libertad y de carn bio so
cial 12). 

i. Y los torturadores? No se 
trata evidentemente, de excul
parlos o de borrar, como si no 
existiesen, sus crímenes mons
truosos, prácticas que deben ser 
ejemplarmente desterradas de 
nuestros países. "Seria, sln em
bargo injusto confundir a todas 
las Fuerzas Armadas brasileiias 
con los torturadores··, escribía
mos en 197 5 en esta revista, en 
su etapa rioplatense 13). Y agre
gábamos: "La crisis que comien
za a delinearse en Brasil só/o 
tendrá una solución que repre
sente, no un retroceso, sino un 

{2) Ver Capitân Ger6nimo Cardoi:o, 
"EI proceso político de las Fue~as 
Armadas Urutpayas" v "La condena 
ai general Seregni" en cuadernós dei 
tsrcermundo, números 14 y 21. 

(3) Ver "La crisis dei modelo brasi
fei\o", tercer mundo No. 2, Buenos 
Aires. 

paso ade/a11te, cem la participa· 
ci611 de todas las fut'f:as sacia· 
lcs y sus i11stiniciones. los mi
litares son u11a de ri/as, <:011 la 
respollsabilidad de haber im · 
plan rado o apoyad o 1111a si niacio11 
que muchos de e/los ya c:011side· 
ra11 superada por e/ contexto i11-
ternacicmal, t• i11capa;: de conso
lidar el pro_vtcto de co11srn"·ció11 
de una sociedad humanista, de
sarrollada 1• soberana. ·· 

AJgunos ejemplos 
esclarecedores 

Desde en tonces muchas cosas 
ocurrieron en el ámbito de la , í~ il 
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participación de los militares pro
gresistas en la vida política. La 
fecilllda experiencia peruana en
tró en crisis, saboteada por la de
recha militar que se habfa mante
nido mimetizada de "revolucio
naria", en el corazón mismo dei 
proceso. El tímido avance ecua
toriano dei tiempo dei General 
Rodríguez Lara se deshizo en sus 
contradicciones y vaciláciones, 
impotente para resistir la ofensi
va de la oligarquia interna y las 
em presas petroleras. EJ modelo 
panameiio dei General Omar To
rrijos, a pesar de sus êxitos, está 
amenazado de desestabilización, 
por no atender la lecci6n históri
ca de que una revolución social 
no puede ser hecha por la mitad. 
Son ejemplos contemporáneos 
de que los regímenes puramente 
militares que intentan cambias 
pero que no alcanzan a transfor
marse en revoluciones auténticas, 
estãn condenados ai fracaso. No 

consiguen cl apoyo de la izquicr
da y estân permanentemente ba
jo el fuego do la derecha interna 
y sus aliados ioternacionales. 

En este último período, que 
en cierto modo coincide con la 
Administraci6n Carter, los nor
teamericanos no sólo intens.ifi
caron sus hostilidades hacia los 
regímenes militares de izquier
da sino que también cambiaron 
de tácticn en sus relaciones con 
las dictadurns de derecha. Reco
nocen que éstas están desgas
tadas, careccn de proyectos polí
ticos viables y son tremendamen
te impopulares. Asi, aspiran a 
verias sustituidas por gobiernos 
. 

f ;,. 
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General Euler Sentes: 
"Estamos entregendo 
cosas que son nuestras" 

igualmente condescendientes 
con los in tereses de las transna
cionales pero que presenten ai 
pueblo una cara menos trágica 
que la de un Pinochet, un Vide
la o un Somoza. 

El caso de Brasil 

El sistema capitalista no tlene, 
como ciertos sectores de la iz
quierda latinoamericana, prejui
cios inhibidores en relación a 
civiles o a militares. En Ecuador 
preferirá, sin duda, a un Si.xto 
Ourãn anles que a un Almiran
te Jarrín Ampudia, como en el 
Perú a un Bedoya Reyes antes 
que a un General Leonidas Ro
dríguez. No les preocupa el 
color dei uniforme o de la cor
bata. Y sí conocer quién servi
rã mejor a sus intereses. 

Lo que está pasando en Brasil 
es representativo y en cierto sen
tido puede ser un elemento de 



esclarccimiento sobre la nueva 
J{nea política norteamcricana pa
ra nuestros países. 

Es evidente que a los Estados 
Unidos no les in teresa que el 
GeneraJ João Baptista Figueire
do - candidato dei actual Presi
dente Geisel- lleguc a la presi
dencia. No es que sca 61 un mili
tar progresista, que nunca lo 
fue. O que signifique, ai menos 
en e! contexto actual, el menor 
riesgo o la menor amenaza a sus 
intereses en Brasil. AI contrario, 
desde anos atrãs el General Fi
gueiredo se desempena en el Ser
vicio de ln te!igencia, trabajando 
inevitablemente con la CIA

1 
e! 

FBI y todo lo que sea serv1cio 
secreto de los Estados Unidos. 

Seria ademãs inconcebible 
en la actual situación brasileiia 
- incluso si nos abstraemos de 
motivaciones ideológicas para 
permanecer en el simple anâlisis 
dei acontecer cotidiano- que el 
Jefe dei Servicío Nacional de In
formación, SNT, como fue el Ge
neral Figueiredo hasta hace pocos 
días, hlciera la más leve restric
ción a las empresas norteameri
canas instaladas en Brasil. 

Lo que les preocupa es que 
Figueiredo, poco preparado para 
ese puesto, confuso y oscuro en 
sus ideas incluso las reacciona
rias- plato predilecto de los ca
ricaturistas en Brasil y dei espí
ritu humorístico dei pueblo, pe
ro, sobre todo, por su inmensa 
ímpopularidad en el eJército y en 
el medio civil puede auspiciar 
un período de turbulencia social 
y de enfrentamientos políticos 
que, inevitablemente, termina
rían sensibilizando a los cuarte
les. 

En esta etapa no es esto pre
cisamente lo que le interesa a 
Washington. Por eJ contrario, se 
!rala de aliviar las tensiones, a
briendo algunas vâlvulas de es
cape con la esperanza de capear, 
con e! menor costo posible, la 
crisis dei sistema capitalista que 
se refleja duramente en la eco
nomia brasilena. 

Pero si Washington prefiere 
otro oficial y no a Figueiredo 
-aunque se entenderá con el go
bierno de éste, si ello es inevita
ble- c.POr qué está en abierta o
posición a la candidatura dei 
General EuJer Bentes? Se trata 

de un oficial brillante. Sobre él 
no pesan acusaciones de atenta
dos a los Derechos Humanos, 
como en el caso de Figueiredo, 
de corrupción como en el de o
tros altos oficiales dei régimen 
actual. Por su pasado y por sus 
posiciones presentes, disfruta de 
una amplia símpat{a popular. 

EI problema es simple: el Ge
neral Euler fue el sustituto de 
Celso Furtado en la Superinten
dencia dei Desarrollo dei Nordes
te Brasileiio (SUDENE) y en este 
cargo apoyó a los técnicos que 
intentaban transformar esa ins
titución en un verdadero instru
mento de cambio económico y 
social en la región. Dentro y 
fuera de los cuadros dei servicio 
activo dei ejército, prestigi6 al 
ente estatal dei petróleo. Y fue 
siempre identificado como un 
exponente de la corriente 
nacionalista. No seria, pues, una 
garantia muy clara para el tipo 
de inversiones leoninas que los 
norteamericanos realizaron en 
Brasil en los últimos aiios. 

Hace poco, en una entrevis
ta esclarecedora con el periódi
co Pasquim, de Rio de Janeiro 
(un semanario político-humorís
tico que representa un papel 
muy importante en la lucha por 
la redemocratización política en 
Brasil), el General Euler recorda
ba su visita a la Sierra dei Navio 
en e1 norteiio territorio de Ama
pá -donde la Betlehem Steel ex
plota depredatoriamente enor
mes reservas de manganeso- y se 
preguntaba: "iLa explotaciôrr 
dei mangarreso en aquel lugar, no 
podria ser un proyecto brasile
rio, realizado con nuestro ahorro. 
O incluso si fuera con capital 
extranjero, tno podrío realizarse 
bajo n11es tra direcció11 ?" 

EI y otros oficíales visitaron 
la Sierra dei Navio en 1955, 
cuando ese grupo militar se ma
nüestó contrario a dicha conce
sión, profundamente daiiina para 
los intereses nacionales. Casi un 
cuarto de siglo después declara el 
General Euler: "Entie11dan que 
110 es éste un planteo xenófobo. 
Pero los decenios pasaron y con· 
tinúo con el mismo tipo de 
preocupación. iPor qué se en· 
trega 1111 área de esas a una con
cesiôn? ("Un ãrea mayor que la 
de Holanda", recuerda el carica-

No. 23 / 16 de agosto-15 de setiembre de 1978 

turista Ziraldo, presente duran
te la entrevista). "Estamos entre· 
gando una serie de cosas que son 
nuestras", concluye el General_ 

Directa o indirectamente, Jm 
grandes periódicos empresarialei 
brasileiíos y muchos político! 
tradicionales, inclusive de la oper 
sición, rechazan la candidatura 
Presidencial dei general Euler 
Bentes. Los diarios conservado
res lo consideran un estatizante. 
Y hacen con ello una pun tualiza
ción que merece ser analizada 
como un clarn indicador de lo 
que ellos creen que de be ser la a
pertura democrática en el Brasil. 

Esperamos que la historia 
brasileiia no registre la presencia 
de otro régimen tan entregado a 
las empresas extranjeras y ai ca
pitalismo privado como éste. De 
cualquier modo, por las contin
gencias propias de una economía 
con gran predominancia estatal, 
el actual gobierno no tuvo con
diciones, principalmente milita
res para desnacionalizar todo, 
en particular la Petrobras, que fue 
siempre codiciada por los intere
ses petroleros extranjeros. Inclu
sive para evitar crisis de efectos 
muy negativos para e! régimen, 
los gobiemos militares se vieron 
.forzados a fortalecer algu.nos en
tes estatales y hasta han creado 
otros. Sin embargo, esto no sig
nüica que hayan sido gobiemos 
estatizantes y muchos menos na
cionalistas. 

Ahora ocurre que el movi
miento a favor de la redemocra
tizaci6n está alcanzando un vigor 
extraordinario. E1 pueblo masi
vamente exige una apertura de
mocrática. La derecha no tiene 
otra salida sino subirse a este ca
rro. Pero cobra su precio: Crea la 
fantasiosa imagen de que el ac
tual regímen es "estatizante" y 
exige que el próximo, para de
mostrar que es democrático, a
dopte criterios de economia libe
ral, y entregue a las empresas pri
vadas aquello que la dictadura 
no tuvo condiciones políticas ni 
militares de transferir a los nor
teamericanos. 

Es evidente que por su posi
ción y sus compromisos milita
res, sería difícil para el General 
Euler aceptar el contrabando i
deológico de que la empresa ,pri
vada es símbolo de democracia. 
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Por eso mismo se lo denuncia 
como estatista y se levanta la 
bandera dei civilismo, dentro de 
la cual poclriu estar como solu
ciôn la candidatura dei Senador 
Magalhaes Pinto, uno de los ins· 
puadores civiles dei golpe del 64, 
banquero y amigo de los Estados 
Unidos. Aunquc liberal, buen pa
dre de familia, católico, y polill· 
co de estilo tradicional. ln verdad 
es que él no tiene compromisos 
mayores con una política nacio
nalista ni con el cambio social. 

Apo} o militar 
a Euler Bentes 

La actual suces16n presiden
cial en Brasil es un episodio en 
un contexto político-social mu
cho más amplio. 

Seria exagerado pensar que la 
sunple presencia dei General Eu
ler Bentes significa que ya han 
cambiado todos Los datos dei 
problema nacional. Pero lo im
portante es que, por primera vez 
en casi quince anos, de nuevo un 
alto oficial dei ejército, expresión 
de una fuerte corriente militar, 
tiene condiciones de defender 
públicamente posiciones nacio
nalistas y populares que, desde 
1964 eran catalogadas como a
tentado contra la seguridad na
cional. 

Sin duda es un indicio impor
tante de una realidad que tras
ciende la etapa sucesoria y abre 
al país perspectivas nuevas para 
una lucha de signo progresista. 
EI grado de apoyo con que cuen
ta el General Euler en e! ejér· 
cito no es solamente un dato 
estadístico sino e! signo de la 
penneabilización del aparato mi
litar dei régimen. Ya se publicó 
que el 40 º/o de sus camaradas 
lo respaldan. Solamente un 
10 O/o estãn con Figueiredo. El 

SO º/o restante se opondría to
davia a una coincidencia de accibn 
política con las fuerns oposito
ras. Uno de los principnles ascso
res de Euler Ben tes, cl Coronel 
Raposo, declaro cn entrevista 
que s1 hubit>ra una elccciôn hoy 
en el ejército, Sentes ganarín 
tranquilamente en aquella área 
influyente que se sitüa de tenien• 
te coronel para arriba. 

Euler se muestra atento a o· 
tro hecho, mu} importante para 
el análisis correcto dei papel t.le 
las Fuenas Armadas: el ejército, 
históricamente ligado al pueblo, 
es ahora profundamente impo
pular. ''Hoy e/ pueblo tiene mie· 
do ai r:iêrt:ito. U11 capirán J•a no 
safe mas a ,·enar a la coite 1111ifor· 
modo", dijo uno de los entrevis
tadores de Pasquim. 

El General 'Euler contesto: 
"l::So choca profu11damen 1e ai e
iército. Los militares también 
so11 pueblo. EI cuadro de oficia· 
les hasta sargento es de e/ase me
dia para abajo y todo los dias, 
cuando los militares 1/egan a ca· 
sa. escuchan a la mujer decir <1ue 
fue ai supermercado y oyó ha· 
biar mal de los militares ··. Y a 
continuaciôn, la siguiente reíle
xión: ''EI militar está prisionero 
de una corporaciõn que comien· 
za a ser ju:gada como enemiga 
de la soc1edad y hay un riesgo 
de que - hasta por instinto de 
autodefensa - esa corporación 
se cieffe contra la sociedad". 

Los límites de la ape rtura 

No es fãcil prever hasta dónde 
va la apertura en Brasil. Los intc
reses en juego son inmensos. La 
movilización popular avanza ca
da día, pero aún son débiles sus 
instrumentos organizativos. Los 
partidos siguen prohibidos, los 
sindicatos, las asociaciones pro
fesionales y de estudiantes ape
nas estãn saliendo de la margina
ciôn o la clandestinidad. Lideres 
políticos de gran respaldo popu
lar siguen desterrados o ven su 
acción en eJ interior cercenada. 

AI lado de estos hechos nega
tivos hay, sin duda, signos favo
rables. El contexto internacional 

cs distinto, el fracaso dei ''mode
lo" cs mmcnso, hay un senti
micnto generalizado en favor dei 
cambio, incluso cn cicrtos secto
res empresariales. EI cinturón de 
la carestia y dei hambrc está a
pretando. 

El hecho de que cl gobiemo 
no consigue impedir la moviliza
c16n popular o reprimir los pro· 
nunciamientos de los militares 
en favor de un cambio y que él 
mismo abre discretas ventanas a 
la rcdcmocratización, signüica 
que te fallan fuerzas y apoyo pa
ra mantener un rígido esquema 
d ictatorial. Lo c1ue está buscan
do - y reconozcamos que con 
algún éxito, aunque sea tempora
rio es replegarse en orden, a
bandonar posiciones que no con
sideran vitales, pero asegurar ai 
sistema una soluciôn conlinuista, 
con apariencias democrãticas. 

fn ese inmenso forcejeo, que 
es un hecho transcendente en la 
América Latina de nuestros dias, 
la posición de los militares - de 
los mililares de tradici6n nacio
nalista y popular que sobrevivie
ron a la depuración - es muy 
importante. A las Fuerzas Arn1a
das se les ofrece una chance pa
ra el rcencucntro histórico con el 
pueblo. Desde e! punto de vista 
nacional, eso permitiria hacer a
vanzar mãs rápidamente, y con 
menos costo social, el proceso de 
cambios que hoy en Brasil es 
una bandera arraigada cn el cora
zôn de la gente. 

Sea a través de una Constitu
yente -fórmula de muchos- o 
de un gobierno de transición 
-sugerido por e! general Euler 
Bentes- o, si fallan por ahora 
esos remedios heroicos, con el 
recurso a una lucha poütica más 
prolongada, esa unidad entre las 
fuerzas democráticas, civiles y 
militares, es importante. Lo es 
hoy y lo será mucho más en los 
anos próximos, cuando un país 
desangrado por un capitalismo 
saJvaje y con su dependencia ex
terior elevada a niveles inimagi
nables, necesite de un gobiemo 
sólidamente apoyado, frente ai 
desafio de la reconstrucción na· 
cional, la reconquista de la inde
pendencia económica y la trans· 
formación de la sociedad en el 
rumbo dei socialismo. 
----------· 



REPRESION 

EI episodio 
dei ''Para-Sar'' 
U11 resrimoniq histórico sobre un crimen 
que comnovió ai Brasil 

[El balance de la rcpresión 
én Brasil ofrece <latos 
trágicos. Las informa-

cioncs son aún incompletas. Pero 
cifras todavia sin confirmaci6n 
revclan que fueron dctenidas, 
condenadas o procesadas, <lesde 
1964, cerca de quinien tas mil pt:r
sonas. Cicnto cincullnta y sietc 
fueron asesinadas. Cuatro mil 
ochocientos setenta y siete perso
nas, inch.iidos parlamentarios, pro
fesionales o simples empleados pú
blicos tuvieron sus derechos polí
ticos suspendidos o fueron desti
tuídos de sus puestos. Más de diez 
mil personas se exiliaron }' 128 
fueron oficialmente expulsadas 
dei país. E! número de "desapare
cidos" cs todavia desconocido, 
pero se dice que alcanza a cerca 
de mil personas. Actualmente al
rededor de 200 presos politicos 
condenados cumplen sentencia, 
algunas de las cuales son de ca
dena perpetua. (1) 

La represión estuvo marcada 
por episodios ternbles. Las opera
ciones aéreas, que bajo la direc
ción dei Brigadier Bumier lan
zaban ai mar los cadáveres de 
personas mutiladas por la tortura, 
es uno de ellos. Una de esns per
sonas habría sido e! diputado de 
São Paulo, Rubens Paiva. Las de
nuncias ai respocto no fueron aún 
confirmadas, pero hay serias in
dicios de que fue echado ai mar. 

La represión involucró en esa 
siniestra tarea ai Para-Sar, un 
cuerpo permanente de élite de la 
Aeronãutica, destinado a eJe
cutar tareas peligrosas de salva-

(1) Brasil: Bofelln Informativo, pre· 
parado por SEPLA, México jullo 
de 1978 

mento de personas acciden tadas 
o víctimas de grandes catâstrofes. 
La participación dei Para-Sar en 
aquel crimeo fue resuelta en una 
reunión en el gabinete dei m'inis
tro Mareio de Souza Mello, pre
sidido por e! brigadier Goâo PenJ
do Bournier: con la presencia de 
oficiales y sargentos de ese grupo. 

EJ hecho se convirtió en un 
escândalo nacional cuando el di
putado Mautilio Ferreira Lima, 
dei Movimiento Democrático 
Brasileiío (MDB) del Estado de 
Pernambuco, lo denunoió en la 
tribuna de la Câmara de Diputa
dos en BraSilia. 

La hora de la verdad 

A nuestro corresponsal en Ar
gel, Maurilio le recuerda este epi
sodio: 

-Vivirnosen Brasil actualmen
te una especie de hora de la ver
dad. Acontecimientos pasados 
emergen con gran fuerza, reve
lando ai pueblo comportamien
tos y hechos que degradan ai ré
gimen que se implantó en 1964. 
Recientemente el brigadier E
duardo Gómes, patrono de la ae
ronãu tica y en cuyo seno disfru
la de un gran prestigio, y el gene
ral Peti Belvilaqua desen terraron 
por así decirlo, el episodio dei 
Para-Sar, hecho que está alcan
zando una gran repercusjón. 

En 1968 se registraron mani
rehaciones estudiantiles en las 
calles de las grandes ciudades bra
sileiias cn protesta contra el régi
men. Dentro dei esquema repre
sivo del gobiemo, el Ministerio 
de Aeronáutica decidió utilizar 
e! Para-Sar contra el movimiento 
popular. Sus trüembros se debe-
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rian infiltrar en las manifestacio
nes, identificar a sus principales 
líderes, para posteriormente se
cuestrarlos y tirarlos en el mar. 

AI mismo tiempo el Pa:ra-Sar 
deberfa provocar varios atenta
dos con bombas, como la explo
sión dei gasómetro de Rio de Ja
neiTo, lo que justificaria una re
presión generalizada contra las 
fuerzas progresistas. Ese proyec
to contó en su momento con la 
fuerte oposición dei capitán Ser
gio Miranda, Integrante de aqu·e1 
grupo operacional de la aeronáu
tica. Ese destacado oficial - que 
disfruta hoy de ún gran respeto 
dei pueblo- resistió esas órde
nes y movilizó contra las mismas 
el apoyo de varios oficiales y ge
nerales de la Fuerza Aérea. 

-t Y cómo entró usted en es
te asunto? 

- En aquella época, todo se 
basaba en un rigurosísirno secre
lo militar. No obstante fui con
tactado por oficiales aviadores 
que, agotando sus posibilidades 
de impedir el cumplimiento de 
las órdenes dentro de la corpora
ción, decidieron pedirme que de
nunciara e! episodio desde la tri
buna de la Cámara de Diputados. 

Así lo hice. El hecho se tomó 
público. Provoc6 un gran impac
to en la opinión nacional y acen
tuó con tradicciones en las Fuer
zas Armadas. 

En cüciem bre de ese mismo 
ano, 1968, se produjo en el seno 
del régimen brasilei'io una esp.e
cie de "golpe dentro dei golpe", .... 
con una acentuación de la ten
dencia ultraderechista. El capi
tán Sergio y varios otros oficia
les fueron expulsados de la Fuer
za Aérea y yo vioe para el exilio. 

Ahora, pasados diez anos, hay 
una fuerte presión de las Fuerzas 
Armadas y de la opinión pública 
para que el c·apitan Sergio y los 
demás oficiales expulsados sean 
reincorporados a la corporación. 

Un régime n en crisi& 

- Y tCLl(iles son los reflejos 
políticos que tu1•0 la divulga
ción de esos hechos? 

- Reforzó considerablemente 
la can1paiia por la amnistia, que 
es condic!ón fundamental para la 
normalización de la vida política 
brasileiia. 
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-1,Cómo interpreta usted la 
situación de su pais? 

- Creo que el hecho mâs im
portante dei momento político 
brasileno es la erosión de la legi
timidad dei régi.men de fuena 
que se apoderó dei pais en 1964. 
Hay un divorcio total entre la 
llamada sociedad civil y el régi
men militar. Sectores cada vez 
más amplios de la Naci6n exigeo 
la redemocratización dei país. 

- i. Cuâl es, a su criterio el 
cuadro politico-partidario? ' 

-Actualmente cerramos filas 
en tomo dei Movimiento Demo
crático Brasileiio (~IDB) y pelea
mos por una gran victoria en las 
elecciones de noviembre. Sin em
bargo, dada la inautenticidad dei 
cuadro partidario actual, es lógi
co que pensemos en el futuro y 
que nos preparemos para enfren
tar la tarea de organizar partidos 
auténticos y representativos de 
fuerzas sociales reales. 

- ,Como se conducen los fuer· 
zas populares brasi/eiias? 

-En este momento llay dos 
tendencias: una por la formación 
de un Partido Socialista. Y otra 
por el resurgim.iento dei Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), 
creado por Vargas en 1945 y he
redero de una tradición de 1ucha 
nacionalista y popular. Hay un 
gran trabajo en el sentido de acer
car las dos tendencias. 

- Y .ru opción personal i cuál 
es? 

- Personalmente estoy con
vencido que el PTB será el mejor 
instrumento de unidad de las 
fuerzas democráticas, teniendo 
en cuenta su existencia real en 
las distintas regiones dei país y 
su permanente presencia en la 
memoria nacional. Históricamen
te es el PTB el que tiene el lega
do más auténtico y legitimo de 
la lucha popular en defensa de 
los intereses nacionales y de la 
soberanía polÍtica y económica 
de) país. ________ • 

ECONOMIA 

La crisis, agravada en1974 
ha empeorado 

las condiciones de vida 
de los brasilefios 

pero también ha contribuido 
a la ampliación 

de la lucha popular 

Severo Salles 

partir de J 974 la econo
m ía brasilena . ha pre
sentado senales de una 

crisis de la cual no ba logrado sa
lir. 
\ 

La tasa de crecimien to de la 
producci6n nacional, que se ha· 
bía situado alrededor dei 10 º/o 
durante el período 68-73, bajó a 
4 O/o en 1974. Empez6 a mani· 
festarse la ca.rencia de algunos in· 
sumos básicos, en virtud de agu· 
das desproporciones entre las ra· 
mas productivas. La tasa de in· 
flación subió a 20 O/o. El déficit 
anual en cuenta corriente con 
el exterior alcanzó la cifra de 
6700 millones de dólares en 
1975, lo que no ha sido compen· 
sado por Ia entrada de capital de 
riesgo ai país. 

En consecuencia, la deuda 
externa na aumentado afio tras 
ano. En 1975 totalizá 22.000 



rnillones de dólares y se estima 
que en 1978 llegará a 40.000 
millones. Esta cifra confiere a 
Brasil el lamentable titulo de 
campeón de los países dei Tercer 
Mundo en la miseria. A una deu
da tan gigantesca corresponden 
más de 7 millones de dólares ai 
dia de intereses. 

Aunquc la crisis económica 
es hoy una constante de todo 
el sistema capitalista mundial, 
ésta tiene características peculia
res en Brasil. 

AlH, la tasa de explotación 
dei trabajador es sumamente ele
vada. EI salario mírúmo es infe
rior a los 70 dólares mensuales, 
y una torcera parte de los traba
jadores urbanos cobran salarios 
todavia más baJos. Esta super
explotación dei trabajador se ex
presa también en índices elevadi
simos d6 accidentes de trabajo 
(23 º/o de los trabajadores lo su
fren cada ano); en el aumento 
dei número de trabajadores por 
familia obrera; en el elevado nú· 
mero de horas de trabajo necesa
rias para la reposición de la ca
nasta de bienes de consumo bá
sico; en el índice de mortalidad 
infantil en las familias obreras 
(en aumento incluso durante e! 
Uamado "milagro económico"); 
en ln baja dei nivel de salu brida d, 
en la degradación de los trans
portes públicos, etcétera. 

Otros rasgos esenciales de la 
economia brasileiia son la muy 
acentuada concentración dei ca
pital y dei ingreso y el control de 
las ramas productivas más diná
micas por el capital extranjero. 

La penetración extranjera 

A partir de 1964, ano en que 
se implantó a través de un golpe 
de Estado una dictadura milüar 

1 en el país, toda la política eco
nómica fue claramente orientada 

1 en el sentido de, por un lado, fa. 
vorecer la monopolización de la 
economia, y, por otro, asegurar 
la hegemonia dei sector produc
tor de bienes de consumo sofisti
cado, en su casi totaHdad contro
lado por empresas transnaciona
les. 

, Datos de 1972 rcvelan que el 
' proceso de desnacionalización de 

la economía brasilena llegó a ni-

La concentración de la riqueza 
en Brasil de 1960 a 1976 

Participación dei 600/o 
más pobre de la población en la 
riqueza dei país 

del30°to 
siguiente 

dei 160/o 
siguiente 

Fuente. Movimento 

veles particularmente elevados 
en las siguientes ramas industria
les; consideradas las diez mayo
res empresas de cada rama: 

En 1960 En 1970 En 1976 

dido prosperar durante los afios 
dei "mil agro económico" ( 1 968-
1974) han sido aquellas produc
toras de bienes de consumo du
rables, demandados por las capas 

Tabaco: 2 empresas transna- elevadas de la clase media y por 
cionales (ET) controlan el 93.7 los capitalistas. 
O/o de las diez mayores empresas AI mismo tiempo, este patrón 
dei sector; de reproducción dei capital, con-

Material de transporte: 8 ET Llevó una aguda sangria de divi-
controlan e! 89.7 °/o; , sas,motivadatanto por la necesi-

Maquinaria: 3 ET controlan dad de importar insumos y ma-
el 72.0 O/o; quinarias, cuya producción ha-

Equipo eléctrico y materiales bía quedado rezagada en compa
de comunicación : 7 ET contro- ración con el desarrollo de las ra
lan el 61.3 O/o ; mas de punta ya serialadas, como 

Productos de alimentación: 6 por los crecientes envíos ai exte-
ET controlan el 58.9 º/o; . rior por concepto de ganancias 

Textiles: 5 ET controlan el de las transnacionales, intereses 
52.4 º/o. 1 de los préstarpos intemacionales, 

· En lo tJUe respecta ai ingreso, 
entre 1960 y 1970, el 5 o/o de 
la población ha ampliado su par
tícipación, en el ingreso global, 
dei 27.69 o/o ai 39 o/o, mientras 
que en el extremo opuesto de la 
escala, el 50 O/o de la población 
ha descendido su participación 
del 17. 71 O/o ai 11.8 °/o. Y re
cuérdese que después de 1970 la 
tendencia hacia la concentración 
dei ingreso se ha acentuado. 

En tales condiciones, las ra
mas industriales que más han po· 

(1) Citado por: Theotonio dos San
tos, "La crisis dei milagre bresileno", 
Comerr:io Exterior, vol. 27, No. 1. 
enero de 1977, PP 73-80. 

derechos por el uso de patentes, 
etcétera. EI res1,1ltado ha sido un 
creciente endeudamien to delpaís. 

La cásis económica que se 
abre en 1974, en primera instan
cia es una crisis de tipo coyuntu
ral, resultante de la exisrencia de 
un exceso de capital buscando 
rentabilizarse en base a una tasa 
de ganancia por él considerada 
adecuada, y resultante dei surgi
mien to de desproporciones en
tre sectores de la industria, lo 
que es propio que ocurra perió
dicamente en el capitalismo. Sin 
embargo, esta crisis gana luego 
mayores proporciones, que co
rresponden a la exigencia de un 
reacomodo más amplio del sis
tema productivo, para que el ca-
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pitalismo brasileno pueda reco
brar todavia alguna vitalidad. 

Una doble tendencia 

En 1974 coincid,m dos ôrde
nes de factores que agr:mm la 
s1tuación dei capital: 

En primer lugar. empíeza la 
rcanimaciôn dei movimiento de
mocrático, y. en su contexto, 
la movilización obrera. Esto rn
vo como consecuenda que los sa
larios de los trabajadores no si
guíeron bojando ai ritmo de an
tes. Esto determinó a su vez. 
que las ganacias se reduJeran en 
comparación con las cifras gigan
tescas que habian alcanz.ado en 

llos ailos dei ·'milag.ro". 
La 1J1dustria brasileõa está or

ganizada en previsión de una ba
ja progresiva de los salarios, lo 
único que le posibillta obte
ner ganancias suficientes para ali
mentar la sangria de divisas y 
sostener la acumulación del capi
tal, así como permitir el ensan
chamiento permanente del mer
cado para los bienes de consumo 
durable, que son demandados só
lo por aquellas clases y capas so
ciales cuyos ingresos derivan de 
las ganancias. 

Recuérdese que esta mflexión 
en la tendencia de evolución de 
los salarios se ha verificado en el 
momento en que se instalaba 
una crisis coyuntural -superpro
ducción de capital y despropor
ción entre ramas. 

En segundo lugar, el aprovi
sionamiento en divisas extran
jeras se dificuJtaba en esa época 
por la crisis internacional dei ca
pitalismo y la consecuente reduc
ción de las reservas monetarias 
intemacionales disponibles para 
préstamos e inversiones directas. 

El gobierno brasjlefio, desde 
hace una década, ha tratado 
de diversificar y ampliar las ex
portaciones, de modo de equili
brar esta situación deficitaria en 
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los negocios con el exterior. Y 
logró algunos éxitos. 

Sin embargo, éstos no han 
sido suficientes como para com
pensar el dHicit. pues se partia 
de cifras muy deprimidas de las 
exportaciones - particularmente 
aquellas de manufacturados ai 
inicio de este período. 

Hoy dia, la tendcncia que se 
dibuJa en la economia brasiler1a 
apunta h,acia un mayor énfasis 
en la producci6n de medios de 
producci6n. Este n:ordenamicnto 
presenta dos modalidades: por 
una parte la llamada sustitución 
de in1por1aciones de medios de 
producci6n en un sentido estric
to. o sen, lo arnpliación y diver
s1ficaci6n de la producción in
terna de maquinarias, con el ob
jeto de limitar tales importacio
nes: y, por otra parte, el desarro
llo de la producción interna de 
insumos básicos. 

La segunda modalidad, con
templa la exportación de algunos 
de estos productos, lo que se ha 
Uamado sustitución de expor
taciones. La magnitud de algu
nos proyectos de producción o 
contratos de exportación que se 
negocian en los rengJones dei 
hierro, estano, níquel, química 
básica y fertilizantes, apunta1an 
esta tendencia. 

La implantación de la central 
nuclear -que atiende igualmente 
a los íntereses de expansionis
mo militar de La dictadura - im
plica una aplicacíôn global de 16 
mil millones de dólares. Gran 
parte de eUos provienen de la 
República Federal Alemana, y 
representarán un estímulo im
portante para la economia, en 
virtud de la demanda de medios 
de producción que generará y 
por el aporte dei reactor como 
fuente de energía. 

Cabe igualmente resaltar la 
instalaci6n de la industria bélica, 
la industria aeronáutica vincula
da a ésta, y la ampliación acele
rada de los astilleros. 

Evidentemente, los problemas 
de mercado para tales industrias 
no podrãn ser solucionados a tra
vés de financiarnientos al consu
midor interno. 

Así pues, la exportación de a
viones, material bêlico, navíos, 
además de los insumos básicos 
ya referidos deberán represen-

ter un papel capitalista en la su
peraci6n de la crisis económica 
bra.silei\a. 

EI sul>-imperialismo 

El inic10 de este proccso de 
cambio explica la expansiôn de 
la econom ía verificada cn los dos 
últimos aiios. Elia se debe, en 
parte, también a la cvolución de 
los precios dei café, hasta media
dos dei ano posado. 

Sin embargo, para que se 3. 
fiance la tendencia ai cambio en 
las ramas eje de la economia, es 
necesnrio que se desplace la rcla
ción de fuerias entre los ínterc
ses vinculados a la producción de 
biencs de consumo durable y 
aquellos vinculados a las ramas 
productoras de mcc.-os de pro
ducción, de modo de propiciar 
un acceso más amplio de los se
gundos a las decisiones de la po
lítica econômica. 

La exportación de bienes ma
nufacturados, orientada hacia los 
países centrales, contrarresta el 
déficit de la balanza de pagos 
Orientada hacia países capital.is· 
tas dependientes de América La· 
tina y Afríca, además de estimu
lar la acumulación interna, ofre· 
ce un grado de libertad en la m~ 
vilidad internacional dei capital 
imperialista aplicado hoy en Bra· 
sil. Así ciertas inversiones en el 
exterior a partir de Brasil - Boli· 
via, Paraguay, Gabón, etcéte
ra- le penniten a las transnaciona
les una mayor ganancia global, sin 
que las casas matrices necesiten 
hacer nuevos gastos en dólares. 

Ese su rgi.mien to de un área de 
domínio dei Brasil es lo que St 
ha denominado subimperialis· 
mo brasiletio. 

Y lo que busca el gran capital 
instalado en Brasil es precisa· 
mente, además de mantener y 
redoblar la explotación dei pue
blo brasilefio, exportar mercan· 
cías y capitales, luego exportar 
su crisis, expandirse internacio
nalmente y explotar a otros pue· 
blos. 

La vida del pueblo 

Los datos que hemos senala· 
do son claros: en ningún otro 
período las condiciones de vida 
dei pueblo brasileno se han dete· 



riorado tan drásticamente como 
durante el llamado "milagro". Y 
se siguen deteriorando hasta hoy. 

Además de esto, como lo he
mos documentado, los grandes 
benefioiarios de la imt>lantación 
dei modelo económico de los 
anos de dictadura, han sido las 
empresas transnacionales. Este 
na sido el "modelo" de la des
nacionalización galopante de la 
economia. 

Entretanto, así como la pro
gresi6n de las luchas populares, 
particularmente las sindicales, 
han contribuído a que el "mila
gro económico" hiciera agua en 
1974, tales luchas están hoy, i
gualmente, poniendo en jaque el 
proyecto dei gran capital de reo
rientar la economia. Esto porque 
los proyectos económicos actual
mente contemplados por la bur
guesía no admiten la cancelación 
de la superexplotación. 

La coyuntura de crisis inau
gurada en 1974 ha implicado tin 
empeoramiento de las condicio· 
oes de vida dei pueblo brasileno, 
pero también ha contribuído a la 
ampliación de la lucha popular. 

EI movimiento popular ha re· 
velado capacidad politica de a
brirse espacio, de sumarse a la 
protesta de numerosas capas de 
la pequena burguesia deshereda
das por la crisis, y de. capitalizar 
para sí el resquebrajarniento dei 
bloqtle en el poder, fruto de la 
actual coyuntura económica y 
de las convulsiones dei régimen 
de dictadura militar. 

Los traba,adores demuestran 
que cada día se encuentran en 
mejores condiciones de oponerse 
ai actual estado de cosas. En los 
meses de mayo y junio dei pre· 
sente ano, cerca de 100.000 o
breros de San Pablo, metalúrgi
cos en su mayor parte, fueron a 
la huelga por mejores salarios y 
salieron victoriosos. 

Estas huelgas se insertan en 
un amplio movimiento por las 
libertades democráticas, que le
vanta a todo el país y conduce al 
pueblo brasileno a liberarse de 
una dictadura militar que ya se 
ha prolongado por 14 anos. AJ 
mismo tiempo, estas luchas pre
paran el camino para ~ realiza· 
ción del proyecto histórico de 
los trabajadores brasileiíos: el so-
cialismo. ________ • 

SINDICATOS 

"EI rosal se va 
a balancear'' 

Desvués de un largo período 
de repliegue, es 11otable e/ 
empuje de la organización 
sindical. Una renovada 
conciencia de los intereses 
de e/ase caracteriza las 
bata/las actuales de los 
trabajadores 

Antonio Almeida 

IJres fechas importantes 
marcan e1 desarrollo re
cien te del movimiento 

sindical brasileiip; 1964, 1968 y 
1978. Cada unalde ellas se carao
terizó por una determinada for
ma de Jucha, con una organiza
ción y objetivos políticos distin· 
tos. 

Como es notorio, la toma dei 
poder por los militares en abril de 
l 964 representó un golpe duro 
para el movimiento obrero brasi· 
leiio. Dirigido entonces funda
mentalmente por los comunistas 
y los "trabalrustas"(laborista, 
partido creado por Getulio Var
gas) avanzaba el movimiento 
sindical propugnando en su plata
forma reformas que sobrepasa· 
ban los limites tolerables por la 
democracia liberal. Entre las pa
meras medidas decretadas por el 
gobierno militar estuvo la ilegali
zación de las huelgas ( decreto 
No. 4330 dei lo. de junio de 
1964), la intervención de la ma
yoria de los sindicatos, el encar
celamien to, la persecución y el 
exilio para los lideres. 

El control dei Estado pasó a 
ser directo, tanto en los sindica-
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tos. con la imposidón de inter
ventores, como en la fuac1ón de 
salarios. no permitiéndose la ne
goc1Bc1bn directa entre trabaja
dores y empresar1os. 

Tras un breve período de re
OuJo, el mo,imiento obrero se 
renue"ª· Surgen nue,,~ lideres y 
nuevas fuerzas políb.cas. A partir 
del 67 el mo,·irnienro Jc masas 
entra en un periodo de reanimo
ción. Empicza por los estud1an
tes. bancarias } profesionales U
be rales y alcanza ai movirruento 
obrero en el 68. 

Ante el frucaso dei régimen 
1mpues10 en 1964. los sindicatos 
más combativos. çontrolados por 
sectores de izquicrda radicaliza
dos, se lanzan a la lucha abierta 
contra el capital y el gobiemo. 
V:uias fábricas son tomadas por 
los obreros en la región Jel gran 
San Pablo y en Contage, Minas 
Gerais. constituyéndose en el 
màs serio desafio que el gobier
no militar había enfrentado has
ta en tonces. 

Un largo período 
de retrairnien to 

Pero el rég.imen contraata
ca con más violencía: el ejército 
y la policia reprimen brutalmen
te, dejando un saldo de varios 
muertos, centenares de heridos y 
las dirigencias asesinadas, encar
ccladas o expulsadas dei país. 
Las intervenciones militares en 
los sindicatos aumentan y el mo
vim1ento entra en franco descen
so, mientras la izquierda radicali
zada se lanza a la lucha armada 
(de 1968 a 1972). 

Desde 1968 hasta e! presente, 
el movimíento sindical pasa por 
un largo período de retr3lmien
to. Una etapa de acumulación de 
fuerzas y de reflexión sobre Las 
derrotas sufridas. Durante estos 
aiios se busca profundizar las en
senanzas de la h.istoria, idear 
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nuevas fonnas de lucha y, sobre 
todo. nuevas formas de organiza
ción. 

El sindicalismo tcndria que 
adaptarse tnmbien a las caracte
nsticas nuevas que la sociedad 
brasileiia iba adqmricndo. La en
trada avasalladora dei capital ex
t ranJero }- algunos logros econô
micos aJcanzados por una etapa 
d~ febnl industrio.lilaci6n, tuvie, 
ron sus consecuencias di.rectas en 
la clasc obrera. Grandes contin
gentes de la población brasile11a 
se proletarizan. Ln pn.rticipación 
relativa de los obrcros en la so
cil'dad brasilena aumenta decidi· 
damente. Su número crece de 
cerca de 8 millones en 1964 a 
casi 17 millones en 1978. Sur
ge una nueva clasc obrera joven; 
nueva cn cdad llistórica,pero con 

una valfosa expcricncia de lucha 
acumulada. 

Pese ai control que el Estado 
CJCrce sobre los sindicatos, oi 
proceso de organizaci6n avanza. 
En 1964. habfa aproximadamen
te 1200 sindicatos urbanos y 
300 rurales. lloy existen rtiãs de 
4 mil en las c!udades y cerca de 
2,600 en el campo. Nace un mo
vimienlo sindical nuevo. 

Y en estas circunstancias se 
creu la Oposició11 Sindical, organi
zación que nuclca a distintas fuer
zas de izquicrda. desde sectores 
cristianos hasta comunistas. 

Scgún su programa, "busca 
iransformar los simiiG'atos con· 
trolados por los militares o sus 
llteres en 1•erdaderos insm,men· 
tos de l11cha de la e/ase obrcra, 
dando igual importancia a la or 

V también en el campo 
EI movim iento sindical en el cam po sigui6 una trayectoria 

similar a la de los obreros en la ciudad. En el período posterior 
a 1968, la lucha se rad icaliz.ô, principalmente en el norte y nor
este dei pa ís, donde a menudo adoptaba formas armadas. 

Con el proceso de proletati.zación de los campesinos y ante 
los m étodos de colonizaciôn impuestos por el gobierno, la Ju
cha de clases en el campo brasileiio alcanza formas cada vez 
más violentas, que traspasan los mazcos organizativos anterio
res. Ese proceso ha influído decididamente en la formaci6n de 
nuevos Sindicatos y el desenmascaramiento de las organiza 
ciones "oficialistas". 

Los sectores au tênticos están avanz.ando vigorosamente y 
últimamente han conquistado la dirección de sindicatos y fede
raciones hasta entonces en manos d e los " oficialistas" . Ejem
plo de eso fueron las últimas elecciones en la importante fede
ración de sindicatos dei estado de Pernambuco , que dieron el 
triunfo a los autênticos después d e muchos anos d e " oficialis-
mo··. 

EI movimien to se fo rtaleció en los últimos tiempos con la 
creciente part icipación de la lg}esia progresista, q ue a través de 
la Uamada Pastoral de la Tierra ha impulsado la concientiza
ción de los campesinos y contribuído con las luchas sindlcales. 

Gracias a la ac tuaci6n de los Sindicatos autênticos, la Jglesia 
y otras fuerzas progresistas, la movilizaciÍ>n popular en el in
terior de Brasil alcanza niveles muy importantes que sin duda 
influirán en la democratización de) país. Los conflictos arma
dos entre campesinos y obreros agrícolas-contra la policía, e! 
ejército y los guazd ias biancas de los latifundistas son cada d ía 
más frecuentes. En 1977 se registraron 130 enfrentarnientos, 
resultando cerca de 57 personas muenas y mãs de cien heridos. 
Millares d e familias campesinas y obreros agrícolas luchan en 
estos momentos cont.ra los Jatüundlstas en 64 haciendas de ca
si todos los estados dei país. En muchos casos los campesinos 
han deb.ido recu.rr ir a las armas para haeer respetar sus dere
chos. 



ga11izaci{m de la e/ase en la base 
y u la ,·ombl11ació11 de la l11d1a 
legal con la l11â1a clandestina". 

En estos aiios se desarroJJa pa
cientemente la organizaci6n de 
las bases.Se constiluycron comi· 
siones de fabrica, organizadas a 
partir de cada sección de trabajo, 
agrupando a los obreros más 
concientcs. De las comisiones de 
fabrica se formaron las comisio· 
11es interfábricas, que serian la 
base para aJcanzar el control dei 
sindicato, hasta ahora dominado 
por e! gobierno. 

Se trabaron luchas importan
tes y el movimiento creci6 y se 
fortaleció. El principal resultado 
visible fue sin duda la huelga dei 
pasado rnes de mayo, que marcó 
un importante paso en la histo· 
ria de las luchas dei movim1ento 
obrero brasileno. 

Como es costumbre desde ha· 
ce 14 anos, el día lo. de mayo el 
gobiemo fijó el aumento anual 
de los salarios. Pero esta vez los 
obreros no lo aceptaron: pidie
ron un 20 O/o más y se lanzaron 
a la huelga. El movimiento em
pezó en las grandes fábricas au
tomovilísticas dei cordón indus
trial de San Pablo: Saab-S.cania, 
Mercedes-Benz, Volkswagen, 
Chrysler, Ford (todas con mâs 
de I O mil obreros cada una) y 
luego se extendió a otras fábri
cas, primero las metalúrgicas y 
después de otras rama~. alcan
zando a la mayoría de los obre
ros de la región. 

100 fábricas en toda la región de 
San Pablo, i.hvolucrando a más 
de 400 mil obreros. 

En otras regiones dei país la 
sim pie amenaza de entrar en 
huelga por parte de los obreros 
hizo que los empresarios les con
cedieran el aumento reclamado. 
Así ocurrió con los lrabajadores 
de Rio de Janeiro, Santos y en 
las fábricas de la FIAT, de la Si
derúrgica Belgo-minera, de Mi· 
nas Gera.is y en empresas meno
res de otros estados. EI movi
mien lo alcanzó de una forma u 
olra a cerca de un millón de 
obreros. 

La toma de conciéncia 

Pero lo más importante no fue 
el simple aumento salarial. El 
movimiento también representó 

trahajadores se organicen dentro 
de la fábrica, 'a roseira vae balan
çar' " (expresión popular brasi
leiia que H teralmen te significa 
.. el rosal se va a balancear" y se 
aplica a situaciones de cambio 
brusco). 

El movimiento logró demos
trar ai gobierno y a los empresa
rios la fuerza que tienen los o
breros, y lo que esto representa
rá cuando ellos comiencen a ga
nar los sindicatos de los "inter
ventores" y "oficialistas". Como 
respuesta surgen propuestas de 
nuevas formas oficialistas de or
ganización de sindicatos, en e} 
intento de' dar un golpe más a la 
clase obtera. Los oficialistas y el 
gobiemo hablan de la posibilidad 
de organizar "sindicatos por em
presas", "sindicatos por catego
rías" (torneros, herramenteros, 

Como una mancha de aceite 
"EI trabajador :sabe ahora que organizado puede conseguir lo que quiere" 

La forma organizada y con
ciente de las huelgas sorprendió 
ai gobiemo y a los empresarios, 
quienes no lograban encontrar 
"líderes visibles" para encarcelar 
ni motivos para invadir las fá
bricas, según el estilo al que esta· 
ban acostumbrados. Y e! movi
miento se extendía como una 
mancha de aceite ... 

Mientras el gobierno se sen
tia impotente para utilizar la 
represión, los empresarios se 
apresuraban a entrar en acuerdos 
directos con los trabajadores, 
atendiendo sus demandas e in
tentando evitar que el movimien· 
to alcanzara mayores propor
ciones. Sin embargo, de maYo a 
jul.io entraron en huelga más de 

una Jucha política. Primero con
tra la ley de huelga (que permite 
encarcelar por tres a.nos a todo 
obrero que participe), segundo 
contra la política dei tope sala
rial impuesta por el gobiemo. En 
tercer lugar contra los "sindica
tos oficialistas", que sólo defien
den los in tereses dei capital. 

Como expresó un obrero de 
la FORD al periódico ABC: "E/ 
problema mas importante no fue 
si la huelga era legal o no, lo im
portante fue la toma de concien
cia dei trabajador de que organi· 
zado puede conseguir lo que 
quiere. Ahora ,10 nos preocupa
mos más con lo legal o 110". O 
como dijo otro obrero de la 
Saab..SCANIA ai periódico Em 
Tempo: "EI dia que todos los 
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mecânicos, etcétera.) y de la 
posibilidad de que exista más de 
un sindicato de la misma catego
ria en el mismo municipio. Fi
nalmente Uegaron a levantar la 
hipótesis de reorganizar la CGT 
(Comando General de los Traba
jadores) desbaratada en 1964, 
pero ahora integrada sólo por 
"oficialistas". 

Todas esas medidas represen
tan el intento de dividir, debili
tar e impedir la unidad de la opo
sición en los sindicatos. Pero lo 
cierto es que el movimiento sin
dical brasileiio avanza a pasos agi
gantados y ciertamente tendrá 
participación decisiva en la ins
tauración de un gobierno demo
crático, el gran tema de debate 
en el Brasil de hoy. ____ • 
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LA TIERRA 

l Cuánta tienen 
los extranjeros? 
Sergio Buarque 

º©uánta tierra tienen los 
r,{] extranjeros en el Brasil? 
~ La respuesta lleva a dos 

escándalos: EI primero es la e
norme magnitud de lo que ya 
poseen, pero el mayor escânda
lo es constatar que los órganos 
oficiales no tienen siquiera con
trol razonable de la propiedad 
extranjera en el pais. 

EI último esfuerzo por m
vestigar más minuciosamente e
sas pmpiedades data de 1968, 
cuando. ante un requerimíento 
dei cliputado Mareio Moreira 
Alves. la Cámara Baja cre6 una 
Comisión Parlarnentaria de In
vestigación. Como resultado, su 
presidente -el brigaclier y dipu
tado por la Arena de Pará, Harol
do Velloso- concluyó que más 
de 20 rnillones de hectáreas (dos 
veces el área dei Líbano) estaban 
en manos de extranjeros. 

De las repercusiones del In
forme Velloso nació la actual ley 
que regula la compra de tierras 
por extranJeros. Los criterios 
principales de la minuciosa ley 
establecen que el área total de 
los inmuebles de los extranjeros 
no puede exceder 1/4 dei área 
del município en que se encuen
tran. En el caso de extranjeros de 
una misma nacionalidad, el limi
te es de I O º/o dei área munící
pal. 
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CUando la ley fue aprobada, 
el limite ya estaba desacatado. 
Y, más tarde. el propio Ministro 
de Agricultura, Alysson Pailine
lli, enseõó a los extran.,eros a 
burlar la ley. En un seminario en 
Salzburgo, Austria, en 1975, el 
ministro dijo a los empresarios 
que se quejaban de la ley de 
tierras: "Basta tomar dos muni· 
cipios vecinos, comprar 1 /4 de 
uno, 1/4 de orro''. 

Siguiendo el conseJo dei mi
nistro, los extranjeros podían 
comprar un cuarto de Barra do 
Garças y un cuarto de Dfaman
tino, municípios vecinos en Mato 
Grosso. El primero tiene 47.500 
km2; el segundo, 147.000 km.2 
La propiedad intermunicipal 
tendrfa entonces 33,400 km.2' -
más que el área dei Estado de 
Alagoa:. y casi tanto como 
Guinea-Bissau. 

El Instituto Nacional de Co
lonización y Reforma Agraria, 
rNCRA, el órgano que se ocupa 
de asuntos agrarios, informó en 
Brasília, que en 11 municípios la 
propiedad extranjera ya sobre
pasa el límite legal. El estudio 
revela tam bién que hay por lo 
menos 50.258 extranjeros pro
pietarios de tierras de los cuales 
por lo menos 700 son empresas. 

Estos datos han sido obtenidos 
por el registro rural que el INCRA 

hace periódicamente. Pero el re
gistro rural, aunque obligatorio, 
no es respetado por todas las 
empresas, nacionales o ex tran
jeras. Tiene el defecto de permi
tir que el propietario esconda la 
verdadera nacíonalidad de las 
uerrras. 

La Volkswagen. por ejemplo, 
conocida empresa extranjera, 
declará en el registro que su 
hacienda en la Amazonia es 
genuinamente nacional. BI resul· 
tado de esas y otras burlas fue 
que, en el registro de 1972, e! 
INCRA catalogá 44.390 inmue
bles de propiedad de personas 
físicas extranjeras y 244 inmue· 
bles de propicdad de personas 
jurídicas (empresas) extranje
ras. 

Reviendo las declarac1ones, e! 
INCRA perfeccionó sus criterios 
y acreditá a los extranjeros to
das las propiedades que decla
raran tener capital igual o supe· 
rior a 50 O/o. El resultado: las 
em presas ex tranjeras propieta· 
rias de tierra su bieron de 254 
a 1758. Y el área, que antes era 
de 1.1 millón de hectáreas subib 
a casi 5 millones. Otra revelaci6n 
importante: EJ 40 O/o de las 
tierras aprovechables (ya descon· 
tadas las reservas forestales) en 
manos de ex tranjeros no estaban 
siendo utilizadas. 



El misterio de Jari 

A pesar de la rectificación, es 
evidente que esos números estãn 
subestimados. Frecuentemente, 
se percibe que los propietarios 
rurales mien ten ai contestar en 
el registro rural a1 INCRA. La J a
ri Forestal y Agropecuaria, dei 
norteamericano Daniel K. Lud
wig, el mayor enclave extranjero 
en el Brasil, informá ai ex-lBRA 
(Instituto Brasileno de la Refor
ma Agraria), en 1966, que tenía 
apenas 428 mil hectáreas. Ante 
la Comisión Parlamentaria, sin 
embargo, el presidente de la em
presa, General José Batista Tu bi
no (uno de los muchos militares 
contratados por Ludwig para e
vitar problemas con el Estado), 
admitió que Jari ya tenía 
1.2$0.000 hectáreas. La Comi
sión requisó los documentos 
(mâs de 100 escrituras) y com
probo que sólo uno de ellos 
se referia a un área de 420 mil 
hectáreas. 

En 1972, sin embargo, la Jari 
infonnó en el registro para el 
JNCRA que su área era de 
1.060.000 hectáreas. i,Disrninu
yó? Ahora, según el diario O Es
tado de S. Paulo, la Jari quierc 
registrar en el Instituto de Tie
rras de Pará, un total de 3.6 mi
Uones de hectáreas. Y el obispo 
de Marabã (Estado de Pará), don 
Alanao Maria Pena d.ijo a la Co
misión Parlamentaria de Investi
gación de la Tierra, el ano pasa
do, que el área real de la Jari se
ria de 6 millones de hectáreas. 

El registro rural de l 978, 
según informe de INCRA, será 
más minucioso, obligando a las 
~mpresas a declarar sus da tos coo 
precisión. Ellas deberãn indicar 
el nombre de sus accionistas y 
los respectivos números dei Re
gistro General de Contribuyentes. 
Asi, en la declaración de la Cía. 
Valle de Rio Cristalino, apare
cerã la Volkswagen como socia 
mayoritaria (80 º/o) y no ten
drã medios para declararse em
presa nacional. Y las 140 mil 
hectáreas que la Volkswagen tie
ne en Pará, irán para la columna 
de "tierras en manos de extran
jeros"._ ("MOVIMENTO") e 

IGLESIA 

.. 
Misa obrara an Contagem. "Cuando lucha el pueblo, /ucha la /g/esia" 

Entre Dios 
y el Diablo 
En estos catorce aiios, padres, frailes, obispos 
y militantes católicos sufrierofl, junto a los que resistia11, 
la tortura, la prisión, la muerte y el exilio 

Herbet Souza 

[El golpe militar en 1964 
contó con un factor im
portante de moviliza-

ción popular. No fue un simple 
cuartelazo ni un complot nacido 
solamente en la cabeza de una 
pequena elite. En respuesta a la 
movilización popular que se de
sarrollaba entonces en demanda 
de reformas de base, hubo una 
contramovilización de contenido 
anti-popular pero que tuvo el 
apoyo de millones de personas 
de todas las clases sociales. 

Junto a manipulaciones de-

magogicas de todo tipo, hubo 
una manipulación decisiva basa
da en la religián y con el apoyo 
público y decidido de sectores 
de la lglesia brasilefia. La Jglesia 
fue parte dei golpe y fue parte 
importante. En nornbre de Dios 
se deferdió la propiedad y el 
orden de las clases dominantes 
contra los desposeídos que lu
chaban por democratizar la pro
piedad y alterar e! desorden esta
blecido. 

Sin embargo, no fue toda la 
lglesia la que se embarcá en el 
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primcr navio militar que apare
ció en el horizonte. Hubo impor· 
tantes sectores que reaccionaron 
contra él, que sufrieron por su 
culpa. Pero no sólo eran mino
rias dentro dt> la Iglesia sino que 
ni siquiera recibieron de la ins
titución solidaridad para escapar 
a las prisiones y la tortura. Que 
lo digan un Padre Laje en Minas 
Gerais, un Frei Josaíâ en Sao 
Paulo > muchos otros militantes 
de Acción Católica que conocie· 
ron la represión desde los prime
ros dias dei nuevo régimen, naci
do bajo la bendición de una lgle
sia que Je daba la espalda no só· 
lo a los lti,ios de Dios sino tam
bién a sus propios líderes. 

Este fue un pecado mortal de 
la lglesia, o de sectores de la lgle
sia brasilena. Pero como enseiia 
la teologia cristiana. incluso los 
pecados mortales pueden ser per
donados, siempre que haya arre
pentirniento y el cornpromiso de 
pagar la penitencia. EJ arrepenti· 
miento de la lglesia fue un lento, 
pero importante proceso, y su 
penitencia una dolorosa expe
riencia que llegó hasta la alta je
rarquia. 

En este proceso Dios fue ayu
dado por el Diablo : el régirnen 
militar se encargó de revelar a la 
Iglesia que Dios estaba dei otro 
lado, dei lado de los oprimidos. 
El Estado cornenzó a exigir de la 
lglesia un silencio y una adhe
sión que la llevaría ai infiemo 
dei aislamiento dei pueblo, y, 
por lo tanto, a su propia muerte. 

l Con el pueblo 
o con el régimen? 

ê,Cómo estar dei lado del pue
blo y dei lado dei régirnen ai mis
mo tiempo? Entre Dios y el Dia
blo, ê,COn quién quedarse? 

Fue en esta encrucijada que 
aquellos sectores más compro· 
metidos con los oprimidos por el 
régirnen, la mayoria dei pueblo, 
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volvieron a haceroir su voz dentro 
y fuera de la Iglesia. Fuem de la 
lglesia, continuando cl trabajo 
con obreros, campesinos, profe
sionales, 1a1studiantes. Sufrien·do 
su agonia, identificãndose con 
sus luchas, Uamando a la organi
zación y a la resistencia. 

Dentro de la lglesia, reconvir
tiéndose día a dia a un número 
cada vez mayor de padres, her
manas, obispos y pastores a la 
causa que habían abandonado, 
sin la cual írian a la pcrdición sin 
remedio. 

De esta fom1a comenzó a to· 
mar cuerpo la crisis entre la lgle
sia y el rêgimen militar. La crisis 
nació de muchas fuentes y bajo 
diversas formas. La Jglesia abra
zaba la causa de los indios, el Es
tado reprimia a la Jglesia. La J. 
glesia defendia a los campesinos 
sin tierra, el Estado reprimia. La 
lglesia organizaba a los obreros, 
el Estado reprimia a los obreros 
y a la Iglesia. 

Vemos, pues, que la mudanza 
en la estrategja de la lglesia, su 
preocupación con la organiza· 
ción dei pueblo, de ser la «voz 
de los que no tienen voz'', que 
recomendó la Conferencia de 
los Obispos Latinoamericanos 
(CELAM) en Medellín (I 968), 
encontraron una corresponden· 
c,a, y una aceptación en la resis· 
tencia y en el progresivo ascenso 
dei movirniento popular brasile
õo. 

En estos catorce anos de ré
girnen militar el número de pa
dres, monjas, obispos, militantes 
católicos, que sufrieron la peni
tencia de la tortura, de la pri
sión, de Ia muerte y del exilio, 
forma parte de un gran contin· 
gente de brasileiios que reslstie
ron y con su resistencia ayuda
ron a mantener viva la esperanza 
y la lucha de nuestro pueblo. En 
estos catorce anos la sensibilidad 
de los líderes de la lglesia y la 
obstinación represiva dei régi
men desencadenó un proceso 
importante para el futuro de la 
vjda política brasileiia: 

l) Neutralizó a aquellos sec
tores mãs atrasados de la lglesia, 
que fueron perdiendo terreno y 
(i,por qué no decirlo?) también 
el coraje de presentarse como 
aliados públicos dei régimen mi
litar. 

2) Refortó cl número de 
m11imbros de la jcrarqu{a identi· 
ficados con las aspiraciones po
pulares, con la causa de la justi
cia social y la democracia. 

3) Amplió y roforzó las base$ 
de la lglesia que trabajaban con el 
pueblo, ya no aisladas, ya no 
abandonadas a su suerte, siijo ar
ticuladas con el conjunto éle la 
institución. 

Las comunidades de base 

Fue en este contexto que sec
tores importantes de la lgjesia, 
al1ora bajo patrocinio de la Con
ferencia Nacional de los Obispo$ 
dei Brasil (CNBB), se lanzaron a 
organizar las Comunidades de 
Base por Lodo el pais. Estas na· 
cfan dei encuentro, nacían de la 
lucha, nacían de Ia esperanza. A
hora, cuando sufria el pueblo, 
sufría la lglesia; cuando luchaba 
el pueblo, luchaba la lglesia 
Cuando ganaba, también ganaba 
la lglesia. Y como el pueblo se 
fortalecía, las Comunidades de 
Base crecieron. 

AI pricipio eran unas pocas, 
casi clandestinas, limitadas. Des
pués muchas centenas, mãs fuer
tes, actuando en forma abierta. 
Finalmente, llegaron a ser milla· 
res. Y se expanden cada dfa, por 
todo el país. 

Y lo mãs importante en este 
movirniento de Comunidades de 
Base que se reunen a enfrentar 
los problemas concretos de cada 
dia, de cada comunidad, dei am· 
biente de trabajo y de las condi· 
ciones de vida de los ciudadanos, 
es que consisten en una escuela 
de convivencia democrática. En 
estos pequenos grupos de estu· 
dio, diálogo y acción social, los 
cristianos se unen a otros líderes 
dei pueblo, para planear y crear, 
en un ambiente de igualdad y de 
libertad, sus propios medios de 
poder ,1 participación y decisión 
sobre el futuro. Habiendo crea
do y experimentado esa primera 
instancia de decisión política y 
de organización popular, sus par
ticipantes pueden pasar a cues
tionar las instancias superiores 
dei poder, y a abrir alternativas 
para su acción en estos y otros 
niveles de actuación política. 



EI pecado golpista 

Nacieron esas comunidades 
dei pucblo y la )glcsia bendijo. 
Pagó, pues, la lglesia el pecado 
de t 964, sufrió la penitencia. El 
pueblo no tenía pecados para 
pagar, sólo espera cl d ía de su li
beración, que siempre mereció y 
por la coai siempre luchó. La I
glesia pagó su pecado golpista y 
aprendió con el pueblo una lec
ción fundamental de la demo
cracia. 

No fue la lglesia quien ense
iió las lecciones de la resistencia; 
más bien ella aprendió esa lec
ción con el pueblo brasileno. Su 
único mérito fue el de haber 
aprendido, y su futuro estarã en 
no olvidar más esa lección. Con 
el pueblo llegará justificada ai 
juicio final. Sin el pueblo, sólo le 
restaria el infiemo, en companfa 
de la gran burguesia y de sus alia
dos militares, que serãn pasados 
a retiro el dia dei juicio. 

Aprendió también el pueblo 
en estos anos de resistencia que 
hay que ensenar a la lglesia, 
siempre. Hay que tener paciencia 
con ella, y mucho cuidado, por
que puede ser tentada a pecar 
de nuevo. Puede ser atraída por 
los encantos dei poder, perderse 
ante los llarnados dei autorítaris
mo, ante la tentación de ser rei
no en este mundo, de imponerse 
de arriba para abajo, de volverse 
un partido, de imponer su bau
tismo ai Brasil. 

EI ascenso popular 

Si en 1 964 la fuerza social, i
deológica de la lglesia fue perver
tida por la minoria que asumió 
el poder, ahora en 1978 el gran 
peligro que se presenta ya no es 
más el golpe militar sino el golpe 
político. Todos los sectores de 
las olases dominantes brasilenas 
codkian el poder que se canaliza 
Y expresa a través de las comu
nidades de base. 

Piensan que si la Iglesia pudo 
pecar una vez, puede pecar dos. 
Que si ella prestó su apoyo a un 
golpe, puede prestarlo de nuevo 
para un segundo golpe: El golpe 
de, a través de la Iglesia, domes
ticar aJ pueblo; de someter ai 

pueblo a través de las Comunida
des de Base; de aceptar una par.:
cela en un poder que no quiere 
transformar las estructuras socia
les que el pueblo sí quiere trans
formar. En fin, quieren usar a la 
lglesia para perpetuarse en el po
der, "mantener el orden" e im
pedir quP. el pueblo continúe con 
su proceso de transformación 
democrática de la sociedad. 

Los que desean IJevar adelan
te esta trama, olvidan una vez 
más que aún son capaces de 
lograr esa proeza, sólo tendrãn ai 
final el apoyo de la íglesia. Pero 
no el dei pueblo. Y que si la I
glesia se presta a esta maniobra, 
perderá al pueblo y estará mãs 
lejos que nunca dei propio po
der. Por eso, cuando los obispos 
brasilei'íos apoyan ai movimiento 
democrático no hacen nada más 
que reflejar y reforzar una ten
dencia popular generalizada, que 

ellos no crearon, pero en la cual 
ahora ellos participan, justamen
te porque brotó con autentici
dad de la luch.a heroica dei pue
blo de Brasil. 

Las huelgas de los metalúrgi
cos de San Pablo indican que se 
inicia una nueva etapa, tal vez 
decisiva y final, en la crisis del 
régimen militar brasileiio, por
que la propia clase obrera incre
menta su presencia y ejerce ya su 
liderazgo. Así boy se registra un 
ascenso popular mucho mãs serio 
y más importante que en el pasa
do, porque representa una mayor 
autonomía, madurez y generali
zación de las luchas dei pueblo 
brasileiio. La emergencia política 
de los obreros coloca en un nível 
y una expresión superior la lucha 
por la democracia y plantea un 
desafio aún mayor a la participa
ción política de las bases de la 
Iglesia en Brasil. ______ • 

PERIODISMO 

Prensa "nanica" 
Co11 tra la "industria cultural" desarrollada a la sombra 

de las transnacionales. surgió un periodismo altemativo. 
Cemenares de pequeiíos pÚiódicos en todo el pais, 
utilizalldo u11 /enguaje imaginativo lograron tratar 

co11 proftmdidad los problemas nacionales y enfrentar 
una férrea censura 

Maluza da Silveira 

~

l día 8 de junio pasado 
el Coronel Ludwig, ase
sor de prensa de la Pre-

sidencia de la República anunció 
la total elimlnación de la censura 
previa que pesaba sobre 1a prensa 
de Brasil. La noticia fue conme
morada hasta con fuegos de artifi
cio en las cedacciones dei semana
rio Movimento que convivió con 
los censores desde su nacimien to 
en 1975-, dei dia.rio Tribuna da 
Imprensa y del semanario O Sao 
Paulo de la arquidiócesis paulista. 

EI acontecimiento merecía ser 
festejado pues marcó un nuevo 

hito en el penoso camino que re
corre la mayoria de la nación en 
busca de liberarse del sistema -
instaurado a partir de 1964, 
cuando el golpe militar inspirado 
y preparado desde los Estados U
nidos produjo un profundo corte 
entre el cuerpo civil de la nación 
y dei Estado. 

A partir de 1964 todos los 
medios de comunicación pasaron 
a sufrir un severo y arbitrario 
control por parte de órganos de 
censura instituídos por una nue
va legislación antidemocrática y 
autoritaria, en la que se incluyen, 
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entre muchas otras aberracioncs, 
la Ley de Segltridad Nacional, las 
Actas lnstitucionales y la Ley de 
Prensa. No obstante, el problema 
no fue sôlo la censura. Esta casi 
s1empre se hiw aoompai\ar de 
prisión, tortura y hasta la muerle 
de periodistas que no se encun
draban debidamente en los estre
chos marcos del "nuevo orden". 

En nombre de la scguridad 
para e/ desa"ollo el pais asistió 
horrorizado a los peores crime
nes contra muchos de sus más 
destacados pensadores y líderes 
populares. Los nuevos duenos 
dei poder intentaron destruir las 
bases de Wla sociedad que busca
ba- con tropiezos, es cierto
los caminos para su liberación. 

A la sombra de las transnacio
nales fue montada la Industria 
Cultural y el país pasó a ser 
bombardeado. como nunca en su 
historia, por una propaganda 
masiva tendiente a crear en e! 
pueblo una visión mistüicada a
cerca de su vida real. EJ proyec
to consistia en habituar a los do
minados a una situación de ena
jenación total, paralizar cualquier 
malestar ocasional o permanente 
mediante la inducción a la obe
diencia, para que todos ~eseasen 
vivir en el "cómodo y conforta
ble" habitáculo de la servidum
bre. 

El anticomunismo se consoli
dó como arma sicológica para 
coaccionar a los indecisos y pre
texto para mantener sumisas a 
las masas frente al despojo lleva
do a cabo por las empresas ex
tranjeras. Pero tal proyecto tro
pezó con muchas píedras en su 
camíno. · 

La tradición y la búsqueda: 
surge la prensa alternativa 

Como nos recuerda Paulo Can
nabrava Filho, la prensa brasile
fü1 ha sido casi siempre demócra
ta y liberal y su voz se alzó por 
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la independencia, por la aboLi
ción de ln esclavi1ud y otras tan
tas luchas dei pueblo brasileilo. 
Esn tradición fue afirmada en el 
siglo pasado por hombres como 
Joaquim Nabuco, José do Patro
cinio y el maestro Rui Barbosa y 
reafirmada a través dei tiempo 
por Julio de Mesquita padre e hl
jo, Paulo Bettanoourt y muchos 
otros. 

A pesar de estar atada a los 
intereses de sus anunciadores, en 
su mayona subsidiana dei capi
tal extr3.0Jero, y por lo tanto ya 
con su ind~pendencia muy limi
tado, y también à pesar de haber 
concordado con los lineamientos 
generales postulados por el movi
miento militar del 64, esa prensa 
tradicional ( o gran prensa) tam
bíén tuvo que soportar los em
bates de la censura y la violencia. 
Asi fue que muchas publicacio
nes no lograron sobrevivir y de
saparecieron a los largo de estos 
14 anos de dictadura. Otras fue
ron directamente cerradas por la 
violencia. 

Pero aunque su lfoea fuera li
beral, la prensa tradicional ja
más dejó de responder concreta
mente a los intereses de la burgue
sia y de las otras clases medias, 
de las cuales siempre fue una ex
presión leal. Por esas mismas 
características y por otras razo
nes más, su voz llegaba (y llega) 
a sectores muy reducidos de la 
población, y nunca pudo consti
tuirse realmente en el heraldo 
de las necesidades dei pueblo. 

La prensa tradicional cumplía 
fielmente su papel de de(ensora 
de la propiedad y dei orden capi
talista y si levantaba su voz con
tra las arbitrariedades dei sistema 
lo hacfa porque se basaba en el 
presupuesto (liberal) de que a
quellas eran innecesarias y que e! 
nuevo modelo económico bien 
podía implantarse sin tanta vio
lencia. Por otro lado, sus críticas 
ai régimen se basaban en que és
te hería los intereses de sectores 
dei capital nacionaJ, desprivile
g.iado frente ai capital foráneo. 
Pero aun así esa prensa molesta
ba. 

Las voces de la tonnenta 

Entre tanto, poco a poco CO· 
menzaron a surgir voces "no-lra· 

dicionalcs" en la prensa cscri 
dei país, en un desafío crecient 
y siempre arnesgado ai rí:gime 
Se podría dccir que el fonómen 
comenzó a concrctarse realmen
te con Pasquim, revista que, 1 
partir de la clección de su nom
bre y el lenguaje picaresco y sa
broso utilizado en sus notas, 
portajes y comentarios daba un 
nuevo tono y un sabor diferent 
a la empobrecida vida cultural 
dei país. Pasquim fue uno de 1 
pioneros en e! rescate dei hum 
de los brasilenos y también en su 
sutileza para hacer un perio,fü 
mo serio que parecia broma. 

Pero eso fue sólo el comienzo, 
La censura, al actuar en fornu 
tan bãrbara contra todo lo que 
fuese o pareciem ser "subvers~ 
vo", obligó a que la gente bus
cara un nuevo código de lengue
je, otras formas de expresión que 
pudieran eludir a los censores 
y ai mismo tiempo, fueran enten
didas por los lectores. Asf, la 
prensa alternativa (·'nanica" co
mo se dice en Brasil, es decil 
"enana") fue e] corolario necesa
rio de la censura. A partir de 
1965 esa prensa "nanica" se 
multiplicó como conejo y "po
cos Esrados dejan de tener ho; 
su vehitulo de expresió11, librt 
dei esquema empresarial de la 
gran prensa y de los lúnites qut 
e/la impone ", afirma una nota de 
Amanha ("Mariana", un semana. 
rio de hoy). 

Hay quien afirma que son 
centenares los diarios "nanicos" 
en todo e! país, pero ello no 5t 
sabe con certeza. Lo que sí es 
cierto es que hasta ciudadecitas 
con menos de 30 mil habitantes 
tienen sus portavoces indepen· 
dientes, que utilizan un lenguaJe 
muy suelto, muy libre y creatJ. 
vo para discutir los problemas lo
cales, regionales, nacionales } 
hasta intemacionales. Los nom· 
bres de esos diarios son mu) 
pintorescos y de difícil traduc
ción porque sintetizan a veces 
toda la cultura de una región. 
Omitimos por eso resenar los 
nombres de 72 publicaciones co
nocidas, pero corno ejemplo da 
mos Pingente y Bagaço de Nite
rói. "Pingente" se llama a quien 
va colgado de la puerta dei tren 
o dei autobús cuando éstos van 
muy llenos y ésta es una cruel 



realiclad de la vida cotidiana de 
los habitantes de Niterói. "Baga
ço" es el desperdicio de la cana 
de a1.úcar después de molida. 
Niterói era la capital dei Estado 
de Río de Janeiro cuya princi
pal produccíón es precisamente 
la cana de azúcar. 

Hay naturalmente otros nom
bres mâs "serios" pero que tam
bién definen todo un programa: 
Es el caso de Em Tempo (A Tiem
po), Raíces, Ncestra Gente, Alter
nativa, Movimento y ABCD (la re
gión industrial de San Pablo se 
Uarna ABC) de San Pablo, Po
sición dei Estado de Espírito 
Santo, Desacato, de Alagoas y 
los feministas Nós Mulheres (No
sotras las Mujeres) y Brasil Mul
her (Brasil Mujer) editados en 
San Pablo y Paranâ. 

Los jóvenes de la prensa 

Como dice el semanario Ama
nha, el movimiento de tantos 
grupos creando sus propios dia
rios dio oportunidades ai surgil 
miento de nuevos esquemas em
presariales, como la cooperativa 
de periodistas de Porto Alegre, 
que ya hace 3 anos edita el Coo
jornal (Coodiario) y dio inicio 
ademâs a tentativas de distribu
ción también alternativas, como 
es el caso dei diario De Fato (De
Hecho) de Belo Horizonte, que 
distribuye los diarios de varios 
o trQ.S Estados. 

Entretanto, lo más destacable 
es que esos periódicos son he
chos por grupos de jóvenes que 
todavia eran niiios cuando e! 
golpe militar de 1964, es decir, 
que se formaron en una época 

negra de la educación y la cul
tura. Pero la enonne creativi
dad desplegada en su cuerpo a 
cuerpo djario con la represión 
ocasiona que, por ejemplo, se ha
ya dicho en Brasil que "o e/ go
bierno liquida a la prensa, o ésta 
liquida ai gobiemo". 

Efectivamente, e1 gobierno 
trato y trata por todos los me
dios posibles acabar con la pren
sa y para ello ha llegado inclu
sive a liquidar físicamente a pe
riodistas com bati vos, como en el 
conocido caso de Wladimir Her
zog que en 197 5 fue preso y tor
turado hasta 1a muerte en las de
pendenciiS de la policía políti
ca de San Pablo la que anunció 
cinicamente que el preso se ha
bía "suicidado''. lloy, su mujer 
estã prornoviendo un proceso 
contra la Unión, responzabilizán
dola por la muerte de su esposo. 

En la lucha por las libertades 
democrãticas cabe destacar, por 
otro lado, la actividad incansa
ble de la Asociación Brasileii a 
de Prensa (ABI) cuya definición 
programãtica anuncia que "110 
comprende la prensa sin el acce
so a la información, sin el de
recho a informar, sin e/ derecho 
de opinar, sin el derecho de cri
ticar" y que "e/ papel de la pren
sa no es apenas e/ de rendir cuen
tas a los ciudadanos dei desarro
llo de la vida dei pa1's" sino tam
bién e! de "alertar al poder pt!· 
blico sobre posibles excesos y 
errores, y la mejor forma de eli· 
minarlos o repararlos". 

Esos principias fueron Ueva
dos a la prâctica con mucha co
herencia y valor por la entidad, 
cuyo presidente recientemente 
fallecido, Prudente de Moraes 
Neto no dejó pasar jamás ningún 
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acto de injusticia y de violen
cia sin que levantara su airada 
pero sensata voz e)l defensa de 
los derechos de los ciudadanos, 
cuya violaci6n se tomó rotina 
bajo los gobiemos militares que 
se sucedieron a partir de 1964. 

Historias de censura 

Ahora, con el fin de la cen
sura previa, Movimento hace un 
recuento de lo que en esos tiem
pos pasó con la pu blicación. Re
lata, por ejemplo, que la Policía 
Federal les prolúbió inclusive 
que dejaran espacios en blanco 
en lugar de los textos eliminados 
por la censura. Ai series prohi
bido también Uenarcon negro los 
párrafos vetados, pasaron a seiia
lar la censura con la publicación. 
en lugar de los trechos corta
dos, de las frases: "Lea y suscri
base a Movimento en defensa de 
las liberrades democráticas, de la 
independencia nacional y eleva
ción dei nível de vida de los era

. bojadores". 
Sin embargo, dice, esa serial 

no siempre, era comprendida por 
los lectores, que llegaron a recla
mar pensando que se trataba de 
auto-propaganda dei semanario. 
Otro caso fue el de un traductor 
de la revista Labor, editada en 
Bruselas por la Confederación 
Mundial de1 Trabajo, quien ai 
transcribir una nota de Movi
mento creyó que aqueJlas pala
bras era parte dei original y no 
sólo las mantuvo en el texto sino 
que también se las arregló para 
dar sentido a la traducción. Sa
lió así: "En todo esto lo funda· 
mental no es e/ episodio de la 
multa. Hay ocra serie de cosas. 
Y graves. Las libertades democrá
ticas quedan malparadas, y con 
e/las la independencia nacional 
y las condiciones de vida de los 
trabajadores ( . . .) ". 

Censu raron hasta 
aJ propio Geisel 

Entre las muchas historias 
que se cuentan, las hay graciosas 
como aquella en que un censor 
vetó todos _los "no" que apare
cían en la nota "Escenas Brasi
lenas" de Murilo Carvalho, o 
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aquella en que el censor no deJó 
escapar siquiera una esquela de 
uno de los directores dei periódi- , 
co ai personal de la sucursal de 
Brasilia y que. inadvertidamente, 
babfa sido ennado Junto con el 
material entregado a la censura. 

Pero hay tambiên historias 
desconcertantes, como cuando 
fueron vetadas varias declaracio
nes dei presidente Geisel referen
tes a las relaciones Brasil-Estados 
Unidos o cuando a fines de ma
y o fue prohibido publicar una 
colección de artículos dei generaJ 
Figueiredo quien, se dice, será 
el futuro presidente dei pais. 
Hubo también censuras absur
das (si es que la institución 
ya no es en si misma lo suficien
temente absurda) como cuando 
se vetó una foto de un boleto de 
tren que debería ilustrar un ar
ticulo sobre los problemas del 
transporte, y hasta un l'Cto a la 
bandera nacional que ilustraria 
una nota sobre los debates de 
la Sociedad Brasilena para el Pro
greso de la Ciencia. 

Pero aun con la redente li
beralización todavia pesa sobre 
la prensa brasileiia la espada de 
Damocles dei Acta Institucional 
No. 5 que, como dijo Carlos 
Castelo Branco, destacado perio
dista, presidente del Sindicato en 
Brasilia, mientras subsista con ti
nuará limitando y restringiendo 
la libertad de prensa pues "mien
tras ex1s1an las /eyes de excep
ciôn, ésta es una liberalidad dei 
principe y no un derecho ·: 

La verdad de la afirmación 
anterior se constata en que, por 
ejemplo, todavía no fue levan
tada la censura sobre la radio y 
la televisión que se realiza a 
través de un simple aviso telefó-
nico. ' 

Por eso continúa en vigor la 
prohibición comunicada el dia 
22 de mayo a las redacciones de 
radio y TV de San Pablo por una 
voz que se identificó como "San-
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dra, Policí11 Federal" : "Continúa11 
prohibidas lus noticias sobre h11t•l
gas. Só/o se pem//te la d11·1ilga· 
ciôn de notas oficial<?s dei go
bierno o dei Ministeriu dt• J11J~ 

ticiu. No esrti11 liberadas lc1s e11-
1re1•istas con autoridades. " 

Es curioso obserrar que a los 
djnrios si se les perrniti6 noticiar 
las huelgas de 32 mil metalúr
gicos paulistas. Lo que ocurre 
es que mientras el tirnJe global 
dt: los 180 dia.rios existentes ,.m 
todo cl país es de apenas 3 millo
oes y 700 mil ejemplares, las mil 
emisoras de radio y los 35 millo
nes de receptores llegan a una 
audiencia de 90 millones de per-

sonas (80 por ciento de la pobl~ 
ción estimada cn torno de loi 
113 millones) y las 70 emisor, 
de TV y los 13,5 millones dr 
aparatos receptores (de los cu• 
lcs 6 millones se concentran e 
el gran San Pablo) abarca una au 
diencia de 54 millones de per
sonas (45 por ciento de la pobl• 
ci6n). Por lo tanto, como díct 
Fernando Jordao en Movimento 
··e/ co111ro/ absoluto sobre la ra
dio y TV conrmtia sie11do u~ 
urma i•ital para e/ regímen. que 
no sobrei•Mria sin la deliberado 
margmalidad de la poblaciôn bra
sileifa dei proceso democrático 
({llt' ati11 es relari1•0 ", ----• 

ENTREVISTA 

Brizola: 
lntentan prolongar 
taagonía 
dei 
régimen 
La solida: democratización 
sin subrerfugios. EI PBT: 
partido de los marginados . 
cuya espirra dorsal serán 
los trabajadores. 

~

n su campana en favor 
de la redemocratización 
de su país, el líder de la 

oposición brasileiia, Leonel Bri• 
zola, ha desarrollado una intensa 
actividad política, visitando va
rios países de Europa, América y 
Africa. En las últimas semanas 
Bri.zola estuvo en Senegal, en Por
tugal, Venezuela y los Estados 
Unidos. 

Nuestros corresponsales en 
Nuéva York y Caracas y los com-

r 
.J > i-

Mlxico 1978, Brizolsreencuentra a Julllo 

paõeros de Cadernos do Tercei· 
ro Mundo, en Lisboa plantearon 
a Brizola varias preguntas que•· 
quí reunimos en esta entrevista 
hecha en tres continentes. 

,Pretende usted volver en/)re· 
ve a Brasil? 

- Volver es lo que más deseo. 
Además yo ya tenía decidido ha· 
cerlo cuando me expulsaron de 
Uruguay. En una inspiraci6n mo
mentáqea resolví en tonces pro bar 



en los Estados Unidos, que fue el 
país que me concedió la visa, en 
aquel momento, y después Portu
gal que nni ofreció asilo. Estoy e
valuando el momento más ade, 
cuado para volver. Si verifico 
que el regreso es positivo, vuel
vo ... 

Pero 11a a ser detenido ... 
- No está en mi espfritu regre

sar provocando, ni deseo que mi 
retomo sirva de pretexto para e
ventuales retrocesos. Pero no me 
importa ser detenido. Si crear 
una situación de hecho, favorable 
a la apertura plena e irrestricta, 
sirve para el proceso de redemo
cratización. vuelvo. 

- iC1uil es su opinio11 sobre 
, las recie11 tes "reformas poli'cicas" 

propuestas por el régimen 1 
- Cuando los regímenes repre

sivos toman medidas de apertu
ra, lo hacen con mucHa publici
dad. En verdad se trata de un 
procedimien to dei régimen, fren
te a las presiones de la sociedad 
civil. Esencialmente da cobertu
ra a un proceso continuista. Se 
generan grandes sospechas con re
lación a los propósitos de este ré
gimen, que Ueva 14 anos en el 
poder. Lo que el régimen qu.iere 
es montar una nueva estructura 
de poder basada en la arbitrarie
dad. Quieren escoger e imponer 
otro presidente más, elegir a los 
nuevos gobemadores y aplicar 
las refonnas en 1979, con un es
tado de derecho restringido y un 
gobiemo ilegítimo. 

Como brasileno lamento pro
fundamente que los actuales de
tentores dei poder no hayan con
seguido entender la realidad del 
país ... 

Pero el ambiente se encuentra 
plenamente maduro para la total 
democratización. Esa seria la so
lución más estable: democracia 
amplia, abierta, sin subterfugios. 

Estas medidas de reformas es-
1 tán muy lejos dei mínimo nece

sario. Su único sentido es prolon-
1 gar la agonia dei régimen. 

1,Cree usted que el general 
Geisel podria promover la rede
mocracización en Brasil? 

-Yo diria que sí puede, pues 
no le falta autoódad para ello. Si 
él tomase esa dirección, tendría, 
naturalmente, el agradecimien to 
nacional. Pero para mi esa es una 
hipótesis contenida en su pregun-

ta. Si usted quiere saber si creo 
que él efectivamen te tomará esa 
dirección, le diré que no. 

Expresión poHtica 
para las grandes multitudes 

,Cuál es entonces el míni
mo necesario para la democrati
zaciô11? 

- No se la puede concebir sin 
una amnistia amplia e irrestricta, 
sin elecciones libres y directas 
precedidas por la libre organiza~ 
ción de partidos, y sin la liquida
c16n de todo ese complicadísimo 
orden de leyes, actas institucio
nales y medidas au tontarias. 

La solución más correcta, na
tural y verdadera es la convocato
ria a una Constituyente, después 
dei restablecimiento de las liber
tadcs y el fin de la arbitrariedad. 

Usted se refiere ai fin de la 
legislació11 discriminatoria y de 
las limitaciones a las /ibertades. 
, Qué hacer pues, con el aparar o 
represivo especial montado ai 
cabo de todos estos aiios. para 
imponer estas limitaciones a las 
libertades? 

-Para que pueda existir un 
ambiente saludable, limpio, ver
daderamente democrático, na
die más puede ser espiado, nin
gún joven o trabajador debe ser 
fichado. El aparato represivo es 
un factor de envenenamiento. Pa
ra que nuestro pais se pueda re
democratizar. hay que solucio
nar estos problemas. 

Seiialemos que, cuando yo 
era gobemador de Río Grande 
do Sul, encaré este tipo de cosas 
de la siguiente manera: inmedia
tamente después de ser electo, 
fui pezsonalmente a la sede de la 
Policia Estatal, juntamos todas 
aquellas fichas e bicimos una lin
da fogata en la calle. 

- Y el Frente por la Redemo
cratización, iQué opina de él? 

- La creación de un Frente 
por la redemocratización, que u
nifique fuerzas y tendencias de 
oposición, era algo previsible. 
Creo que todos los que nos en
contramos en el exilio recibimos 
eso como un avance, como posi
tivo. Es una solución alternativa 
con relación ai régirnen que llega 
a su fin y procura prolongar su 
agonía. 

- 1, Cuál es su posición ante la 
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candidatura dei general Euler 
Béntes Monteiro? 

- No conozco personalmente 
ai generaJ Euler. Sin embargo, he 
oído y Jeído las más elogiosas re
ferencias sobre su persona, parti
cularmente por su disposición 
actual de dar cobertura a un de
bate amplio po.r la reestructura
ción de la democracia. 

iDemocracia 
con proscripciones? 

- ,Cómo se ve la cuestión de 
la creación de nuevos partidos y , 
particularmente, la reorganiza
ción dei Partido Trabalhista Bra
silet7o? 

- Lo previsto en l~ refonnas 
con relación a los nuevos parti
dos es una maniobra. Fijan ca
minos ya preestablecidos y quie
ren imponer eso ai pueblo. Esto 
cuando la mayoría de las figuras 
de mayor representatividad en el 
país siguen proscriptas. Eviden
temente, en esta situación, te se
rá muy difícil a1 PTB reorgani
zarse. 

Yo estoy históricamente liga
do al PTB, que forma parte de la 
memoria nacional. Era el mayor 
partido existente en el país. E! 
PTB resurgirá a su debido tiem
po como expresión mayoritaria 
de nuestro pueblo. Como expre
sión, sobre todo, de esas enor
mes multitudes marginadas por 
e! modelo económico dei regí
men. Son más de 80 millones los 
brasilefios marginados, abando
nados .... 

- Las recientes huelgas en San 
Pablo muestran que estos traba
jadores marginados comienzan a 
moi,erse. En s11 opinión, ila po
li'tica de i111 nuevo PTB con re
lación a los rrabajadores, parti
cularmente en lo tocante ai pro
blema sindical, puede ser la mis· 
ma dei pasado? 

-El movimiento sindical' bra
silefio fue drásticamente reprimi
do, y resurge ahora en elpaís. Sa
ludamos esos acontecimientos 
como algo nuevo y muy signifi
cativo. Los problemas de los tra
bajadores estân ausentes en el 
conjunto de las reformas, así co
mo sus reivindicaciones. El PTB 
siempre estuvo ligado a la vida 
sindical, pero su práctica dei pa
sado debe ser objeto de una am-
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plia y profunda revisiõ n. Será ne
cesario actualizar aJ PTB frente 
a la nueva realidad. Habrá no só
lo que superar las actuales restric
ciones impuestas desde 1964, si
no también toda una concepci6n 
y una legislaciôn que no corres
ponde a las ambiciones de los tra
bajadores. Es el caso dei patroci
nio del Ministerio de Trabajo so
bre los sindicatos, y todas las li
müaciones que de ahí se derivan. 

Es fundamental que hoya ple
na libertad sindicaJ y plena repre
sentatividad, sin ningun tipo de 
restricci6n o interferencia. 

EI PTB y las definiciones 
ide oi ógicas 

- , Cuá/ es e/ balance que us
ted hace de los contactos que tu-
110 con los partidos socialistas y 
sodaldemócratas euro peos y co11 
la !11 terna cio na/ Socialista ' 

- He intentado desarrollar 
una comprensión intemacionaJ 
para nuestros problemas y me 
siento muy reconfortado con los 
resultados. La Internacional So
cialista es una especie de foro in
tegrado por una amplia gama de 
tendencias, coo partidos socialis
tas y socialdemócratas cuyas con
cepciones y posiciones son varia
das. En general. no me preocupo 
mucho coo esta cuestión dei ró
tulo. 

- 1,Fue socialdemócrata, en 
su época, el PTB? 

- Un partido socialista o in
cluso socialdemócrata del Tercer 
Mundo tiene fatalmente caracte
rísticas bastantes específicas que 
lo diferencian de los partidos de 
la Internacional Socialista de Eu
ropa. Tenemos nosotros la inci
dencia de factores que allá no e
xisten e intereses propios que 
pueden no ser los mismos. 

El PTB en los últimos a.i'ios de 
su vida legal real.mente hubiera 
podido ser situado dentro de es
ta coo"iente. De aquí en adelante 
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tendrá que hacer una amplia rc
v1si6n de su programa y ajustarsc 
a ln realidad dei país. 

- Brizola. e11 Brasil se dicr 
que si h11biel'll 1111a eleccio11 librr. 
usted sena e/reto Prcsiclt•1Hc de 
la República y que e/ f>TB fácil· 
mente St' c:0111·rrtiria e 11 t'/ parti
do mayoritario. , Se i11c/11ye esa 
perspectiva en su proy,:cto per
sona1 ·• 

- En cuanto al PTB, ésta fuc 
ln comente política más peTS(.'
guid a. Las sucesivas ondas repre
sivos se diriperon prioritariamen
te a nuestros cuadros, que en 
g.rnn parte fueron diezmados. Es
toy, sin embargo. absolutamente 
seguro que resurgirã como lo que 
siempre fue : una decisiva reali
dad nacional y el mayor partido 
brasileft o. 

En cuanto a mis ambiciones 
personales le digo que no aspiro 
a cargos ni posiciones. Pero de
seo participar activamente en la 
reorganización poli tica nacional. 
Como otros compaiieros, soy un 
sobreviviente de una de las épo
cas más decisivas y significativas 
de la vida brasilena. Seria muy 
feliz si pudiera ser uno de los 
puentes entre este pasado y los 
tiempos actuales, colaborando 
en el entroncamiento de las nue
vas generaciones con aquella eta
pa marcada por memorables lu
chas dei pueblo brasileõo. 

Para mies un hecho extraor
dinario de la realidad brasilei'ia la 
presencia de enormes contingen
tes humanos de cuarenta anos 
para abajo, plenos de creatividad 
y energia y también de aspiracio
nes, que todavía no tuvieron o
potunidad de participar en las 
decisiones nacionales. En térmi
nos absolutos es esto lo más va
lioso que el Brasil tiene en la ao
tualidad. 

Seria terrible para el país que 
los artifícios con tinuistas ach1a· 
les pudieran frustrar a estos jóve
nes en sus justas ansias de parti
cipación política. 

- 1,A qué seccoressociales cree 
usted que representaria e/ nuevo 
PTB? 

-La espina dorsal del partido 
serán los trabajadores, todos los 
que viven dei salario. El partido 
debe abarcar a amplias áreas de 
la población, desde aquellas de 
más reconocída pobreza, los tra
bajadores y la clase media, hasta 

los sectores dei empresariado n 
cional que acepten nucstro pr 
grama. Vea bicn. nuestro graa 
compromiso, el compromiso in 
condicional de nucstro parlído 
dcbe ser con las inmensas multi
tudcs marginales dei país, dei 
Noroeste, de las favelas, los cam. 
pesinos abandonados, y esos m~ 
llones de niõos que están crecien, 
do y siguen estigmatizados por 
la desnutrición y la ignorancia 
Aqu í demarcaremos nuestra au, 
ten ticidad. 

, Usted cómo se de/i11ír11 
idenlógicame111e ~ 

- Soy traballlista. Veo lasso 
Juciones a nuestros problemas en 
una perspectiva socializante, a. 
decuada a nuestras particularida· 
des, y con la conccpción de que 
las transformaciones deben ser 
conseguidas y consolidadas den· 
tro de un marco de democracia 
para que realmente puedan llegar 
a ser profundas y estables. ,A qué se debe su visira, 
Venezuela? 

- Cuando aqui estuve, en 1, 
reuni6o de la lnternacional So
cialista en Caracas, me compro
meti a que vendría más adelantc 
a cambiar ideas con los amigos 
venezolanos. Y es eso lo que 
estoy haciendo ahora. Fue pan 
mí un honor ser recibido por el 
Presidente C:arlos Andrés Pérez, 
y por el Pres1d~n te dei Con greso 
Senador GonzaJo Barrios. Junto· 
con él me reuní con el Senador 
Alejandro fzaguirre, Secretario 
General de Acciõn Democrâtica, 
con el diputado Luis Esteban 
Rey, y con mi amigo, el doctor 
Enrique Tejera Paris. 

- 1, Y cómo ve las relacione, 
venezolano-brasilefias? 

- Tengo una opini6n muy op
timista. Democratizándose el Bra· 
sil, las fuerzas políticas hermanas 
trabajarán mucho para superar 
este vacío histórico que existe 
entre nuestros dos países. Cons· 
tituye una omisión incomprensi· 
ble que dos pueblos con una in· 
mensa frontera y problemas } 
aspiraciones comunes, estén p~ 
co relacionados. Tenemos que 
trabajar mucho por nuestro acer· 
camien to. Y sobre mi visita le 
puedo declarar que vuelvo con· 
fortado y muy contento con los 
contactos que hemos mantenido 
con los dirigentes de Acción De· 
mocrãtica. --------• 



MEXICO 

Está en marcha la 
reforma política 

Definida por imos como el 
comie11zo de u11 proceso 

que /levará ai pais a 
importantes ava11ces y por 
otros como una válvula de 

escape a u11a creciente 
presió11 social, la nueva 

legislación ya está cambiando 
la fiso11om1'a política de 

México. La real posibilidad 
de una oposición 

parlame11taria verdadera, 
eu la que estaría11 incluso 

los comunistas, promete dar 
,ma nueva fisonom(a a la 

vida politica 11acional. 
Ese paso adelallfe se registra 

cua11do ,ma gigantesca 
riqueza petrolera 

transforma a México en uno 
de los grandes productores 

de crudo, y pla11tea a los 
mexicanos el desaflo de 
la redistribución justa de 

los cuantiosos ingresos 
previstos. 

E11 esta nota, Diego Achard 
resume los principales 

puntos de una reforma que, 
sir, duda, marcará 

históricamer,te ai actual 
gobiemo, analiza s11s 

proyecciones y reúne, en 
cinco entrevistas, las 

opinio11es de destacados 
dirigentes partida rios 

Diego Achard 

A sesentaiún anos de pro-
ll mulgada la Constitu-

ción de 1917, que insti
tucionalizó los postulados de la 
Revolución Mexicana iniciada en 
191 O y a casi medio síglo de la 
fundacíón dei Partido Nacional 
Revolucionario (antecesor dei 
actual Partido Revolucionario 
Institucional) que en 1929 unifi
có casi trescientos partidos y 
movimientos locales y dio estabi
lidad política al país, México atra
viesa una etapa crucial. 

En el plano económico, en
frenta tasas de desocupación y 
crecimiento demográfico que se 
cuentan entre las más altas dei 
mundo, mientras a nível político 
diversas explosiones de violencia 
en ciudades del interior dei país, 
la indiferencia popular ante la 
gestión gubemativa y el eleva
do abstencionismo electoral soo 
síntomas que los politicólogos 
traducen en diferentes diagnósti
cos. 

Las enormes reservas petrole
ras de México -estimadas por el 
Wall Street Joumal en más de 
160 mil millones de barriles 
-son vistas por algunos como la 
panacea a los males de la eco
nom ía. Las exportaciones de cru
do, (más de un rnillón de barriles 
diarios en J 980, según las previ
siones dei m.onopolio estatal PE
MEX) contribuirán, sin duda, a 
equilibrar la deficitaria balanza 
de pagos, asegurar un conside
rable ingreso de divisas y aumen
tar la participación del Estado en 
las exportaciones al 50 por cien-
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to sólo por concepto de hidrocar
buros, lo que en el sistema de 
economía mixta imperante se 
traducirá en mayor poder de ne
gociación respecto ai sector pri
vado. Se abrirá, al mismo tiempo, 
un intenso debate interno sobre 
el destino de esos recursos, dis
cusión que ya se inicia entre los 
voceros de los distintos grupos 
sociales. 

Vientos democratizadores 

A nivel político, mientras tan
to, la atención se centra en las 
reformas ai sistema introducidas 
por iniciativa dei Presidente Ló
pez Portillo y ya incorporadas a 
la Constitución. La propuesta 
presidencial reconoce la necesi
dad de que nuevos vientos demo
cratizadores arrasen con viejos 
vicios políticos. Abre paso a co
rrien tes de opinión que ya se 
manifestaban en la sociedad pe
ro al margen del sistema polí
tico. (Hasta entonces sólo cuatro 
partidos -el Revolucionario Ins
titucional, el Auténtico de la Re
volución Mexicana, e! Popular 
Socialista y el de Acción Nacio
nal estaban registrados y figu
raban en las boletas electorales). 
La reforma crea canales legales 
para encaminar el descontento y, 
fundamentalmente, busca forta
lecer las instituciones del Estado 
para poder hacer frente a un 
futuro que, desde ya, se presen
ta complejo. 
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O El secretario de Gobemaci6n. 
~ Jesús Re}1es Ileroles, distinguido 
~ intelectual y político liberal fue 

>
..,. encargado por el presidente para 
..... instrumentar la reforma. En abril 

de 1977, en Chilpancingo, capi-
tal dei Estado de Guerrero. Re
yes Heroles expuso por primera 
vez la iniciativa y dehneó un 
concepto fundamental de este 
proceso: la unidad democnitica 
del pueblo. 

"La rmidad democratica - di
jo - supone que la mayoria pres
cinde de medios erwaminados a 
constrenir a las minorias e impe
dirles que pueda11 com·ertiru en 
mayorza. pero tambiên supone 
el acatamiento de las mmorias 
a la 1·011111 tad ma1·oritaria 1• su 
ren1111cta Q medias 11iolentos. 
trasrocadon·s dei derullo" 

Una oposici6n legalizada ad
quiere derechos y responsabilida
des. Se espera que esta prima
vera democrática acentúe las lu
cbas políticas e incorpore a mi
Jes de hasta ahora mdiforentes a 
las actividades proselitistas. Los 
nuevos partidos, aún débiles pe
ro con posibilidades de fortale
cerse, se enfrentarán a un PRJ 
que muchos consideran en crisis 
luego de tantas décadas en el po
der y que, para subsistir como 
partido mayoritario, deberá reac
tivar sus mecanismos de capta
ción de masas. 

La responsabilidad dei PRI 

Se trata, explicaba e! líder de 
la Câmara de Oiputados, Rodol
fo González Guevara, de ajustar 
el proceso democrático ai dcs
arrollo econômico. Millones de 
Jbvenes ingresarán en los próxi
mos anos al mercado de trabojo 
y a una economia de consumo. 
Muchos no encontrarán empleo 
estahle y pocos podrán disfru
ta r los niveles de vida que publi
citan los medios masivos. Es pre
visible e! surgimiento de nuevos 
conllictos y contrndiccioncs. La 
lucha de closes continuará en as
censo 

Que el nuevo marco legal fun
cione es un imperativo para ca
nalizar y reglamentar la futura 
realidad econômica. 

Un proceso que busca ampliar 
el juego democrático depende 
(para ex tenderse o congelarse) 
de las fuerzas sociales que lo im
pulsan. Ese es el origen de mu
chas de las confrontaciones po
líticas que se dan en esros mo
mentos dentro dei PRI, que está 
redefiniendo sus estatutos y su 
programa. 

No son pocos quienes se opo
nen a la reforma. Los caciques, 
con influencia decisiva en exLen-

La crisis dei siste
ma polftico me
xicano, vista por 
e/ car'icaturísta 
Naranio. 

sas regiones dei pais de las que 
controlan su actividad política y 
económica, y cn quienes e! PR! 
se ha opoyado durante muchoa 
anos piensan que un cambio 
en el sistema puede afectar seria
mente sus privilegios. Estos sec
tores no ponen públicamente 
piedras cn el camino de la re
forma. Traban, sin embargo, una 
pelea invisible pero dura den
tro dei partido de gobiemo y en 
cl aparato dei Estado. 

Si bien todos los partidos po
líticos son depositarios de una 
gran responsabilidad, es el Pari~ 
do Revolucionario Institucional 
(PRI) fundamentalmente, e! que, 
como entidad dirigente de la 
vida dei pais, Ueva la carga má1 
pesada, pues él, en definitiva. 
marcará la intensidad con que 5e 
desarrollará la reforma. 

Con tenido de la reforma 

EI registro condicionado de 
tres nuevos partidos es, quiza, 
uno de los resultados inmedia
tos más conocidos de la reforma 

La ley electoral anterior, si 
bien no requeria un número de 
adherentes demasiado importan, 
te para cada partido, exigía Si 
que esas personas se distribuye
ran en los 31 Estados que com, 
ponen el país. 

La Ley de Organizaciones Po
lítica y Procesos Electorales ín· 
troduce ahora una figura jurl· 
dica nueva en la legislación me· 
xicana: el registro condicionado. 

Este tipo de registro es otorga· 
do a aqueUos partidos que com· 
prueben tener como mínimo cin· 
co anos de existencia. Para obtc· 
ner el registro definitivo deberán 
obtener una votaci6n de por lo 
menos e! 1.5 dei total de votos 
escrutados. 

Tres partidos, el Comunista, 
e! Socialista de los Trabajadores 
y el Demócrata Mexicano (de 
origen ultraderechista) se acogie· 
ron a esta modalidad. 

También la representaci6n 
proporcional, reclamada durante 
mucho tiempo por sectores de la 
oposición, se impuso parcialmen· 
te. 

La legislación anterior, en 
cuanto a la elección de diputa· 



dos, dívidía ai país en distritos 
elcctorales en los que resultaba 
elccto cl candidato que obtuvie
ra mayor votación. La oposición 
se cxpresaba, fundamentalmente, 
por medio de los Diputados de 

, Partidos, ante la imposibilidnd 
de aventajar a los candidatos dcl 

: gob1emo en los distritos. EI nú
mero de los Oiputados de Parti
do dependia de la votación total 
que obtenía cada partido. 

En la legislación actual se au-
. menta cl número de distritos a 
300 y en ellos resultará electo 
cl candidato que obtenga mayor 
votación ( distritos uninomina-

: les). Pero, a su vez, se crea un 
máximo de cinco circunscripcio
nes (distritos plurinominalcs) 
que abarcan todo el país y se 
superponen a los 300 distritos y 
en donde se elegirán 100 dipu-

. tados por votaci6n proporcional. 
La parlicularidad de estos d istri

. ros es que el partido que obten
, ga más de 60 diputados en los 
. distritos uninominales, no podrá 

obtener curules en los distri
tos plurinominales. Oesaparece

l rã, entonces, el sistema de Dipu
tados de Partido. 

En los hech.os el partido de 
gobiemo tendrá cerrada la posi
bilidad de obtener diputados por 

· e! sistema de rcpresentacíón 
proporcional pues, se descuenta, 
que la gran mayoría de los distri
tos uninominales serán obtem
dos por él. Los cien diputados 
electos por votac1ón proporcio
nal serán, necesariamente, de la 
oposición, de izquierda o de de-

! recha. 
La nueva Jey abre también a 

, la oposición las puertas dei po
der municipal. en los Municipios 
mayores de 300 mil habitantes, 
o en aquellos que lo determinen 
las constituciones locales, se a
doptarã el régimen de represen-

' tación proporcional. Se extiende 
i además, el régimen de Diputa

dos de Partido a las legislaturas 
de todos los Estados de la Repú
blica. 

F'inalmente, una reforma 
constitucional abrió paso a los 

~ partidos políticos en la ley fun
. damental, que los reconoce a.ho-

ra como los ins trumentos nece
sarios para expresarse política

~ mente. 

Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación, preside una de las sesiones 
de 18 Comlsi6n Federal Electoral pteparatorías de la Reforma Política 

AJgunos pronósticos 

Los pronósticos sobre la elec
ción de dipu lados en 1979 -
momento en que se renovará to
da la Câmara Baja - son alenta
dores para la oposición de iz
quierda. 

En cierto medios políticos se 
habla de que la bancada comu
nista será de por lo menos IS di
putados. Lo seguro es que el Par
tido Comunista, que es el más 
viejo de todos los partidos exis
tentes en México, por primera 
vez en la historia del pais tend rá 
representación propia en una Câ
mara legislativa. Para las eleccio
nes unirá sus fuenas coo el Parti
do del Pueblo Mexicano (PPM) 
una escisión del Partido Popular 
Socialista, fundado por Vicente 
Lombardo Toledano - y con el 
Partido Socialista Revoluciona
rio. Aunque el lema es de los co
munistas (pues los otros dos par
tidos no han podido obtener el 
registro) se presentarãn candida
tos comunes sobre la base de una 
misma pia ta forma ideológica. 

· El Partido Socialista de los 
Trabajadores - de recien te crea
ción - y el Partido Popular So
cialista, que ideológicamente se 
definen como marxistas leninis
tas también esperan tener una 
ab~ltada votació"n. 

El PPS ya cuenta en la actua
Lidad con una bancada de legis
ladores. 

El PST, por su parte, ha anun
ciado que se convertirá en la se
gunda fuena política dei pais, 
con una votación que oscilará -
según pronostica - entre 3 y 6 
millones de votos. 

EI registro dei Partido Dem6-
crata Mexicano, con relativa 
fu~rza en la z.ona dei bajío, cuna 
de la revolución cristera (cristia
na de derecha) debilitará aún 
más a1 viejo partido conservador 
Acción Nacional, sumamente 
quebrado por sus clivisiones in
ternas. 

La constitución de la nueva 
Câmara despierta, así, grandes 
expectativas ante lo que se pre
vee será una importante repre
sentación de los partidos de iz
quierda que tienen en sus pro
gramas muchos puntos afines. 

Es irnposible, a esta altura, 
hacer un balance definitivo de 
cambios que recién comienzan a 
concretarse, pero los sectores po
líticos más representativos del 
país concuerdan en que la refor
ma es el inicio de 11-n proceso, en 
eJ que, ai parecer, la dcrecha tie
ne mucho que perder y que abre 
mejores posibilidades al avance 
de las fuerzas progresistas, den
tro y fuera dei PRI.----• 
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"Un partido 
de vanguardia'' 

La ideologia dei nacionalismo 
revolucionario 

y la reforma política, 
anali=adas por e/ Senador Ja••ier Rondero 

Licenciado Jav/er Rondero, senador por e/ Partido Revo
lucionario lnsricuclonal y presfden ttt dei Senado 

- , Por que razones se hace 
necesaria la refom,a política en 
J1éxico' 

- EJ proyecto de ley dei Pre
sidente López Portillo, cuyo 
contenido es lo que llamarnos 
Refonna Política y que hoy es 
texto constitucional, obedeció a 
que dentro de un concepto de 
democracia teniamos que robus
tecer la opinión y la voluntad 
concurrente de los partidos mi
noritarios. 

Nuestro partido, el PRI, que 
ha sido, es, y espero que seguirá 
siendo, el mayoritario en el país, 
es un partido revolucionario. Pe
ro aquí tenemos que distinguir 
dos cosas: democracia es gober
nar para todos. EI partido mayo
ritario debe gobernar para las 
mayorías dei país. Pero dentro 
de una concepción democrática 
era necesario robustecer a los 
partidos minoritarios, fuesen de 
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la tendencia que fueren, de iz
quierda o de derecha. 

La refonna política en mar
cha tiene entre sus objetivos un 
equilibrio y una integración de
mocrática entre la mayoria que 
decide y las minorías que partici
paián en la vida política con sus 
opiniones criticas. 

Como un denominador co
mún, la unidad democrática de 
los mexicanos inspira la Reforma 
Política. Pero el PRI tiene ade
más internamente otro denotTU
nador común: el de la unidad re
volucionaria. Es decir la de todos 
aquellos que tienen la voluntad y 
la consciencia revolucionaria que 
inspiran su pensamiento y acción 
en la ideologia y los princípios 
de la Revolución Mexicana. Es 
decir, una es la unidad democrá
tica de todos los mexicanos que 
es la que ha inspirado la reforma, 
y otra es la unidad interna del 

paitido, que ya no es la demo
crática solamente, sino, específi. 
camente, la unidad revoluciona· 
ria en la teoria y la práctica ... 

- l Es la reforma pohtira un 
reto para que la Re11olució11 Me
xicana de 1111 salto ade/ante 

Este reto dei que usted ha· 
bla no fue la motivación de L! 
reforma. Pero si es una conse· 
cuencia de la reforma el coloclll 
a todos los partidos en un reto 
frente a la misma Este reto im· 
plica politicamente un cambio 
de las actitudes tracticionales y a 
ese reto, que está a la altura de la 
sociedad polltica mexicana, es lo 
que llamamos nosotros la refor· 
ma interna dei PRI. 

, t:11 qué deberá consistir la 
reforma interna dei PRJ? 

- A mi modo de ver -y êstt 
es un problema de cómo está es· 
tructurado el PRI y de cómo St' 
desígnan a los pre-candidatos-



)l 

es el problema de una cuidadosa 
se1ecci6n. Cuidadosa en el senti
do de su rcpresentatividad y de 
su arraigo con la ciudadanía en 
cada uno de los sectores. Me re
fiero al obrero, campesino y po
pular. Logrando que cn cada dis
trito nuestro candjdato tenga 
arraigo, conseguiremos que la 
base misma de nu1.1stro partido 
sea la que proyecte a sus repre
sentantes y nuestro Comité Eje
cutivo Nacional podrá seleccio
narlos como pre-candidatos. 

Las garantías legales 

Cambiando de tema. t:xiste 
preoc11pación por i111 posible 
fraude en las elecciones. La opo
sición alega que la Comisión Fe
deral Electoral es un organismo 
que /11directame111e respo11de ai 
partido de gobiemo y, por orro 
lado, se cree que la CFE no po
,drá comrolar e/ proceso electoral 
en los p11eblos dominados por 
caciques ,Es fundada esta preo
cupaciii11' 

- Es injusto creer que no hay 
suficientes garantias legales para 
evitar el fraude, cuando existe la 
partícipaci6n de todos los parti
dos y del notariado de la Repúbli
ca. 

Si usted me dice que, dentro 
de la ciudadanía políticamente 
más atrasada, puede haber pre
siones, yo le diré a usted que 
juegan esas presiones, en todos 
los lugares dei mundo incluso en 
los países más desarrollados de
mocráticamente. En a.Jgún lugar 
puede ser el comercianté con 
fuerza, o el cura que tenga do
minio sobre los feligreses, pero 
éste es un fenómeno universal, 
que, Justamente, forma parte del 
riesgo de la democracia. 

-,Por que rozones no se ha 
mstitucionalizado totalmente la 
representación proporcional? 

- A mi modo de ver - y a tí
tulo personal - la representa
ción proporcional rigidamente 
considerada tiene un defecto: 
darle a la minoria una fuerza que 
realmente no tiene, en detrimen
to de la auténtica y genuína vo
luntad de las mayorías. 

Nucstra Reforma Política, 
creo yo, ha logrado conciliar de 
una forma equilibrada y ann6nl-

ca el representar a la minoria en 
su valer específico si.n detrimen
to de las mayorías. 

PRI: Nacionalismo 
revolucionario 

- 1, Cuál es .fa ideologia dei 
PR/? 

-La ideología de nuestro par
tido gira en torno a su naciona
lismo revolucionario. Es el resul
tado - no solamente en la teoria 
sino en la práctica - de todo el 
puebJo que hizo la Revolución. 

Sus teóricos, los constituyen
tes dei 1 7, simplemente cristali
zaron toda esta lucha, que se 
concreta en el nacionalismo re
volucionario, que queda inserto, 
fundamentalmente, en los artí
culos 27 y 123 de la Constitu
ción. 

En e} artículo 27 se rescatan 
los bienes, los recursos naturales 
todos, en beneficio de la nación. 
Es la Constitución mexicana, an
tes que cualquier otra, la que le 
da una función social a la pro
piedad. No solamente una fun
ción social sino que es la nación 
la que tiene el dominio de la pro
piedad. La nación es quien origi
na la propiedad privada en su 
función social. AI ser los bienes 
propiedad de la nación, se justi
fica legalmente la expropiación. 
Al expropiar no se hace sino vol
ver a la fuente misma de la pro
piedad, que es el pueblo. 

Lucha de d ases 
y f rente de d ases 

En el artículo 123 nos encon
tramos toda la protección a la 
clase obrera en una sociedad 
como la nucstra, pluriclasista. 
Pero nuestra Co11stitución reco
noce un hecho, la lucha de cla
ses. Nada más que la lucba de 
.clases, en toda sociedad jurídica
mente organizada, tiene que ser 
una lucha de clases en la cual se 
de un juego para poderia recono
cer y hacerla válida. 

- 1.Se puede decir que es el 
PR/ u11 frente de clases? 

- No lo caracterizaria yo así. 
En su estructura nuestro partido 
tiene 3 vertientes: el movimien
to obrero - politicamente orga
nizado en nuestro partitlo - el 
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sector campesino, y e! sector po
pular, donde está la llamada pe
quena clase media o pequena 
burguesía, pequeno comercio, 
pequena industria. En conse
cuencia, es cierto que en su es
tructura nuestro partido es plu
riclasista, pero lo que hace que a 
pesar de ello sea un partido de 
avanzada, de vanguarclia, es lo 
que se ha llamado el bloque his· 
tórico. Yo creo que lo determi
nante es que toda nuestra cultu
ra política, que toda nuestra i
deología, ha ido conformando, 
ha ido permeando a todos nues
tros correligionarios, que son la 
mayoría de los mexicanos. 

- ;,Se puede afirmar que la 
revolución 110 se ha detenido ni 
ha m11erto? 

- La revolución no es una lí
nea recta. En todos los fenóme
nos sociales bay avances y retro
cesos. Esto por la imperfección 
misma de los hombres o por las 
conyunturas de tipo internacio
nal. En la rustoria de mi país o 
en la historia de mi partido hubo 
avances y retrocesos, aunque 
fuesen ellos discutibles. Pero si 
usted lo proyecta en un largo 
plazo o en un mediano plazo rus
tórico, la revolución mexicana 
Uustamente por sus orígenes) le 
da posibilidad a1 avance demo
crático, si los hombres que la di
rigen no pierden el rumbo - que 
no lo perderãn - si no pierden 
el rumbo que les marca una cli
rección política clarísima, si 
son fieles a sus mismos origenes 
que han dado sentido y naci
miento a mi partido. 

- ;,Por qué razones e/ PR! es
tá en con rra de la participación 
de la lglesia en política? 

- La reforma política no se 
ba hecho para liquidar las leyes 
de Reforma. Las Leyes de Re
forma Uevan más de un siglo, des· 
de la época en que Benito Juárez 
separó la lglesia dei Estado. Y 
esto porque el clero participa
ba indebida y hegemónicamente 
tanto en lo económico, como en 
lo politico, como en lo cultural. 
Esas Jeyes de Reforma están vi
gentes, se encuentran en el texto 
constitucional, esto no solamen
te le ha servido al Estado y a la 
sociedad mexicana, le ba servido 
aJ propio clero. _____ ....;e 
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EI PRI 
frente a la 
social
democracia 
y ai socialismo 

El parrido se proyecta 1ambié11 
hacia e/ siglo X XI. 

La refom1a. cone/ surgimiento 1•igoroso 
de otras fuerzas políticas, 

es UTI proceso.sefiala e/ 
Diputado Eurique Ramirez y Ram i'rez 

Enrique Ramlrez y Ramirez, dlpua,do, miembro dei Co· 
miré Ejecucivo dei PR I en el que preside el departamen· 
to ideológico, y dlrector dei perlôdico E/ Dia 

Cuales son los objerii•os de 
la reforma politic:a' 

- En sustancia. yo considero 
que sus objetivos soo ampliar la 
panicipación de los sectores po
pulares en las luchas políticas, 
~stablecer garantias y condicio
nes a una intervención mayor de 
los partidos, propiciando su de
sarrollo político vigoroso. 

Ahora si esta reforma tiene li
mitaciones, ellas pueden ser ven
cidas, subsanadas e incluso reba
sadas por las repercusiones efecti
vas, reales que toda reforma tie
ne cuando entra en vigor. Hay 
indícios suficientes para esperar 
que e! desarrollo político y de
mocrático dei pais tomará bases 
en la reforma política y podrá ir, 
por la fuena misma de las cir
cunstancias, muy adelante, hasta 
quiZás plantear condiciones para 
ulteriores reformas. EI Presiden
te de la República, Licenciado 
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José López Portillo y el Secreta· 
rio de Gobemación, licenciado Je
sús Reyes Heroles, lúcieron hin
capié varias veces en que la refor
ma política debería ser vista co
mo un proceso, no como un he
cho que se consuma de un solo 
golpe. Vista así, es indiscutible 
que tiene un porvenir que justi
fica tas expecta tivas que ha des
pertado. 

Desde otro punco de vista, yo 
seõalaba en la Câmara de Dipu
tados que la reforma política 
plantea el final de una larga e
tapa en que el partido gobeman
te ha sostenido su hegemonia 
de una manera tan abrumadora, 
tan aplastante, que casino ha de
jado lugar a una existencia vigo
rosa de otros partidos. De modo 
que, con cierta razón, se pudo 
hablar en un pasado todavia cer
cano de que tuvimos en el país 

un régimen casi de un solo parti
do. 

,Por qué dice usted que es 
el fina/? 

- Yo creo que es el final por
que las reformas constitucionales 
y la nueva ley plantean las con
diciones para que sea imposible el 
régimen de un sóJo partíôo. AI 
contrario, hace posible el surgi
m1ento vigoroso de otros parlidos. 

,Se puede pensar que la rc· 
forma política es iw otorgamien· 
to gracioso de parte dei gobiemo 
a la oposición? 

No. Yo no creo en afirmacio
nes extremas al respecto. Pienso 
que es un poco ilusa la afirma
ción de algunos grupos de que la 
reforma política fue pructo LO 
de una presión sobre el régimen 
y tampoco creo que haya raz.ón 
para pensar que haya sido una 
dádiva. 



1-s un resultado - a mi JUi
cio imperativo, de la evolu
cibn política cn el país y de cir
cunstancias que cxigen esc tipo 
de reformas. 

Es una medida hasta proviso
ria si se quiere de Lópe, Portillo, 
fruto eh.• una obscrvación lÍlcida 
y realista de las condiciones en 
que se ha venido desarrolla11do el 
pais. 

1, C1wlcs sa(a11. e11 su opi· 
111011. las rdaciones existentes 
entre la 1·efo r111<1 pol(tica 1• la 
",1/ianza para la J>rod11r:ció11 ", 
programada por el actual gobier· 
110 7 

Yo veo claramente una vjn
culación. Si se estiman las grandes 
necesidades nacionalcs y popula
res de los mexicanos en su con
junto se ve.ró que la problemática 
nacional y popular no estã sec
cionada en partes separadas, sino 
que constituyc un todo que estã 
i.nterconectado en sus diversos 
aspectos. EJ pais tiene necesidad 
de Uevar adelante su indepen
dencia nacional, que todos sabe
mos que está, en la práctica, me
diatizada, amenazada, presiona
da, interferida, por obstáculos 
muy importantes que tienen su 
origen en la política expansionis
ta de algunas fuerzas exteriores, 
particularmente de los grandes 
círculos dei capital norteameri
cano . .Es dccir, México es un pais 
que todavfa no esrá a salvo de 
todo peligro y de toda amenaza 
contra su independencia efectiva 
y su soberania. 

Hay necesidad, entçmces, de 
un desarrollo nacional importan
te, de un ascenso de la Nación 
mexicana hacia su mayor inde
pendencia y la plemtud de su 
desarrollo económico y soéial. 
De ahí que para mí la "Alianza 
para la Producciõn", que tiene 
como objetivo elevar las fuerzas 
productivas dei pais, cumple un 
papel antimperialista. Elevar las 
fuerzas de la producci6n en un 
país que es todavia dependiente 
en muchos aspectos, por la debi
lidad de su producción, por la 
poca diversi.ficación y por los ta
lones vulnerables de su econo 
mía; de un país cuyo in tercam
bio exterior es deficitario, de un 
país que se ve ohtigado a acudir 
a un entleudamien to ex traord1-
nario para suplir sus dcficiencias, 

incluso presupuestarias, elevar la 
producción es una meta de carác
ter nacional, objetivamente en
caminada a lograr un mayor gra
do de indopendencia, por e! ca
mino de conquistar la su ficiencia 
de la economía nacional. 

Ahi está, por eJemplo, la rela
ción de la "Alianza para la Pro
ducción" y la lucha por la inde
pendencia dei país. Pero un es
fuerzo económico nacional no 
puede llegar a sus índices mâs al
tos si el país no tiene, ai mismo 
tiempo, condiciones en su inte
rior que le permitan Juchar y es
forzarse con un alto grado de 
cohesión. 

Por eso la reforma política, 
como lo dijo el presidente López 
PortiJJo, estã encaminada, en 
gran parte, a lograr la unidad 
democrática dei país. 

i,Permitirá la reforma poli
fica constituir un bloque progre
sista que apoye al presidente de 
la Republica e11 el esfuerzo para 
que 110 se desv1·e11 esos objetivos 
de i11dependencia econômica? 

- Y o creo que sí. Lograr esa 
cohesión popular y nacional más 
sólida, consistente y vigorosa en 
uno de los objetivos si no expre-

lnformación 
sistemática 

sos, absolutamente evidentes de 
la reforma. Esta reforma puede 
tener conveniencias para el parti
do que está en el poder, pero re
basa esas finalidades y tiene 
objetivos más anchos, naciona
les, como éste ai que me estoy 
refiriendo. Yo dije en la Cámara 
de Diputados que la reforma po
lítica planteaba una ampliación 
de la coalición que está en el po
der. 

Las refonnas dentro del PRI 

- i Cuáles son las resistencias 
a la reforma dentro dei partido 
de gobiemo, si es que existen? 

- Es probable que existan o 
que hayan existido, pero no se 
han expresado ni se expresan 
con toda claridad. Es probable 
que aJgunas fuerzas, algunos cír
culos acostumbrados a largos pe
ríodos de dominación irrestricta 
dei partido de gobiemo, en el que 
la casi totalidad de los puestos 
de elección en el país han estado 
ocupados por miembros dei PRI, 
sientan algunos temores ante una 
apertura que sí es efectiva. Seria 
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:) una resistencis de grupos muy 
~ aferrados aJ control irrestricto 
>< deJ Poder. Seria de círculos a los 
1> que nosotros llamamos caciqui.E les. Pero yo creo que la actitud 

favorable a la reforma política y 
a una consiguicm te y obligada 
reforma dei PRJ es ya, a estas fe
chas, abrumadoramente mavon-
taria dentro del partido. · 

- , En qué 1·an a consistir las 
re[órmas demro dei PR!' 

- La reforma dentro dei par
tido está planteada en toda la li
nea. Se ha pensado en una refor
ma de sus documentos funds
mentales, lo que quiere decir en 
una reforma de sus documentos 
normativos y de sus documen
tos de observan\·ia obligaroria. 
No es una reforma que pueda 
quedam~ solamente en las pala
bras, por que es una reforma de 
las teyes fundamen lales. 

- , Tambie11 en el terreno 
ideologico' 

-Claro. es una reforma de la 
declaración de princípios. 

En SII opinión , en que de· 
berán consistir esras reformas ' 

- Deben radicalizar aJ parti
do desde el punto de vista de los 
princípios dentro de la órbita i
deológica, que es la de los postu
lados de la Revolución Mexica
na, que son de un nacionalismo 

revolucionario. de moerá tico, u
grario, antimperialista. Estos 
princípios estén consignados, en 
su esencia, en la Constitución de 
1 Q 1 7. Creo que es absoluta men
te imperativo ir más al foudo en 
los problemas de la Nación y 
proyectar, preconizar soluciones 
más radicales. Yo he abogado 
por poner en prâctica un nuevo 
radicalismo de ln política nacio
nalista revolucionaria dei país. 

En la Declaración de Princi
pios dei partido se dice que lu
chnmos por una nueva sociellad. 
Se deben precisar algunos de los 
rasgos de esa nueva sociedad,pa
ra no hablar en términos dema
siado generalcs. AI hablar de 
Justicia Social de bem os decir 
qué entendemos por Justicie 
Social, en qué hacemos consistir 
esa justicia social en este país a 
la altura de los fimtles dei siglo 
XX y en las visperas dei XXI. 
Porque, además. la declaración 
de princípios de un partido de la 
magnitud dei PRI no debe 
referirse a un horizonte de 3 ó 4 
anos, debe referirse a un hori
zonte político e histórico más 
profundo, y ese es el dei siglo 
XXI. Con esa visión, creo que 
hay que proyectar el tipo de 
nueva sociedad a la que aspira el 

Los generales Vil/a y Zapara entrando en la ciudad de M6xico: "En la Revolu· 
ción hubo influencia socialista" 
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partido y por consiguien te, el ca
rácter de sus Principios. 

El Partido he sostenido una 
fórmula que no es nueva : aspira 
a una sociedad en la que prive 11 
democracia social. Debemos, en 
los nuevos documentos, hablai 
con más precisión de lo que en, 
tiende el partido por democracia 
social. 

lndud~blemente que el PR) 
no quiere decir, con eJ término 
democracia social, socialdemo
cracia. En México no tiene nin
gún arraigo nj la doctrlnn, ni 
las prácticas, de la socialdemo
cracia. La revolución mexicana 
nunca ha sentido ningún paren
tesco con e.sa definición. 

Tendencia socialista 

i Y con e/ socialismo' 
Con el socialismo es 

olra cosa. Yo he dicho que es 
evidente que en la Revolución 
Mexicana hubo influencia dei · 
pensamiento socialista. Por un 
lado procedente dei propio pro
ceso histórico nacional. Hay 
elementos de ideología socialista 
en el desarrollo histórico de 
México- y por otro lado, por 
difusión dei pensamiento socia· 
lista de otras revoluciones. Los 
partidos tocaies que precedieron 
a la formación dei Partido 
Nacional Revolucionario (el 
primer nombre dei PRl) eran 
partidos que se llamaban, la gran 
mayoria, socialistas. 

Muchos hablaban de un soc1a· 
!ismo excesivamente difuso, pero 
algunos de esos partidos sí 
avanzaron en la definición dai 
tipo de socialismo a que se refe· 
rían. 

Durante un período impor· 
tante, el Partido de la Revolu· 
ción Mexicana - que fue el 
segundo nombre dei actual PRl
tenía una declaración muy in· 
fluida por la ideologia socialista. 

En mi opinión hay continui· 
dad natural entre la tendencia 
profunda, nacionalista, revolu· 
cionaria, antimperialista, demo
crática, que animó a la Revolu· 
ci6n Mexicana desde su naci· 
miento y una tendencia socialis-
ta en general. _______ , 



La importancia 
de la unidad 
de la izquierda 

.í 

La refonna política fue 1111 paso adela11te 
y se debe extender 

a otros aspectos de la l'ida dei pqís, 
declara Amoldo ltartínez Verdugo 

Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general dei Parti· 
do Comunista Mexicano 

,Q11é evaluación hí::o e/ PC 
paro tomar como algo postrfro 
los términos de la reforma poli· 
rica? 

- Nosotros hemos partido de 
que una de las grandes necesida
des dei desarrollo de nuestro 
pais es, precisamente, la amplia
ción de las libertades democráti· 
cas, o sea, de las libertades poli· 
ticas, que durante n1Uchos aiios 
han estado sumamente restringi
das. EI PCM ha puesto el acento 
en la necesidad de una reforma, 
que para nosotros no incluye so
lamente cl aspecto electoral. 

Hemos considerado, enton
ces, que la reforma planteada 
por el Presidente López Portillo 
significa un paso adelante, un 
progreso en la lucha por las liber
tades políticas de nuestro pue
blo. Por eso. el PC debe utilizar 
las posibilidades de parlicipación 
Y, ai mismo tiempo, ir luchand_o 

porque la reforma se extienda a 
otros aspectos de la vida política 
dei pais. 

Las fuerzas democráticas 
empujaron 

tQué elementos se conju
garon para que esta reforma fue· 
ra posib/e? 

- Nosotros creemos que la re
forma se produjo por la confluen
cia de diversos factores. En pri
mer lugar, por el incremento de 
las fuerzas democrãticas y de iz
quierda en nuestro país, por el 
hecho de que estas organizacio
nes no solamente resistieron la 
represión que se desplegó, sobre 
todo de los anos 68 a 71, sino 
que salieron muy fortalecidas. 
Después de 1968 comenzaron a 
surgir nuevas organizaciones po
líticas, fenómeno que nosotros 
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consideramos positivo, y las or
ganizaciones existentes, como el 
PC, empezaron a extenderse, a 
tener más influencia entre los 
.trabajadores, entre la intelectua
lidad, y sobre todo entre la ju
ventud. Esto hlzo muy difícil 
mantenerlas en la marginaçión 
en que habían estado en los últi
mos 32 aiios. 

EJ otro factor de mucha im
portancia es el que se refiere a la 
crisis que está atravesando el 
país. Es el factor que opera dei 
lado del sistema. Creo que en los 
últimos anos se comenzó a des
plegar, y todavia no llega a su 
máxima expresión, la crisis de lo 
que nosotros llamamos los apara
tos ideológicos y políticos dei 
sistema, es decir, los métodos de 
control dei Estado sobre los sin
dicatos, sobre las centrales cam
pesinas, el sistema de representa
ción, el sistema electoral, las cá-
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maras, etc ... Esto se manifestó 
en el ascenso muy grande dei 
abstencionismo, sobre todo en 
las dos últimas elecciones. Y esto 
se ha visto acompai'iado por el 
desarrollo de la crisis polihca. 
Entonces, el prop10 sistema te
nia necesidad de establecer algu
nos mecanismos para la canaliza
ción del descontento. La refor
ma politica es para el gol:liemo, 
una forma de canalizar ese des
contento ) llevarlo vor uno via 
electoral. 

De la dem ocracia burguesa 
a la socialista 

- tPasa la reforma politica 
por la conccpcion qltt' ricnt• e/ 
PC de lo que sera la reroluc1ô11 
soda/isto en \fexico • 

- Si, nosotros consideramos 
que en México existen condicio
nes para un desarrollo democní
dco, porque la estructura de ela
ses dei país ha sufrido un c.-imbio 
muy grande en los últimos 30 
anos. México ya no es el país 
atrasado donde predominaba el 
caciquismo, con todas sus conse
cuencias políticas. Se ha vuelto 
un pais capitalista con cierto de
sarrollo, donde las nuevas clases. 
sobre todo la -clase obrera, se es
fuerzan por participar cada vez 
más ampliamente en los proble
mas de la vida política. 

Nosotros creemos que tiene 
fundamento la lucha por abrir 
paso a un desarrollo de la demo
cracia burguesa eo democracia 
socialista. Entonces, planteamos 
nuestra ünea como un esfueno 
para crear las condiciones para 
un desarrollo democrático, pero 
ai mismo tiernpo llamamos a la 
vigilancia para que nuestw pue
blo tarnbién esté dispuesto a ha
cer frente a las tendencias autori
tarias que todavia tienen gran 
peso en nuestro país. 

Una reforma más amplia 

- t Cuál es la concepción de 
ustedes sobre lo que debe ser la 
reforma política? 

- La reforma política, sobre 
todo, requiere de libertad sindi
cal. Los sindicatos deben ser or
ganizaciones autónomas de las 
masas, puesto que en ellas parti-
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cipan pensonas de los distintos 
partidos, o sin partido Por lo 
tanto, nosotros nos oponemos a 
que los sindicatos adhíernn cn 
masa a los partidos polit1cos. 

Adenuis de en la reforma elec
toral y la libertad sindical, po
ncmos mucho el .ncen to en una 
amnistia para todos los presos, 
procesados y perseguidos, y s.o
bre lodo hal'emos hincapié cm 
que se cree un régimen por el 
cual el Estado de;e de perse
guir n los ciudadanos por razones 
poh ticas. Demandamos, ade más 
que cesen las pr:icticas de tortu
ras que se realiian sistemática
mente, que sean eliminados los 
cuerpos policiacos anticonstitu
cionales. Consideramos, pues, 
que para que la reform11 política 
avll!lce en puestto país se requic
ren muchos pasos que no se han 
dado oún. 

La izqu ie rda: anos de 
dispersión y con tlicto 

En relación con una uni· 
dad total de la i:q11ierda. , cuól 
es la posicíon dei PC y que posi· 
bilidades reales ve de que ésta se 
produzca a corto plazo / 

- Para nosotros la Jucha por 
la unidad de la izquierda es una 
tarea que no se puede preveer 
que se realice a un plazo muy 
cercano, puesto que son muchos 
anos de dispersión o confücto. 
Creemos que hay que transitar 
por un carnino en el que se rea
suma la concíencia de la izquier
da, la conciencia de si misma, 
como una fuerza que tienc dere
chos comunes y una responsabi
lidad general. Le damos mucha 
importancia a la unidad de la iz
q uierda. Nos preocupamos por 
establecer el diálogo entre los 
distintos partidos, pero no nos 
bacemos ilusiones de que en Mé
xico sea fácil que se realice la 
unidad de la izquierda. 

En las próximas elecciones, 
parcialmente, la izquierda irá 
unida, el PC, PPM y PSR. Esta
mos comprometidos a participar 
juntos en · la próxima campana 
electoral, utilizando el registro 
que existe. Presentaremos can
didatos comunes con base en un 
programa común. Pero segwre
mos trabajando en general por la 

búsqueda de un acucrdo 
abarque o otras organizacione.1 

, Crce cl PC t'/1 la posib 
dad de 11110 aliam:a co11 secto, 
di>I !'RI' 

Nosotros crecmos que 
dcbc trabajar en esa direcciót 
pero esto se podrá realizar si 
crisis si,gue descnvolviéndose, 
los confüctos internos se agu 
zan dentro dei partido ofi~· 
Pero los sectores dominantes 
el PRI, no son sectores de · 
quierda, no soo sectores que 
piren a una unidnd con el mOY 
miento de izquierde. Hay grupc 
progresistas, pero que hasta ab
ra están adheridos a la tãc 
general dei PRI. Si la crisis de 
tro dei PR I continúa, es posi 
que algunos de los miembros 
cslos sectores de la izqu1em 
partidaria odopten un punto , 
vista distinto al actual. 

sion? 
,Deberia haber 

- En primer lugar, no pue 
descartarse esa escisión. Pero i. 
estamos Jugándonos la perspec~ 
va en ese sentido. Creemos q 
bastaría que algunos sectores d 
PRI se decidieran por una acció 
política más autónoma respect 
de los órganos dirigentes actu 
les, cosa que en otros períod 
de la historia de México ya 
sucedido. Hasta ahora, cstos se, 
tores no actúan sino de una fot 
ma muy Limitada, dentro d 
marco de su partido y expon 
algunos puntos de vista diferer 
tes, pero de manera sumamen1 
tímida. 

- ,se debera esro a la foi 
de organi:.acíón de estos sectr 
res? 

Exacto. Yo creo que eso e1 
Precisamente estos sectores has 
ahora se han mantenido inclui 
desvinculados entre ellos m 
mos. Son golpeados. Pero h 
ahora no se deciden a establecc 
ni siquiera aquellas formas de 
coordinación que el propio pai 
tido les permitiria. 

Liberalismo económico 
y liberalismo político 

- iNO hay una contradicciÓf. 
cuando ustedes dicen que el fl1' 

bierno va a la derecha y da uni 
reforma politica que propicia ur 
desa"ollo de la demouacia? 



I:l diseno gc)lllral de la po
lítica l\conômíca (que se ex presa 
a través dl! la liberalización de la 
economia, o sea de un debilita
miento de la m tervención recto
ra dei Estado) crco que lo lrasla 
dan un poco a la esfera política. 
También en la esfora política las 
relaciones deben ser más fieles 
a la realidad, deben corresponder 
un poco más a lo que son las 
fuerzas políticas reales. Por eso 
el gobierno propone una reforma 
política limitada, como la que 
estamos comentando. 

1,la falta de comprensión 
de la Revo/ución mexicana por 

parte de la izqulerda, no ha sido 
un elemento que la hu confundi
do cuando analiza la realídad 
pot,·rica? 

Yo creo que la Revolución 
mexicana no es un factor rele
vante en los problemas actuales 
que liene la izquierda. Creo sí 
que la conversión de la Revolu
ción mexicana en un mito jugó 
un papel importante en el debili
tamiento de la izquierda. 

Se nos acusa a nosotros direc
tamente, entre otras cosas, de no 
entender la Revolución mexica
na. No entendemos que la Revo
lución mexicana ruvo carácter de 
clase. No entendemos que esta 

revolución esté vigente, no enten
demos que el grupo dominante 
actual sea el continuador de la 
Revolución de principios de siglo. 
Todo eso es lo que no enten
demos. 

Nosotros consideramos que la 
Revolución mexicana fue una 
gran Revoluci6n. Fue una de las 
revoluciones burguesas o demo
crático burguesas más importan
tes de este siglo, que buscaba re
solver los problemas de la bur
guesía, el aceleramiento dei capi
talismo. Y eso lo logró la Revo
lución mexicana. Pero las revolu
ciones no se prolongan durante 
60 aíios.-------- • 

Contra el registro 
de partidos fascistas 

Treinta aiios lucllando 
por la reforma pollrica. 

La izquierda debe wzirse 
eu la acción . 

pero no orgánicamente, 
responde" los diputados 

Francisco Ortiz Me11doza 
y Jesús Luján 

,és necesaria en México 
una reforma politica? 

Dip. Orti: Mendoza: -Para 
nosotros la reforma política es la 
continuación de un desarrollo 
natural del proceso que ha veni
do viviendo México desde su na
cimiento como país indepen-

Dlputado Francisco Ortiz Mendoza, 
jefe de la bancada par/ementaria dei 

Partido Popular Socialista 

diente. Claro que en este caso 
hay dos fuerz.as en pugna. Hay 
quienes quieren Uevar ai país ha
cia la derecha, a la contrarrevolu
ción, a la supeditación dei país al 
imperialismo. Hay otra fuerza la 
dei Frente Oemocrãtico, que 
tiene como objetivo la liberación 
del país. 
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Diputado Jesús Luján, encargado de 
la actividad electoral dei Partido Po

pular Socialista 

Esta reforma no es ni un de
seo personal dei Presidente Ló
pez Portillo, ni de un grupo de 
gente. La Reforma Política de
muestra que las clases sociales no 
pueden seguir actuando aJ mar
gen de los partidos. Esta nueva 
ley es, además, la respuesta a to
do el proceso que las fuerz as 
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O democ:raticas han veniuo reali
~ zando. en busca de que se pro
>< duzca una reestructuradôn a ni· 

-Q.I vel politico. No es una cosa ca-2 suaJ, es respuesta a un proet·so 
histórico. 

, Cuales so11 las cart•m ias 
que rie11t? la le.1 d., urga11i:ac10-
ncs polwcas y prn,·('sos electara· 
ks si ,:s qut' dias e,·istt'II ? 

No se ha llegado to<la,11a a 
satisfacer las demandas que 
nuestro partido ha planteado 
para esta etapa de nuestro desa
rrollo social Pero se han dado 
pasos importantes y la reionna 
política es uno d<! ellos. A gran· 
des rasgos la Reforma Política 
implica lo sigutente: garantiza d 
derecho a la informal'ión, da un 
paso importante bacia la repre
sentación proporcional total, co
rrige algunas lallas dt:I Regis
tro '\acional de Elector<ls, Pero, 
la Reforma Política si tiene 
fafüis. Lna de ellos es el hech.o de 
que sea un solo partido el que 
tenga en sus manos todo el pro
ceso electoral. 

Vamos a aumentar 
nuestra fuena 

, Que posibilidades elecro· 
rales tendra11 ustedes en las pró
ximas decâo11es de diputados 
dei a110 J 9 79 • 

Dip. Lu1á11: - Nosotros tene
mos 30 ai'tos luchando por una 
reforma de esta naturaJeza. En
tonces ya que la tenemos, sería 
absurdo que no sacáramos eJ 
mayor provecho de ésta. Esta
mos preparando a toda la base 
dei partido para dar un salto 
cuantitativo y cualitativo. 

Dip. Orti= Mendo:a. - Hasta 
ahora tenemos un senador, 12 
diputados federales, 12 djputa· 
dos tocaies, 36 ayuntamientos. 
Esto sin la reforma. Obtuvimos 
en las elecciones federales un mi
llón de votos. Si esta fue antes 
de la reforma, luego de ella es 
obvio que vamos a aumentar 
nuestra fuerza. 

- tCuá11ros diputados píen· 
san lograr en las próximas elec
ciones? 

- Todavia en el 80 por ciento 
de Jas regiones dei país las elec
ciones las manejan los caciques, 
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entonccs dt'cir que se van a ob
tenl'r tantos votos serfa imposi
blc 

, S1• debe el 1>robl<'11111 de la 
ü1 teri•1J11âó11 dt• los caciques t'11 

las elecciom:s a que t'I pocfrr rt'II · 

trai no puede controlar t•sus ·o· 
nus• 

!)ip. Orti: ,\ft-ndo:a · En 
nuestro pais, particularmente en 
las zonas ruraks, por más auto
ri<lad que tenga et PreS1denle de 
la República no puede estar vigi
lando las casillus. Y ahi es donde 
está uno de los principales pro
blemas 

, Que idea nene e/ !'PS so· 
brt· la 1111idad de la i:q111erdu 1 

Dip. Orei: ,l/e11do:a. El PPS 
esta de acuerdo con la unidad de 
la izquierda. Tarde o temprano 
nos sentaremos en la misma me
sa >' llegaremos a la unidad en la 
acción. u unidad orgánica no 
está en el orden dei día. Es más. 
la unidad orgânica no es necesa
ria en este momento. 

No a las alianzas 
para diputados 

,lluy posibilidades de uni· 
dad electora/ para las elecriones 
próximas? 

Dip. L11/á11: - Fn candidatos 
a diputados nosotros no vamos 
a hacer aLianza con nadie. Por 
una razón, porque los diputados 
llevan la voz de su partido en el 
Parlamento. Entonces si dos par
tidos proponen a un mismo can
didato, i.ª qué partido va él a 
responder? 

- , La campa>1a eonrra la co· 
"upció11 en poll't1ca que esta 
sie11do realizada por el acrual go· 
bierno 110 p11ede ser 11ti/izada por 
cierros rectores para atacar ia 
Reforma Politica' 

Dip. Ortiz Mendoza - Nues
tro partido desde que nació sos
tuvo la bandera contra la corrup
ción. Pero no contra la corrup
ción como se maneja hoy, sino 
contra el enriquecimiento de las 
personas que están en el poder 
cubriéndose con el poder. La co
rru.pción es congénita ai sistema 
capitalista, no hay país capitalis
ta donde no haya corrupc1ón. 
Aqui en México, donde hay gcm· 
te corrupta es en la iniciativa pri
vada, porque no hay una sola 

~mprcsa privai.la en el pais que no 
dcfraudt• oi fisco, no hay una sola 
empresa que no defraude a 101 
lraba.,adores. Porque esta campa
fia se ha enfocado en contra dei 
podu pú blíco. 

Lo que se pretende pues 
M~xico llegó a teniir el 60 µ01 
ciento de:: la economia en manos 
dei Estado es detener ai sector 
estatal, desprestigiar las inversio
nes estatales, diciendo: cl Estado 
ya no p1,1ede seguir detentando la 
mayor parte de la economia, son 
todos unos srnvergücnzas. 

~ Cuál es su opinió11 sobre e/ 
l't'gistro dei PDM (Partido Dem6· 
era tu MexieanoJ' 

Dip. L111a11. Nosotros esta-
mos en contra. Co!llo miembros 
de un partido revolucionario, 
creemas que no pueden dársele 
las mismos facilidades a un par
tido fascista que a partidos pro, 
gresistas. No podemos avalar esta 
medida. 

Por la represen tación 
proporcional total 

t Estó11 de acuerdo en que 
haya una representación propor· 
cional limitada ? 

Dip. L11já11. - Nosotros lu· 
chamos por la representaci6n 
proporcional total. Claro que si 
así se hubiera hecho, el partido 
de gobíerno debía haber sacrifi
cado alguno de sus candidatos, 
porque si se establece el sistema 
de la representación proporcio
nal, ningún partido, teóricamen
te, tendria el 100 por ciento de 
los votos. Es decir el PRI, forio· 
sarnente tendría que compartir 
una gran cantidad de curules con 
los demãs partidos. De la forma 
en que se ha hecho ahora, con la 
representación proporcional li· 
mitada -con los candidatos uni
nominales- se garantiza la ma
yoría de los 300 distritos uni· 
nominales. 

Dip. Ortiz Me11doza. - Debe 
entenderse que esta ley electoral 
no es producto de una respuesta 
clara de la lucha poli'tíca en Méxi· 
co, sino de todas las contradíccio· 
nes internas. Hay mucha gente 
dentro dei PRI que no queria la 
represt'ntac16n proporcional, pe· 
ro hay sectores que querían la re· 
presentación proporcional total.• 



Bloque 
mayoritario 
con hegemon.ía 
obrera 

Enfrentar ai enemigó principal 
de nuestro pueblo 

si11 romper la 1111idad democrática 
de Las fuerzas nacionales y populares, 
preconiza Rafael Aguilar Talamahtes 

Rafael Aguilar Ta/amantes, secrerario general dei Partido 
Socialista de los Trsbajadores 

,En opinión de su partido, 
cuáles son tas razones por las que 
se hizo necesaria la refomia po· 
li'11ca? 

-Hay una necesidad de la so
ciedad mexicana de enfrentar 
con todas sus fuerzas dísponibles 
una nueva etapa de la vida na
cional. La reforma política es in
d1spensable porque están suma
mente desgastados los estilos 
que hasta ahora se han venido 
utiliz.ando. En estos momentos, 
hay en el país una grave situa
ci6n económica, que se deriva 
dei fracaso de un modelo de po
lítica económica, que impusie
ron los grupos gobemantes du
rante los últimos 30 anos. Para 
que el grupo gobemante actual 
se conserve en el poder y man
tenga cierta esta bilida d políti
ca, hace falta renovar a fondo 
muchas formas de hacer polí
tica en el país. 

La soberan ía nacional 
amenazada 

En primer lugaf, se siente 
fuertemente la ameoaza sobre la 
soberania nacional, sobre nues
tros recursos y la presión de la 
gran burguesia interna aliada con 
el imperialismo para desplazar al 
grupo que Uamamos nacional re
volucionario, que ha estado en el 
poder continuadamente durante 
los últimos cincueota anos. Una 
de las formas de este grupo de 
garantizar su permanencia es, 
justamente, recomponer sus 
fuenas, sumamente deterioradas, 
tratar de que el sistema político 
mexicano tenga respaldo. EI de
terioro que ha sufrido en los úl
timos anos será superado sobre 
la base de llamar a nuevas fuer
zas a equilibrar el poder para re
sistir las ser.ias agresiones impe-
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rialistas. La necesidad política 
es, pues, sobre todo una inicia
tiva de! grupo gobernante, ten
diente a adquirir mayor base so
cial para resistir las serias presio
nes imperialistas y para poder 
iniciar una etapa de contraofen
siva, que les permita recuperar e! 
terreno perdido, sobre todo en 
el campo económico, que los 
amenaza ahora seriamente con 
hacerlos a un Jado del poder. 

Aplicar un programa común 

- De acuerdo ai planteo he
cho por usted, tcuát es el papel 
que va a jugar e/ Partido Socialis· 
ta de los Trabajadores? 

- Nuestra línea estratégica y 
táctica habla de la necesidad de 
integrar un bloque mayoritario 
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O de fuenas. en el cual pueda pro
.~ } ectarse la heiemoma Je la ela
X se obrera. Abordar por lo tanto, 
~ desde ahora, nuestras tarctas po::E líticas con una visión profund.1 

dei porwnir dei movimiento, 
cuidando que podamos enfrentar 
el enemigo principal de nuestro 
pueblo sin romper la unidad de· 
mocrática de ltts íucrzas naciona
les y populares. Es interés prion
.ario de la clase obrcra que esa u
nuJad demoaática y popular se 
mantenga en base a un amplio res
peto a las li~rtades constituc10-
nales y con base en ll creación 
de condiciones para la aplicacion 
de un programa de corte popular 
revolucionario, que afectc a fon
do el gran capital, que fortalezca 
la capacidad económica dei Esta· 
do que debiliti: y finalmente, h· 
qu1de la sena intervcmción de las 
empresas transnacionaJes en la 
economia de la nac1ón. que for· 
talezca en todo sentido la prop1e· 
dad social} que le permita ir ele· 
vando su papel produclivo en la 
sociedad me~icana ... todo esto, 
ai mismo riempo que ~ desarro
llen fuerzas políticas con parti
dos obreros. sólidamente vincu
lados a las masas trabajadoras. 
con capacidad de acc1ón, con in· 
fluencia para determinar el rum
ho dei estado y las políticas gu
bemamentales. De esta manera 
global, nosotros pensamos que. 
en las próximas elecciones ai 
propagandear un programa de 
tipo popular revoluc1onario pro
pondremos a1 pueblo soluciones 
a la crisis actual de carácter eco
nómico y resolveremos en el te· 
rreno político el peligro de que 
se derive hacia una crisis poli· 
tica, elevando el grado de orga
nización de las masas populares 
y el grado de su participación y 
decisión. 

Sin partidos políticos podero· 
sos, nacionales, vinculados a las 
masas, que planteen y logren la 
incorporación dei pueblo a la ac
tividad política, seria imposible 
sortear las dificuJtades. 

Un objetivo: la alianza 
con el gobiemo 

,En busca de estos objeti· 
i•os, necesariamente deberá darse 
una alíanza entre sectores dei go· 
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bierno y la oposil'ión pro!:rt•sis· 
ta? 

- Fs indísprnsable que el 
gran problema de integrar un 
nuovo hloque de fuenos que go
biemen ai país - única fonna de 
enfrentar la situación actual -
se de, precisamente. en este 
proceso. lndudablcmente que 
nosotros tenemos que considerar 
como una fueua principal a los 
sectores que actuahnentc gobier
nan. Concrctaml.'ntc a.l grupo 
nacional revolucionnrio, qut' es 
hegemónico en el aparato dei Es
tado. qul· es el o;ector que predo
mina en el eJfrc1to. que t1ene 
mayor influencia en el mov1-
miento obrero, en el sector cam
pesino y que, además. tiene una 
base e~onómica mur importan
h:: el sector público de la econo
mia. Con este grupo nacional re· 
volucionario es indispcnsable 
contar para int~rar un nucvo 
bloquc de fuerzas. La única 
manera de garantí1ar que el país 
salga adelante. contra la intento· 
na imperialista de desestabilizar· 
nos. dividimos y penetramos 
aún más. es que las fuerzas de iz
quierda dei pais vean la reahdad 
política de las actuales fucrzas 
gobemantes, que de ninguna 
manera están a punto de caer. 
Lo que pasa es que solas no po
drían resistir la grave amcn37a 
que hay sobre nuestra soberanía. 
Entonces requieren una alianza 
con los sectores de la i7.quierda 
revolucionaria .... 

Relaciones con e l PRI 

,Se han dado pasos concre· 
tos en esta alianza, o son plan· 
reos que 1odal·1a 110 se han ins 
trumentado 1 

- Nosotros s{ hemos dado 
pasos concretos muy importa -
tes, incluso con la actual diri
gencia dei PRI. con quienes sos· 
tenemos pláticas en relación con 
esa posibilidad para las próxi
mas elecciones. No prec1Samen
te para presentar candidatos co
munes en las elecc1ones smo 
viendo la forma de examinar los 
principales problemas nacíona· 
les, que coincidamos en sus so
luciones y sea posible que, por lo 
menos. en cinco o seis puntos 
programãticos fundamentales 

nos púngamos de acuerdo p 
que sea la plataforma c~1mún 
todos los sectores progres~ 
dei pais. 

La segunda fuena política 

,J II q11é basan 11stt'd,•s la afi 
macíón de ,1111• se 1•a11 a com•e, 
t'II la seg11ndu Ji1er"u polí tica d 
p11is ' 

En el contacto chano e 
los trabajadorc~, en la~ lucm 
que todos los dias damos en u 
wrsas partes de la Rcpúbli"'
hemos nsto una gran aceptac1 
de nuestra li nea poli tica. 
nucstro progruma por parte d.: 
vastos sectores de trabaJadortt 
Además. un ligero vistazo d 
grado de organización de nues 
pucblo nos indica que está mm 
dcsor(!anizado. En cl caso d 
movimiento obrcro s6lo un ); . 
pc1r c1ento está organizado, el m 
to sólo espera que se les va) 
a organizar. Entre los campesin<t 
es igual, cunde la desorganm 
ción. Un 90 porciento de los ca 
pcsmos estã desorganizado rei: 
mente, en la base. En las col() 
nias populares cuando hem , 
1do a conocer los problemas 
lo~ inquilinos y colonos nos 
mos cuenta de la urgente nect 
dad que tiene el p,ueblo de or 
nizarse tambiên. 

Tenemos una gran confian 
en que ai desplegar nuestras fuc 
zas, nuestros cuadros, como 
estamos haciendo, vamos a f() 
grar que en las próximas eleccio 
nes no solamente participem 
con candidatos en los 300 disti 
tos electorales, sino que logre 
mos una vasta votacl6n en caJ 
distrito. Aspiramos a un mírum 
de 3 millones de votos, y nos 
tamos organizando para ello. S. 
nosotros cumplimos con esa me
ta de 3 millones, e incluso si b : 
superamos y alcanzamos a 6 1 

llones de votos, nos converur 
mos en la segunda fuerza elecl& 
ral dei país. 

La unidad de la izqu ierda 
no está en el ordcn dei dia 

- ,Hay 3 fuerzas politica.1 dt ' 
izq11ierda que se unieron para /i;: 
próxima, elecciones el Partfd 



Com1111ista, el Partido dei Pueblo 
Mexicano y el Partido Socialista 
Re11ol11cionario. iPuedC' ser éste 
1111 gérmen para la unificación 
total de ta izq11ierda1 

- Nosotros consideramos que 
unir a la i2quierda mexicana es 
una tarea estratégica, de gran va
lor polltico, de gran importancia 
política, y por eso pensamos que 
debe abordarse consecuente y se
riamente. Cuando ellos nos han 
invitado a que participemos en 
este proceso, nosotros les hemos 
dícho que consideramos que la 
tarea que está a la orden del dia 
no es precisamente unir a la iz
quierda, porque se considere que 
la debilidad principal de la iz
quierda está en su división. No
sotros tenemos una tesis diferen
te a la de ellos, pensamos que la 
debilidad de la izquierda es una 
consecuencia, y que la causa de 
fondo está en la desvinculación 
tremenda de la üquierda con Ias 

1 masas trabajadoras, con las ma
sas populares. Y, por lo tanto, 

• que 1~ tarea principal es unir y 
organizar a los trabajadores, t."On 
las masas y a esa tarea estamos 
nosotros dedicando nuestros 
mayores esfuenos. 

Sólo sobre la base de que ten
gamos vinculación con Ias masas, 
fuerza política real, es posible 
que la unidad de la izquierda sea 
positiva y contribuya a1 desarro
llo dei movimiento popular en 
nu1istro país. De otra manera lo 
único que hacemos es crear ilu
siones, lo que nosotros hemos 
llamado juntar siglas y ofrecerle 
al pueblo una sopa de letras que 
no contribuye en nada a que se 
desarrolle realmente e! movimien
to popular. 

Sin embargo, consideramos 
que es un avance el que estos 
grupos se hayan unificado para 
las próximas elecciones. Cono
cemos bien cuál es la fuerza de 
estos grupos y las dificultades 
que deben haber superado para 
Uegar a esta unidad. Esperamos 
que se mantengan. Ya nos )lan 
dado 3 ejemplos en el curso de 
los últimos 3 aiíos en donde se 
juntan y luego se vuelven a divi
dir. Esperemos que esto no pase 
ahora . 

- 6 Cuáles son, técnicamente 
hablando, las carencias funda
meu tales de la reforma política? 

- Las carencias técnicas se 
denvan de las graves carencias 
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políticas del sistema mexicano, 
de la gran desorganlzación de 
nuestro pueblo y desde luego de 
la gran debilidad de los propios 
partidos. Lo fundamental es 
que los partidos adquieran fuerza 
realmente, capacidad de acción 
política y electoral para defender 
sus posiciones, para tener repre
sentación en las casillas. De esta 
forma se atacará e! problema 
principal que es que todavia se 
deja gran parte del proceso elec
toral en manos dei propio gobier
no. De tal manera que él organiza 
las elecciones y luego las calüica 
e iníluye determinantemente en 
todo e1 rum bo dei proceso elec
toral. 

Ofensiva contra 
el gran capital 

- iPie11san ustedes que habrá 
una Câmara de Diputados progre
sista? ;,Se podrán tomar medidas 
nacionalizadoras en la próxima 
Câmara? 

- El inicio de una contrao
fensiva de Ias fuerzas progresistas 
dei país será precisamente a par
tir de setíembre dei próximo 
aiío cuando la Cámara de Diputa
dos sea altamente representativa 
de las fuerzas populares dei 
país. Y, desde luego, el programa 
que podremos levantar todas las 
fuenas, será de avanzada, que 
afecte al gran capital, que nacio
nalice las grandes empresas ex
tranjeras que afectan de manera 
muy grave la economía dei país, 
como es el caso concreto de las 
transnacionales de la industria 
alimentícia, la farmacéutica. Hay 
cantidad de problemas sociales 
que sólo serán resueltos en la 
medida que se pongan en movi
rniento grandes fuerzas popula
res, con un programa avanzado. 
Y pensamos que, desde la Câma
ra de Diputados, podrá darse una 
alianza de las fuenas progresis
tas dei PRI y de las fuerzas de 
la izquierda revolucionaria, para 

• llevar adelan te un programa pro
fundo de nacionalizaciones. 

La contraofensiva contra el 
gran capital se podrá dar a partir 
de que se recompongan las fuer
zas gobemantes sobre la base de 
que la izquierda participe en el 
Poder Legislativo. _____ .• 
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NICARAGUA 

lmágenes 
de la rebelión 

F rancotiradores 
de la Guardia Nacional 
nicaraguense controlan 

ai público asiswnre 
ai acto organizudo 

por e/ Partido Liberal (oficialisa,J 
e/ I 1 de julio pasac/o, 

en eJ que Anasamo Somo
habl6 desde su çabina anti-bala. 

alen ta<Jo por un pequeno puiíudo de 
fanáticos defensores de la dicmdura. 

Fotorreportaje de Fernando Rimio 

Somoza 



o11111s No3 
Oll!JOd lV 

VAlVÇ VlONo 
010 

EI pueblo 

uran parte dei público asistente ai acto fueron miembros de las fuerzas re
presivas vestidos de civil. Muche gente concurrió bil}o amenaza de violencia 
o p6rdida dei trabajo (sln contar a /os funcionerios estateles, Somoza y su 
Poderoso grupo económico as el principal empleador dei palsJ. Sus rastros 
Y svs acticudes reflejan claramente que no están a/li por convicción o sim· 
Patla hacia el reglmen. 
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Dos días antes de la farsa propagandlsrica montada por 
Somoza Para mOS1nJr un apoyo popular dei que C8rece, 
varios estudiantes fueron asesinados por la Guardia Na
cional en la localidad de Jinotepe, Escrito con sangre en 
una pared, e/ nombre de uno de e/los, la fecha y la consig
na sandinista: /Patria /ibre o morirl En e/ velatorio -en 
un aula de la unive~idad-, y en e/ entierro también están 
presentes la bandera dei Frente Sandinista y e/ pueblo nlca
ragüense, en una expresión auténtit:8 de dolor y rebeldia: 
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"No habrd fuena humana ni tknica capaz da detener· 
n01", planreen los estudiantes que, como seflsl de protes
ta, romaron ese dia las iglesias y los centros de estudio. 
Hesta /os niflos parricipan en la lucha y con bombas de 
contacto como 6sta se délienden de los "boinas verdes" 
que no vacllen en disparar sus "M· 16" contra manifesta· 
clones populares lndefonS8S. 



ECUADOR 

Jarrín Ampudia: 
''R etorno 
ai colonialismo 
petrolero" 
E/ Contra/mirante Gustavo Jarrín Ampudia José Steinsleger 



~

n agosto de 1972 la Rcpítblica dei E
cuador se incorpor6 al reducido pero 
importante grupo de países exportado-

res de petróleo. Sus envios diarios fluctuaron 
desde entonces entre los 200 y los 250 mil barri
les. ConlinentaJmentc eJ país íue situado en el se
gundo puesto precedido solamente por Venezue
la. 

En febrero dei mismo aiio, una asonada mili
tar habfa derrocado por cuarta vez ai legendario 
y quíntuple presidente José María Velasco [ba
rra. EI pronunciamiento militar se autodefinió 
11ac1onalista y revol11cio11ario. AI frente dei Minis
terio de Recursos NaturaJes fue ubicado el enton
ces Capitãn de Navío Gustavo Jmín Ampudia, 
'uno de los principales ideólogos de la "Filosofia 
y Plan de Acción de las Fuerzas Armadas", pro
grama de gobierno. 

En noviembre de 1974, el presidente Guiller
mo Rodríguez Lara, quien hasta ese mes parecía 
compartir la llnea de Jarrín y dei Plan de Acción, 
solicltó la renuncia dei ministro. EI curso dei pro
ceso perdía a uno de sus princlpales timoneles, 
responS3bilizado en una cartera que conmovió 
periódicamente aJ Tercer Mundo por sus decisio-

, nes soberanas y antimperialistas. Luego, uno a 
uno se irían desmontando los aspectos legales de 
los principaJes avances antimperiaJistas de las 
Fuerzas Armadas hasta llegar al d ía de hoy, 
cuando en momentos cruciales para esta pequena 
nación sudamericana, estratégicamente ubicada 
en la geograffa, las amena1.as extranjeras preiian 
el futuro de incertidumbres y de interrogantes. 

Cuademos dei Tercer Mundo guiso profundi
zar en el delicado y complejo tema de la política 
petrolera que prâcticamente define de un modo 
integral la vida ecuatoríana en los últimos cinco 
anos. La personaJidad idónea para explayarse en 
torno aJ asunto tuvo que ser necesaríamente el 
Contralmirante (R) Gustavo Jarrín Ampudia, no 
s6lo por la responsabilidad dei cargo ejercido o 
por sus conocimientos técnicos sino también por 
el esclarecido papel que protagonizó ante las com
paii ías dei Cártel petrolero, en el mismo seno de 
la OPEP y de frente a las maniobras dei imperia
lismo norteamericano en el Ecuador (ver recua
dro). 

Jarrín Ampudia nos dijo: 
• EI gobiemo cayó en la trampa, cedió a las pre

siones de las compaiiías, no aplicó la ley. 
• Las compaiiías petroleras recuperaron su po
der de decisión. 
• Apertura total e indiscriminada a las compa-
fiías petrolerãs intemacionales. . 
• Dada la debilidad de los partidos políticos y del 
civilismo en el Ecuador, las Fuerzas Armadas se
guirão jugando un papel decisivo en el futuro. 
• EI resultado de la elecciones no significará más 
que un simple cambio de guardia. 
• El único gran perjudicado de la actual crisis es 
el pueblo ecuatoriano, las grandes mayorías na
cionaJes. Los beneficiarios soo la minoritaria oli
garqu ía crioJJa y los in tereses ex tranjeros trans
nacionales. 

Velasco !barra (85 a
nos), le decían "el lo
co". Lo derribaron para 

mo que a veces había que 
indagar varios meses para saber 
quicnes formaban las parles. 

La obra abunda en tomo a la 
usurpación, el despojo, la pugna 
por el dominio dei mercado y las 
reservas, los negociados, los con
tu bemios, las conspiraciones (ra
tificadas mãs tarde por Phillip A
gee, ex-agente de la CIA en el li
bro lmide the Company), los en
riquecimientos, los derrocamien
tos, la traición y la frustración 
generacionaJ de las masas ecuato
rianas. 

siempre un martes de carnaval. 
En su época habían proliferado 
las empresas petroleras que 
reciblan concesiones y al poco 
tiempo transferían sus derechos 
y obligaciones reteniendo pe
quenos porcentajes y negocia
ciones de regalias por vida. 
Asomando y desapareciendo, las 
compaiiías finalizaban reempla
zadas por otras diferentes, que 
eran las que operaban en la 
realidad. Los contratos se sus
críbían con personas JUrí dicas 
inexisten tes y las sociedades 
anónimas era integradas por 
tres o cuatro socios que figura
ban en dos y tres empresas 
diferentes. Numerosas escrituras 
fueron asi entregadas sin docu
mentos habilitantes y las au tori
zaciones por cesiones, sucesiones 
Y desdoblamientos de obliga
ciones alejaban aJ Estado de los 
Primeros contratantes, ai extre-

La Texaco-Gulf, por ejemplo 
(ver recuadro), conocía la exis
tencia de petróleo desde hacía 
por lo menos medio siglo. Obtu· 
vo una concesión por más de un 
mfüón de hectâreas en el Oriente 
ecuatoriano. Entre derechos y 
anticipos, los velasquistas cobra
ron menos de diez millones de 
dólares, cuando el mismo con
sorcio pagó en un sólo día 900 
miJJones por 182 mil hectáreas 
en Alaska. 

La entrega petrolera en el E
cuador no es gaJardón único de 
los velasquistas. En orden riguro
so cupo al poeta Jaime Galarza 
sistematizar dialéctica y crítica
mente la historia vergonzosa de 
la entrega de esta riqueza funda
mental en la vida de los pueblos. 
Su libro J-:1 festin dei petróleo 
conslituye en ese sentido un clâ
sico de la dignidad nacional e
cuatoriana. 

Los complejos entrelazamien
tos referidos imposibilitaban de
tenninar entonces, laindependen
cia de los concesionarios respec
to de las petroleras. Jarrín Am
pudia tuvo que vérselas con un 
geólogo austríaco, ex-coronel dei 
Ejército norteamericano, que 
fungía registrado en el Departa· 
mento de Comercio de los Es
tados Unidos como "descu· 
bridor dei petróleo en el Orien· 
te ecuatoria110" y como "repre
se11ta11te dei gobierno dei Ecua
dor ante las compafiÜzs extran· 
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1 i.... jeras" Howard Strouth habia a.g cunado inclusive una medalla en 
ro la que de un lado figuraba él, de 
::, ftac coo el escudo dei pais, y dei 
u otro el mapa dei Oriente con to

UJ das las concesiones obtenidas. 
La inextricable maraiia de 

materiales estadísticos y de his
torias deformadas en léxicos 
confusos aseguraban ai Estado 
una rn1mma pa.rticipación de a
penas el l :!.5 010 de las regalias, 
canalizándose el gran caudal de 
las riquezas petrolíferas a manos 
de las concesionarias. 

AI momento de ascender las 
Fuerzas Armadas. se haUaban en 
podtn de las empresas más de 
diez millones de hectáreas. Un 
ter.:io del t~rritorio nacional. La 
superfície de C'uba, Un decreto, 
el 430, revirtió el 80 o/o de los 
áreas aJ poder dei Estado, la ma
yor parte de las cuaJes sustenta
das, tanto cn el golfo de Guara
quil como en là seh·a amazónica. 
en un oceáno de petróleo. 

Coo el nuevo gobiemo. la ex
portación petrolera consiguió 
sujetarse a los siguientes grav:í
menes sobre la producción bru
ta· a) 16 o/o de regalías:b) 15 
o o de impuestos a la exporta
ción. Es10 dió ai Ecuador una 
contnbución fiscal dei 31 o/o 
sobre el total de la producción. 

EI viraje en la política 
petrolera 

Co11tralmiranre lall1n A mpu
d,a · ,Cutiles son los origenes dei 
anrtmperialismo nacionaltsta que 
surge en 1972? ,que criterios 
ideolõgicos lo imp11lsa11;, 

-Estimo que nace en los Ins
titutos de Educación militares, 
especialmente en las Academias 
de Guerra cuando comienzan a 
estudiar, hacia mediados de los 
anos 60, los problemas de la se
guridad y el desarrollo económi
c<HociaJ dei Ecuador. EI intento 
de conocer a fondo la realidad 
nacional y los gravísirnos proble
mas de nuestro pais oficiaron 
como un factor de impulso deci
sivo. Creo sin embargo, que en 
esa sensibilidad no imperaron 
criterios ideológicos tradiciona
les determinados, pero sí un pro
fundo espíritu nacionalista de 
desarrollo y justicia social, un 
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Pequelf11 reflnart'a de la Texaco-Gu/f en Lago Agrlo (mil barrlles diarlosJ: H 

siruación 11crual es aún más beneffclosa para las rransnacíonefes que en 1972.' 

sincero intcrés por el bienestar 
de las grandes mayorias naciona
les. 

En J 977 se cumplieron cin
co aríos de econom{a petrolero 
e11 e/ t:cuador. tCómo t•s que ha· 
eia 197.'i, y estando aún en ••i
gencia la pol/rica nacionalista 
que usted hab1a elaborado desde 
e/ Minis rerio, se llegó ai borde de 
la bancarrota nacional' 

-Porque durante 1975 la 
reacción de las cornpaiiías petro
leras contra la política naciona
lista en ese rubro fue desencade
nada abiertamente, utilizando 
toda suerte de recursos, lícitos e 
ilícitos, contra el país y contra el 
programa de gobiemo de las 
Fuerzas Armadas, implantado en 
1972. Tras mi renuncia, las com
pafiías presentaron al gobierno 
un memorándum solicitando 
cambios en las disposiciones 
vigentes y una dísminución en 
Jos tributos que debían pagar ai 
fisco. 

El reclamo coincidió con su
cesívos danos en el olcoducto 
transeouatoriano operado por eJ 
consorcio Texaco-Gulf, la dísrnj
nución en los volúmenes de ex
portación, la competencía des
leal en los mercados intemacio
naJes destinada a dificultar el pa
pel de la Co;poración Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE), eJ 
embargo por la GULF de una 
venta de crudo efectuada por 
CEPE en el puerto de Los An-

geles, etcétera. EI gobierno e• 
yó en la trampa, cedió a las com
panías, no aplicó la ley y des
víó el rumbo de la política petro
lera nacionalista. 

A esto hay que anadir la de
sastrosa conducción económia 
dei gobiemo, la autorización , 
las importaciones suntuarias, d 
desarrollo de una falsa industria 
(por utilizar más dei 90 o/o de 
materia prima importada), el et 
tancamiento en la producción • 
gropecuaria, la in flacíón y la cri
sis dei agro que llevó a la impor· 
tación de alimentos. EJ gobierno 
no enfrentó la situación sino por 
el atajo más fácil: el endeuda
miento externo, la carrera hacb 
la hipoteca dei futuro económ~ 
co, el incremento de la depen· 
dencia externa. 

G Podemos co11cluír enton· 
ccs que las consecuencias nacio· 
nales e internacionales de a 
destituciôn f11ero11 negar/vos para 
el Ecuador' 

- Bueno, pienso que si. M1 
salida dei Minísterio Uevó a 11 
recuperación dei poder de dec1· 
sión por parte de las compa
fi ías petroleras intemacionales. 
Nuestra politica fue despresti· 
giada y reorientada totalmente, 
la exploración se paralizó, el país 
no es duefio de manejar esas ri
quezas de acuerdo a sus propios 
intereses. En el ámbito intema
cionaJ hubo una consecuencía in· 
mediata: Ecuador perdió la pre-



sidencia de la OPl.:.P y la oportu
nidad de obtener préstamos 
blandos importantes. (Nota de 
redacción: Segií11 e/ periôdic·o 
Segunda tndependencla, Jarr,'11 
Ampudía estaba t/ p111110 de ob· 
rener un prestamo de 400 mi/lo· 
nes de dôlares a 1111 in te rés dei 
2 o/o anual, pr0Pe11ie11te de lrak 
y Arabia ,Saudita. Asímismo, se· 
tia/a ese organo que poco antes 
de la destitución visftó los cam
pos dei Oriente una delegaciôn de 
/a JJD y se hizo presen tr /11 Quito 
Jfaward Cal/away, Secretario de 
l)efenso de los h'stados Unidos.) 

En suma: comenzó a declinar 
el prestigio que el país había ob
tenido a nível mundi3;I por su po-
1/tica petrolera de soberan ía na
cional. 

"Peor que antes de 1972" 

1,Cree Ud. que su alejamien-
10 dei cargo constituyó e/ primer 
gran fracaso dei compromiso que 
las F11erzas Armadas as11m1ero11 
con su pueb/o el l 5 de febrero 
de /972? 

- En lo que respecta al sector 
energético y de recursos natura
les los hechos indican que poste
riormente a mí saJida deJó de 
cumplirse con la Filosofía y Plan 
de Acci6n de las Fuerzas Arma
das. 

A su regreso de Londres- a 
donde fue e111•iado como agrega
do 11a1•al de la represe11tació11 di
plomórica Ud. se enconrró con 

: 11na furibunda campana en su 
contra. Mós carde el ex ministro 

. de Gobierno coronel Levoyer, 
especificá en alguna medida las 
f11erzas que la mspiraba . .tn con
creto identificó a una conocida y 
poderosa marca de cigarrillos . 

. ,Podr,a Ud. a1iadir mas datos y 
' ampliar el origen de aquellos fac· 
, tores de presión y desprestigio? 
1 - Por Ias declaraciones oficia-
" les de la época es evidente que 
: esa campana furibunda, como 
: Ud. la califica, en desmedro de la 
' política petrolera nacionalista y 
1 en contra mia, como principal 
: responsable de su eJecución, es
' tuvo financiada por las co'rnpa-
1 iiias transnacionales, con la cola
,, boración y complicidad de los 
' sectores económicos más retar
~ datarios dei pais y algunos perso-

najcs criollos que participan o as
piran a participar libremente en 
el negocio petrolero dei Ecuador. 

Cuando Ud. ;e dlrigló a la 
40a. Conferencia de la OPL'P 
(Quito, 15 de junio de 1974), 
manifestó: " .... /ioy tenemos 
plena ,·ondencia de que somos 
los verdaderos dueiios de las 
materías primas y que n11estros 
derechos so11 irrenunciables y 110 
podrán ser enajenados por nin
gun motil·o". ,Qué pie11sa Ud. 
hoy, cuando las compafiías es
tán comen:ando a recibir los 
"est t'mulos '' contemplados en la 
reforma a la Ley de llidrocarbu· 
ros' 

- En 197 8, la política petro
lcra del país ha sido definitiva
mente reorientada en beneficio 
de las grandes compai\ías trans
nacionales, en perjuicio. de los 
inlereses dei Ecuador, culminan-

d.:> los cambios y retrocesos ini
ciados en 197 5 con la reforma 
en un 45 o/o de la Ley de Hi
drocarburos nacionalista. Pode
mos decir sin temor a exagerar, 
que la situación actual para las 
compafiías extranjeras que ope
ran o que vengan ai país va a 
ser más beneficiosa que la si
luación imperante con anterio
ridad a los cambios efectuados 
en 1972. El Ecuador se ha vuel
to nuevamente una tierra de con
quista, de entrega total de sus 
recursos hldrocarburíferos. 

i En que consisten esas re· 
formas a la Ley' 

- En abrirse total e indiscri
minadamente a las exigencias de 
las compafüas intemacionales. 
Hoy se les incentiva para que 
efectúen inversiones a pretexto 
de incrementar la exploración, 
Uberãndolas de toda suerte de 

E/ campo petrolero de Lago AgriO en su_s comieni:os: ,'.'Una superficie Igual a la 
de Cuba esraba en pod'1r de las compan,as potro/eras. 
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PERFIL DE UN MARINO . 
PATRIOTA 

En la linea de dignificac,ión histórica de los generales ar
gentinos Sa, io, Mosconi y Perón, dei presidente Vargas en et 
Brasil y dei mexicano UzBio Cárdenas, deJ panameno Torrijos, 
dei peruano Velasco Alvarado y del general chileno Carlos Prats, 
el contraJmirante (R) Gustavo JBirín Ampudia supo identificar 
conectamente a los enemigos del pueblo ecuatoriano. 

Su lealtad a la desesperante cond.ición de la patria sometida 
le condujo a la solidaridad militante con las nacioues agredidas 
por el imperialismo. La OPEP puntal estratégico de la política 
internacional, le houró por ello en dos ocasiones con la presi
dencia del organismo. Pero ya en los a fios 60 Jarrín Ampudia co
ma.ndaba a los escasos buques de la modesta Armada ecuatoria
na en la detención de los atuneros que oso.ban pescar en las 
200 millas dei mar territorial. Políticos norteamericanos a suei
do de los consorcios pesqueros de California, lo seôaJaban en
tonces como un "radical navy boy". 

Más tarde y al frente dei Ministerio de Recursos NaturaJes, 
Jarrín Ampudia fue invoJucradoporlarevista Time (1S-IX-7S) 
como uno de los "hyptm1arionalis1ic go1•ernment mi11is1ers" 
que intentaban cohesionar y homogeneizar a las Fuerzas Ar
madas en el programa de gobiemo comprendido en la Filo· 
sofía } Plan de Acción dei 1 S de febrero de 1972. 

Su destitución (4/X/74), emprendida por las vacilaciones 
del entonces presidente General Guillermo Rodriguei Lara, 
carece de secretos: durante su gestión aplicó una vei.ntena de 
disposiciones que recortaron el poder imperial de las petrole
ras y transformaron estructuraJ y legislativamente la explota
ción de los recursos naturaJes en una sociedad que de la noche 
a la manana fue sacudida por el impacto de la exportación 
petrolera (60 °/o de los ingresos nacionales); anuló los leoni
nos sistemas de concesión de áreas dei Oriente y de la costa 
e~uatoriana que regímenes anteriores (Galo Plaza, Ponce En
nquez, Velasco !barra y Otto Arosemena en los últimos 30 
aiios) habian con1raido con empresas fantasmas montadas por 
el Cár1el petrolero: se enúentó a la omnipotente oligarquia 
semi-feudal serrana que en burdas y sucesivas campanas lo 
acusaban de "comunista" y ''PeruanóCilo" -estimulando 
seguramente el chovinismo originado por la ocupación de gran 
parte dei Amazonas ecuatoriano por el Perú en la RUerra dei 
41 (guerra petrolera, además)-; se pronunciá por un nuevo or
den económico in tem acional y cumplió soberanamente las dis
posiciones de la OPEP en mate1ia de costos a la exportación 
petrolera; defendió la necesidad dei control estatal absoluto de 
las riquezas hidrocarburíferas y se enfrent6 ai consorcio Texa
co-GuU, mismo que agriamente recibi6 su determinación de ai· 
canzar el 51 o/o dei paquete accionario compartido con el Es
tado aJ que debía sumarse el monto por regalias, impuesto, ta· 
sas, y otros benefícios. 

El contralmirante (R) Gustavo Jarrin Ampudia es en sínte
sis, un marino patriota, leal como funcionaria a las esperanz.as 
dei pueblo ecuatoriano sobre un recurso fundamental, que en
tró y salió dei Mi.nisterio haciendo declaración jurada de sus 
bienes y de los pocos que en la historia dei país obligó a los 
intereses extranjeros a enterarse de las decisiones gubema
mentales a través de la prensa. 
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tributos y regolfas, duplicánd 
les las âroas que pueden obten 
por controto con CEPE, cxoi 
rándolas de contribuir con ci 
do fiara cl merendo intern 
eximiéndolas de la obligación 
las inversiones que conllev 
riesgo, permitiendo la parfü 
pación exlrnnJcra y particulsn 
aspectos que por ley se resel'I' 
ban exclusivamente a CEPE (~ 
mo son las de rofinación y 
mercialit'-ación interna de dem 
dos). Er decir, un retomo ai e 
lonialisrno petrolero implanta, 
por las transnacionales y q 
desde la creación de la OPEPt 
taba en franco retroceso. 

Durante 1976, Ct:PF prot 
go11izo 1111a serie de enfrentamu 
tos ,·011 la GULF; e! 11 de s,1 
tiembre de 19 76, e/ Coronel Rt 
né Vargas Pa:zos. ministro• 
Recursos. an11nció inclusive q1 
"una 11ue11a etapa en la histo 
petrolera •· se iniciaba como 1, 

sultado dei rraspaso dei paqut 
accionario de la G ULF a CEPI 
EI s11ceso fue catalogado e11 
exterior como el eventual ''illic. 
de la naciona/ización petrolt• 
en el Ecuador". Luego, se prodJ 
jo la serie de regresiones q, 
ya comencó Ud. recientemeni 
,Cual es la siruadôn actual de 
GULF en e/ pa1's? ,Podria esp. 
cí/icar en q11e consiste11 esos "p:
sos acrás" en relacion a lu co11 
pat7t'as' 

- EI ex ministro de Recurso; 
Naturales René Vargas Pazz!l 
pretendió en efecto, continuar 
política petrolera nacion · 
dei 72. Pero se halló huérflll'oé: 
apoyo por parte dei mismo g 
biemo ante las compaiiías. 
consecuencia dei enfrentamient 
con la GULF, Vargas Pazios fo 
relevado dei Ministerio. De ~ 
parte, la GULF vendió sus accl: 
nes al Estado (CEPE), ai contad 
y bajo sus condiciones, obljgtrl 
do ai gobiemo a contraer prés11 
mos comerciaJes en el Banco e1 
tranjero que la GULF indici 
después de haber retenido 
espacio de varios meses el vitl 
de las ventas de petróleo ecuat 
riano en el exterior hasta acum~ 
lar una suma de 8.2 millones d( 
dólares, coincidentemente igu1 
ai valor de sus acciones. Esa 
ma ademâs no será devuelta 1 

pais hasta que el gobiemo no k 



E! gasoducto, fre
cuencemente sa· 
boteado por las 
uansnacíonales 

cancele ese mismo valor de 
contado . Es decir que la GULF 
nos prestó nuestro mismo dinero 
a través de ese banco norteameri
cano, cobrândonos por supuesto 
intereses comerciales. Una opera
ción digna de Ripley, negociada 
con la complicidad dei ex-minis
tro de íinanzas Santiago Sevilla. 
Tampoco la GULF pagó un cen
tavo de intereses por los 82 mi
llones que retuvo ileg~ente 
por varies meses. Por el contra
rio, siguió participando gratuita
mente dei negocio petrolero sin 
que se !e aplicaran las leyes vigen
tes que había violado o sanción 
alguna. 

Et gobiemo, cómpHce 

- Hay sin embargo un aspec· 
to singular en ese traspaso de ac· 
ciones. Me re[iero a la comercia· 
/ización de J 977. según los da tos 
que arroja ,e/ Boletín Mensual 
Estadistico de la Direcciôn Na
cional de Hidrocarburos. los nu
ros indican que durante el afio 
anterior la TEX A CO (que posee 
e/ 17.5 o/o de las acciones}, co· 
mercíalizó casi 20 mil/ones de 
barriles de cn,do, en tanto que 
CEPE. que después dei traspas(J 
de las acciones de la Cu/[ deten· 
ra el 62.5 o /o resran te, comercia-
lizó menos de 18 millones 11 me· 
dio de barri/es. tCómo es posible 
esto? 

- En efecto, de acuerdo a esos 
dates oficiales TEXACO comer
cializa más barriles que CEPE, 
siendo el socio minoritario. Eso 
se debe a varies factores: la com· 
petencia pesleal en los mercados 
externos en rlonde influye la 
TEXACO y ante los mismos 
compradores para impedir que 

CEPE pueda vender. EI Estado, 
absurdamente, es cómplice de 
esta poHtica, pues el petróleo 
que levanta la TEXACO lo ob
tiene a un valor de cestos más 
impuestos de J 0.84 dólares, 
mientras que CEPE resinti6 du
rante varies meses la obligación 
por acuerdo ministerial de ven
der su crude aJ mínimo de 13.00 
dólares por barril. Pero además, 
Ja TEXACO puede levantar el 
c,udo que CEPE no puede ven
der, el gobiemo le autoriza a ello. 
i,Por qué? Porque tienen que va
ciarse los tanques de almacena
miento a fin de no paralizar la 
produccipn. EI negocio de la 
TEXACO es redondo. Esta situa
ción se ha visto enormemente fa. 
vorecida ademãs para ta TEXA
CO desde que e! gobíemo decre
tó a princípios dei corriente la 
supresión dei sistema de precios 
de referencia, disponiendo que la 
compafiía pague sus impuestos 
en base ai promedio de precios 
de ventas en el (lltirno trimestre 
que efectúe CEPE. Es lógico que 
a TEXACO le interese que CEPE 
venda su petróleo aJ menor pre
cio posible para de ese modo in
crementar considerablemente su 
volumen disponíble de comercia
lización externa. Y este ataque a 
CEPE, este perjuicio al país, es 
autorizado por el mismo gobier
no. 

- Orro punto contradictorio 
nos /leva a preguntarle ,por quê 
CEPE anuncia que a mediados 
dei corriente afio e/ pa,s se verá 
en la necesidad de importar com· 
bustíble si la mismo entidad ad· 
mire que e/ consumo interno es 
de 52 mil barriles (con un 22 o/o 
de crecimien to anual) y en las 
tres refi11erías dei Ecuador se ela· 

No. 23 / 15 de agosto-16 de setiembre de 1978 

boran 103 mil barriles diarios 
(Esmeralda: 55.600, Anglo: 38 
mil y Texaco: 1.000)? 

- Se trata de una razón sim
pie. La refinería estatal que se 
construyô en Esmeraldas carece 
de los medios indispensables pa
ra la cvacuación de los productos 
refinados. No existe una adecua
da terminal marítima y el poli
dueto Esmeraldas-Quito recién 
está comenzando a construirse. 
Los in tereses de las transnacio
nales y de los mercaderes criollos 
lograron que después de finali· 
zada la construcción de la Refi
nería de Esmeraldas se consu
man trece meses en efectuar 
pruebas de la misma, que no se 
construya una terminal marítima 
apropiada síno una provisional, 
hecho que fue denunciado inclu
sive por un ex-gerente de CEPE 
como "tráfico de influencias". 
Todas estas obras complementa· 
rias a la refinación debieron de 
entrar en servicio a1 mismo 
tiempo, conforme estuvo origi
nalmente planificado. Por eso la 
Refinería trabaja al 40 O/o de su 
capacidad y recién hacia finales 
de 1979 podrá hacerlo al máxi
mo. 

Especulación 
con Las cifras 

- En los ultimos meses los ca· 
bles de las agencias noticiosas 
ammcian el eventual agotamien
co dei petróleo ecuatoriano. Du
rante su gobiemo sin embargo, la 
firma Terrarnar, concratada par 
su ministerio, afirmá que habia 
petróleo para 20 a11os en el 
Ecuador. 1,Podria Ud. referirse al 
tema de las reservas y c/Jmo ope· 
ran las compafiias en esto? 
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i- - En materia de volúmenes 1 ~ de reservas de petróleo y gas en 
ro el Ecuador la informnción cxis
::S tente es escasa. incompleta y va
u riable. Cada fuente consultada es 

t.l.J distinta de otra. El único esn1dio 
especializado fue el de Terramar, 
conttatado en 1972. Existen 
desde luego. las estimaciones 
efectuadas por la Dirección Na
cional de Hidrocnrburos y por 
las companias interesadas. ú 
mayoria de sus cálculos se refie
ren a los yacimientos de la re
gi6n oriental, ignorándose total
mente las reservas que existen en 
las cuencas sedimentarias occi
dentales, especialmente las dei 
mar territorial ecuatoriano. Pero 
es evidente que ai margen de los 
estudios realizados, las compa
iiias transnacion:ües especulan 
con las cifras de reservas de 
acuerdo a su propia convenien
cia. especialmente cuando quie
ren o cuando les conviene in
fluenciar en la ftiación de las te
sas de producc1ón. Y es que a es
tas consorcias les interesa la fi1a
c1ón de tasas de producción que 
les permita un régimen de má
xima explotación durante el 
tiempo de duracíón de su con
trato. 

En la '(L/X reumõn de la 
OPEP se resofrió aumentar e/ 
pret:io por barril de perroleo en 
11n 10 º / o , Por que la delegación 
ecuatoriana 1·010 fa1·orable111en te 
la imcianra s1 luego no materiali· 
zó la disposidú11' 

- La explicacíón para este 
comportamiento nos Ueva nueva
mente a destacar e! chantaje y la 
presión de las compaiiias. La 
OPEP decidió elevar en dos oca
siones los precios del petróleo en 
un 1 O º/o. A pesar dei voto fa
vorable de nuestra delegaci6n en 
la OPEP, el gobiemo no la ejecu
tó sino que más bien 9ptó por la 
reducción de impuestos a las 
com pai\ ias. 

- , Pero por que la OPEP no 
lia manifestado la solídaridad 
cone/ Ecuador si sus estatutos lo 
precisa11' , Confia aún la OPEP 
en la política estatal dei Ministe· 
rio de Recursos dei Ec11ador' 

- La OPEP no ha manifesta
do su solidaridad con el Ecuador 
frente a los problemas que ha 
tenido con las compaiiías a par
tir de 197 5 porque simplemente 
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nuestros delegados ante el orga
nismo no lo han solicitado ni 
han efectuado denuncia alguna 
nJ respecto. Han preferido ceder 
a las presiones. 

Un fu turo espeluznan te 

, Que se µ11eclr t:S/Jt·rar dei 
pro_, reto r11erg.:n·t·o tlt! Carter' 

- Hay que considerar que la 
política energética dei presidente 
Carter no está destinada a la susti
tución de los hidrocarburos como 
fuente energética. sino a buscar 
nuevas fuentes alternativas pnra 
disminuir en algo el incremento 
anual en el consumo de petróleo 
ante la cruda realidad de la dis
mrnuciôn de las reservas mundia
les que marchan a una tasa muy 
superior ai incremento o descu
brimiento de nuevas reservas; 
pane de esa política es tambiên 
el incremento de la producción 
actual mundial para lograr una 
baja de los precios en e! mercado 
} poder absorber el exceso de pro
ducción para el almacenamiento 
de sus propaas reservas a baJo cas
to mientras paralelamente se dis
minuye la propia producción en 
los Estados Unidos. 

En este sentido las compaiiias 
transnacionales continuarãn coo 
su política tradicional de expo
tiación de los recursos hidrocar
buriferos en la forma y las con
diciones que más beneficien a 
sus mtereses comerciales. Así, en 
dos o t res anos, cuando a los 
productores les sea materialmen
te imposible el incremento a vo
luntad de la tasa de producci6n 
diaria, los precios dei petróleo 
subirán vertiginosamente porque 
la demanda será inmensamente 
superior a la oferta. 

Para entonces, los Estados 
Unidos habrán acumulado su fi. 
cientes reservas, conveniéndoles 
la elevación de los precios, que 
posiblemente lleguen a valorizar 
e! barril en 100 dólares la uni
dad. Pero además, a finales de si
glo los norteamericanos comen
za.rán a elaborar petróleo sintéti
co dei carbón, tecnología coinci
dente con e! agotamiento de las 
reservas hidrocarburíferas mun
diales y la disponibilÍdad de las 
mayores reservas mundiales de 
carbón en su propio territorio, 
todavía inexplotadas. Se estima 

que las mismas equivnlen a ll 
veces las resl•rvas mundinles nc
tualmentc conocidas de hidro
carburos. 

Ante csa perspectiva, el fu tu
ro de todos los paises dei Tercei 
Mundo, inclusive los actuale1 
mayores productores de potr6-
leo, es a Lodas luces catastr6fir1 
y csptiluznantc. A finah:s de sigla 
ya no dlspondrãn casi de petró
leo. Mientras, las ricas y grande, 
potencias in dustriales serán !ai 
únacas que podrán pagar costo1 
ton altos de la energia ai margen 
de haber desarrollado suficientt· 
mente nuevas fuen tes de la mis
mo. 

Los países dei Tercer Mundo 
estarán sentenciados a paralizar 
su incipiente desarrollo y la bre
cha será mayor que la existente 
en la actualidad. Pero las compa
ii ias transnacionales, que han dt· 
mostrado una habilidad suma 
para adaptarse a las nuevas situa
ciones, seguirão explotando las 
nuevas meterias primas funda
mentales para la energia (como 
el uranio), extrayéndolas as1-
mismo de los países subdesarro
llados. 

- Co11tralmiru11te. tes pos/blt 
11acio11alizar el petróleo 111111etlia
rame11re? las co111pa1i1as y sm 
11oceros ad11ce11 que dada la esca 
sez de recursos financieros. la 011· 

se11cia de técnicos idóneos, la Jal· 
ta de eficiencia administrar111a er. 
CEPE ,, la ausencia de 111ercado1 
rentables para el audo nacional 
frustraria una medida de esa na· 
turaleza ... 

-Los pretextos que argumen· 
tan a modo de obstáculos insal· 
vables para poder nacionalizar el 
petróleo siempre estarãn presen· 
tes en el panorama nacional, es
pecialmente aque!Jos referidos a 
la falta de tecnología y recursos 
financieros. 

Pero no son obstáculos insal· 
vables. La tecnologia se compra 
y el financiamiento lo provee el 
mismo petróleo. Yo sigo soste· 
niendo que no solamen te es fac· 
tible la nacionalización sino fun· 
damental para e! futuro dei E· 
cuador, sobre todo por tratarse 
de un recurso no renovable, ba· 
se energética fundamental para 
e! desarrollo del país y cuyas re· 
servas están sufriendo un agota· 
miento permanente. En la déca· 



da dei 80. la c.lecis1ón de naciona
lizar el petróleo será demasiado 
tardía. 

EI petróleo solo no trae 
bienestar social 

• Cômv podrt"o sobre/le,·ar el 
perróleo transforma'C'iOnes de 
fo11do en d h'c11ador dada la ac· 
111c/l esrructura agraria larifundis· 
ta y semi·feudal, su escaso índi· 
ce de i11d11stria/izació11, la aguda 
dependendo extema, el arraiga· 
do endeudumien tv, juctores to· 
dos e/los que ,·onsµiran contra el 
a/wrro. la capiralización y lu re· 
i111•ers1ó11 nacional '· 

- Es imposible. Los hechos y 
la lti,storia pctrolera dei mundo 
lo han demostrado. 

EI petróleo no trae por si so
lo las transformaciones ni lrae 
bienestar social a los pue blos si 
paralelamente no se van realizan
do tos cambios estructurales ne
cesarios que propicien el desa
rrollo de los otros sectores pro· 
ductivos dei país, se concrete 
una equitativa distribución de 
los ingresos y se realicen los 
carnbios que anulen las injusti· 
cias económicas y sociales que 
agobian a las mayorías naci~ 
nales. 

-J::studios recienres de la eco· 
11011110 ecuatoriana han ,·uesrio· 
11ado el papel de Cl~PI: en la eco· 
110111(0 nacional as, como el de o· 
croJ organismos estatales. Se a· 
firma que lu agric11lt11ra y 110 el 
petróleo es el fundamento de la 
economia ecuatoriana, que los 
111gresos dei petróleo deben des-
1inarse a cubrir la deuda ex terna. 
, Cuáles son los origenes de es
tas ase1•eracíones' tQué modelo 
eco_nômico • deberia seg1.11r el 
pais? , Que medidas apoyur,a 
Ud. para frenar e/ fenómeno dei 
"pt• trole rismo "? 

- El origen de tales supuestos 
es siempre el mismo: las transna
cionales y aquellos que en nuestra 
patria ofician como sus adiá teres. 
EUos aspiran a que desaparezca 
CEPE o bien que se transforme 
su estructura administrativa, di
vidiéndola en varias empresas en 
cuyos directorios oficien los re
presentantes de las Cámaras de 
la Producción. 

t , 
EI primer barril de petróleo /lega a la costa ecuatonana desde Lago Agrio. lni· 
cio de una nueva etapa en la hisroria dei pals 

Y por otro lado. propician 
que se conformen empresas mix· 
tas entre CEPE y la empresa pri
vada, en las que el país ponga la 
materia prima, que es de todo el 
pueblo ecuatoriano, la infraes
tructura y los recursos linancie
ros y ellos lo administren para 
obtener benefícios. 

Estimo que una política con
veniente seria la encaminada a 
que el Estado controle todas las 
fases de la explotación petrolera, 
que se establezca una produc-

ción acorde con las necesidades 
de nuestro desarrollo, que se 
mantegan adecuadarnente las re
servas evitando la exportación de 
crudo e impulsando la transfor
mación e industrialización de los 
hldrocarburos en el pais. Efecti
vizando la Reforma Agraria, tec
nificando la producción agrope
cuaria, desarrollando la pesca y 
la minería, implementando los 
programas sociales en materia de 
salud, vivienda, sanidad ambien
tal y bienestar social en general. 
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DOS DINOSAURIOS EN EL ECUADOR: 
LA TEXACO Y LA GULF 

La Tt\aco Pc.rroleum Compam•, fundada en 1901 , ··nació de la asociaciôn de exploradores consuerte y políticossin escrúpulos". dice Daniel Ourand t,;nida a emprei.as fundamentales de la economia norteamericann y a la casa Mor11an. a la que media bumanidad le debe dinero. se la ubica como la ter cera aran petrolera por su capital )' la segunda por los beneficios que producen sus intereses en el munJo. repartido,; entre Canadi, Estados Unidos. Trinidad-Tobago. Colombia. Venezuela y Ecuador. La Texaco se ha llevado dei Ecuador un capital de cin,o 1111I •11illo11t:s Jt Jo!-1rt·s entre 1972 y 1976. Según la revista ~ueva. la de mayor c1rculac1bn en el pais, eso eqmvale a "una au1opista de SOO km por ano. o una escuela por hora. o 780 mil litro1> de leche diarios o 101 hospatales por 1110 o cuatro casas~unas por d 1a (Nucva. 9/76). 
La Ci1,lf. que pertenece a1 grupo \1eUon. está identificada con el trust dei alumínio En la actuahdad ha deJado de operar en el Ecuador. tras que su paquete accionarlo pasara a CEPE en 1976. En el mismo lapso que su "hermana •· Texaco. obturn utilidades por rnatru 11111 mil/011cs 7.l 11111 dólort•s. Cuadernos dei Tercer Mundo visitó el fantástico mundo tecnolbgico le\ antado por la Texaco en Lago Agrio. su campamento dei Oriente amazónico. Se trata de instalacionesdotadas dei mis depurado confort para el personal. The Miami llerald llega allí con dos dias de retraso entanto EI Comercaodc Quito se demora cuatro. Plantas de agua potable y energia eléctrica, alcantarillado y comunicaciones directas con el mundo, cafeterías sin limites de consumo y clubes para cjecutivos. salas de proyección y canchas deportivas, oficinas con aire acondicionado y la pista aérea más larga dei pais después de los aeropucr· tos de Quito y Guayaquil. Las crônicas especializadas afirman que 'ºdespués de la guerra de Vietnam, la operación más importante con helicópteros efectuada en el mundo es la que se llevó a cabo en el Oriente ecuatoriano ". 

La Texaco invirtió alla cerca de 350 millones de dólares en cinco aiios. A golpe de machete y transporte de materiales por helicópteros, el consorcio construyó las insralaciones, que mis bien se asemejan a un emplazamiento cibernético en plena noresta amazónica Lo "exótico'' y "típico" de la tierra criolla se levanu a pocos metros de ahí: el caserío de Nueva Loja, populoso centro de prostitución, contrabando y promiscuidad construído a la sombra dei campamento en un trágico ritual d ialéctico dei desarrollo y el subdesarroUo. 
Trabajan en Lago Agrio unas 200 personas. EI 80 o/o dei personal es ecuatoriano pero los puntos claves de la administración son comandados por norteamericanos. En una avioneta de la compaô ia sobrevolamos el fabuloso océano de petróleo registrado por la topología tectónica y que enmarca los rios Aguarico, Pastaz.a. Napo, Zamora, Coca y Pallacta. Usando las dos manos a modo de sordina para evitar el ruido dei motor, el experto en "public relation" de la Texaco nosgritó ai oído: Ya lo ve, traemos el progreso, ;.por qué nos quieren fulminar? 
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Ln modelo de desarroUo y Jus 
ci:i socinl equtlabrndn. 

El papel de los militares 

(, C11ol t!S t'I grado de parric~ 
pacíim qm• o s11 cruerio debuia, 
as11111ir los ,..11erzos Armadas en ti 
1ntri11cado arbol politico dei f.. 
cuador' ,Son los 1·it·1os partidoi 
trad1cio11oles represen rari1•os dt 
la 111/rac·strucwra social dt•l p11t· 
blo? ,Podrion los mismos qu, 
/11eru11 cmicados por e/ Plan de 
Acciôn rt sponsabi/i::arse tn I; 
co11cl11cc1011 de los asuntos na, 
rnmales d(' hoy d ía' 

\"o crco que las Fuenas A:
mac.las dei Ecuador constaluyen 
la institución más organizada 
homogéneo y disciplinada· dei 
pais. Y en las últimas décadas la 
meJor preparada también. Ante 
la desorganizaci6n y descompo
sidón política que ha existido cn 
el Ecuador se han visto obligad8$ 
en numerosas ocasiones a asumu 
el poder político dei Estado. 

Por su misma esencia cmpero. 
basac.la en la jerarquía y la disc
plina de la institución piramidal, 
no pueá"e dec1rse que tengan una 
conc1encia política determinada 
y por ello sus actuaciones no han 
tenido una línea coherente, res
pond1enc.lo sus oríentaciones po
líticas a los mandos circunstan
ciales de turno. Prueba de ello es que en 197 2 proclaman una Filo
sofía y Plan de Acción verdade· 
ramente revoluc1onanos y con el 
cambio de mando en enero de 
1976 desechan completamente 
esc plan, transfonnándose en un 
gobiemo derechizante y de corte 
fascista. Por ello es que no se 
puede denominar el actual un 
gobiemo de las Fuerzas Armadas 
sino un gobaemo de los dactado
res c.le turno. 

l::.s evidente también que dada 
la debihdad de los partidos poli· 
ticos y dei c1v11ismo en el Ecua· 
dor, las Fuerzas Armadas segui
rán Jugando en el futuro un pa
pel decisivo en la política nacio
nal. Particularmente pienso que 
las Fuenas Armadas, adicional
mente a su funci6n fundamental 
de guardianas de la segundnd in· 
terna y externa dei país, deben 
participar activamente en el de· 



... 

Las áreas de explotación y el poliducto desde le selva hacia la cosa, 

sarrollo dei mismo, de un modo 
integral. 

Pero p1enso que las Fuerzas 
Armadas como institución no 
pueden sobrelh:var cam bios es
tructuraks profundos por si so
las. Neces1tan y debcn contar con 
el apoyo dei pueblo, de las ma
yorías, y la lnstitución debe con
cienrizarse cn este sentido. 

Los partidos políticos exis
tentes en el Ecuador son sola
mente membretes con doctrínas 
y programas desactualilados, que 
no cuentan en absoluto con ba
ses populares. Se puede decir 
que en los últimos 'iO anos la po
lítica de nuestro país ha sido re
gida y orientada por caudillos 

y líderes populistas, sin ideolo
gia alguna, que han gobemado 
con cl apoyo y para el benefi
cio de una pequena oligarquia 
dominar/te en la costa y la sieml. 

Seria absurdo que los políti
cos causantes dei desastre y des
conc1erto nacional, que motiva
ron la toma dei poder por las 
FuerLas Armadas en 1972 sean 
los que pretendan regir nueva
mentc los destmos nacíonales. 
Pero conforme avanza el proceso 
de reestructuración jurídica, 
amanado por la actuaJ dictadura 
militar, vetando la participación 
de determinados candidatos, gru
pos y partidos podemos concluir 
que el poder político dei Estado 

u ,ÂJntél de Gobier
no. "Pienso que las 
Fuenas Armadas 
deben part1c1par 
acrfvamente en el 
de sarro/lo" 
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caerã nuevamente en manos de 
los grupos privilegiados de siem
pre, y, por ende, la historia se re
petirá. 

Sin embargo, aunque el petró
leo no ha traido bienestar alguno 
a nucstro pueblo, si ha originado 
una cíerta concíentizacíón nacio
noJ en la defensa de este recurso 
natural. EI pueblo ahora sabe que 
el petróleo es fundamental y que 
dei mismo depende su futuro. 

EI pueblo, 
gran perjudicado 
Numerosos sectores auspí· 

c,an el "retorno " ai poder sin 
disi11111lar sus in tenciones de "de· 
1•0/t•er la confianza" ai capi· 
tal extran;ero, ··restablecer el or· 
den "en los campos y las fábricas 
y desmantelar ai sector de la eco· 
nom ia estatal, que penosamente 
se ha ido conformando en los 
,i/nmos anos. por deficitario. 
, Quê ,·ndice de optimismo /e 
brindan a Ud. esos anuncios ante 

, el proceso de "retorno a la cons· 
tit11cionalidad "? 

- Si, evidentemente se está 
alienando el camino para la re
toma del poder, como expliqué 
recien temente, de los mismos 
grupos privilegiados de siempre. 
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"-" Se han reformado disposiciog nes legalcs y leyes progresistas, 
r;:i se ha desconocido a las organi
::, zaciones sindicales, se ha pcrse
u guido y encarcelado a los diri
lJ gentes obreros, a los profesores, 

a los campesinos y a los estudian
tes. Se asfixia económicamente 
a las universidades, se ignoran las 
redamaciones salariales. se re
primim las huelgas justas, si: a
bren indiscnminadamente las 
posibilldades para el capital ex
tranjt>ro, se reemplaza la Refor
ma Agracia por intentos de colo
nización en regiones inhóspi
tas sin infraescructura básica pa
rn el trabajo agrícola o pecuario, 
aumenta el endeudamicnto ex
terno, <.e quita el apo; o financie
ro y político a las organi.zucioncs 
estatales 

Este ha sido el objetivo que 
ha cumplido el acruaJ régimen 
militar: allanar el cammo a los 
grupos oligárquicos. Lo único po
sitivo s.:rã que comenzarã a regir 
la Constituciôn aprobada por el 
pueblo ecuatoriano en el referé.n
Jum dei 15 de enero pasado }' 
por lo tanto empezarán a regir 
las garantias constirudonales y 
las libertades mdividuales. 

Veremos entonces cómo em
piezan a expresarse las reprimi
das reinvinJicaciones Populares. 
Quienquiera que asuma el gobier
no se encontrará ante una gestión 
sumamente difícil, erizada de 
conflictos. 

Delegación eci1ato· 
riana en e/ Oriente 
Medio. durante las 
negocisciones que 
precedleron le en· 
trB<ia ai pais en la 
Organización de 
Paises Export/ldo. 
res de Petróleo. 

"Ahora nuestros 
representtmres pre
fieren ceder a las 
presiones. en vez 
de reclamar la soli· 
daridad de la 
OPEP" 

mm 
EI único gran perjudicado de 

la actual crisis es el verdadero 
pueblo ecuatoriano, las grandes 
mayorias nacionales. Los bene
ficiarios son la minoritaria oli
garquia y los intereses exlrallje
ros, transnac1onal~s específica
mente, que se benefician de los 
hidrocarburos, de la faJsa indus
tria, de la importac1ón y expor
tación dei país, dei Pacto Andi
no, dei turismo, dei transporte 
y dei mercado de capitales. 

Buque petrolero cargando crudo ecuarorlano: "Los beneficiar/os son la ollgar
qufa minoritaria y los int11reses transnacionales" 
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- t Cuoles sor, las perspecrhias 
que Ud. ad11ierte en la concien• 
cía nacionalista v revolucionaria 
de las Fuerzas Armadas y el pue· 
blo ecuatoriar,o, de América Lo· 
tino y dei Tercer Mundo ? 

- Ilimitadas. Aún con sus res
tricciones, es un hecho que csa 
conciencia ex1Ste en el seno de 
las Fuerzas Armadas. En estos 
últimos siete anos hubo una ex
periencia vivida para corroborar
Jo. EI pueblo ecuatoriano tam
bién estã despertando de su le
targo, tiene más conciencia de 
la realidad nacional y de su pro
pia situación ante el futuro. 

Lo importante es que ambos 
sectores se pongan de acuerdo aJ
gún día y marchen juntos en la 
búsqueda de un destino más dig
no y más Justo para la patria. Y 
esto que expreso para el Ecua
dor es perfectamente extensible 
a todos los palses latinoamerica
nos. 

Es una lucha desesperada den
tro dei contexto Jatinoamericano 
y mundial. Debemos alcanzar la 
segunda independencia, la inde
pendencía económica. Habrâ a
vances y retroéesos. Será la lu
cha de David contra Goliat. Pero 
nosotros tenemos la razón. La 
razôn que se impondrá ante la 
fuerza material y econ6mica. • 
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EI triunfo 
de Roldós 
Uua 11ic1oria de las fuerzas antioliiárquicas dispuestas a 
iniciar en el pazs la "tra11sformació11 posible" t ....lllll 
------ --------

JJ 
aimc Roldós Aguilera, 
joven abogado de Gua
yaquil (38 a.iios), aplicó 

un golpe frontal a la oliga.rquia 
en la primera ronda electoral, ce
lebrada el 16 de JUlio pasado. EI 
aplastante margen sobre las de
rechas conseguido por su partido, 
la Conce11tració11 de Fuerzas Po· 
pulares (CFPJ (31 por ciento de 
los sufragios sobre 23 del Fren
te Nacional Constitucionalista 
(FNC) y 22 dei Partido Libe
ral (PL) respectivamente), entre
abre a partir de ahora un inquie
tante paréntesis hasta la segunda 
vuella, que promete ser suma
mente escabroso. 

Todo parece indicar que el 
Tribunal Supremo Electoral y las 
Fuerzas Armadas, mismas que 
tendieron innumerables escollos 
a la participac16n de la CFP, no 
se encuen tran muy fetices ante 
la inesperada y arrolladora victo
ria de Rold6s, conseguida en elec
ciones singularmente limpias y 
ordenadas. 

Por de pronto, aguei organis
mo ju.rídico presidido por José 
Antonio Baquero de la Calle (se
ilalado por Phillip Agee como 
agente de la CJA en este país), 
dictaminó que los escrutínios de
finitivos en los que un candi
dato tenfa que imponerse con el 
51 por ciento de los votos), se
rãn a finales de octubre. "HI 
análisis de los resultados -dijo 
Baquero de la Calle- es tan 
complejo como el panorama que 
se prcsen ta para la J1L1Clta final". 
Una "com plejidad" desencadena
da en realidad por los perdedores 
que se disputan el segundo lugar. 

No deja de llamar la atención 
a los analistas dei intrincado pro
ceso de "retomo a la democra-

eia" en el Ecuador, el hecho de 
que el Tribunal Supremo haya 
fijado en 46 días el plazo para 
pronunciarse oficialmente sobre 
los resultados de julio. AJ pare
cer, las computadoras no serãn 
consultadas en este caso. Los 
sectores dominantes y las Fuer
zas Armadas deberán calibrar mi
nucios11mente quê agrupaciones 
de las perdedoras estarán en con
diciones reales de enfrentarse a la 
CFP con posibilidades de triunfo. 

Pero todo puede ocurrir hasta 
octubre, o por mejor decir, has
ta enero. Porque si en octubre 
los ecuatorianos son convocados 
a la segunda vuelta sobrevend.rán 
luego los escrutinios extraoficia
les y oficiales que tardarán por 
lo menos 5 5 d ias. 

"Parece que se trata de alargar 
las cosas. dijo Roldós. Si otro 
lwbiero sido e/ resultado, los es
cn1 tini os se hubiera11 realizado 
tal ve: en seis dias'". 

Fracaso 
de la " democracia dirigida" 

Si es verdad que las eleccio
nes ecuatorianas estuvieron so
metidas a un BJUStado marco de 
cond.icionamientos y trampas le
guleyas destinadas a impulsar el 
"contimtismo" denunciado por 
la CFP durante su campa.iia, no 
menos cierto es que ta victoria 
de Roldós constituy6 el dispa
ro en medio dei concierto. 

Muchos observadores coinci
den en destacar que el primer 
puesto de Roldós ha desestabi· 
lizado en alguna medida las ma
niobras favorables a ta democra
cia "viable" de la administra
ción Carter para América La tina. 

Porque es justamente la au-
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sencia de "moderaci6n" en el 
discurso político dei di.ógen te 
cefepista lo que ha puesto en 
guardia a una oligarquia podero
sa, como la ecuatoriana que na 
resentido e·n muy escasa medida 
las leyes que en diferentes admi
nistraciones intenta.ron altera.r su 
sistema de tenencia de la tierra, 
inva.riable desde los tiempos de 
ta conquista. 

'"No se trata de hacer una 
transformación re110/ucionaria 
sino una transformación posible 
-dijo Rotd6s el dia de su victo
ria- . .Hl 16 de julio se dieron 
dos posiciones -seiialó luego
con el pueblo y co11 tra e/ pue· 
blo. . . E/ sector privado tendrá 
plenas garantias y 11ada debe 
temer. Debe11 temer los oligarcas 
que 1•011 a cener que cumplir las 
leyes". 

La olig31quía, en tonces, pro
cede a levantar los diques de 
contención y, como tamb~én 
adelantó Rotd6s, dirigi.Tá su cam
pana en esta segunda vuetta en 
términos de "comunismo y anti
comunismo". En este sentido ya 
insinuó que el compaiíero de 
fôrmuta de Roldós, el demócra
ta-cristiano Osvaldo Hu.rtado, es 
un "comunista enmascarado". 

Una victoria popular 

Todas las fuerzas políticas 
ecuatorianas -menos la CFP, 
por supuesto- creyeron que sin 
Asaad Bucaram (el máximo lí
der de la agrupación, vetado por 
el Tribunal por su condici6n de 
hijo de extranjeros) la CFP ob
tendría un modesto tercer pues
to, detrás tle la derecha conser
vadora y liberal. Partiendo de esa 
suposición, numerosos comités 
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._ poiíticos de esos dos últimos ~c-
0 tores dominantes, no escatima· 
O ron recursos para repartir canu
~ setas. organizar bailes, ofrecer 
u comidas )' distribuir mdiscrirm-
1.l nadamente bebidas alcohólicas. 

El pueblo ecuatoriano respon
dió a la invitación de los dere
chistas y participó en los feste
JOS por onticipado Pero cuando 
llegó el 16 de julio, votó por 
Roldós. 

··La traicion a S. t :o Jel pue· 
blo de Quito", vocifero aün la 
oligarquia No fue para menos. 
la formidable maquinaria elec
torera montada por el F\;C (mte· 
grado ror s1ete partidos de la 
derecha )" el n~lasqu1smo), había 
postulado ai arquitc:cto Síxto 
Durán Ballén, oriundo de Boston 
> con p~aporte norteamencano, 
quien fue alcaide de Quilo duran
te ocho anos 

En la consigna "Si'ftv, t'I hom
bre que trabaja ", el FNC mtent6 
apantallilJ' a las masas con algu
nas obras de vialidad > de agua 
potable a más de cuatro túneles 
inaugurados inteligentemente por 
los militares a pocos dias de los 

EDICIONES 
DE CULTURA 
POPULAR 

com1c1os. l-'n su quenda ciudad, 
el hombre que "trabll,Jaba", ob· 

Francisco Huerre Montalvo 
"No habrá 11euerdos con la derecha" 

nuevos títulos 

62 

1 Írc. m11r, 
r. cna!cl, 

mauHiesto 
dei 

partido 
comunista 

Balderas 49 Méx. 1, D. F. T. 512-69-64 

cuademos dei a,rcer mundo 

cuvo el lerC\'r puesto, ddrãs de 
Rodrigo BorJa {liquicrd.1 Dcmo
crt\tico) y d\· Roldós 

Crecc la convicci6n sm embar
go, que la v1cloria ccfop1sta se 
proyecta m:1s aliá de los limites 
or{?ámcos de la agrupación. En 
cfecto, fm: cl mismo pueblo 1.1cun
toriano, un pucblo caractcri1.ado 
por 1zqmcrdas y dercchas de 
"despolitilado" }' "sin capacidad 
dt• discen11m1cn10", el que ha da
do ln gran lt:cción histórica 

Lo inmunidad de las masas 
ante la t!n3Jcnante propaganda 
oligarquice con apoyo oficial y 
el eJercicio crítico dei sufragio, 
no solamen1c simbolizan el pro
nunciamien to de los ecuatorianos 
contra los partidos tradíc1onales 
y por los ·•candidatos jóvenes" ~ 
no solarnen1e equivale aJ pronun
ciamiento en pro de los cambios 
cstrucn1rales prometidos, sino 
que por sobre todo y ante todo 
cl pueblo ecuatonano logró pro
nunciarse mas1vamente y como 
nunca antes en su historia, a fa
vor de si mismo 

La izquierda nucleadn en el 
Frente Amplio (FADI) y sostem
da por cl Partido Comumsta y 
cl Socialismo Revolucionario no 
precísó aún cuál será su actitud 
cn la segunda vuelta. Un gran 
margen de los votos dei FADI 
empero, se piensa que irán para 
Roldós. Lo:. mismo se espera dei 
pintoresco Abdón Calderón (Fren
te Radical Alfarista), quien prãc
ticamentc dobló los 75 mil vo
tos conseguidos por cl FADI 
(5 por dento). 

EI Partido l1quierda Demo
crática (ID, 11 por ciento) por 
su parte, ya se manifestó a favor 
de la CFP en octubre. Pero quien 
volcarã definitivamente la balan
za en un sentido o en otro serã 
el PL; un partido en crisis por 
cuanto su director nacional, 
Francisco lluerta Monta Ivo ( mé· 
dico, 38 anos), también vetado 
por el Tribunal, ya produJo un 
nuevo choque con el ala reaccio
naria dei partido ai adelantar que 
"no habrá ac"erdos con la dere· 
cha ", msinuando el eventual 
acercamien to a la CFP 

Si estos valicínios se desarro
llan dei modo analizado, Roldõs 
y la CFP mgresarían en la rec· 
ta final hac1a la toma dei poder, 
!ndiscu tiblemen te alcanzado. e 

JOSE STEINSLEGER 



CHICANOS 

Todos somos mexicanos 
E111111 Simposium organizado por la U11iversidad de Guadalajaray el Centro de Estudios 

Chicanos de la Universidad de Califomia, mexicanos de ambos fados de la frontera 
debateu sobre s11s problemas y analizan las posibi/idades de tm trabajo conjunto 

--------------------------- Roberto Remo 

l a próxima creación en 
la Universidad de Gua
dalajara de un Centro 

de Estudios sobre Estados Uni
dos y Canadá que contará con 
wi departamenLo especializado en 
estudios chicanos y la colabo
rac1ôn de los juristas de esa casa 
de estudios en la redacción úe 
una Carta de Derechos de los 
Trabajadores migrantes fueron 
anunciadas por el rector de la 
institución, arquitecto Jorge En
riquc Zambrano Villa como dos 
de las consecuencias más impor
tantes dei Primer Simposium In
ternacional sobre los problemas 
de los trabajadores migratorios 
de México en los Estados Unidos. 

No hay universidad nortea
mericana respetable que no ten
ga sus departamcn tos de estudios 
asiáticos, africanos y latinoame
ricanos. En el número anterior 
de esta revista, el profesor Mal
colm Caldwell nos explicaba có
mo éstos son utilizados en la neo
colonizacibn de los respectivos 
continentes. Y a medida que es
tudiantes e investigadores pasan 
a comprometerse cada vez mãs 
con las causas de los pueblos que 
estudian ln reacción es muy sen
cilla. "Los estudios sobre e/ Ter· 
cer Mundo están e11 crisis en los 
Estados Unidos··, nos comentó 
en Guadalajara Arturo Madrid, 
decano dei Colegio de Artes Li
berales de la Uruversidad de Mi
nnesota. "Los investigadores no 
consiguen financiamien 10 y los 
graduados, muchos de ellos sur· 
gidos dei boom de los a1ios sesen· 
ta, no encuen tran empleos ... 

Si la investigación sobre nues• 
~os países es convertida en un. 
instrumento de dominacibn, el 
estudio cien tffico de la reali-

dad norteamericana por parte 
dei Terccr Mundo sblo tendrá 
sentido si se vuelve herramienta 
de liberación. Así lo entiende la 
Univers1dad de Guadalajara, cu
ya posición fue definida por el 
rector como .. nacionalista y re
volucionaria". Y el que dicho 
centro dedique especial atención 
a los mexicanos dei otro lado de 
la frontera no es sólo una expre· 
s1ón de comprensible solidaridad 
cultural. sino fundamentalmente 
reflejo de la importancia crecien
te para el país -dadas las relacio
nes de dependencia- de la exis
tencia en los Estados Unidos de 
más de veinte millones de perso
nas de habla hispana que, en su 
mayoria, tienen en Méxicosus raí
ces étnicas. culturales y hasta fa
miliares. 

El Simposium realizado en 
Guadalajara dei 11 ai 14 de julio 
es un excelente punto de parti
da para tal iniciativa, al haber 
reunido en cuntro días de inten
so trabajo académico las investi
gaciones y opiniones de los más 
destacados investigadores dei te
ma en ambos países. 

Los derechos de los 
migrantes 

Igualmente trascenden te es el 
lanzamiento público de la idea 
de una Carta de los Derechos de 
los Trabajadores Migrantes. 

El tema, como nos declará 
José Luis Pérez Canchola, estu
dioso de la conflictiva realidad 
social de Tijuana, comenzó a ser 
abordado por sindicatos obreros 
de ambos lados de la frontera, 
directamente afcctados por la 

.accibn de las mismas empresas 
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transnacionaJes y la sistemática 
violación de los derechos de los 
trabajadores migrantes. 

Largo será el camino de dicha 
carta hasta que logre su aproba
ción final por la Asamblea de las 
Naciones Unidas, sobre to(,10 por 
tratarse de una iniciativa surgida 
de las propias bases. Pero el do
cumento puede llegar a tener pa
ra el Tercer Mundo tanta impor
tancia como, en su momento, la 
Carta de Derechos y Deberes E
conómicos de los Estados impul
sada por el ex-presidente Luís E
cheverría. 

El problema afecta tanto a los 
tres millones de mexicanos que 
trabajan sin documen tación en 
los Estados Unidos (según las 
controvertidas cifras presentadas 
oficialmente por el Servicio de 
lnnúgración y Naturalización -la 
famosa ''migra"- en Guadalaja
ra) como a los cientos de miles 
de mozambicanos, botswaneses 
y malawianos en las minas de 
oro de Sudáfrica, los colom bia
nos en Venezuela, los argelinos y 
marroquies en Francia, los chile
nos, bolivianos, paraguayos y 
uruguayos en Argentina, los ira
níes y palestinos en los emiratos 
dei Golfo o los turcos, espaiioles y 
portugueses en AJemania Fede
ral. 

Con las particularidades de 
cada caso, todos tienen en común 
e1 tratarse de trabajadores que 
cruzan las fronteras, no para de
linquir sino para ganarse la vida 
decentemente con su esfueno. 
Por lo general son explotados, 
discriminados, despreciados y 
mucha veces perseguidos si reivin
dican un mínimo de justicia. 

Como ha expresado en mu
chas ocasiones el presidente José 
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O Lópel Porúllo, " s1 1111 1raba1a,lor 

1 
.~ 1•iolo las ley,•s 1111'7'ator1as dt· 1111 
X pais e11 busca dt• empko. ello l o 

' ClJ hac~ szuceptible a las sa11c1o m·s 
~ r1dmimstrati1·as correspu11Jic11res. 

pero t ' /1 111ngii11 caso j11sriJ'fra la · 
1·iolacw11 J,t s11s dereel•os labora· 
leso /111 ·rza11 s ' 

La crecienLe transnacionali:ra
dón dd capit3l está tcnicndo co
mo correlato la mtemac1onaJ11:1-
ci6n de la clase obrera en los pro
pios centros dei capital.Ismo }' cl 
tema de los dcrechos Jel trabaJa
dor migrante está Uamado a con
vertJ.rSc cn uno de los grandes tó· 
picos de la política mundi3l en 
los próximos alios. 

Una base <.Ir soli<.laridad 

En e ., caso de Estados l nidos, 
el problema cs particularmente 
l'Onflicu, o. Petcr Bai.rd , repre
,;entante de N1\ CLA (:-;'orth ,\
merican Congre$ on l.;atin Ame
rical citó en el simposium decla
r.icioncs rec1cntes de \\ illiam 
Colb}. el ex-Juector de la CIA, 
qmen considera que la población 
mexicana en lo) Estadps Un11.lns 
es una amenaza maror ara c:se 
pais que la propia Umón So, ié
tica. 

Destinadas a crear un cl.lma 
favorable a una ma} or repreSJon 
de los inmigrantcs, estas y otras 
declaraciones histéricas olvidan 
que. como demostró \\ayne A. 
Comehus dei \ lassachusetts lns
titute of Tecnology, la inmigra
ción contribuye al crecimiento 
econômico y su restricción no 
s61o elevaria la tasa inflacionaria 
(aJ subir los salarios) sino que 
aumen1aría la cifra de desocupa
ción , aJ enlentecer el ritmo gene
ral de la economia. 

Por otra parte los migrantes 
son sblo una minoria de la po
blación mexicanaen Estados Un i
dos, que desciende de aquellos 
que ya vivían aliá cuando Was
hington !e arrebatô a México la 
mitad de su territorio cn 1848. 

Con un índice de crecimiento 
demográfico muy superior a.l de 
los "anglos" y los negros, los "la
tinos•· serán la primera minoría 
en la próxima década y, como 
explicó Jorge Bustamante de EI 
Colegio de México, "e11 un p/azo 
de 20 01ios aproximadamente la 
pob/ac1ón de ascende11óa mexi· 
cana constituirá la mayoría de 
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l<is i·ota111es t'II loJ estados de la 
Jrontt:ra. 

"f>t•sdt· e/ p1111to ele 1·1sta dt 
\lc \lco continúa Bustamante 
raks r i/ ras 1111eJc11 llt!gar a s1g111• 
Jkctr, ,·11 t'I J11t1tro J,• las rt'lado· 
11,·s ,·011 Hstados l 1111/os, o bir11 
11110 br1se dt• solularulad t 'II t/rtt' 
1/é:rico a11111·e la clrJ'e11s11 de sll 
so ht1ra11ia. u b1c11 1111 rnhallo de 
1'ro1•a med1anlt' d 1/0111111m mas 
e J1t:1t·11 te" 

l.a dift•rencia, cn su opínión, 
dependeria de "la onentaciôn 
política de los o:hu;anos or~ani,a
Jos" y ln "actitud ucl pul!blo de 
~lh1co'" ante sus luchas 

Fn este "enudo una de las m· 
ter\Cnc1ones se1,'l11uas con más 
mtcrês por los asistentcs ai sim
pos1um tue la de Juan Gómez 
Quinones, u1rector dei Centro Je 
Fm1dios Chicanos de la Univcr
s1daJ de CalifomHI que copatro
cmó el evento. Oe)mintiendo los 
estereotipos Je apatia y fatalis
mo atribuídos a los chicanos o la 
concepción de que " la s1esta ter
mmó para los hispanohnblantes 
en los fatados Unidos en la déca
da de los sesenta", Gómcz. Qui
iiones demostró que los mexica
nos - hombres y muleres- tienen en 
los Estados Unidos una tradición 
de lucha que se remonta a la o
cupación misma Jel territono. 

Qu1nones sostuvo que "la ba· 
se e11lwr11l 1· la 1de11ndad (de esta 
poblac1ôn) sigut:11 s1e11do mex, 
canas hasta el µrese11te ". Un pun
to ejemplarmente ilustrado por 
el antropólogo José Limón de la 
Universidad de Texas, quien ai 
estudiar la 1radíción musical me
xicana en ese estado concluye 
que las canciones y los brules con
tienen "11110 ajirmación Je iden· 
r,dad lenguaje, analisil soc,al y 
recopilaczón dei posado" a la que 
sólo faltaria la unión con un mo
vimjento político auténtico paro 
emerger institucionalmente. 

Para Quiiíones, una de las cla
ves de lo efímero que hasta aho
ra han sido los movimien tos po
li tJcos mexicanos en Estados U
nidos es la falta de un marco con
ceptual adecuado Los liberales 
sólo poddan ofreccr una mtegra
c16n inaJcanzable a cambio de la 
conformidad con el sistema. 
Quienes mterpretan la situación 
como un caso de colonialismo 
interno estarian haciendo un 
transplante mecânico de modelos 

afncunos, cl nadonahsmo cultu 
ral qm• dio origen ai Movimicnto 
Chicano en 1968 en los mcJ1oi 
estudiantiles habna sido "prc 
curst11 f'l'TO 1til'a/1sta" nucntr;u 
que lns vias exclusivamente ele,. 
toralcs propucstas por otros ~u
pos cstarían condenadas en úh1-
ma instancia a victorias parciole\ 
~ a una derrota estratégica 

Pero ··pi crcn1111t•11rv tlt la co 
11111111J,1d 1111•1:i<'n11a co11fi111tara y 
f orralecerâ su caracter Ji111úa 
111N1111/111en fl obrao" y el agruva
mien to de la crisis "µrojimd1:ara 
s11 co11rit·11c1a po/11fra "con lo que 
"la 11111Jad de la e/ase traha1adora 
St' n1t·ii'e esencial I' la ,·rH!Sllon 
11C1c1011al t'S 1·1101 1iara esra 1111/· 
JaJ" 

Diversos mtentos para que 
brarla fueron dtmunciados cn el 
simposium. Se trataria, primero, 
de enfrentar a los ohreros "an
glos" o negro~ con los de origen 
mexicano, argumen tondo que és· 
tos qmtan empleos o hacen baJaz 
los salanos. Se crean lucgo tlis tm
cion~s artificiales entre los m1· 
grantes mexicanos y ·'chicanos" 
según tengan o no ciudadanía 
norte americana 

·"RN·onocer esta di1•1sió11 se· 
r,'a reronocer la a11e\iÕ11 de 184 
~· 110 <Stamos dispu,•sros a dlo 
argumcntó en el debate final 
brillan tcmcn te dirigido por lluBO 
Tulio \1eléndc1 - un militam, 
chicano ·-r-1 11rop10 termmu c/11 
ca110 surgío como 1•xpresió11 dt 
a111oaj1T111ac1011 - explic6 pero 
si st com•iertt' ah ora t'II factor dt 
desunio11 debemos abando11arlo 
y com1deramos todos 111ex1ca
nos· 

Y concluy6 Gómez Quiiíoncs. 
"Es una perdida de t icmpogasra, 
esfuerzos solamente denunclan· 
do el sistema o culpa11do11os a 
nosotros mismos por la aparente 
desu11iôn S1: los po/lr,cos. la.t 
i11stit11t·wnes, la eeo1101111a, son 
e:cplotadores y e11ga1iosos. /. o 
que debe hacersc es reconocer la 
he teroge11eidad Je11 tro Je 1111estra 
comunidad, pero entender q11t 
som os mayor i 1aríame11 te traba• 
1adores por encima de fronteras 
Debemos accprar el proceso po
litrco I la reahJad social y en· 
fren ,u;los tal como son Desp11és 
de rodo naJie ororga el poder 
politzco. 111 tlt:be es,,e,arse q11t 
aú la haga11. HI poder debe ser 
tomada". - - ------ • 



BOLIVIA 

Contrarrevolución 
en la contrarrevolución 

EI golpe de Pereda. después de su 
derrota elecroral y 1111 fraude escandaloso, 
es la 11ueJ1a cara de 1111 proyecto po/itico 

que busca ma11re11er aJ país bajo el 
tlomi11io imperialista y oligárquico. 

José Medina 

o bastó el fraude gigan
tesco denunciado mun
dialmente. Tuvo que rc-

currírse aún aJ epilogo insólito: 
el gran perdedor de las eleccioncs 
celebradas en Boliv1a el 9 de JU· 
lio se convertia el 2 1 de julio por 
arte de las armas en presíden te de 
facto de este país sudamerica
no, conocido anecdóticamente 
por los continuos golpes de Es
tado. 

Juan Pereda Asbún fue el mi
litar que encabe1ó un golpe con
tra su progenitor poli tico, el ge: 
neral Hugo Banzer Suárez, con
sumándose lo que podria deno
núnarse como la contrarrevolu
ci6n en la contrarrevolución. 

Bolívia, un país que tiene al
go más de un mi!Jón de kilóme
lros cuadrados y una poblacíón 
cercana a los cinco millones de 
habitantes, constituye un esla
bón débil en cl corazón de Amé
rica dei Sur, golpeado contínua
mente por los embates contra
díctorios de las fuerzas rcaccio
narias por un lado y las fuerzas 
populares y democrãticas por el 
otro, Para la fortaleza de las pri-

meras nunca ha estado ausente 
en este proceso hjstóríco la in
tervenc1ón, solapada o no, dei 
gobiemo de los Estados Unidos. 

A principios de los anos cin
cuenta (abril de 1952) se produ
jo en Bolívia, dcspués de Méxi
co, la segunda revolución social 
de América Latina, que rompió 
con las vjejas estmcturas precapi
talistas. El pueblo boliviano, de
fraudado como ahora, se levan
tó en armas contra el régimen 
militar que escamoteaba su vo
Jun tad. En tres d ías arrinconó a 
las Fuerzas Armadas y éstas se 
rindieron ante el empuje popu
lar. Las desviaciones dei régimen 
que encabezó este proceso revo
lucionario, en e! que fue figura 
principal Hemán Siles Zuazo 
(candidato a la presjdencia de la 
República por el frente de iz
quierda, Unidad Democrática 
Popular, triunfante en las frus
tradas elecciones dei 9 de julio 
pasado), hicieron zozobrar la re
volución de abril. 

La revolución de rodillas su
cu mbió bajo las bayonetas que 
ella había destruido y luego 
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reconstruido. Desde entonces 
( 1964), lo regímenes militares 
de la contrarrevolucíón se suce
dieron, incluyendo una masca
ra constitucional. 

Debe djferenciarse en esta 
etapa contrarrevolucionaria dos 
regímenes castrenses contradic
torios con la ola reaccionaria: el 
primero fue presjdido por el ge
neral Alfredo Ovando Candia 
(septiembre de 1969) quien tras 
un incruento golpe intentó reto
mar e! proceso modernizador dei 
Estado boliviano iniciado en 
abril de 1952. Su hito más im
portante lo constituye la naciona
lización dei monopolio norteame
ricano Bolivian Gulf Oil Compa· 
ny. La de bilidad ideológica dei 
rég.imen, incapaz de ganarse para 
sí las dases popuJares, llevó a1 
general Ovando a sucumbir en 
mano"S de la derecha que decidjó 
quitarle dei camino ( 1970) e im
poner la !ínea continuísta de la 
contrarrevolución, endurada por 
aderezos fascístoides. 

Las intenciones de la derecha 
boliviana y sus aliados intema
cionales no lograron en ese en-
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• ~ tonces consolidarse en el aparato :s; estatal. Una formidable movili
:.::: zación popular que se produjo 
, O en pocas horas o.riginó la fonna
:0 ción de un frente antifascista, 

que apoyó y apuntaló en las cru
ciales horas dei 7 de octubre de 
1970 la posición dei militar que 
a la cabeza de una fracción de las 
Fuerzas Armadas enfrentá simul
táneamen te el fascismo aborta
do. Fue asi que el general Juan 
J osé Torres ascendió a la presi
dencfo de la república para ins
taurar un gobiemo democrãtico 
y progresista. Un ano después 
seria bru talmen re derrocado y 
posteriormente asesinado en Ar
gentina, en la ola de crirnenes 
que también segó las vidas dei 
general chileno Carlos Pruts y 
los dirigentes politicos uruguayos 
Zelmar Michelini y Héctor Gu
tiérrez Ruiz. 

EI gobiemo de Banzer 

EI general Torres fue derroca
do por el sector más reaccionario 
de las Fuerzas Armadas -que su
po sobreponerse y liderar luego 
al resto de la institución castren
se- y un fuerte movimiento ci
vil fascista. La cabeza de la con
trarrevolución fue el general Hu
go Banzar Suárez (21 de agosto 
de 1971), Este régimen contra
rrevolucionario, que no terminó 
el 21 de julio de 1978, se carac
terizó durante los últimos siete 
anos por su definición ideoló
gica ultraderechista, su acendra
do anticomunismo, la brutal re
presión contra las fuerzas polí
ticas y sindicales, la acumulación 
dei capital para el fortalecimien
to de un sector de la buiguesía 
a cambio de la pauperización de 
las masas populares. Banzer con
tá con el apoyo decidido de los 
gobienios de Estados Unidos y 
dei Brasil. 

La nueva política norteame
ócana de James Carter para 
remozar los reg.ímenes reaccio
narios de la región, impuso a 
Banzer la necesidad estratégica 
de llevar adelante un proyecto 
de democracia restringida. Con 
el andamiaje constitucionalista 
necesario se montó un proceso 
electoral controlado y manejado, 
dei que cómodamente debía sa
lir triunfante un candidato ofi-
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Escrutinio en los olrodedores de Lo Poz: "No f11e sulicienm e/ fraude" 

eia!, previamente nceptado por la 
metrópoli. El triunfo dcbia ser 
incuestionable. 

Sin embargo. las primcras li
m1taciones para echar a andar 
esa democracia restringida cho
caron contra un formidable mu
ro de rebeldia po(lular que obli· 
gó al propio régimen a rebasar 
los límites que él mismo se ha
bía irnpuesto: se logró que el 
proyecto electoral previsto para 
1980 se adelan tara a julio de 
1978 y que se aceptara una 1rrcs
tricta amnistía política, penni
tiendo un juego más libre a las 
fuerzas democráticas y popula
res. 

Las elecci ones 

Preparado el tinglado, los 
contendientes iníciaron el juego 
electoral. El régimen con un po
deroso aparato creó su clima y 
el pueblo creó el suyo en tomo a 
las organizaciones democráticas 
y progresistas. Surgieron frentes 
y candidatos. 

EI candidato oficial, general 
Juan Pereda Asbún, apcJyado por 
Banzer. por el gobiemo norte
americano y con todo el aparato 
del Estado a su favor, tuvo que 
enfrentarse en el acto electoral 
del 9 de julio de 1978 con un 
poderoso frente popular, amal
gama de partidos democrãticos y 
de izquierda, baJo la Jefatura dei 
consecuen te Juchador dei 9 de 
abril de 1952, Hemán Síles Zuazo. 

Pese a1 fraude preparado, este 
frente, la Unidad Democrãtica 
Popular (integrado por el Mov1-
miento Nacionalista RevoJucio
nario de lzquierda, el Partido 
Comunista de Bolivia, el Movi
mien to de lzquierda Revolucio
naria y otros grupos menores) 

ganó las eleccioncs. La oposición 
dcmocrãtica, progrcsista y popu
lar, duramente castigada en sie
te anos de reprcsión, había ga
nndo n la poderosa maquinana 
estatal. 

La dcsesperacíón de la contra
rrevoluci6n provoco que e, 
fraude rompicm sus limites, se 
agigantara ) se volviera tan 
repulsivo que hasta sus autom 
se atemorizaron. Pero el sus10 
mayor fue. sin duda el triunfo 
arrollador de la oposición popu. 
lar que ellos creian débil o aca, 
bada. Esta victoria asustó tam
bién a Estados Unidos. 

Había que elaborar inmedia, 
tamente un nuevo plan sustilu
úvo del proceso electoral consu
mado y escamotear la volun
tad popular. Para eito no impor· 
taban las con tradicciones con los 
pnncip10s políticos anunciadm 
por la Casa Bianca. 

EI general Juan Pereda, el 
gran perdedor de la jornada 
electoral, primero se proclamó 
vencedor, luego pidi6 la anula
ción de las elecciones, para des
pués, tras un llamado "pronun· 
ciamiento castrense", erigirse en 
presidente de facto, echando a 
un lado a su protector y jefe, eJ 
gene.ral Hubo Banzer. 

La ascensi6n de Pereda no 
puede considerarse como un gol· 
pe de audacia de este aviador 
militar. ni de ella estuvo ajeno ~, 
"depuesto" Banzer. Ese golpe es 
parte dei nuevo plan que esbozó 
Washington para Bolívia, cuyo 
pueblo babfa votado dias antes 
por un gobiemo democrãtico y 
popular, contra la dictadurn y el 
conlinuismo. 

Pereda cs el pararrayos de la 
tormenta política. Encabeza el 
gobiemo más impopular que se 



hayn dado en esta nación sud
omericana. El opoyo de las Fuer
zas Annadas (su, analizar los sec
tores con tradictorlos que se de
batcn cn su seno) está condicio
nado al plan norteamcricano de 
continuar con el proceso de la 
democracia restringida. 

Un campo de 
expcrimentación 

Los estrategas tienen que pro
yectar un proceso "inmaculado" 
comprando y vendiendo concien
cias pura romper la unidad de las 
fuenas democráticas y progresis
tas y concebir el régimen de fa. 
citada democrática que el gobier
no de Estados Unidos desea en 
La Pai y también en las otras 
capitales vecinas. 

Bolívia ha sido un campo de 
experimen tación norteamcricana 
para la democracia restringida 
que quiere imponer en América 
Latina. EI primer experimento 
(9 de julio de 1978) les resultó 
contraproducente. Les enseiió 
que había que mezclar otros in
gredientes para parir el proyec
to democratizante que desean. 
Para esto, no 1mport6 la impo
s1ción de un régimen impopular, 
que para avanzar podrá recurtir 
a las medidas más con tradicto
nas· desde la suspensión de de
cretos represivos (como la ley de 
Seguridad dei Estado o el Ser
vicio Civil Obligatorio) hasta las 
represiones más violentas, preci
samente por su impopularidad. 

Pereda, por lo tanto, no es un 
íactor de estabilidad para el régi
men reaccionario. AI margen de 
la intervención norteamericana, 
el presidente aviador no s6lo 
tiene que hacer frente a la opo
sición popular, sino también a 
las resistencias en el seno de las 
propias Fuerzas Armadas. 

El aviador presidente ha ma
nifestado su '-'voluntad" de con
vocar a elecciones generales en 
1980, prometiendo no ser can· 
didato en las mismas y obser
var "imparcialidad" y "neutrali
dad". La oposición (desde la 
centrista democracia cristiana 
hasta las fuerzas de izquierda) ha 
rechazado el proyecto continuis· 
ta de Pereda. 

Pero, este militar - que no se 
mmutó en Colombia donde asis· 
tió paradójicamente a la toma de 

posesión dei presidente Turbay 
Ayala, que lo condenó por gol
pista, y donde también conver
s6 sm rubor con el presidente 
Carlos Andrés Pérez- , no sólo 
llene contra si a la oposición 
civil boliviana, sino a importan
tes sectores de las Fuerzas Arma
das. Si bien salió "de las entra
nas dei monstruo", el golpe de 
Pereda fuc asestado también 
contra in rereses de otros grupos 
reaccionarios, inclusive los que 
encabeza el desplazado Banzer. 

El clima castrense 

En las Fuerzas Armadas la 
descomposición existe. Se la per
cibe claramente. Los "banzeris
tas" acabím de imponer como 
comandante en jefe de las Fuer
zas Armadas al general Villarpan
do, conocido •·ranger" masacra
dor de mineros. Entre bam bali
n as, los militares "institucionalis
tas" o ''generacionales" (los que 

desean un retomo inmediato a la 
constitucionalización dei país y 
el repliegue de los militares a los 
cuarteles) cuentan con importan
tes fuerzas para darle más de un 
dolor de cabeza al general Pereda. 

Y no puede ignorarse, final
mente, que dentro de la institu
ción castrense, construida como 
unsui generispartido político, en 
el poder desde hace más de dos 
décadas, existen tam bién cu a
dros democráticos que pugnarán 
a la larga por romper con el con
tinuismo que representa Pereda. 

Esta descomposición dei "par
tido militar" y la fuerte oposi
ción de los sectores civiles hacen 
imprevisibles los acon tecimien
tos que pudieran darse en las 
próximas horas, d ías o meses. 
Lo cierto es que, tanto para los 
norteamericanos como para los 
bolivianos, este es un gobiemo 
de transición, donde el actor tra
gi-cómico de esta contrarrevolu
ción en la contrarrevolución es el 
general Juan Pereda Asbún._e 
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NO AUNEADOS: 
lndependencia, unidad y autonomfa 

A Diecisiete anos despues de la 
W reunibn celebrada en Belgrado 

en 1961, nuevamente el Movimiento 
de Países No Alineados se dio cita 
en la capital yugoslava, a fines dei 
mes de 1ulio pasado. Esta vez no eran 
25 sino 86 los países representados. 
La reunión ministerial, prnparatoria 
de la cumbre del ano prbximo, tuvo 
lugar muy poco después de la Confe· 
rencia de la Organización de la Uni· 
dad Africana (OUA). que a nivel de 
Jefes de Estado se desarrolló en Jar
tum, capital sudanesa • 

Ambas eventos -el de Belgrado y 
el de Jartum- estaban destinados a 
tener Ufla importancia muy particu
lar. ya que se trataba de las primeras 
reuniones a nivel de paises tercermun
distas desde que el viraje de la políti
ca de la Casa Bianca d10 lugar a la ac
tual crisis internacional (sobre la cual 
nos hemos referido abundantemente 
en el número anterior de nuestra re
vista). 

No pocos medi os de comunicacibn 
se hacian eco de las especulaciones 
norteamericanas sobre "previsibles es
cisiones" tanto en el seno de la orga
nizacibn continental africana como 
en el Movimiento No Alineado. A 
éste último hubo quienes apresura
damente lo dieron por muerto y en
terrado, dadas -alegaban- las "insu· 
perables divergencias" en su seno. 

Es cierto que ex,stieron debates 
encontrados y denuncias acaloradas, 
tanto en Jartum como en Belgrado, 
pero siempre reflejando una madurez 
que habla por si sola de lo mucho que 
los pueblos (africanos, en particular, 

'Con 48 de los 86 miembro, dei 
Movimiento, el continente atricano 
tiene dentro de él un peso decisivo. 
En este sentido fue importante que el 
documento final de Belgrado hiciera 
suyas varíos de las conclusiones de la 
conferencia de la OUA. 
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y dei Tercer Mundo, en general) hon 
aprendido. Ante todo, primó el deseo 
de no debilitar la unldad. 

EI presidente Josip Broz Tito de 
86 anos. destecb en el discurso i~au
gural de la Conferencia de Belgrado 
que espera que en La Habana el prb
ximo aiio, la Sexta Reunibn de Jefes 
de Estado consolide la unidad, la so
lidandad y la eficacia dei movimien
to. "Sin la política de no alineamieo
to -dijo Tito- el mundo presentuía 
hoy una imageo diferente". Y agre
gó luego: "Ninguna otra fuerza polí
tica se ha empenado con tanta con
secuencia y perseverancia en la lucha 
por relaciones intemacionales meio· 
res y más justas". 

Afirmb así mismo que la política 
dei movirniento está " dirigida contra 
el imperialismo, el neocolonialismo 
el racismo y toda otra forma de do'. 
minación o explotación". 

" Nuestro m ovimiento -explicb el 
Presidente de Yugoslavia- no ve el 
futll ro dei mundo en el equilíbrio de 
fuerzas de los dos bloques, ni en la su
premacia de un bloque sobre el otro. 
La realizaci6n de los objetivos a los 
cuales aspiramos implica el compro
miso permanente con la s'uperación 
de la división dei mundo en bloques 
y el refuerzo de aquellos elementos 
en las relaciones mundiales que con· 
ducen a la paz, a la seguridad y ai 
progreso social". Y definiendo sobre 
esta base el no alineamiento af!rmó 
que es " un factor independiente, uni· 
do y autónomo en la política mundial 
y así debe permanecer". 

Entre las conclusiones finales hay 
varios puntos que recogen las pala
bras dei líder yugoslavo. Asi, en la 
parte dei documento final referida a 
"Política y papel de los No Alinea
dos", se afirma: " Los ministros par
ticipantes en la conferencia rechazan 

Tito 

la política de bloques y la división 
dei mundo en áreas de influencit 
Recuerdan que entre los princípios 
de una coexistencia política activa 
figuran la eliminación de la división 
dei mundo en alianzas político-mil~ 
tares antagónicas, la retirada de las 
fuerzas armadas extranjeras, el de~ 
mantelamianto de bases militares ex· 
tranjeras, la no injerencia en los asun
tos internos de cada país y la ínvio• 
labilidad de las fronteras establecidn 
de cada país" . 

Sobre la actual situación inte rna
cional los ministros manifesta ron es
tar "sumamente preocupados por los 
recientes reveses en el proceso de re· 
ducción de la tensibn y por la tenden· 
eia peligrosa a volver a incurrir en 
rnanifestaciones propias de la guerra 
fria". Y lanzaron un llamado a la lu· 
cha contra el " imperialismo, el colo
nialismo, el neocolonialismo el ,. 
cismo, incluído el sionismo 'v cual· 
quier forma de expansionismo, dom~ 
nación extranjera o hegemonia". 

En mate ria internacional se ratilr· 
có el apoyo a la OLP a la q'ue elmo
vimiento "le confinna el derecho 1 

rechazar toda forma de apoyo o so
lución que tienda a liquidar el proble· 
ma palestino" y se preconiza "una 
sesión especial de la ONU sobre el 
problema palestino" . 



Sobre la actualidad africana la con
ferencia hizo "suyas las recientes re
soluciones adoptadas por la OUA en 
Jartum", especialmente en lo que se 
reliere a Zimbabwe, Sahara Occiden
tal, islas de Mayotte y el rechazo a la 
creacion de una fuerza militar de in
teivencibn interafricana, as/ como las 
sanciones a Sudáfrica. 

También se solicito el fin dei 
bloqueo a Cuba ("cese inmediato e 
incondicional") y se pide a los Esta
dos Unidos una compensación a la isla 
por las pérdidas mate ri ales y econbmi· 
cas de bidas ai bl oqueo y a la invasi bn 
a Piava Girón en 1961. 

En relación a temas latinoameri· 

canos se reiteró el "derecho legíti
mo dei pueblo de Puerto Rico a la 
libre determinación y a la indepen
dencia". E I d ocu men to exp resó asi
m ismo la "solidaridad con el pueblo 
chileno" y la complacencia por la ra
tificación de los Tratados dei Canal 
de Panamá, las "justas aspiraciones" 
de la Argentina en demanda de sobe
rania sobre las islas Malvinas y "el a· 
poyo a le autodeterminación dei pue
blo de Belice". 

En la sesión de clausura se afirmó 
que la Habana había sido ratificada 
como la sede de la Cumbre a nível 
de Jefes de Estado que deberá desa
rrollarse en setiembre de 1979. 

OUA: Un balance positivo 

A En la "Sala de la Amistad" de 
W un edifício frente a las aguas 

dei rio Nilo se reali26 la XV Conferen
cia Cumbre de la Organizacibn de U
nidad Africana, en Jartum, capital de 
Sudán . EI "clima caliente" que se 
hacía sentir con sus cuarenta grados 
centígrados tam bién se vivi ó en el pla
no político. La reciente reunión de 
Paris de los países africanos francôfi· 
los con el Presidenta Giscard habia 
creado expectativas sobre la actitud 
que estas naciones que están entre las 
más moderadas. por no decir reac
cionarias. dei continente adoptarían 
en la reunión cumbre africana. La idea 
concebida en Francia de crear una 
luerza intera tricana de intervención 
estuvo presente en todos los debates. 
Pero contra lo previsto por las espe
culaciones e informaciones tenden
ciosas de los medios de información 
de las potencias occlden tales, la ini
ciativa neocolonialista falló. 

"EI lanzamiento de paracaidistas 
en pleno siglo XX no es pen nosotros 
más aceptable que, en el siglo pesado 
las caiioneras contJ'll nuestrosabuelos" 

No. 23 / 15 de agosto· 15 de setiembre 

dijo el general Olusegún Obasanjo, 
presidim te de N igeria, aludiendo a la 
intervención bel gay francesa en Shaba. 

En las resoluciones de Jartum se 
establece que sólo la OUA puede Ita
mar a la creaci6n de una fuerza mili
tar interafricana y esto con un objeti
vo concreto: "Si se decide formar la 
fuerza interafricana deberá ser utiliza
da para "eliminar" los regímenes ra
cistas" declar6, citando las resolucio
nes, el nuevo presidente de la OU A, 
Gaafar EI Numeiry quien no se carac
teriza precisamente por estar encua
drado en la Hnea progresiste. Numeiry 

fue electo presidente de la OU A se
gún la tradición que el organismo es 
presidido por un ano por el Jefe de 
Estado dei país sede de la Conferen· 
eia cum bre anual. 

La presencia de 30 Jefes de Esta· 
do y 4 Jefes de Gobiemo en un total 
de 49 miembros de la OUA es una 
muestra de la importancia que la cum
bre de Jartum tuvo para el continen
te. Desde el comienzo se dieron de
mostraciones de gran autonom ía. La 
delegación de la islas Comores fue 
exclu ida "debido ai derrumbe dei go
biemo comoriano por mercenarios ai 
servicio de -Francia", según declaró el 
Ministro argelino de lnformación, A
yachi Jaker. Lo mismo sucedió con la 
delegaciõn fantoche de Rhodesia, en
cabezada por el obispo Abel Muzore· 
wa y Ndagabimbi Sithole. 

El presidente Sekú Turé, de Guinea, 
quien desde hacía quínce anos no 
concurría personalmente a una con
ferencia dei organismo panafricano 
no sólo asistió sino que plante6 algu
nos puntos importantes, que fueron 
recogidos en la agenda y hechos suyos 
por otros jetes de Estado. Entre otras 
cosas, Turé demandó la "ayuda in· 
condicional a los movimientos de li· 
beración, con la meta de terminar de 
una vez por todas con la coloniza
ción en todo el continente"; la defen
sa de la independencia y la integridad 
territorial de las naciones liberadas v. 
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lo que pareció tener el consenso más 
importante: la creación de una orga
nización económica africana que fa. 
cilitaría un mayor intercambio entra 
los países dei continen~. "Frente a 
una Europa unida se debe oponer un 
Africa económic.mente unida", seiia-
16 el Jefe de Estado guineano. 

Esta posición fue ratificada por el 
Presidente de Angola, Agostinho Ne
to, uno de los más solicitados por los 
periodistas intemacionales acredita
dos en Jartum. "Hasta ahora hemos 
necesitado a 11 OUA parelalibereciõn 
de los países 1fricanos -seiialó Neto. 
"Ahore es necesario organizamos (en 
la O UA) para la unida d económict". 

Por su parte Samora Machel, Pre
sidente de Mo2amb1que, destaco que 
es prioritario el apoyo a ta liberac16n 
de Zimbabwe, Namíbia y Sudâfrica, 
a la unión de la isla de Mayotte a la 
patria comoriana y la incorporación 
dei Frente Polisario en el seno de la 
OUA. También se sumaron ai apoyo 
ai movimiento de liberación saharaui 
las intervenciones de los presidentes 
Didier A atsiraka, de Madagascar y 
M. Kérekú de Benin. 

Por primera vez una delegación dei 
Frente Polisarío es admitida en la 
misma ciudad que sesiona la OUA y 
fue una victoria de aquel movimiento 
el que en !Te las mociones votadas se 
haya ratificado la necesidad de reunir 
una conferencia cumbre sobre el pro
blema dei Sahara. La medida ya había 
sido adoptada en la reunión dei aiio 
pasado en Gabón, pero el presidente 
Omar Bongõ, comprometido con la 
política francesa en el continente 
boicoteõ la resoluciôn mientras pres;'. 
diõ la OUA. 

Finalmente se decidió también 
crear comísiones Ad-Hoc con cinco 
jefes de Estado para dirimir las cues
tiones que enfrentan a Etiopía y So· 
malía, Etiopía y Eritrea y aChady Li
bia. 

La próxima conferencia cumbre de 
la OUA será en Monrovia, capital de 
Liberia, en fecha a fijarse oportuna
mente. EI nuevo secretario general de 
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la organiiaciôn es Edem Kodjo, Mi
nistro de Relaciones Exteriores de 
Togo, quien sustituye a su homôlogo 
de Camerún, William Eteki. 

EI balance de los Jefes de Estado 
africanos es que lo Cumbre fue cons-

tructiva y constituyó una victoria d~ 
Africa progresista frente a las mêlllio 
bras neocoloniales. La unidad primõ 
aunque "hay que construiria tod~ 
los d ías" como comen tó off the n
cord un dirigente. 

LA JUVENTUO EN LA ISLA 

A Dei 28 de julio ai 5 de agosto se realizá en Cuba el XI Festival de 11 
W Juventud v los Estud,antes. EI evento, que reuniô en La Habana, 

18.500 Jôvenes que representaban a más de dos mil organi1aciones de cu• 
renla y cinco países constituyó una demostración dei creciente poder de 
las fumas progresistas a nível mundial v muy particularmente, de la capt 
cidad organizativa y de trabajo dei pueblo cubano, que durante dos aii c» 
se abocó a la tarea de crear las condiciones materiales que permitieran et 
normal (y brillante) desarrollo dei Festival. 

Uno de los aspectos más impactantes y sin duda el que más acaparó la 
atenciõn de la prensa, fue el Tribunal Internacional La Juventud Acusa li 
l~ periali!mo,. que tuvo por ~de el Hemicilo Camilo Cienfuepos de la Acade, 
m,a de C1enc1as, donde fue inau~rado el Centro Internacional de Solidar! 
dad Antimperialista. Presidido por el Dr. Hugo Villar, prestigioso médico uru
guavo. el Tribunal formulá varios cargos contra el imperialismo, de los que 
fue encontrado culpable luego de haberse oido los testimonios de victímas 
directas de las agresiones. En la declaración final se condena ai imperialis
mo por sostener el colonialismo ("anacrónico sistema de dominacibn") y el 
neocolonialismo y se "exige su total y definitiva liquidación. EI cargo li 
emite la condena por la "criminal política de discriminactõn", el Ili, por 
"la conl\lmaz política de agresiones", el IV, condena ''la existencia de or· 
ganismos políticos, econômicos y militares" y "agencias dei crimen como 
la CIA", el V, a "los regimenes de terror, represiôn y fascismo y exige la 
disolución de los aparatos de tortura" y finalmente el VI demuestra la cul, 
pabilidad dei imperialismo como "sistema que provoca los males socíales, 
econômicos, políticos y culturales de la juventud''. 

Particularmente ,mpactantss fueron las presentaciones ante el Tribun1' 
de funcionarias dei Ministerio dei ln terior de Cuba a los que en los primeroi 
anos de la revoluciõn se lesasignó la misiôn de infiltrarse en la CIA o en gru· 
pos contrarrevolucionarios, en los que desarrollaron su misiôn en el anon~ 
mato, !legando incluso a altos cargos y a obtener medallas ai mérito o dis• 
tinc,ones especiales por sus actividades, otorgadas, como en el caso de N~ 
colás Alberto Sirgado. por el propio Henry Kisslnger. Junto con el de Sirgr 
do, los testimonios de Valiente Gonzãlez, de Abel Haidar, Alberto Miranda, 
José Fernêlfldez, Cosculluela, entre otros. merecieron el respeto y admira
ción dei público. 

Espectáculos de gala, exposiciones, debates, un Festival de Cine Joven, 
acuvidades deportivas y hasta momentos de campismo comple1aron la ri· 
queza inabarcable de la programación dei Festival. 

Con un breve discurso en el que su exclamaciõn "Guerra a la Guerra" 
prendió en todos los presentes, el comandante en jefe Fídel Castro, clausu· 
ró el even 10. 



HUELGA ESTU DIANTIL 

A EI movimiento estudiantil de 
W protesta más extenso que se 

registra en Uruguay desde la inter· 
vención de la Unlversidad por la 
dictadura, en 1973, continúa desarro
llándose con firmeza en la Facultad 
de Veterinaria, donde ochocien toses· 
tudiantes de1aron de concurrir a cla
ses, en protesta por las modificacio
nes ai Plan de Estudios introducidas 
por el decano Gustavo Cristi. La me· 
dida es de tal magni tud que apenas 
18 estudlantes siguen asistiendo a la 
lacultad. los huelguistas han recibido 
el apoyo de varios ex-decanos e inclu· 
so entidades conservadoras como la 
Federaciôn Rural. 

La discusión sobre la huelga ha 
llegado a los más altos niveles debido 
a sus 1mplicancias po1 íticas obvias 
(aurique el movimiento aduce no te· 
ner motivaciones ideolbgicas) y a que 
el decano cuestionado es hermano dei 
general (reurado} Esteban Cristi, re
conocido inspirador de la "línea du· 
ra" de la ya severa dictadura. La pren
sa local ha silenciado el conflicto, pe· 
ro és te es seguido con m terés, parti
cularmente por los demás universi
tarios, que tienen en cada escuela 
sobrados motivos para iniciar movi· 
mientos similares. 

LESTA LOCO SEGUIN? 

AEI aislamiento político de Me· 
W nahem Begu1n aumenta dia a 

dia en Israel. Ya no es sólo el movi
míen to "Paz Ah ora", que reclama 
mayor flexibilidad dei premie,r judio 
en su trato a los árabes, sino el propio 
Partido Laborista, que de una ac tiwd 
inicial de cierta complacencia pasô a 
la oposición más intransigente. Asi, 
en una recien te reunión dei parla
men lo israeli, un diputado laborista 
llegô a cuestionar la "salud mental" 
de Beguin, que podría estar afectada, 
según opinb, "por los medicamentos 
que le son su m in istrad os". 

Ssddam Hussein 

LA POSICION INTERNACIONAL 
DE IRAK 

A En una conferencia de prensa 
W celebrada en Bagdad el vice

presidente dei Consajo de Comando 
de la Revolución Sadam Hussein, de· 
finiô las líneas centrales de la políti· 
ca in ternacional e interna de lrak. Ha
blanda ante más de 150 periodistas 
iraqu íes y extranjeros, Hussein escla
reciô la postura dei gobierno de Bag
dad en su relaciones con la Unibn 
Soviética y los Estados Unidos. Oi, 
jo que se equivocan quienes imagi
nan que "si lrak se enoja con los 
Estados Unidos se convierte en pro 
soviético, o que si se enoja con la 
URSS se convierte en pro nortea
mericano". 

"La clave para determinar la 
actitud de lrak en relación con los 
partidos árabes e intemacionales, se 
basa en una exacta evaluación dei sig· 
nificado dei conflicto en la región 
árabe", expresó y resaltb que su go
bierno está "en contra de toda in· 
ftuencia externa en la Nación Araba, 
especialmente si ella toma forma de 
presencia militar o toda forma que no 
se ajuste a una cooperación normal 
entre la Nación Arabe y el resto dei 
mundo". 

Agregb que "aquellos que creen 
en la posibilidad de un cambio de la 
política amistosa de lrak hacia los 
paises socialistas, están profunda-
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mente equivocados". Pero lrak "no 
acepta interferencia alguna en sus a· 
suntos internos", dijo Hussein, quien, 
aludiõ a una "campana de prensa en 
el extranjero contra lrak, en la que 
part1cipan órganos occidentales y no 
occidentalas con injurias". "En ella 
participan algunos medios socialistas", 
puntualizó, según la versión de sus 
palabras transmitida por la agencia 
INA. 

EI vicepresidente dei Consejo ne
gó que lrak haya solicitado armamen
to a Alemania Occidental. Dijo que 
no hay crisis alguna en cuanto a pro· 
visión de armamentos y que en esta 
ramo el país se aprovisiona, básica· 
mente, en la U niõn Soviética. Precisb 
que cuando "la URSS no desea 
dar cierto tipo de tecnologia militar, 
se debe obtenar la misma de otros 
países, lo que es normal". 

"lrak ha optado por relaciones pa· 
sivas con los Estados Unidos, así co· 
mo los Estados Unidos optaron por 
relacionM pasivas con la Nacibn Ara
be y optaron por danaria", prosiguió. 
En relación a los árabes que propician 
un acercamiento con los Estados Uni
dos, con el fin de modificar la posi
ciõn de la superpotencia en relación 
ai adversario sionista, Hussein dijo 
que quienes asi se ponen a remolque 
de la estrategia norteamericana, a pe· 
sar de ello no logran cambiar su polí
tica de apoyo a la entidad sionista. 

En cuanto ai petróleo, dijo el diri· 
gente que "I, capacidad y la indepen· 
dencia de lrak en esta cuestibn está 
ligada a la riacionalización petrolera y 
a la completa eliminacibn de la in· 
fluencia de compaiiías extranjeras en 
el negocio". Dijo que hoy el país co
mercia el petróleo .a través de 55 con· 
tratos, y ello significa que "ahora tra
tamos con 55 partes y no una, dos o 
tres, de manera que la actual diversi
dad no pueda influir sobre la política 
nacional". 

Acerca dei avance dei sector socia· 
lista de la econom ía, revelb que éste 
ya controla el 72 por ciento de la 
producción económica nacional. 
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TRICONTINENTAL 

VENEZUELA: 
CARLOS AND RES PEREZ V LOS DE RECHOS HUMANOS 

A En el Seminario sobre la Pro
W tección v Promoci6n de los De

rechos Humanos, realizado en la U
niversidad Simón Bolivar de Caracas 
el 31 de julio pesado, el presidente 
Carlos Andrés Pérez pronuncio un 
importante discurso haclendo oportu· 
nas puntualizaciones sobre el tema. 

Respecto a la posicibn de su pais, 
declará Pérez: "Venezuela vive un 
momento excepcional de su existen
c1a. Ueva a cabo audaces experiencias 
históricas, comprometida en dramáti
ca lucha contra el subdesarrollo, a la 
vez que prosigue con inquebran table 
decisión el perfecciOflamiento dei f'é. 
gimen democrá rico que de irrestricta 
v19encia a las libertades públicas, vale 
decir, a los Derechos Humanos. A la 
par buscamos la realización efectiva 
de la unidad latinoamericana, v em
penamos todas nuestras energias en la 
tarea redentora de contribuir a la or· 
ganización de un mundo más Justo y 
más humano". 

Y trazó esta importante defini
ción": La concepción integral de los 
Derechos Humanos debe incluir tanto 
a los derechos políticos como a los 
económicos y sociales. los derechos 
Humanos se fundamentan en el De-
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rechD a la vida con dignidad, bienes
tar y acceso auténtico a los bienes de 
la civilización." 

Y másadelante: "Hablardelos De
rechos Humanos, sólo re'feridos ai res
peto da la intagridad física y las liber
tedes pol iticas. es falsear su contexto 
v persistir en el engoiio en que hemos 
vivido las sociedades de Occidenm" 

"Si quisiéramos definir en lengua
je sencillo, simple, en frase expresiva, 
lo que significa la vigencia de los Oe
rechos Humanos. lo diríamos con 
inob1etable precisiõn: Pan con liber
tad. (. . .) Los Derechos Humanos no 
podrán taner vigencia plena donde no 
se respete la libertad de conciencia. 
manantial inagotable de la libertad y 
de la dignidad dei ser humano." 

EI mandatario venezolano analizó 
varios problemas intemacionales que 
desafían la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos aprobada por 
la Naciones Unidas el 10 de diciem
bre de 1948. 

Entre estos, Pérez seiialb la con
tradicción que se presenta cu ando se 
"proclama el derecho de los pueblos 
africanos a su autodeterminación, a la 
plenitud de su identidad cultural y ra
cial, y se realizan esfuerzos para la li· 
bertad de Zimbabwe y Namibia, pero 
embozadamen te se protege a Sudáf ri
ca, que es el más abominable centro 
de poder racista, a la par que por ra· 
zones políticas se fortalece con arma
mentos modernos a gobiernos corrup· 
tos, violadores de los Oerechos Hu
manos." 

EI derecho de la nación israelí a 
existir libre de amenazas y acechan
zas, exigiéndole el inmediato retiro 
de los territorios invadidos y ocupa
dos y que se respete el derecho dei 
pueblo palestino a tener su hogar na· 
cional, fue otro de I os problemas evo
cados por el presidente Pérez. 

Exigiendo que se declare "la tor
tura un delito internacional como el 
genocidío", el presidente seiialó que 
"conspira igualmente cont(a la vigen
cia de los Derechos Humanos la ma-

nipulación de la informacibn, de 11 
noticia. En Veneiuela y en todo el. 
Tercer Mundo, existe la convicciór 
de que somos maltratados, discrimi, 
nados por los grandes medios de co
municacibn nacionales y transnacío, 
neles de los países industrializado~ 
La UNESCO se ha visto precisada 1 

llevar la consideración de su Asam 
blea este controvers1al tema sobn 
las comunicacfones. A nível mun
dial y a', nivel regional se vienen libran
do duras polémicas para establecerel 
derecho de los individuos y de las nr 
ciones. a ser informados objetiva y ve 
razmente." 

Oespués de seiialar que "en nues, 
tra América Latina el auge dei auto, 
ritarismo y la consecuente supresión 
de las libertades hace crítica la viola 
ción de los Derechos Humanos", el 
presidente Carlos Andrés Pérez des 
tacó los tres objetivos fundamentales 
de la política internacional de Vene
zuela: "EI primero, es la solidaridad 
con la lucha por el establecimiento de 
un nuevo Orden Económico Interna· 
cional, que incorpore a los pueblos 
dei Tercer Mundo ai proceso de 11 
toma de decisiones en un mundo in· 
terdependiente. EI segundo. es nue~ 
tra irrenunciable decisión de lograr la 
ln tegración latinoamericana. Venezue· 
la ha sido siempre un país con voca
ción integracionista. Simón Bolivar la 
concibió como hecho histórico esen· 
cial, inheren te a la comunidad latino
americana. Asf, sus raíces históricas 
se confunden con el nacimiento de 
nuestra patria, de nuestro himno y de 
nuestra voluntad como Nación. Y el 
tercer objetivo, está comprometido 
con la promoción y la defensa de la 
democracia y de los Derechos Humt 
nos." 



LIBANO 
' 

V ahora los falangistas . •• 
Los cafiones sirios 

se vue/ve11 ah ora comra sus antiguos aliados 
de la derecha maronita. 
Otro episodi o sa11grie11 to 

de 1111a guerra civil i11termi11able 

Marcelo Dias 

©uando en la tarde dei 
domingo 2 de Julio La 
artillería pesada siria hi-

zo descender sobre Bt.iirut orien
tal un verdadero diluvio de fue
go, la vieJa guerra civil libanesa 
parecia entrar en una nueva y 
desconcertante etapa. Los cai\o
nes y tanques de Hafez Assad, 
que en 1976 habían salvado a la 
derecha libanesa de la oíensiva 
palestino-progres1sta, ahora se 
volvian contra sus aliados. 

Desde enero las relaciones en
tre los sirios y la derecha Libane
sa venían empeorando. En abril, 
las tropas de la Fuerza Arabe de 
Disuación (FAD}, hegemonjza
das por Damasco, habían respon
dido enérgicamente a los ataques 
lanzados por los "tigres", los 
milicianos dd PNL (Partido 
Nacional Liberal) de Camile Cha
moun, contra los refugiados dei 
sur dei Líbano, en la tristemente 
famosa línea divisoria entre el 
barrio maronita de Ain Rumma
neh y el musulmân de Shyiah. 

Las Falanges Libanesas (Kha
taeb) de Pierre Gemayel, la prin
cipal fonnación derechista de 
choque habian mostradopruden-

eia en los primeros enfrentamien
tos cantra los ·'tigres" dei PNL 
y la FAD, en enero. Pero esta 
vez fueron involucradas en la 
lucha contra sus antiguos aliados 
y salvadores sírios. 

Los incidentes de abril en Bei
n1l se relacionaban estrechamen
te con la invasión sionista dei 
sur dei Líbano y con el papel de 
las milícias derechístas en el apo
yo al ejército invasor de Mena
hem Beguin. En verdad, Israel 
pretendió utilizar su vieja táctica 
de acentuar las contradicciones y 
atizar la guerra interna en el Lí
bano, esperando que una vez 
más les tocase a los palestinos 
pagar el precio. 

Esta vez, sin embargo la tácti
ca fracas6 y la santa alianza sirio
derechísta lejos de reconstruirse 
contra los palestinos y la izquier
da libanesa, se quebró. 

Seria difícil explicar este vi
raJe con una súbita toma Je con
ciencia dei drama palestino por 
parte del mismo régimen de Da
masco que cínica e unp1adosa
mente habia alimentado el cerco 
y la masacre de Tal-al-Zaalar o 
que lanzara sus blindados contra 
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"Milicias" derechistas en Beirut 

los fedayines en las montarias dei 
Líbano central, en 1976. Parece 
más realista explicarla a partir de 
todas las mutaciones políticas 
desencadenadas por la capítu la
ción de Sadal a escala regional, 
profundamente perjud1ciales no 
s6lo para los palestinos sino para 
la pro pia Si.ria, que en la even tua
lidad de un acuerdo por separa
do en el Sinai, queda amenaza
da de no recobrar siquiera un 
milímetro más dei Golán. 

En 1976 Assad soi\aba con la 
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O hegemonio regional, la lideranza 
' C: dei Mundo Arabe y, particular
~ mente, con una federación sirio
:3 jordano-libano-paJesti11a, bajo su 

égida. 
La reaprox1mac16n egipcio

Jordana, la visita de Sadat y la 
cada vez más estrecha colabora
ción entre el Estado sionista v 
la derecha libanesa frustraron to
talmente esos proycctos. 

Aprendices de brujos 

A estos factores regionales, 
sin duda detem,inantes, convie
ne sumar otros relativos a la 
intrincadisima política interna li
banesa y, muy pnrticularmemc, 
aJ extremo aventurerismo de los 
mismos aprendices de brujo que 
in~ndiaron el pais el 13 de abril 
de 1975. 

Aquel domingo negro un auto
bús totalmente cargado de civiles 
palestinos fue atacado por los fa. 
lang1Stas en el barrio de Ain Rum
maneh y todos sus ocupantes 
-bombres, muJeres y ninos 
füeron masacrados. 

la guerra civil comeozó a 
prolongarse entre dias de tregua 
precaria y largas semanas de 
combates, cada dia más furiosos, 
enfrentando ai bloque derechis1a 
(falanges, PNL, y otros grupos 
menores) con las fuerzas palesti
no-progresistas. En su cuadro es
trictamen te libanês, la guerra ci
vil llegó a su climax a fines dei 
75 y com1enzos dei 76, cuando 
el ejército nacional dei Líbano se 
deshizo y dividió. El sector más 
fuerte, comandado por el tenien
te Khatib -que asumió la de
nominación de Ejército Arabe 
Líbanés- se jun tó a las fuerzas 
palestino-progresistasy la derecha 
se vio acosada y cercada en sus 
reductos tradicionales y fue obli
gada a retroceder en todos los 
frentes. 

En esta situación la inteIVen
ción síria permitió la recupera
ción de la derecha y colocó a la 
OLP y a las izquierdas libanesas 
en una situación muy dificil. La 
posterior mudanza de la coyun
tura regional pasó a revertir len
tamente la situación y lainvasión 
israeli dei sur dei Líbano parece 
haber pesado como un factor 
decisivo. Siria se vio cada vez 
más amenazada por la coalíción 
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derechista y sólo entonces recor
dó nquello que y:1 era evidente 
para el mundo desde 1975: que 
la derecha libanesa estaba siendo 
armada, entrenada y empujada a 
posiciones cada vez más irreduc
tibles por el Estado de Israel. 

El proceso de reconstrucción 
y normalización institucional de 
la vida libanesa, conducido con 
extrema dificultad por el Presi
dente Elias Sarkis y por el Pri
mer Ministro Snlim ai lloss des
de una posic16n de mediaciôn, 
era bloqueado permanentemente 
por ln insistencia de la derecha en 
ver totalmente desarmada y ex
pulsada dei pais -si no aniqui
lada - a la OLP, asi como por la 
constante instrumentación de 
embriones dei ejército libanés, 
reconstruido para obtener este 
tin. 

Vanos oficiales. como el co
mandante Haddad, estacionado 
en el sur dei Líbano, recibían 
abierta y confesadamen te sus 
órdenes dei Estado Mayor israelí 
y engrosaban sus minúsculos cfec
hvos regulares oon millares de 
m11ic1anos falangistas y del PNL 
llegados ai sur via Israel. donde 
eran equipados y entrenados. 

Contradicciones 
en la derecha 

Otro factor que pesó bastan
te en el viraje actual fue, sin du
da. el desencadenamiento de 
fuerres contradicciones internas 
en la derecha libanesa. En un pri
mer momento ésta se opuso fun
damentalmente a las falanges y 
al PNL. 

La lucha por la hegemonia 
en el sector maronita desencade
nada entre ambos partidos y 
las discrepanciassobre la posición 
a adaptar frente a los sirios, ade
más de las rivalidades antiguas, 
provocaron en los últimos meses 
sucesivas escaramuzas entre fa. 
langistas y "tigres" dei PNL. 

Mientras las falanges se dispo
nían a intentar preservar la alian
za con Damasco, Chamoun, el 
más pro-israelíta de los líderes 
derechistas, exigia la evacuación 
de la F AD y defendia la insta
laci6n en todo el país nada me
nos que de los paras franceses 
o de las mismas fuerzas norte-
americanas que había llamado a 

intcrvenir en el Líbano cuando 
él era pr11sidente, en 1958. 

Esta competencia entre lai 
dos fuerzas maronitas más impor. 
tantcs fuc relegada a un segundo 
plano por la eclosión de una tc
rrible "vcndetta" entre los fala11-
gistas y una tercera fracción de 
la dc.recha; el clân de Frangié. 

Durante la guerra civil el e~
presidente Suleimán Frangié fuc 
el más duro de los líderes maro, 
nitas. Jefe regional dei nortc 
übanés. implantado sobre todo 
en su ciudad natal, Zghorta, él 
adoptó posiciones aún mãs irrc
ductibles con relación a los pale~ 
tinos y a la izquierda libaneSt 
que los propios falangistas, a! 
pun to que su destitución fue la 
primera exigencia de las fuerzai 
palestinas y libanesas progresis!t1 
cuando la gran ofensiva de prin, 
cipios de 1976. 

Frangié, sin embargo, jugô 
también otro papel. El y su hijo 
Tony - de acuerdo con la trad~ 
ción maronita, el jefe militar dei 
clan- fueron los artífices libane
ses de la aproximación con Da
masco y de la propia interven· 
ción s11ia. En este proceso no só
lo pesaron factores políticos Sl· 
no también los vicjos lazos co
merciales existentes entre la fa. 
milia Frangié y la del presidente 
Hafez Assad. 

En el ostracismo desde el fin 
de su tumultuoso mandato, con, 
finado en su bastión de Zghorta, 
Suleimân Frangié, al mudar los 
vientos, pasó a capitalizar mãs su 
faceta de interlocutor privilegia· 
do de Damasco que la de "duro 
entre los duros", dei blogue ma· 
ronita. 

Así, en mayo protagonizó 
una sensacional "reconciliación" 
con su tradicional enemigo mu, 
sulmán, el primer ministro Ra
chid Karamé. EI político musul
mán, fuerte en la vecina ciudad 
de Tripoli, tiene por lo menos 
una característica en común con 
el viejo ex-presidente maronita: 
los lazos privilegiados con Damas· 
co. Además, en el campo musul· 
mán, conserva simultâneamente 
las buenas relaciones con los li· 
deres tradicionales y con las 
fuerzas musulmanas progresistas. 

Las falanges recibieron la "trai· 
ción" de Frangié con fría inclig
nación, en un momento en que 



Las ''milicias" 
El Ejército de Liberación de Zghorta es una milicia de varias cen

tenas de hombres vinculados ai clan dei ex-presidente Suleíman 
Franglé, quien concentra estas fuerzas en su ciudad natal y las al
deas vecinas, en la región montanosa dei norte dei Líbano. Durante 
la guerra civil de 197S-76, Frangié apoyó los ataques falangistas 
contra la cercana ciudad musulmana de Trípoll, bastión palestino
progresista. Actualmente se alía ai gobiemo sírio y está en guerra con 
las Falanges, responsables de la masacre de su nuera, su nieta y su, µ:::..:.idlLJ ... .._ 
único hijo, Tony Frangié. 

Las Falanges Libanesas, originarias de un círculo deportivo funda
do en 1936 por estudiantes francófilos de la Facultad de Derecho de 
Beirut, son la principal formación de la derecha maronita. Profunda
mente anti-árabes, sostienen que los libaneses son descendientes de 
los fenícios y que están amenazados por el Mundo Acabe, debien
do entonces unírse ai "Occidente Cristiano". Las falanges controlan 
la gran mayoría de las ãreas marorutas, cobran impuestos a la pobla
ción, poseen un aeropuerto propio y manejan todo e! aparato adminis
trativo dei Líbano cristiano. Mantienen entre seis y siete mil bom
bres en armas, muy bien equipados, y poseen blindados y artillería. 
La mayoría de sus armas proviene de Israel o Francia. Tienen estre
chos contactos con grupos fra:9.ceses de extrema derecba, que incluso 
les envían voluntarios. Son dirigidas por Pierre Gemayel y su hijo 
Bechir. 

El Partido Nacional Liberal (PNL) de Camille Chamoun y sus mi
licias, los "tigres", son la segunda fuerza de la derecha libanesa. Cha
moun jugó un papel central en la primera guerra civil libanesa de 
19S8, durante la cual, como presidente, pidJó y obtuvo la interven
ción de la Sexta Flota norteamericana y sus "marines" para hacer 
frente a las fuerzas nasseristas y nacionalistas árabes. Chamoun es 
considerado el hombre más rico dei país. Sus milicias disponen de 
cerca de dos mil hombres, cuya organización militar y disciplina 
no parecen ser comparables a las de los falangistas. Sin embargo, 
el PNL actúa muchas veces como punta de lanza dé la derecha. 
Fueron los" tigres" quienes tomaron la iniciativa de cercar y atacar 
el campo palestino de Tar-al-Zaatar, en 197 6, y quienes iniciaron 
las hostilidades contra la F AD en enero de este ano. 

Los Guardianes dei Cedro son una pequena formación ultra-fa
nática que defiende la "cruzada santa'' contra los palestinos Y los 
árabes libaneses en general. Cuenta con pocos centenares de comba
tientes. En las disputas internas de la derecha, oscila entre los grupos 
de Chamoun y Frangié. 

EI Ejército de Liberación de Líbano del Sur es una formadón he
terogénea de cerca de tres mil hombres, compuesta por militares pro
sionistas dei dividido ejércHo Ubanés, por falangistas, "tigres" Y mf
licias de las aldeas maronitas vecinas a Israel. Está enteramente en
trenado y equipado por el Estado sionista y cuenta con tanques Y 
artillería. Su jefe maã destacado, el "comandante" Haddad, es l!n 
oficial libanés pro-israelita. La mayoría de los observadores cree, s10 
embargo, que nQ existe un comando único de estas fuenas dere_chis
tas, que est.arían militarmente subordinadas a los planes operac1ona
les de las unidades israelitas dei otro lado de la frontera. 
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buscaban consolidar su control 
político-militar sobre e! conjun
to de las regiones maronitas, 
incluyendo a Zghorta. 

La masncre 

A comienzos de junio, mili
cianos falangistas efectuaron una 
t!xpedición punitiva contra el 
clan Frangié, asesinando a más 
de cincuenta de sus m1em\>ros 
y adt!ptos, entre ellos el único 
llijo dei ex-presidente, Tony Fran
gie, su esposa e luja. 
La tremenda matan
za cuvo un tmpacto 
enonne, no sólo por 
lo salvaJe, sino tam
bién por haberse pro
Jucido en t!l interior 
de la comumdad ma
ronita ) • aun mas, 
por ,·iolar una le)· de 
honor tácita entre los 
;efes dt! las grandes 
familias políticas dei 
pais. la de no matar
se entre sí. n1 vengar
se en los respectivos 
hijos. 

EI comandante 
militar de las Falan
ges, Bechír Gemayel, 
hijo de Piérre Gema
yel, adm1uo la res
ponsabilidad de sus 
fuerzas. aunque reco
noció que hubo ··exa-

varias locatidodcs dei v:tlle dei 
Bekaa, próximo a la fronlera 
con Sina. y sumariamente fusi
ladas, siendo sus caJóven:s apilo
dos en un bosque. 

Las víctimas portenecfan a las 
falanges o ai PNL. Un denso mis
terio rodeó a los autores de los 
fusilamien tos. g I clan Frangie n..:
gó toda responsabilida<l con res
pecto a estas eJecuciones, come
tidas Jejos de sus rcgiones de 
control y en un ãrea muy vitci
lada por las fuerzas sinas. 

geraciones" en e! Los civites ínocentes son los más afectados por la 
cumplimiento de las /ucha entre las e/ases de la derecha libanesa. 
órdenes. 

La reacción de Frangié fue 
admitir la entrada de las tropas 
de la F AD en toda la región y 
emitir un ultimatum: antes dei 
d ia 30 de junio todos los falan
gistas o simpatizantes deberian 
abandonar Zghorta y las aldeas 
próximas o retirarse públicamen
te dei partido de los Gemayel. 

EI ultimatum parece haber 
surtido efecto, en la medida que 
casi el 90 por cien to de los falan
gistas locales abJuraron dei "Kha
taeb" y cerca de cuarenta mili
cianos abandonaron la región. 

La ley dei Talión 
Pero esto no impidió que la 

Ley del Talión se abatiera sobre 
los falangistas. EI dia 28 de ju
nio, treinta y una personas fue
ron secuestradas de sus casas en 
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A pesar de los indignados y 
amenazantes desmentidos de Da
masco, muchos observadores im
parciales estãn convencidos de 
que la ''limpieza" fue obra de los 
servicios secretos sírios, decididos 
a vengar en forma ejemplar la 
masacre S1.Jfrida por su aliado en 
e! campo maronita. 

Este asesinato y la simultánea 
entrada de las tropas de la F AD 
en todo el norte Cristiano pa
recen haber sido los detonantes 
de los tremendos com bates ocu
rridos en Beirut entre los dias l 
y 4 de julio. 

Fuego sobre Beirut 

El sâbado primero de julio, 
las tropas sírias fueron una vez 
mâs, como en enero y en abril, 

blanco dei fuego de franco-ti 
dores cn la iona este (maronit~ 
de ln capital libanesa. Luego 
todo cl sector oriental de la mar 
tirizada ciudad fue cercado pcx 
là FAD, que inició un fuego s~ 
temático sobre los barrios dt 
Achrafieh, Sioufi, Tabaris, Badi 
ro. Museu, Fum ai Cheook, 
Hotel de Dieu y Ain Rummaneh 

En la tarde dei domingo ~ 
fuego de los caiiones J 30, artJ. 
Ileria de tanques, morteros l 
"órganos de Stalin", llegó a r. 
intensidad mãxima, con mir11 
a alcnm:ar la sede central de lia 
Falanges (cerca dei puerto de 
Beirut). la sede dei PN L y la enu
sora falangista que dej6 de lrafll. 
miur, asi como todo cdificio dt 
donde hubiesen partido dispru01 
tle franco-tiradores. 

En los pun tos de acceso a IO! 
barrios maronitas se traba10t 
violentos combates en las calle1 
EI puerto de Beirut, ya parcial
mente reconstnudo, fue nueva
men te devastado y un pequeno 
carguero danés que alli estabi 
fondcado se fue a pique ai rt· 
cibir de lleno una granada de 
caiión. EI número de muertossc 
aproximaba a doscientos y t: 
de heridos ai medio millar, cuan
do un precario cese dei fuego 
puso fin, tal vez sólo momenl• 
neamcnte, a los combates. Fut 
seguido de un ultimatum sírio 
a sus antiguos aliados: debían 
pennitir la entrada de la F AO 1 

sus zonas, renunciar a la 111s
trumen talización dei em brion• 
rio ejército libanés y retirar sus 
milicias pro-sionistas dei sur. u 
radio Damasco radicalizaba el to
no, llamando fascistas a los anti
guos aliados. 

Ruinas ... 

En Beirut oeste, la zona mu
sulmana y popular de la capital, 
reducto de las fuenas progre· 
sistas libanesas, donde también 
están situados los dos principa· 
les campos palestinos, Sabra > 
Chantila, reinaba la calma. 

Los fedayines y los milícia· 
nos libaneses se mantenian ai 
margen de los com bates en tre sus 
antiguos adversarios observán· 
dolos con ironia. Las poblacio
nes d'!! sector occidental -donde 
la guerra civil anterior había pro
vocado, proporcionalmente, de· 



vastac1oncs mucho mayorcs en ln 
popular Bcirut oeste que en la 
cosmopolita Beirut orit:ntaJ no 
se alegrabon con lo situac1ón 

Sabían que por cada muerto 
dei PNL o falwigista, cl fuego de 
artillería estaba truncando lo 
vida de muchos c1vdes inocentes 
Conocían por propia experiencia 
los efoctos terri bles de la artillc
ria en sus barnos 

Nuevamentc t1uedaba cn cvi· 
dcncia todo lo absurdo de eslu 
j!llerra civil sm hn, desencadc
nada por los falangistas es ti· 
mulados por Israel y equipados 
ai comien,.o por materialcs sovié· 
11cos capturados a los países 
árabes cn las guerras dei 67 y l'i 
73 y que les fucra suministrado 
secretamente por Tel Av1v 

Nuevamente aparecia lo trá
gico de esta guerra civil entre li
baneses y entre árabes, iniciado 
criminalmente con el objetivo de 
liquidar a la Resistencia Pales
tina en el Líbano. Alimenta da 
dcspués por un confiicto inter
confesional y social entre las ma
sas árabes musulmanas y la clasc 
media y ciertas capas populares 
cristianas, ideológicamente con-

MEXICO '68· 

trotadas por los grandes banque
ros y capi tal1stas maronitas como 
Chamoun, Gemayel, etc ... Esti
mulada así mismo de todas las 
maneras posibles e unaginables 
por los d irigentes sionistas, los 
mayores bcneficianos de este 
conílicto. 

La guerra civil fue agravada y 
prolongada por la in tervención 
siria, que en 1976 imp1di6 la vic
toria inminente de las fucrzas 
palcslinc>-progresistas que en 
aguei momento estaban dispues
tas a consolidar una alianza inter
con fesional con los sectores de
mocráticos maronitas, encabeza
dos por Raymond Eddé y a im
plantar un orden social y confe
sional más Justo, aislando y 
vencicndo ., la derecha falangis
ta y ai PNL. La guerra civil fue 
reenccndida por el conílicto 
entre los ahados de ayer, por la 
no rcsoluci6n de ninguno de los 
grandes problemas libaneses, y 
sobre todo por la constante pre· 
sencia dei factor número uno de 
descstabilización y amenaza a la 
paz cn la rcgi6n: la ausencia de 
una soluci6n justa ai problema 
palestino, ________ • 
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Moro, Martin y ottos 
CONTROL Y LUCHAS DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 
México, Nuestro Tiempo, 1978. 
215 p. (Colecciõn Los Grandes 
Problemas Nacionales). S31 .000. 

Este libro esta dedicado a examinar 
tos problemas de le ctase obrara me
xicana En él se recogen dos ensayos 
"Política burguesa en el movimien 
to obrero'" y " EI movimtento obre 
ro carácter de sus demandas", que 
11guen la trayectoria de tucha de la 
clase obrera mexicana, desde sus O· 

rigenes hasta nuestros dias. 

Sweezy, Paul M. y otros 
El FIN DE LA PROSPERIDAD 
Trad. Manlio Tirado. México, 
Nuestro Tiempo, 1977. 180 p. 
(Colección Desarrollo). S 60.00. 

Esta obra reúné trabajos varios de 
tres destacados c,entificos sociaíes 
-Jacob Morris, Paul M. Sweezy y 
Harry Mogdoff- que tienen en co· 
mún el tema de la crisis económica 
dei s,smma imperialista y sus desvas· 
tadores efectos sobre el mundo Oc· 
cidental. 

AguíJar, Alonso y otros 
PROBLEMAS DEL CAPITALISMO 
MEXICANO 3a Edición. México, 
Nuest.ro Tiempo, 1977. 152 p. 
(Colección Los Grandes Problemas 
Nacionales). S 44.00. 

Capitatosmo monopolista y crisis EI 
desempleo. creación capitalista. A· 
traso y explotación en el campo. ln· 
dustrialización deformada y defor
mante. "Cintvrones" de miseria, 
"Smog" y desempleo urbano. Con
centrac,ón y monopotio. lnequita· 
tivo reparto dei ingreso. EI PRt y el 
control políti co. "Democracia'" y 
represión en México. Le Lucha de 
clases. 
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EGIPTO 

EI 
General 
disidente 
AI Sha:.li habla sobre las causas de su re111111cio 
y la correlación de fuer:as en e/ Oriente Mt'dio 

[La denuncio pol1t1ca con
tra Sadat por parte dei 
dei general S1ad a1 Shazli 

- uno de los artífices de la ofen
s1,·a dei Sinai en octubre de 
1973- representa un duro golpe 
para el régimen de EI Cairo. La 
disconformidad de este militar 
con la estrategia pro.imperialista 
y de capitulación frente a Israel, 
el abandono de la causa palestma 
y la divisi6n dei Mundo Arabe, 
ya era conoc1da desde bace al
gún ucmpo. Shazli habià critica
do a Sadat en formo privada, tan
to en Londres como en Lisboa, 
las dos capa tales en las que sirvie
ra como embaJador 

AI hacer públicas sus posicio
nes y aJ preferir el exílio en un 
país árabe a continuar sirviendo 
aJ gobierno egípcio, Shazli dio 
un paso importante se convirti6 
en el primero de los muchos m1-
lilares egipcios desconte ncos en 
enfrentar de formi. inequívoca ai 
rais (presidente). La posibilidad 
de que su ejemplo sea seguido 
por otros oficiales, sobre todo 
por aquellos que no perdieron 
como Shvli el comando de sus 
tropas, ronda como un espectro 
el palacio de Sadal. 

1,Cuánto tiempo soportarán 
las Fuerzas Armadas egipcias la 
humillacíón nacional de una poJi
tica servil frente ai enemigo, to
talmente claudicante frente a los 
Estados Unidos y virulentamente 
pel)udicial para los ínterescs de 
las masas egípcias y árabes? lPor 
cuán to tiempo asisurán en silen
cio a su propio deterioro militar 
y moral, simultáneo al fortaleci-
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micnco cada vez mayor de lo po
tenci:i sionista? 

A corto plnzo la situación no 
parece madura para el dcsmoro
nam1ento dcl régimen de Sadat y 
éste inclusive se permite liquidar 
los últimos resíduos de libcrtadcs 
dernocrãticas. Sin embargo, ni 
siquiera sus más complacientcs 
amigos occidentales se aven turan 
o garantizarle la supervivencia. 

EI gesto de Sha2li podría re
presentar el pnmer tnieno que 
precede a la tempestad Antes de 
partir para Argelia y Sui:I, el ge. 
neral aceptó dialogarcon la pren
sa 1n temacional, en su residencia 
en Lisboa. E::;tas fueron las par
tes más destacadas de sus dccla
raciones· "No voy a regresar a Fl 
Cairo, -afinnó- como es evi
dente. Aceptaré la ciudadanía de 
cualquiera de los treinto y un 
países árahcs cxistt·n 1es, ade más 
de Egipto.'· 

"No VO} a incentivar a níngún 
pais árabe a luchar contra otro 
pais árabe. Asi como nunca usa
ria un arma conlra otro soldado 
egipcio o árabe. Eso, no obstan
te, no significa que mis conoci
m1en tos militares no puedan be
neficiar a nialquier país árabe 
que los necesite··. 

Consultado sobre la posible 
evoJución de la convcrsaciones 
de Sadat con Israel el general se
iialó: 

:'No veo evoludón alguna. Es
tas ncgociaciones no condudrán 
a nada". lnrnc<liatamente se le 
preguntó sobre la eventualidad 
de otra guerra. 

"Por el momento no creo que 
pueda haber otra guerra . Israel 

está sentado sobre todas las lic
rras qut' quiere y es demasiado 
poderoso para ser desafiado por 
Egipto. En un futuro próximo~ 
situación permanecerá cstan~. 
da( .. ) 

.. La URSS es una de las su
pcrpotencias y Estados Unidos la 
otra. Ningún país dei mundo pue, 
de minimizar la ex istencia de los 
Estados Unidos y de la URSS. 
Como se sabe la poli tica nortca, 
mencana es de apoyo a Israel 
llacer a Israel mucho más fucrtc 
de lo que era. 

"Vean : ya 1:xiste un escânda
lo cn cl Congrcso por causa de 
unas pocos avioncs de transporte 
y de cincuenta F-58 que son si
milares a los M[G-17. iCómo p 
drian los F-5B enfrentar a los 
F-15 y F-16 suministrados a 1 
rael? ;Jmposible! 

"Además de esto, Sadat de
claró en los Estados Unidos que 
nunca· usarfa los F'-58 norteame, 
ricanos en contra de Israel. ;Es 
una pérdida de dinero y de tiem, 
po! 

"Por su parte la URSS cuan
do suminislraba armas a Egipto 
o a otras naciones árabes impo
nía sólo una condición: No dara 
Egípto ni a los demãs países ára
bes armas sofisticadas en una can· 
tidad que pudiese llegar a capaci· 
tarlos para destruir a Israel. Pero 
sí estaba dispuesta a compensar 
las pérd1das de guerra y a permi· 
tir un equilíbrio mayor. 

''En general, las condiciones de 
Ja URSS son muy favorables pa
ra los árabes. Sólo puede haber 
dos soluciones: la guerra o la ne
goc,ación. Para negociar lendrfa· 
mos que mantener nuestras capa
cidades militares. Sólo se puede 
negociar cuando se es respetado. 
Si el oiro lado sabe que seríamos 
incapaces de hacer una guerra, 
i,Cómo nos van a respetar?" 

Por esta razón, el ex-embaja
dor egípcio piensa que continua· 
rá la situación de n, guerra n, pa:. 
Este impasse s6lo podría ser 
quebrado, estimó, por la caida 
dei rég1men egípcio, por la re
construcción de la solidaridad á
rabll y de los cjércitos, lo que dc
Jaría ai Mundo Arabc en una si
tuación difcrcn te frente a Israel. 
Entonces sí, podría llegarse a una 
soluc1ón, sca por la ncgociación, 
sca por una nucva guerra _ _ f 



La caída de Mossadegh 

Mossadsgh 

[E I pruner ministro de I
rán, Moharnmed Mos
sadegh, era un hombre 

empecinado. Llegado nl poder 
por virtud de una serie de fac
tores imponderables que hicie
ron coincidir en ailanza transi
toria ai partido religioso musul
mán con el ateo Tudeh (de ten
dencia comunista), enarbolaba 
la bandera de la redención na
cional frente a quien visualizaba 
como enemigo principal, Gran 
Bretaiia. 

VieJo enemigo de la raposa 
Albión, nacionalista fanático y 
obcecado, los achaques de la edad, 
antiguas dolencias mal curadas 
Y peor atendidas y su modali
dad histriónica con frecuencia 
le hacían aparecer ante obser
vadores extranjeros como pade
ciendo algún tipo de paranoia. 1 

En sus memorias, el presidente 
Dwight Eisenhower le describe 
como "un semiinvâlido que apare
era muy a menudo ante et público 
vestido con pijama ( .. .1 !torando 
constantemente v agitando ambos 
punos ante le multitud a la que 
lncltaba a arf<Jjar de I rãn a los 
británicos contra viento v marea". 

En lrán, hace vein
ticinco aíios, la 
CIA derrocaba a 
su primer gobier-
110 nacionalista. 

EI motivo: petróleo. 
Su método: el que lue

go aplicaria en Guatema
la y muchos otros países. 

Gregorio Selser 

Su mayor singularidad resul
taba de su obsesión - escasa
mente paranoide para sus parti
darios - de rescatar para Irán 
la propiedad y administración 
de su principal riqueza, el pe
tróleo. 

Bajo el suelo iraní yacía un 
13 por ciento, aproximadamen
te, de las reservas petroleras 
mundiales. En l 94 7, las estima
ciones indicaban que la mitad 
dei petróleo crudo y el gas natu
ral producidos en Medio Oriente 
procedia de lrán. Aquel ano su 
producci6n de crudo se elevó a 
424.000 barriles diarios. El usu
fructo de ese mar de hidrocarbu
ros correspondía a la Anglo-Per
sian Oil Company. 

Según registros de época, uno 
de los slogans favoritos de Mos
sadegh era: "Es mejor ser inde
pendien tes y producir ai afio una 
sola tonelada de petróleo, que 
producir 32 millonesde toneladas 
siendo esclavos de Inglaterra". 

Véase Mls anos sn la Cssa Bianca. 
Primsr Mandato, 1953-1956. Edi
torial Bruguere, Barcelona, 1964, 
p. 177. 
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LaCIA 

Evidentemente, debía ser un 
enfermo incurable. Su enferme
dad, sin embargo, era lo suficien
temente compartida como para 
haber logrado, en 1949, que la 
Anglo-Persian (tras la cual el go
biemo británico e-i:a propietario 
dei 52 por ciento de sus accio
nes), accediera a negociar con el 
sha Reza Pahlevi un acuerdo 
por el cual se avenía a pagar al 
gobierno dei 25 ai 30 por ciento 
de sus benefícios netos. 

La presencia de la compaiiía 
britânica se remontaba a 1872, 
cuando e1 barón Julius Reuter, 
un alemán fundador de la agen
cia de noticias que aún hoy Jle
va su nombre, obtuvo la conce
sión inicial para explotar yaci
mientos bituminosos cuya rique
za real era indeterminada. Con 
ayuda de banqueros y financis
tas alemanes, Reuter constitu
yó lo que por último sería la 
Anglo-Persian Oil Co., o más mo
demizadarnen te, Anglo-Iranian 
Oil Co. 

Como dato de interés acce
sorio debe mencionarse que el 
famoso bufete de abogados de 
Sullivan & Cromwell, de Nue-
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\•a York, representaba legalmen
te a la empresa en litigios intcr
nacionaks. lo que tendrá sentido 
para el lector si recuertla que 
como amiguos socios } colabo
radores de ese estudio Jurídico 
figurabru1 los hermanos John 
Foster Dulks y Allen \\'dsh Du
lle:,, a quiem·s Eisenhower desig
naria respect1vamen1e secretario 
Je Estado y jefo director de la 
Central lntelligence ,\gene) 
tCIA). 

La nacionali7ación 
dei petróleo 

Cuando estos dos ullimos asu
míeron sus fundont:s en 1953, d 
caldero bullente de lrân estaba a 
runto de estallar. EI convcnio de 
1949 no habia sido ratificai.lo 
por e! :0.lJJlis (Parlamento), por 
lo que quedó sin efecto. El 2 de 
rnayo ue 19 S 1. a lnstancias de 
la campana nacionalizadora de 
Mossadeg.h. lrán expropiaba la 
industria petrolera. 

La respuesta de la corpora
ción británica consistió en cerrar 
algunos pozos alegando falta de 
repuestos. Mossadegh respondió 
a su \'CZ íncautãndose de los po
zos , haciendo un Uamamiento 
de cÕmprensión aJ primer minis
tro britânico, e! laborista Clement 
Attlee. \'isto e! silencio con que 
el apelado desdeiió al peticionan
te, éste amplió su pedido de au
xilio en forma pública al presi
dente de Estados Unidos, enton
ces Hart)• W.Truman, solicitando 
su intercesión, presentando el 
problema en términos de urgen
cia nacional y - lo más impor· 
tante - destacando que aunque 
su patria tenía mil kilórnetros de 
frontera común con la Unión So
viética, reafirmaba su ínquebran
table decisión de seguir hacién
dola partícipe dei bando "occi
dentaJ ". Por las dudas - aunque 
esto ya no en forma tan pública 
- Mossadegh le ofreció a Tru-

do presidencial y embn_1ndor ex
traordinurio, a su nscsor Avercll 
llarriman, conocido como hábil 
tr<>uh/e·shooter. 2 ",\lu<'stra me· 
cliacidn asrnncia el presidente 
para desech:ir suspic:icias t's ,.,, 
imerés dt· la pa: 1111111dial ,, dt•I 
hie11t·star de Persia \' dei resto 
Jt•I mune/o. Vo re11t;mos intere· 
ses ego1sras dt• 11i11gu11a especie 
t•11 este 11su11to. "llarriman es re
cib1do .-n Teherán el 15 de julio 
por sangricn tos disturbios. El 
pueblo, casi amotinado le grita· 
.. jTraficame de guerra!" El 16 
de julio la, conmoci6n aumenta, 
por lo que es neccsario decretar la 
ley marcial. Las tropas patrullan 
las caJles para 1mped1r saqueos 
de prop1edades norteamencanas 
~ inglesas. 

Las gestiones de Ilarnman 
resultan infructuosas. lrán está 
s1cndo crecien temente acogota
Jo. Sin técnicos. sin repuestos, 
enfrenta la posibilidad de que en 
bre,·e plnzo la maquinaria gubcr
narnentaJ ni siquiera estará en 
condiciones de subvcnir a sus 
más elementales obligaciones é
conómicas, por carencia de divi
sas 'dei único producto exporta
ble que las producía, el petróleo, 
dei que obtcnía el 60 por ciento 
de sus ingresos. 

Boicot total 

Mossadegh resuelve resistir, 
alentado por una promesa de 
ayuda de Truman, concretada 
antes de que terminara el aiio, 
en forma de J .6 millones de dó
lares, como aporte a un vago 
programa de mejoramiento téc
nico rural. AI menos es ún gesto. 
Estando como estã la Unión ln· 
mersa en la Guerra de Coroa, no 
puede permitirse empujar a lrán, 
por desesperación, en brazos de 
la URSS. De todos modos nj el 
sha ·ni Mossadegh tienen otra 
intensión que continuar dei lado 
de la "democracia'·. El partido 

man la opción de que otras em- 2 
presas norteamericanas, pequenas 
o medianas, con excepción de la 
Standard Oil, se hiciesen cargo 
por contrato de la explotación 

Harriman será Igualmente enviedo, 
trece anos más tarde. a la Argen
tina. para encontrar una solución 
a la nlcionalización que el presi
dente Anuro lllia dispuso de las 
empresas privadas petroleras. Su 
condición de "arrogla-entuenos" 
on todo el mundo se expresó so
bre todo en el campo de los pro
blemas dei petróleo. 

de los pozos expropiados. 
Truman vaciló algunas sema

nas antes de decidirse a enviar a 
Teherãn, con carácter de envia-
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ill1uierdista Tudeh estã fueru 
la ley desde 1949, cuando se 
atribuy6 la intenci6n de ase 
nar ai monarca, y el prop· 
premin no tenia por los sovlê 

cos mayor simpatia que la que 
inspiraban tos ingleses. 

Estos últimos acen tuaron 
contraofensiva en octubrc d 
1951, ai clausurar su refincr ía d 
Abadân, la procesadora de pet 
leo más granue dei mundo. 
decisión tenia sobre todo carâ 
ter simbólico, ya que de toJ 
maneras era ínfimo el flujo pr 
cedente de las tubcrias dei su 
pero el propósito era reclamar 
solidaridad que obtuvieron 
para universalisar el boicot a t 
do el petróleo de lrán, asi fuc 
la única tonelada de que hablaba 
Mossndegh. Los gobiemos "occi
dentales" se sumaron de bue~ 
grado, a las medidas restrictiva1 
ya adoptadas por las empresas 
petrqleras hermanadas con la 
Anglo-Iranian. Era un problema 
de supervivencia, porque si el 
experimento de Mossadegh tenía 
éxito, peligrarían todas las con
cesioncs de yacimientos acorda, 
das por los países subdesarrolla· 
dos. 

En febrero de 1953 asume la 
presidencia el republicano fa. 
senhower, demasiado ligado a la 
estructura transnacional de po
der como para mostrarse bene
volente con quien ha osado des
fiaria. 

Eisenhower ha quedado bien 
imprcsionado con la visita que lt 
hizo el sha Reza Pahlevi en 
19 5 1 : "T1111e la impresion de que 
serio un lmen ltder para s11 pue· 
blo" - escribirã - y en cambio 
le molesta Mossadegh, a su JUI· 
cio un chiflado. El flamante pre· 
sidente ha prometido poner fin 
a la Guerra de Corea, lo que le 
permitirá jugar con mayor holgu, 
ra en la escena internacional. Pa
ra su mayor satisfacción, en 
Gran Bretana el laborista Attlee 
ha sido reemplazado por el con
servador Anthony Eden, un ami· 
go suyo de tiempos de la Segun
da Guerra Mundial. Mossadegh, 
que no es mal político, advier te 
que es cada vez menor el espa· 
cio en el cual puede mover sus 
cartas. En e nero de 19 53, en 
vísperas de la toma de posesiôn 
de Eisenhower, envia a éste un 



Reza Pahlevl 
lidar para su pueblo" 

cable en el que le felicita y ex
pone sus deseos de ser com pren
dido y ayudado· 

"Durante casi dos aiios, e/ 
pueblo iran, ha sufrido agudas 
escaseces a causa de una compa
iiía inspirada por e/ egoísmo y e/ 
deseo de grandes beneficias in· 
culcados por e/ gobierno br1-
rámco, que hasta ahora ha esta
do rratando de impedir que e/ 
pueblo iraní goce de sus dere
chos mas 11a111rales y iJlementa· 
les''. 3 expresaba en la mis1va. 

Relata Einsenhower que in
mediatamen tele asegur6 a Mossa
degh que hasta ese momento no 
bahia comprometido en absolu
to su posicián imparcial y que 
nadie había intentado implicarle 
en el problema. 

En esos mismos instantes la 
situacián en Irán tendia a un de
senlace de consecuencias inprevi
sibles. En enero el Majlis ratificó 
por otro ano más los poderes au
toritarios de Mossadegh. A1 mes 
siguiente, Mossadegh acusó ai 
sha de intrigar con intereses ex
tranjeros en su contra. La ruptu
ra era inevitable y, sintiéndose 
en desventaJa, el monarca anun
ció - 28 de febrero - su inten
ción de abdicar por ra2ones de 
salud. 

La noticia provocá disturbios 
en varias ciudades donde el sha 

3 Dwight O. Eisenhower, op. clt., 
p. 178. 

La princesa Ashraf 
"Un C0$8CO disfrazado de muflece" 

contaba con adeptos, situación 
que inspirá a éste su resolucián 
de permanecer en eJ pod.er. Loy 
Henderson, que había reempla
zado como embajador de Esta
dos Unidos en lrán al antibritá
nico Henry Grady, procurá 
echar aceite sobre las encrespa
das o las, ofreciéndole una salida: 
un consorcio de c.>mpaiiías pe
troleras - presumiblemente nor
teamericanas - reemplazaría a la 
Anglo-Iranian }' adquiriria el 
petróleo de la nacionalizada in
dustria. quitando así de en me
dio el elemento irritativo. La 
propuesta no fue aceptada, pero 
la soiución sugerida por Hender
son iba a ser, finalmente, la que 
,;e aplicaría en Irán a la caída dei 
empecinado premier. 

La influencia dei sha sobre 
ciertos sectores dei ejército preo
cupaba a Mossadegh, apercibido 
de que siendo su base política 
muy endeble, no seria difícil a 
Reza Pahlevi desplazarle. Para 
impedirlo, en abril el premier 
intentá hacer aprobar por el Maj
lis un proyecto que le converti
ria en comandante supremo en 
lugar dei sha. El Parlamento se 
negá y de nuevo lrán entró en 
un período de indecisión polí
tica, en circunstancias en que se 
agravaba más aú11 la situación 
socioeconómica. Recordando 
el amistoso mensaje que le en
viara en enero Eisenhower, 
Mossadegh se decidió a escribir
le de nuevo el 28 de mayo: 
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'La 11ación irani· espera que 
con ayuda y apoyo dei gobierno 
norteamericano pueda11 supri
mirse los obstáculos que hoy dia 
existen para la venta dei petróleo 
de este pa1:S, y que si el Gobierno 
estado11nidense no pl(ede elimi
nar tales obstáculos, pueda pres
tar ayuda económica a lrán para 
aprovecl'.<:J s11s ot~as fuenres de 
r,queza, proponia. 

Los pontos claves dei mensaje 
se reducían esencialmente a dos: 
Estados Unidos debía proporcio
nar urgente ayuda financiera a 
lrán. Si no lo hacía inmediata
mente, sobrevendrían "graves 
consecuencias" internacíonales. 
Aqui Mossadegh cometió eJ 
error de proveer a Eisenhower 
dei justificativo "moral" que és
te necesitaba no sólo para negar
Je toda ayuda, sino para sentirse 
en paz con su conciencia, orde
nando cualquier medida para 
ayudar ai simpático monarca a 
deshacerse de su chiflado pre
mie,. Mossadegh había jugado 
con fortuna ante Truman y A
cheson la amenaza de recurrir a 
la URSS como alternativa si 
"Occidente" le dejaba inerme 
y desvalido; pero esas fintas no 
hacian mella alguna en el durísi
mo Foster DuUes, cuya mentali
dad ultraconservadora convertía 
en "comunista" a quienquiera 
osara alterar los nervios de la sa
crosanta institución corporativa 
transnacional. 

La ClA entra en escena 

Con su conocida falsa in
genuidad. Eisenhower pretende, 
en sus memorias, que se rehusó a 
verter más dinero sobre Irán sólo 
porque el ministro Mossadegh se 
rehusaba "rercamente a coope
rar para buscar un acuerdo con 
los británicos". La decisión la 
habría adoptado luego dei fra
caso de las gestiones dei embaja
dor Loy Henderson. Sin embar
go, en esas mismas memorias 
aunque muy distante de Ias pági
nas que dedica a Irán, Eisenho
wer relata que durante una en
trevista que mantuvo el 30 de 
abril de 19~3 con el influyente 
senador Robert Taft, "/e hablé 

4 lbid, p. 179. 
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de los peligros existentes e11 lrán 
e hice obseri>ar que Europa Occi
den tal y e/ petróleo de Mcd1ú 
Oriente no deb,an, bajo ningzmu 
circ1111sta11cia, pasar a ma11os dt·l 
comunismo". La ilación dei dis
curso permite deducit que aun 
antes de recibir la segunda soli
citud de Mossadegh, él ya le ha
bia colocado en el bando de los 
dirigentes comunistas, de modo 
que no se dio prisa ninguna en 
responder a su Uamado. 

Cuando lo hizo, el 2Q de junio 
o sea un mes mãs tarde, su res
puesta era diplomáticamente ne
gativa " . . . no ser,a noble por 
parte de nuestro gob,erno obligar 
a los contribuyentes a prestar 
11110 considerable al'uda ec<111om i· 
cu a lrân miemrás este 11/nmo 
pais pueda obtener e11om1.•s 111-

gresos derii·ados de la 1•entc1 de 
Stl petróleo _v de los productc>s 
de iste. si lrân /legara a un acuer
do de co111pe11sacio11 111ed1a11 te el 
cual pudiera 1•0/l'era t·oncurriren 
gran t-scala ai mercado dei petro
leo". 

Más abaJo, la carta sugeria 
que ~en el caso de que asr lo desee 
lrán, el gobiemo de Estados Uni· 
dos espera co111111uar proporcio· 
nando a ese pais su ayuda técni· 
ca y militar siempre sobre una 
base igual a la dei pasado aiio. ·-s 

Esta última insinuación no 
era ociosa. Las estimaciones de 
la CIA indicaban que a pesar de 
todas las purgas que Mossadegh 
babía realizado en las fuerzas ar
madas iraníes, quedaban reduc
tos claves favorables aJ sha .. La 
continuación de la asistencia 
"técnica y militar", entre otras 
cosas, era un método ya probado 
y eficaz para la continuidad de 
los contactos en los niveles mi
litares y de contraespionaJe. Co
mo seria revelado muchos anos 
más tarde, el método de la "des
estabilización" de un gobiemo 
iba a ser probado por primera 
vez y a cargo de la operación es
taba un brillante abogado, Ri
chard McGarrah Helms.6 

5 lbid, pp. 179 · 180. Tambíén New 
York Times, 10 de julío de 1973 

6 Helms, Que intervendría ai ano si
guien te para "deiestabitizar" ai 
gobierno de Guatemala, culmina· 
ri a su carrera como jefe di rector 

82 cuademos dei tercer mundo 

Para las pautas que orientarían 
todo el accionar de la ClA en 
la medida que conformaban la 
ideologia básica de la Guerra 
Fria- la segundad nacional de 
Estados Unidos corria riesgo tan
to si el movimiento nacionali:;tn 
indochino se imponía a los fran
ceses en Dien Bien Fu, como si 
la URSS se adelantaba en la ca
rreta espacial o atómica, o s1 se 
perdían en Med10 Oriente con
cesiones de petróleo que en su 
inmensa mayoría eran espureas. 
En el caso de Irán, ai momento 
en que Eisenhower diJo que no 
a Mossadegh, a fines de junío, 
ya hacía varias semanas que se 
babía ordenado a la CIA que 
procediera sin contemplaciones 
para quitarle de en medio. 

EI hombre que derrocó 
a Mossadegh 

El 6 de julio de 19 53 ingresa
ba en territorio de lrán el hom
bre que derrocaria aJ odiado Mo
ssadegh: el mayor Kermit ("Kim") 
Roosevelt, nieto dei presidente 
Theodore Roosevelt y primo le
jano dei presidente Franklin D. 
Roosevelt. Villiers lo describe co
mo un poco calvo, de bigote, 

de la CIA coadyu11ando ai derro
camiento dei g0bierno de la Uni 
dad Popular en Chite 

grucso. cmcuenton y de físico 
algo bl:1ndo. Anade que no trata 
<.lt pasar de incógnito pese a gur 
los servicios uc Mossndegh lo fa. 
nen fichado como especialista en 
cucstioncs de Medlo Oriente 
Presenta documentos verdadero1 
pero tiene la suert11 de que el fun 
cionario aduanero no escribe s1. 
nombre sino sus senas faciales 
"C'icotriz en la me;illa izquierda" 
Dias más tarde, oculto en una 
casa de Teherãn, presumible
mcn te la emb11Jnda de Es1ado1 
Unidos comienza su traba;o 
qut>, por idea de la CIA, no con
sistirá en desencadenar una ope
ración militar, "s1110 mas bien o,
gani:!ar y c·oord,nar la resfsten 
eia a Mossudâ1g ': 7 

S6lo tres personas sabrán que 
él está alH- el general Fazlollah 
Zahedi, su hijo Ardechir, amigo 
de Kermil. y el sha. Este Úlll· 
mo ya estaba prevenido de an
tcmano por el embajador Hen
derson, y se pone de acuerdo 
con Zahedi para que en lo succ
sivo no haya con lacto mutuo 
directo sino por interpósitas per
sonas, para eludir cualquier sos
pecha dei premier, quien a con· 
tinuación de la respuesta negati
va de Eisenhower se decide por 
arnLar más aún sus prevcnciones 
y levanta las restrícciones contra 
el partido Tudeh, que de hecho 
es su aliado en el problema pe
trolero. 

EI 19 de julio Mossadegh di
suelve el Majlis y convoca a nue
vas elecciones para el 4 de agos
to siguiente. En las calles de Te
herán buUen las 11ersiones y con· 
traversiones, alternadas con en· 
frentamientos entre adherentes 
de Tudeh, el Frente Nacional de 
Mossadegh y los partidarios dei 
sha. Zahedi ha logrado en poco 
liempo formar un grupo secre· 
to cívico-militar, pero en forma 
compartimentada Kermit Roose
velt comienza a hacer "inver· 
siones" de dinero en los sectores 
más pobres y marginales de la 
capital. Zahedi y él han llegado 
a la conclusión de que el mayor 
obstáculo es la indccisión dei 

7 Gérard de Villlers, le lrresis1ib/f 
ascensión dei sha Mohamad Rt
za Pah/evi, Ediciones Grijalbo, 
Barcelona, 1976, p 270. 



shn, quien teme las iras de su 
wemier y las ímprevisibles reac
ciones de sus adherentes. Hay 
alguien que, empero, puede deci
dirle: su hermana gemela Ashraf, 
que "por el brillo de sus ojos, la 
dureza de su mentõn, e/ caracter, 
e/ temperamento y e/ cerebro, 
parece un cosaco disfrazado de 
mwieca".8 

Precisamente conociendo esa 
influencia y el odio que le tiene, 
Mossadegh la ha exíliado. EI 25 
de julio, la princesa Ashraf re
toma a lrán. Cuando el servido 
secreto del premier se entera, 
ya Ashraf se ha entrevista.to con 
su hermano, no sólo para conven
cerle sino para informarle qué 
medidas se están adoptando, en 
su ayuda, fuera de! país. El 30, 
retoma -a mstancias de Mossa
degh- a su residencia de Ginebra, 
donde por feliz casuaJidad estã 
disfrutando de sus vacaciones el 
jefe de la CIA, Allen Dulles. 

"Viejos amigos" 

Para entonces, Eisenhower ya 
había !legado a la conclusión de 
que el prem1er iraní se entregaba 
a la URSS, sobre la base de "in
formes que aseguraban sín gêne· 
ro de dudas que Mossadegh se 
estaba incli11ando más y más ha· 
eia los comunistas". Peor aún: 
"Cada dia con mayor rerquedad, 
se negaba a aplastar las 11io/e11tas 
manifestac1011es que tenian lugar 
en las calles por el partido Tu· 
deli. Y otro de los informes de
c,a que estaba ansiando recibir 
i•einte mi/lones de dólares de la 
Unión Soviética, que le ayudarían 
a mantener a flore el Tesoro du
rante dos o tres meses".9 

8 lbld, p. 174. 

9 Dw1ght D. Eisenhower, op. clr., 
p. 180. 

Richard M. Helms, un 
brlllentrl abogado que 
esuen6 en lrán e/ m6-
rodo de la "desestabl· 
/izecl6n" 

Tremendos delitos. También 
Allen Dulles está preocupadisi
mo. Pese a que está de vacacio
nes, convoca a los periodistas 
suizos para informa.eles -31 de 
julio- que "e/ peligro comunista 
crece en lrtin en proporciones 
ex tremadamente preocupantes''. 
Aquel mismo dia arriba a lrán 
Anatoly Lavrentiev, nuevo emba
jador de la URSS. El partido 
Tudeh le saluda alborozadamen
te y anuncia que apoya la polí
tica de Mossadegh. Todo no pasa 
dei terreno de las declaraciones y 
esperanzas, mientras que Zahe
di y Roosevelt se mueven acti
vamente en e! campo de los he
chos. A pedido de este último, el 
lo. de agosto !lega a Teherán el 
brigadier general estadounidense 
H. Norman Schwartzkopf, ex je
fe de policia del Estado de Nue
va Jersey, quien había actuado al 
servicio dei sha reorganizando su 
cuerpo de policia. 

Schwartzkopf hablaba fluida
mente el idioma persa y, lo más 
importante, era amigo dei sha y 
dei general Zahedi. Hasta sema
nas antes de ser contratado por 
la CIA trabajaba para una serie 
radiofónica con tema de pisto
leros. AI arribar a Teherán dirá 
que sólo le lleva el deso de •·vi
sitar a algunos viejos amigos". 10 

Está diciendo la verdad, porque 
visitará ai sha y a Zahedi, para 
a con tinuación desaparecer de 
toda mirada pública. 

EJ 4 de agosto, la elecciones 
dan a Mossadeih una mayoría 
aplastante. Ni la crítica situa
ción económica dei país ni los 
padecimientos del bloqueo han 
hecho que el pueblo veia en el 
premier a un enemigo suyo. El 
Parlamento no ofrecerá resisten
cia a sus proyectos. 

10 Andrew· Tully. C.I.A. The lnside 
Story New York: W. Morrow & 
Co., 1962, p. 28. 
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Sin embargo, los escarceos de 
Mossadegh con la Unión Sovié
tica y la presencia en las calles de 
los militantes dei Tudeh asustan 
a más sectores militares. E1 ge
neral Gilhensa, jefe de la fuerza 
aérea, informa a Zahedi que está 
a su servicio y lo mismo hacen los 
generales Ovessi, Yasdan-Panah y 
Khatamí, y el coronel Nimato
llah Nassin. El 10 de agosto, e! 
gobierno informa que se han rea
nudado las conversaciones sovié
tico-iraníes. EJ l J el sha y la 
em pera triz Soraya viajan a su resi
dencia de descanso en Ramsar, 
sobre el mar Caspio. Sin saberlo 
Mossadegh, Reza Pahlevi lleva en 
su bolsillo un documento redac
tado por Zahedi y Roosevelt, en 
el cual se destituye ai premier y 
se nombra ai primero de ellos en 
su reernplazo. 

EI mismo dia 1 1 arriba a Gi
nebra el embajador LoyHender
son quien desmiente que esté 
por ocurrir nada grave en lrán, 
porque, explica, "de lo contrario 
no me tomaria yo estas cortas y 
necesarias 11acacio11es ". Ya son 
dos los que vacacionan en Gine
bra, Henderson y Dulles, que se 
entrevistan el mismo dia para 
conversar sobre las bellezas turís
ticas de Suiza. AJ dia siguiente, 
12, la princesa Ashraf es invitada 
a tomar el té con los dos estadou
nidenses, quizâs para conversar 
sobre el suave verano gmebrino. 
El 1 5 estalla el primer golpe en 
Teherán. 

Tropas de confianza de Zahe
di y Gilheosa ocupan por la no
che las centrales telefónicas y 
arrestan a cuanto funcionario dei 
gabinete de Mossadegh pueden 
ubicar. También copan el princi
pal objetivo, el Palacio Real de 
Mármol Rosa. Pero el servicio se
creto dei premier ha advertido a 
éste sobre la inminencia de un 
golpe. Mossadegh, sobre aviso 
desde las 5 de la tarde, ha tomado 
algunas precauciones y desbarata 
el complot. Zahedi logra huir, 
dejando a generales, coroneles y 
oficiaJes de todo grado a merced 
de las tropas leales ai premie,. 

En la maflana dei 16 de agos
to, Mossadegh anuncia por radio 
el fracaso dei putsch, y ofrece 
500.000 riales por la captura de 
Zahedi. En Ramsar, ya informa
dos por sus fieles, Reza Pahlevi y 
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Sora} a, emprenden via.,e hucia 
Bagdad donde el rey F:us:il les 
ofrece asilo. EI sl1a prefiere se
guir viaje hacia Roma m1entras 
en Teherán manifestantes derri
ban su estatua y la de su padre, 
Reza el Grande. Mossadegh anun
cia que el monarca ha sido desti
tuido y se rehúsa a recibir ai 
emba.,ador Henderson, que ha re
gresado de Suiza. 

EI 17 y el 18 Zahedi, Roose
velt y Henderson planean la con
traofensiva, azuzando a los mu
:.u1manes contra los areos dei Tu
deh, que se han atrevido a profa
nar la tumba de Reza el Grande. 
Comi.enzan los enfrerttarnientos 
en las calles, mien1ras jefes de 
guamidones militares dei inte
rior de lrán se pronuncian en fo. 
vor dei sha y dan por válido el 
deçreto real que designa a Zahe
di en lugar de ~1ossadegh. 

Andrew TuUy, ex agente de la 
CIA, refiere regocijadamente que 
entre el 17 y el 18 de agosto "ai· 
guien comen:õ a dístrib11ir e11 
Tehera11. secretamente. ulgo mas 
de d1e: 11111/ones de dôlares · . 1 1 
A veinticinco anos de entonces, 
sigue en pie la discus1ón de si fue 
esa suma o, como lo aseguraron 
oiros testimomos, el total no pa
só de 700.000 dólares o, tercera 
,•ersión, que ascendió a 19 mi
llones de dólares. Villiers refiere 
que será el mismo Kermit Roose
velt quien entregará ''un buen 
paquete de nales y de tomans (el 
tomans vale 10 riales)" a un JO· 
ven atleta impresionante, Chaba
han Bimor, apodado ''Sin seso", 
unq de esos líderes de grupos de
portivos, "mitad apasionados 
por la gimnasio y mitad chicos 
malos, que pasan sus dias en los 
'Z11r·Kha11eh '. las 'casas de fuer
:o ', esos templos de la lucho y 
dei juego. y sus 11oches vagando 
a la espera de 1m g-olpe en el que 
participar" 12 Son temibles por 
su falta de escrúpulos y su fuer
za, y Roosevelt le promete una 
cantidacl igual si en compaflía 
de "rrescientos o cuatrocientos 
fortachones de su remple" salen 
a la calle para apoyar aJ general 
Zahecü a tomar el poder 

11 Andrew Tully, op. cit., p.32. 

12 Gérard de Villiers, op.cít .• p. 291. 
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Otra histona de Villiers asegu
ra que el 18 ser:i el propio l lcn
derson quien distribuirá el cqui
valcntt' a 400.000 clólares sm to
sa 01 control entre las turbas y el 
h1111pe11 de Teherãn, con ln única 
condición de que den vivas ai 
shn y a Zahedi y mucras n Mo
ssadegh } ai Tudeh. Si se tiene 
en cuenca que a Eistinhower 1c 
prcocupaba qut' Mossadegh ob
tuviese un préstamo de 20 mi
llones de dólares de la URSS. lo 
cual hubiese servido aJ iesoro 
para hacer frente a sus ncces.ida
des durantii dos o trcs meses, co
líjase lo que unplicarin esa in
yección millonaria maSJva entre 
la misérrima población capitalina. 

El golpe fi nal 

El operativo se cumpliô el 19 
de agosto. dei modo en que lo 
relataron otros dos cronistas de 
las hazai\as de la CIA: 

"FI miercoles 19. cuando el 
t:;ercito recorria la ci11dad en es
tado de sitio. una grotesca proce
sion se abrio ca111 1110 a lo largo 
de la cal/e que /le1·aba ai corazón 
de Teherán. Había salt111banq11is 
dando volterctas en el aire, le-
1·antadores de pesas a/za11do ba· 
rras ele hierro y hu:hadores fle· 
-cionando su.t bzceps Cuando los 
espectadores aumentaron, los 
extra,ios ejec1ua11tes comem:.a· 
ron a gnrar ai unisono lemas en 
Jai•or dei sha. La multitud se 
11niõ ai sonsonere _v e11 un mo· 
mento, gracias a la psicolog ,a de 
masas. esru1•0 en contra de Mo
ssadegh. 

"Seg11n parece, por medto de 
se1iales com1enrdas. las f11erzas 
dei ejérctro partidarias dei sha 
u11c1aro11 un ataque. La lucha 
durô n11ere amargas horas. A f 
anochecer,. siguiendo ai pie de la 
letra la estrategia militar y el ar· 
te de transporte y abaste<:imiet1· 
to de modelo norteamericano, 
las f11erzas leales arrinconaron a 
las ft1erzas favorables a Mossa· 
degh contra 1111 esrrecho cordón 
alrededor dei palado dei primer 
ministro. !:.sras ultimas se n·ndie· 
ron y Mossadegh f ue capturado 
cuando se hallaba !/arando en su 
lecho, vestido con u11 pijama de 
seda rayado. En Roma, mientras 
tanto, un azorado joven monarca 

se preparctb11 para 1•ol1•er a s11 pa, 
trio pura 111stalar u Zaht>d1 como 
11rim,•r 111 i111srro y dar a lrán un 
gob1emo prooccidenral, ·•73 

Áunque en el relato de los 
rtarkness no se indica entre quié
nes se distribuyó el dincro en 
cfectivo -nunque sugíeren que 
fueron sQbre todo los atletas de 
Chabaham Bimor-, Cook exph, 
cará que tambiên fucron favore
cidos suculentamente los gcnera
les, políticos y caudillos tocaies. 

El método se emplearía con 
iMntico buen êxito ai ru1o si· 
gu1cnte, en Guatemala, en que 
los sobomados por los dólares 
estadounidenses fueron impor· 
tantcs Jefes y oficiales de las fuer
zas armadas de cse país, muchos 
de los cualcs fueron posterior
mente recompensados con fun
ciones gubernamentales y SlllC· 
curas de distinta naturaleza. 

Mossadegh viviría aún algunos 
anos mãs. prisionero dei sha, el 
tiempo suficiente como para 
asistir a la redistribución de la 
riqueza petrolera entre las ''Sie· 
te Hermanas". La britânica An· 
glo-lranian debiô desprenderse 
dei 60 por ciento de sus acciones, 
que pasaron a manos de la Gulf 
Oil, la Standard Oil of New Jer
sey (hoy Exxdn), la Standard 
Oil of California, la Texas Com· 
pany y la Socony-Vacuum Mobil 
Oil. Partes menores les tocaron 
a la British Petroleum y la Com
pagnie Française des Petrôles. 

EI sha retomaria horas des
pués para ocupar su trono, que 
hasta. hoy retiene aunque no sin 
periódicos sobresaltos. Richard 
M. Helms continuó su brillante 
carrera -lo de Guatemala en 1954 
sería otra prcsea para su colec
ción de êxitos • de Schwartz· 
kopf se dice que ya no necesit6 
volver a trabajar en seriales ra· 
diofónicas y, por último, Kermit 
Roosevelt, después dJ! cumplir 
otra hazana memorab!P en El 
Cairo, fue designado director de 
relaciones gubemamenta1es de la 
Gulf Oil Corporation, de la que 
en 1960 pasó a ser vicepresidcnte. 

73 Richard y Gladys Harknoss, "The 
Mysterious Doings of the CIA", 
en The Saturday Evenlng Post, 
New York, 6 de noviembre ® 
1954. ________ • 
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PERU: Requiem para una 
experiencia innovadora 

EI 28 de 1ullo, el conmemorerse cuatro a/los de la so
cializaci6n de la prensa peruana, el gobierno de Morales 
Bermúdez terminó de sepultar esa experiencia pionera ini· 
ciada por el general Juan Velasco Alvarado, devolviendo 
virtualmente los diarios de circulaci6n nacional a sus antl· 
guos propie1arios. 

EI decreto-ley correspondiente establece que los pe
riódicos dejarân de ser•· Asoc,aciones Civiles" para coristt· 
tuirse en empresas por acc,ones, igual que cualquier socle
dad anónima comercial o industrial. De dichas accíones, 
un 2S 0 to podrán ser compradas por los antlguos propie
tarios, otro 25 º/o por los trabajadores de cada medio y QI 
60 °lo restante pot cuelquier persona natural o jurídica, 
con un tope máximo dei 25 O/o dei total por accionlsta. 
Nada impide que, a través de testaferros, los antiguos pro
pietarlos se apoderen de la mayoria de la empresa y recu· 
peren asi su control. 

A las organizaciones populares se les limita además el 
acceso a una prensa propía, ai establecer que el capital mí· 

JaJ !-AA ~· :i · socw1í%~ J 
Es Pr Los _ (;/J1& 

i :, , , 1RRBRJRfXRc s ~m<I 
i'l ... 1<--; Z'~ 

REUSA 

nimo de cada periódico -actual o a crearse- deberá ser de 
100 millones de soles (unos 700 mil dólares), cifra difícil 
de alcanzar por las reprimidas fuerzas de lzquierda. 

La medida se inserta en una escalada de destrucción 
total de las reformas realizadas 'por el proc.eso revoluciona
rio de 1968 (p0<:0s dias antes se había liquidado el siste
ma de cogestión y CoPropiedad obrera de las empresas in· 
dustriales creado por la Ley de Comunidades Laborales, ai 
a.itonzarse la venta de las acciones en poder de los traba· 
jadores) v fue aplaudida por el APRA, el Partido Popular 
Cristiano de Luis 8edova y el grupo dei banquero Manuel 
Ulloa, ex-propietario de Expreso. Los Miró Ouesada, anti· 
QUOs dueilos de E/ Comercio se manifestaron inconformes 
V exig,eron la devolución total e inmediata de su periódi· 
co. el más aritlguo dei Perú. 

Sintetizando la opiniór, de las fuerzas proi,esistas, el 
líder democristlano Hêctor Cornejo Châvez, uno de los 
autores de la ley de socíalización y dlrector de E/ Comer· 
cio entre su expropiación y el derrocamiento de Velasco, 
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expresó que la nueva ley "simp/e y //anamente ha regresa-
do ai antiguo sistema" para que grupos minorítarios "cap· 
ruren y o/igopo/icen la gran prensa': 

EI proceso iniciado con la operación militar de toma y 
expropiaclón de los diaríos oligárquicos, en la madrugada 
dei 28 de julio de 1974, fue seguido con particular aten
ción en todo el mundo por sus características innovado· 
ras. Velasco Alvarado hubíera tenido razonas más que su· 
ficientes para clausurar o estatizar una prensa que no sófo 
le era hostil sino que además defendia, alentaba y organi
zaba todas las conspíraciones contra su gobierno naciona
lista. 

En vez de hacerto, optó por entregar los diaríos a los 
sectores populares. E/ Comercio para los campesinos; L a 
Prensa de los grupos agroexportadores para los trabajado· 
res; Correo y Ojo de la burguesia pesquera pasaron a los 
profesionales y artistas; Expreso ai sector educativo y UI· 
tima Hora a las cooperativas. EI gobierno nombr6 a los di· 
rectores (en su mavoria periodistas de izquierda de indis
cutida capacidad profesional) para que en el plazo de un 
ano se organizaran las Asociaciones Civiles de los distintos 
sectores que se harian cargo de los periódicos. 

En 1975 este proceso organizativo sólo se había cum· 
plido en EI Comercio y el período de transición se poster
gó un ano más. AI cabo de éste. Morales Bermúdez ya ha· 
bía sustituido a Velasco y la transferencia deffnitiva de los 
diarios se pospuso una y otra vez, mientras la Oficina Cen
tral de lnformación de la Presidencia tomaba gradualmen· 
te contrai dei contenido de la prensa, ai punto en que no 
sólo censuraba sino que además dictaba los editoriales v 
los "criterios" informativos. 

lOué queda de la experiencia de soc,alización de la 
prensa peruana? Para los teóricos de la comunicación, un 
aporte valioso v muchas interrogantes. lEra utópico el 
provecto? lPodian los sectores populares realmente ha
cerse cargo de la prensa sin la intermediación de partidos 
que los representaran? Y tambiên una constatación: Si es 
posible hacer una prensa critica (hasta La crónica, único 
díario que quedó en manos dei Estado organizaba campa
nas de denuncia contra la corrupción, el abuso v las des· 
viaciones dei proceso), independíente, seria y a la vez ma· 
siva sin necesidad de recurrir ai escândalo, el sensacionalis
mo o la pornografia. 

Para los políticos de uno v otro bando, una ensenanza: 
la reacción protestó más por la socialización de la prensa 
que por la nacionalización dei petróleo, la expropiación 
de los latifundios o la incorporación de obreros ai di recto
rio de las empresas. No sólo se le arrebataba una fueote de 
ingresos, sino la herram1enta que utilizaba para manipular 
las conciencias. 

Y para las organizaciones POPUiares, un arma de lucha 
Como expresa Héctor Béjar, quien fue subdirector de E/ 
Comercio entre setiembre de 1975 y marzo de 1976 "la 
socializaci6n de la prensa he quedado en pie, incorporada 
ya definitivamente a las banderas por las que lucha e/ pue
blo de nuestro pals". 
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prensa 
l'inlliJ~ 
ISRAEL: 
Advertencia 

Un tribunal ismelitaoon
den6 a cinco anos de pri
siôo ai periodista chipriota 
Panayotis Pascalis, corres
ponsal dei diano Hsravgni. 
Pascalis, preso hace varios 
meses por las autoridades 
siomsm, fue acusado de 
mantener conractos con la 
organización palestina AI 
Fatah. y de realitar .. m,
siones de reconoc1m1ento" 
para ésta. 

EI periodista aceptó co
mo cieno el haberse entre· 
vistado con m1embros de la 
organización palestina, pe
ro negó la segunda acusa
c1ón, afirmando que las fo
tos y documentos que las 
autoridades le quitaron 
constituyen material perio
distico. 

La acusación parece. en 
efecto, poco verosímil. Si 
algu1en quis1era trabajar 
clandestinamente para la 
guerrilla pateshna. segura
mente no iba a presentarse 

en lsrsel como correspon· 
sal dei Hsravagni, órgano 
dei Par11do Comunista Chi· 
priota. 

Observadores en Tel 
Aviv enimaron que las mo
tivàc1ones dei tribunal 1sree· 
1 i no fueron combatir su• 
puestos espionafes, sino 
atemorizar a los periodis· 
tas ex tranjeros, que por 
deber pro{esional deben 
buscar contecto con la po
blac1õn palestina de los te
rritorios ocupados y en rei
terll<las oportunidades han 
repor18do que ésta se 1den
t1flca politicamente con la 
1 inea traz ada por la Orga
nizac1óo para la Liberaci6n 
de Palestina. 

La condena a Pascah 
fue denunciada en diversos 
círculos profesionales co
mo flagrante atentado a la 
libertad de inforrnación. Y 
asi lo confirm6 el propio 
fiscal que pid1ó la elevada 
pena. ai afirmar que êsta 
será una "«Jvertencia e los 
perlodistas extranjeros que 
vienen e Israel". 

EGIPTO: 

EI problema 
de los 
dentistas 

Las últimas leyes repre
sivos dictadas por Sadot ya 
han c;omenzado a afectar a 
la prensa eglpc;io. Més de 
sesenta periodistas han sido 
acusados de "mmar ta sogu· 
ndod dei Estado" y el pe
nod1co, AI Aheli, ôtgano 
oficial dei ún,co partido de 
izquierda todavia legal en 
el pais (el Partido N.icio
nal Progreslsta Unionista). 
debiô suspender su publi· 
caciôn. AI Aheli habie au
mentado rápidamente su 
popuroridad y su tiraje en 
los últimos meses. pero tres 
cierres consecutivos (acom
panados de la requisa de las 
respectivas ediciones). 10 
llevaron a la ruina econ~ 
mica. 

Los poladines do 101 
Derechos Humanos on W.
shington. mantianen sin 
embargo un sllenc;io c6m
pllce. Nadie relaciono, po, 
ejemplo, el proceso inlc1t 
do contra ai conocido po. 
rlodisto Mohammed Hey. 
kal, ontiguo director de 
dlarlo AI Ahram, con ti 
acuerdo de sumlnistro de 
nuevos eviones a reacclé,q 
a E91pto (condic;1onado eSQ 
si, a que és tos no sean u11· 
lizados contra Israel). 

Pero no por eso el pue
blo egípcio pierde el hu 
mor. Pocos dias despuél de 
la aprobaclôn de las nue
vas leves ropreslves (de sor, 
prendente similltud con la 
le91slaclôn macartista norte
americana de los anos cin
cuen ta) comen.t6 a circular 
en EI Cairo la vers,ón de 
que los dentistas egipci()! 
se estaban quedando sm 
clientela. lPor qué7 "Por
que n«Jle se atreve e abrir 
le boca", responde la ooéc
dota, festejada en toda la 
capital. . en voz baja. 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
********************** *********** 
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$ 130 00 



INDONESIA 

Cómo los trusts 
se llevan el petróleo 

En una e.xperiencia 
de 11eocolo11ialismo, 

se ensaya el proyecto 
de domínio y explotación 
de las f11e111es energéticas 

dei Tercer Mundo 

Malcolm Caldwell 

íl ndicios preocupantes de 
lo que los Estados U

nidos planean respecto 
a su aprovisionamiento de ener
gia en la década de los 80 están 
comenzando a aparecer. De las 
pistas que ya pudimos recoger 
queda claro que el saqueo dei 
Tercer Mundo sigue siendo pun
to prioritario de la agenda. Y los 
países del sureste asiático inte
grados en la ASEAN (Tailandia, 
Malasia, Singapur, lndonesia y 
Filipinas) emergen en parti
cular como componentes crucia
les de los proyectos de Washing
ton respecto a la Cuenca dei Pa
cífico. 

La Agencia Internacional de 
Energia estimó en abril de este 
ano que para 1985 puede haber 
un déficit en el aprovisionamien-

Estudianres y polic ia en Jacat'f11. La represi6n es ,mprescíndible para poder 
aplicar un "master p/an" antipopular 

to mundial de petróleo de 14 mi
llones de barriles por dia. Y esta 
estimación puede ser o ptimista, 
si se confirma la predícción de la 
CIA de que la Unión Soviética y 
Europa Oriental serán importa
dores netos en la próxima déca
da. 

Por el lado de la demanda, 
hay pocas evidencias de que las 
exhortaciones dei Presidente 
Carter a conservar la energia ha
yan tenido algún efecto. Los 
empresarios perspicaces descartan 
la posibilidad de persuadir a los 
consumidores ricos a que derro
chen menos. Edward G. Harsh
field, dei Citibank, afirma: 
" .. la demanda en los Estados 
Unidos no va a decrecer. Conti
nuaremos consumiendo el 28 
por cien to dei petrôieo que se 

utiliza en e/ mundo. Y la t~sa ta? 
vez suba a 30 o 35 o/o en una 
década. Esto implica que se in· 
tensificarâ la exploraciôn en á
reas geogrâficas con fuentes de 
abastecimiento mâs baratas que 
las que tenemos en los Estados 
Unidos". 

Fred L. Hartley, presidente y 
director de Union Oil, dice con 
auténtica claridad que un progra
ma norteamericano destinado a 
reducir las importaciones de pe
tróleo "no va a funcionar". Le
jos de declinar - explica - el 
consumo serã este ano un 5 por 
ciento mãs alto que en 1976. 

EI " proyecto 1980" 

El papel dei neoyorquino 
Consejo de Relaciones Exterio-
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-~ res (Co1111dl on Foreign Rela
~ rions, o CFR c.:n su sigla inglesa) 
-..... durante la Segunda Guerra 

Mundial para planificar la econo
mia internacional de la postgue
rra es bien conocido. Menos sabi
do es que, desde mediados de la 
corriente década, el poderoso 
CFR está encargado de disenar 
un nuevo sistema global, político 
y Cl'Onómico, para reemplazar aJ 
que comenzó a desintegrarse rú
pidamente tras la ofensiva viet
namita de Teth en 1968. 

Este es el llamado ''Proyecto 
80". Obviamente, asegurar la pro
~isíón de energia es un obJetivo 
central t.>n el intento de recaptu
rar el impulso dei crecimiento 
capitalista. Pese a todo lo que se 
habla de fut'ntcs alternativas de 
energia; el petróleo )' el carbón 
son las claves para el futuro in
mediato. Sin t.>mbargo. como ve
remos, las fuentes alternativas 
juegan un papel en la estrategia, 
aunque no dei modo directo en 
que se puede imaginar. 

La región dei ASEAN ha sido 
sometida en este marco, a unes
tudio particular. Ello se debe a 
su ubicación geográfica } a la re
lativa sub-explotadón de sus re
cursos minerales. 

En 1974 la producción de pe
tróleo de los países de ASEAN 
era de 541 millones de barriles 
por alio. EI consumo era de 253 
millones. Las esumaciones "op
timistas" para 1985 ubican la 
producción en 1.880 millones de 
barriles por aiio y el consumo en 
630 millones. deJando un saldo 
de 1,250 millones para la expor
tación. Pero las proyecciones pe
simistas dan un cuadro distinto. 
La producción apenas akanzaría 
a los J ,280 millones y el consu
mo se elevaria a los 1,095 millo
nes, reduciendo el excedente ex
portable a proporciones insigni
ficantes. 

"Master-plan" 
norte americano 

ê,Cómo harán los Estados 
Unidos para imponer las tenden
cias "optimistas"? De ello se o
cupa un "master plan" {plan di
rector) energético dei Departa
mento de Estado nortearnerica
no todavia no publicado. Origi
nalmente preparado por la co-
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nocida Rand Corporation, cl 
plan proporcionará una visión 
más clara dd pensamicnto oficial 
de los Estados Unidos que las 
conocidas hasta ahora. 

Resumamos lo que se sabe de 
êl. En primer lugar los "PMD" 
(países menos desarrollados) sc
rãn desestimulados a encarar el 
problema energético con el mis
mo enfoque que lo hicieran en el 
pasado los ahorn paises ricos. Fn 
otros palabras, será "desestimula
do•• el uso por parte de estos 
países de sus combustibles fósi
lcs (carbón. petrôl~o o gas natu
ral). lComo? Primcro se los "a
yudará" a desarrollar tecnologias 
alternativas que usen ruentes lo
cales renovablcs. Luego serán 
"ayudados" a convertirse en 
mercado para "tecnologias ener
géticas ovanzadas ... 

Todos los recursos de los go
biemos de las potencias occiden
tales, las corporaciones transna
cionales y las agencias interna
c1onales de "ayuda", públicas 
y privadas. se pondrán en juego 
para hacer aceptar esta estraté
gia a los PMD. 

Para "desestimular" a los 
PMD dei uso de sus recursos fó
siles, el truco es re!cner la asis
tencia técnica y de capi!ales 
necesaria para comenzar a explo
tar las reservas hasta que el go
biemo respectivo esté preparado 
a renunciar a su soberania sobre 
cuest1ones como las tasas de ex
tracción, el destino de la produc
ción y similares. 

La ayuda tecnológica y finan
Ciera occidental será extendida 
entonces a asistir a los PMD en el 
desarrollo de fuentes no exporta
bles de energia como las estacio
nes geotérmicas. lnvestigacioncs 
ya realizadas en el sudeste asiáti
co demuestran que cada planta 
eléctrica de 100,000 kilowatts 
que opere con vapor geotérmico 
podrá reducir el consumo local 
de crudo en un millón y medio 
de barriles ai alio, liberando así 
esa cantidad para la exportación. 

Por supuesto, la energia geotér
mica será más cara para los con
sumidores de los países de la 
ASEAN, pero eso no importa. 

Finalmente, aJ extender pa
quetes especiales de ayuda a los 
PMD, éstos serán estimulados a 

comprar "tccnologías cncrgét~ 
cas :ivanzadas", como las plan
tas nucleares. Esto ticne ln ven
t:\.13 de acelerar el desarrollo tec. 
nológico en los países ricos, ase
gurándoles amplios mcrcado1 
Plantas inseguras y poco confi• 
blcs, inaccptables para el públi
co sofisticado de países como 
los Estados Unidos, pueden sei 
introducidas en aqueUos PMD 
donde los movimien tos de pro, 
testa de los consumidores no soo 
obstáculo a las acciones guberna
mentales y donde los funciona 
nos están nbiertos a la "persu• 
sión" de las grandes corporacío, 
nes como la Westinghouse. 

De modo que la energia alter, 
nativa si entra en el cuadro: lm· 
puesta a los PM D, ella les perm~ 
tirá según se espera satisí• 
cer sus neces1dades intemti 
(aunque n un alto costo), libe
rando al petróleo y ai carbón pa. 
ra la exportación a los países ri
cos. lngeniosamente, la industru 
de la energía alternativa florece
rá ai mismo tiempo en los paisei 
ricos, asegurando su prosperidad 
y una mayor dependencia de los 
país~s pobres. 

EI ejemplo de lndonesia 

Veamos el caso concreto d1 
lndonesia. lndonesia es el mayo1 
productor de petróleo dei sudes
te asiático y tiene, además, am
plias reservas de carbón con b• 
jo contenido de azufre. Asegul'I· 
da para el "mundo libre'' gracia; 
ai cruento golpe de 1965-66, ln
donesia ha sido desde entonces 
una especie de experimento con
trolado dei neocolonialismo mo
derno. 

Para apreciar cómo fue some
tida lndonesia, debemos remon· 
tamos a comienzo de la actual 
década, cuando florecía próspr
ramente la empresa petrolera es
tatal Pertamina. Todo parecia 
posible en esta era dorada en li 
que - baJo la dirección dei ex· 
perto lbnu Sutowo - Pertamin1 
extendía su acción a los bienei 
raíces, la siderúrgica, la indus
tria petroquímica y la construc
ción de buques tanques, entrt 
otra~ cosas. Los bancos occiden· 
tales se peleaban entre sí para 
conceder préstamos a Pertamina, 



Escena de la capital. Abundante gasolina para los grandes carros de los priv,

leg111dos, mientras el pueblo n, siquiera cvent11 con queroseno 

presentada como una espec1e de 
"organización Midas", capaz de 
convertu en oro lo que pasaba 
por sus manos. 

Mmenosamcntc, hac1a fines 
de 1974 1rrump1ó en la prensa f1 
nanciera occidcntal la cspecula
c16n sobre la capac1dad de Perta
mina de cumplir con sus acree
dorcs. Se dijo que la empresa era 
incapaz de cumpllr con sus obli
gac1ones mmediatas. Poco des
pues, el Banco de lndonesia a
sumió la responsabilidad por su 
deuda, que ascenderia a 13 mi
Uones de dólares ( iCas1 tanto 
como todo el Producto Bruto ln
terno dei pais!). 

Pero los bancos occidentales 
conservaron su caJma. En vez de 
hundir a Pertamina, te arrojaron 
una soga. Charles T. Maxwell, 
vice-presidente de la firma de 
WaJI Street Cyrus J. Lawrence 
lnc., lo expresó metafóricamen
te "la /e y el crédito de /ndo
nesia como pais pende ahora de 
la delgada soga dei apoyo dei sís· 
tema bancario occzdental... La 
soga es débzl y los banqueros a/e· 

"ª" su t:ctremo·: 

Sqtowo fue despedido y so
metido a arresto domiciliario. 
Poco antes había planteado este 
dilema "t Cuál es la relación 
adecuada entre las e:cporracio· 
m·s. necesarzas para generar ca
pital, y la conseri•ación para las 
neceszclacles futuras 7" La revista 
especializada Petroleum News 
Southeast Asia comentó: "/,a 

pregzmta es ahora meramente 
acade1111ca. /.os recursos petrole
ros estan comprometidos con los 
me"·ados e;,:rranJeros para pagar 
por los errores y la exrra1·aga11cia 
dei posado." 

Las fuen tes alternativas 

EI resultado no fue, por su
puesto, fortuito. Fn 1973 el abo
gado de una empresa, sospechan
do ya entonces que Pertamina 
no seria capaz de cumplir con 
los préstamos generosos que se le 
otorgaban, decia: "les pregunré 
(a los banqueros) por qué sig11en 
haciénclolo si saben que Pertami
na no puede pagar ',fe d,cen que 

obrendràn su dinero de 1•uelra e11 
mrereus y paqueres de refinan· 
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damiento Saben que aquel/os a 
quíenes Perta111i11a debe dmero 
podrán dirigrr el flujo de petró· 
leo. E's repugnante ver cómo ex· 
plotan cinicamente la siwa· 
ción" 

Bajo presión, el gobierno de 
Jacarta ha debido archivar o mo
derar sus íntentos de fortalecer 
la participación de Indonesia en 
las decis1ones concemientes a su 
petróleo, al punto que ahora su 
voz es casi inaudible en las discu
siones sobre condiciones de ex
ploración y explotación. Incluso 
los yacim1entos marit1mos, antes 
reservados a Pertamina se están 
abriendo a firmas extranjeras. 

Sacando partido de las cir
cunstancias, las empresas occi
dentaJes también han logrado 
comprometer los fabulosos de
pósitos de carbón de Sumatra 
dei Sur totalmente para la expnr
taczon 

Se sabe, por supuesto, que la 
demanda interna de energia cre
cerá en Indonesia Pero para ab
sorberla se "estimula" el desarro
llo de las otras fuentes de ener
gia, como el calor geotérmico, 
las mareas, el viento o el átomo. 
Esto, como se dijo, proveerá pe
didos para las companias occi
dentales ya iniciadas en estas 
ãreas. 

Ahora, si la venta dei petró
leo, el carbón (y el gas) de Indo
nesia resultara en el ingreso de 
monedas duras que luego fueran 
dedicadas a echar las bases de un 
desarrollo industriaJ y agrícola 
real, en beneficio dei pueblo in
dones10, en tonces algo podna de
cirse en favor dei "master plan" 
norteamericano. Pero ese no es 
el caso. 

la mayor parte de los ingre
sos petroleros va a engordar las 
arcas de las companias ex tranje
ras que forzaron su part1cipación 
en el negocio. CaJtex, la firma 
responsable pa- más de la mirad 
de la producción petrolera de ln
donesia, proporcionó en 19 7 5 el 
60 por ciento de las ganancias de 
una de sus matrices, Texaco, y el 
64 por ciento de las de Standard 
Oil de California. Estas corpora
ciones son de las más grandes de 
los Estados Unidos y tienen con
siderable influencia en Washing
ton. 
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El reparto dei f estín 

Para apreciar el problema 
desde la perspectiva norteamcn
cana. nócese que los mgresos 
provenientes dei petróleo indo
nesio. por s, solos contribuyeron 
con 891 millones de dólares 
( 7 ,6 o o dei total) a las entradas 

registradas por la balanza de pa
gos de los Estados Unidos en 
191 4. Las sobras de la mesa de 
las corporac1ones nortcamerica
nas gigantes son recog1das por 
una vanedad de empresas extrnn
jeras menores ) un pequeno pu
nado de intermedianos mdone
sios, compradores y, ellos mis
mos, vendidos. FI pucblo no re
cibc nada. 

Peor aún Además de no po
der ac(:,!der s1qu1era a las mig3Jas 
dei festín petrolero. el pueblo 
indonesio es obhgado a recurrir a 
los métodos más primati\'OS la 
quema de lena o de excrementos 
dei ganado. entre otros - para 
satasfacer su ne1:.-esidad de ener
gia. 

r:n Indones1a la demanda lo
cal de derivados 1.kl petróleo 
aumenta. Por suput.!sto, los nor
teamericanos no obJetan que los 
··cooperativos'' altos funcaona
rios tocaies. sus fanulias )' sus a
migos, tengnn más combustible 
para sus autos, sus aeroplanos 
privados , sus acondicionadores 
de aue Lo que les preocupa a 
los asesores estadoun1denses cs el 
derrochc de la gente comun, que 
qu1ere más queroseno para usos 
domésticos, como cocinar o a
tum bar sus hogarcs 

Asa, " ... se lt ha aro11st"/aúo a 
las a11roriúade:r inJonrsias au· 111t·11tar los precios dei qurroseno 
para co,irt•ntr la demanda local. 
f.'llas (los autoridades) se1ialan, 
s111 embargo. que subir d quao 
seno implicar,a que la r:ente re 
currira a los bosques para obte· 
nl'r le1ia f:sra obsefl'acion no es 
clustosa (sic) \las 01111, ella da 
lugar a plantearse 11110 pregun ta 
bas,ca ~Por que debe frcnars1 la 
demanda domestica en poises en 
los qtlt' la producrmdad es boja 
e11 gran medida a causa de su 
a11em1a enerl{étira'" 

La interrogante ( l podrá 
f1cársela de "académica"?) QUt 
se pl3.lltea l'n cl párrafo anten 
el ya citado Pe tro leum Nc11 
Southeast Asia no podrin exprt 
sar~c más dramâticamenle. Nlfr 
gún pais ha podido desarroll111 
sm tener acceso a ruentes d! 
energia razonablemente baratai 
En particular, los países pobre, 
nccesitan sus combustibles ÍÓ\i 
le~. Y también necesitan desespc
radamentt: preservar sus bosques, 
para no alterar el equilihrio ec~ 
lógico y arruinar asf su arricultu
ra en el largo pJa,o. 

La prcgunta apunta, de h(
cho, ai centro mismo de la con
tradicción, entre el imperiahsm 
con sus .. mastcr plans" energét~ 
cos y sus agentes neocolonlale1 
locales, por un lado, y las aspm
ciones y los derechos de los puc
blos dei Tercer Mundo por tl 
otro. 

Es una pregunta que mov1li
za a los pueblos y sirve de ban
dera en las luchas de liberación. 
Y s61o pucde ser resuelta por Li 
victoria final de los pucblos se
brc el impcriolísmo ex tranJer y la reacción local. ____ , 

lliJIJIIJ IJIJIJl!i)l!ll)ll 
1060 KHZ AM 

8-11 hrs 
Algo de lo nuestro 

de ayer y hoy 
la expresión musical 

mexicana y latinoamerieana. 
programación Luz Haydeé Bermejo. 



MAURIT ANIA· 

La guerra y la paz Mohamed SaJem 

/;, / derrocamiemo 
de Uld Daddalt se produjo 

e11 1111 cuadro de crisis 
pol1'tico-eco11ómica 

y de derrota mi/irar. 
EI fin de las hostilidades 

y el reco11ocimie1110 
de la República Saltaraui 

sou las aspiraciones 
dei pueblo No son metas 

fáciles. empero. para 
1111 país ompado por 

Marruecos, con apoyo 
de Fra11cia 

[L a falta de definaciones 
dei nuevo gobierno de 
Mauritania causa des-

concierto en medios internac10-
naJes, que csperaban dei mismo 
medhlas concretas con miras a 
terminar la guerra con la Repú· 
blica Arabe Saharaui Democrã
tíca. Las condiciones en que el 
aclual rég.imen encontró cl país 
no son, sín embargo, propicias 
para tomar dccisiones de cse lipo, 
aunquc eventualmente fuera és
te el obJehvo dei movim1ento 
que derroc6 a Uld Daddah. 

Mauritania es hoy un país o
cupado por unos doce a catorce 
mil 60ldados de Martuecos y sus 
cielos cstãn vigilados permanen
lemente por aviones de guerra 
franceses. Aunque el Frente PO
LISA R 10 decret6 el cese unila
teral de las operac1ones de gue
rra, y pudiera eventualmente a
yudar a los mauritonos a repeler 
las posibles represalías militares 

,, }, 
;,. 

marroquíes, la verdad cs que el 
estado de las tropas nacionales 
no Justifica ningún optímismo 
sobre su capacidad de ofrecer 
una resistencia eficaz a sus actua
Jes aliados. 

Por otro lado, el cuadro poli· 
tico interno de Mauritania no 
presenla todavia el grado de co
hesi6n y unidad necesario para 
poner fin a la guerra, lo que im· 
plicaria romper con Marruecos. 
El nuevo gobierno está integrado 
por sectores sociales cuyos inte
reses son contradictorios. Hay 
una acentuada influencia de los 
estratos más ricos dei país que, a 
partir de la inflexi6n derechista 
dei presidente Uld Daddah, pasa
ron a eJercer presiones de libera
Lizac1ón económica sobre el go
biemo, ai mismo tiempo que am
pliaban su colaboración con los 
intereses mineros exlranJeros ins
talados en cl país. Junto a éstos 
coex1sten las posiciones tecno-
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Tanques en las cal/es de Nuakchott 

cráticas de muchos nuevos fun
cionarias, formados ideológica
mente en las escuelas de la Co
munidad Europea. 

No estã claro, ademâs, si el 
grupo de militares encabez.ado 
por el teniente coronel Mustafá 
Uld Moharned SaJek - cuyas ten
dencias ideológ.icas no son homo
géneas o no están suficientemen
te explícitas como para permitir 
un juicio definitivo - tiene real
mente el propósito de terminar 
con la guerra. Y cuando decimos 
terminar con la guerra, nos refe
rimos naturalmente a buscar una 
negociación con el Frente POLI· 
SARIO, aceptando la condición 
que êste impone : el reconoci
miento de la independencia de la 
República dei Sahara y su integri
dad territorial. 

Hay, sín embargo, indícios de 
una cierta tendencia de la Junta 
Militar de Nuakchott en favor de 
la pai. En su proclama, ai asumir 
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~ el gob1emo. el temente coronel ·e Uld Salek declaró "F/ Cnmitt "":l de Safranon \acional (que él 
<{.. preside) es cont'len n• que la gue· 

rra es una de las mayort>s prt•c 
c11pac1011ts dei put·hlo, 1• ccmstr· w,·e d pri11c1pal obstaculo a 
1111estra sall-acion 11ado11al. "Pro
met1ó " b11s,·ur 1111c sol11CIÔ11 <'li 
ar111m11a ,·on los 111tereses dt'I 
pu,•blo .1 ,•n acuerdo nm la lia 
mana \'anôn de \farru,·,·os ", 

Una paz que aticnda las ansias 
dei pueblo mauntano y que s..-a. 
ai nus:no llempo. concertada de 
acuen.lo con cl i;obil'mo de \la
rruecos. no es fácil de lo~rar To
das los informac1ones ~ los tes
umomos sobre las asptrac1ones 
de los mauritanos coincíden en 
su deseo de una paz. que reconoz 
ca la independencia dei Sa.l1ara y 
e ·ta no es la linea poliuca de la 
monarquia marroqui 

Apoyo ai Sahara 
Los estrechos la10s de amis

tad y '-"Ooperación entre Mauri
tania y el Sahara tienen raices 
históricas. De~de su inicio el 
pueblo mauritano apoyó la lucha 
tndependentista dei frente PO
LISA RIO EI pro pio gobiemo ,M presidente Uld Daddah estu
\ o (a.l pnncipio) en favor de esa 
soluc1ón. Es consíderable el nú
mero de duígentes polisarios que 
son natura.les de Mauntama. En
tre los combatientes saharauis. 
inclusive oficia.les de aJto rango. 
se encuentran tarnbién maurita
nos que están dando su esfuerzo 
y hasta su vida por el pueblo ára
be hermano. 

92 cuedem01 dei tercer mundo 

Aun después de que el derro• 
cado presidente Uld Daddah se 
apartara de los p1uscs árabes 
progresistas, particularmente de 
\rgelia y L1bia, cl apoyo a los 

saharau is con tUluó ex pn•sándosc 
a traves de otros ~ectorcs de la 
v1Ja nacional. EI mo\'1m1ento 
Nacional Democrata (MND) que 
sostuvo la oposición ai gobier
no anterior, rcivindicó siempre la 
uienlldad cultural, relittiosn. lus
tónca de 1ntcreses políticos en
tre los dos. pueblos. el maurita
no y d saharnu1, serialando que 
sólo la indepcndcncia <lei Sahara 
pl'rmit1ria una cooperac16n entre 
ambos 

EI MND denunc16 al gob1emo 
de Uld Daddnh por haber trans· 
fonnado a Mauntanm cn un saté
lite de \larruecos. por haber roto 
con Argcha y por a1slarsc de mu
chos pueblos ~ gohiemos africa
nos que reconocieron ai Frente POLISARIO 

No ha)- dudas de que el pue
blo de \fauntania p1ensa así, pe
ro el problema no se centra aJlí 
sino en la capacidad que ten~a el 
nuevo gobiemo de actuar con 
indepcndencia en relación a Ma
rruecos y a Francia. Ambos paí
ses eJercen ho) sobre \1auritania 
un domin10 económico y m1htar 
muy grande 

Después de la mdependenc1a 
en 1960, Mauntania se encami
naba a consolidar su economia, 
siguiendo cl modelo de los países 
progresístas o revolucionarios de 
Africa. Las grandes empresas 
mineras, de hierro y de cobre 
base económica dei país fue-

Uld Daddah y 
Giscard D'f:sraing 
''Falra de enta
nua para manta
ner la lfnea de 
independencia" 

ron nacionalizadas Con la 
cion dei Banco Central y de 
monedn naciona.l se rcdllJO 111 
cho la dependenc1a financ 
dei s1st<.'ma bancado ncocolon 
que desde París y Oakar cont 
laba las finonzas mauritanas. 

En el capo externo. cl go 
no dei Presidente Uld Daddah 
alincaba con el bloque progr 
ta y oht;,:nia de Argelia un sóh 
apoyo a sus planes de desarro! 
Dado cl prestigio mtcmacío 
de que gozaba su gobemante) 
sohdaridad que dcspertaban 
dramáticas condiciones ecoo 
m1cas dei país, Mauritania ha 
do ta.l vel el Lstado árabe qlil 
más se bcncfició de la ayuda ~ 
nancicra de otras naciones árabn 

Cuando los in tereses transn• 
cionales dei hierro, dei cobre 1 
dei fosfato comenzaron a pr 
s1onar para que Nuakchott ca 
tulara a sus impostciones, su g~ 
biemo, de contar con una fi 
decisión política, hubiera estado 
en buenas condiciones para res11-
tir el cerco. 

Pero Uld Daddah no tuvo b 
suficiente entereza corno pan 
mantener su línea de independer, 
eia Cambió una relación asenta
da en el interés común de 10! 
pueblos mauritano y argelino 
por la aventura behcista de la • 
lianza con el Rcy llassan, cuy11 
ambiciones expansionistas no d• 
ban lugar a dudas. 

Una estrategia correcta 
EI resultado de ese cambio 

como era previs1ble, fue nefasto 
para Mauritania. Arruinada por 
la guerra, la economia dei país st 
desplomó. Los importantes pro
ycctos de desarrollo, principal
mente en el campo de la produc
c16n de alimentos. fueron sacn· 
ficados a las necesidades bélicas 
Uld Daddah comenzó a viaJar dr 
capita.1 en capital árabe, pidiendo 
dmero. ya no para un proyecto 
económico transformador. sino 
para pagar soldados y comprar 
armamentos. El pais volvió a ser 
dependiente de la ayuda france· 
sa ( 40 por ciento dei presupues
to nacional) y de los aportes de 
Arab1a Saudita que, interesada 
en el vuelco derechista de Uld 
Daddah le arnphó su astStencia fi· 



Guerrllleros saherau is 
Torminar Is guerra frstlclda os uns exigencla popular 

nanc1era principalmente la desti
nada a adquirir material bélico. 

AI total deterioro de la situa
,;16n económica, en un cuadro de 
creciente represión política, se 
sumó el desastre en el campo mi
litar. A través de una estrategia 
que hoy se comprueba era su
mamente corrccta y eficaz, el 
Frente POLISAR lO conccntró 
sobre Mauritania su mayor pre
siôn militar. Las principales ins· 
talaciones económicas dei país 
fueron atacadas y la propia ca
pital mauritana, Nuakchott. fue 
bombardeada s1endo el blanco 
central nada menos que La Casa 
de Gobiemo. 

En el curso de esas operac10-
nes el eJército mauritano revela
ba cada vez menor capacidad dl? 
lucha Algunas unidades pasaron 
masivamente para el POLISA
RJO. Uld DaddaJ1 tuvo que ad
mitir el aumento de la presencia 
dei ejército expedicionarío ma
rroqui en su país. Y como eso e
ra insuficiente para contener el 
avance de los saharauis, tuvo que 
aceptar la creciente participación 
francesa en los combates, sin la 
cual hubiera sido imposible dete
ner a los POLISARIOS. Esto se 
tomó patente en la última bata
lia de Zuerat, donde están los 
grandes yacimientos de fosfatos, 
que retornaron ai control trans
nacional. 

La crisis poHtica y económica 
Y la desmoralización militar crea
ron el clima para el golpe. Y es e
vidente que las causas contra las 
que se n:belaron los comandos 
militares estân en la guerra, co
mo lo reconoc1ó el teniente co· 
ronel Uld Salek, nuevo presiden
te de Mauritania. 

Entre reconocer los origenes 
de un mal y curarlo, hay una dis
tancia apreciable. Todo mdica 
sin embargo, que el nuevo gobier-

no militar está buscando una so
lución viable para cl problema. 
Denunciar la alianza impuesta 
por Marruecos puede ser una me
ta a mediano plazo, cuando me
jore la situación política, econó
mica y militar dei país. En las 
condiciones acruales seria una 
inv11ac1ón a1 Rey Hassan para 
destruir lo que resta de indepen
dcncia dei Estado Mauritano e 
inclusive para avanzar en el cum
plim íento de su viejo plan de di
vidir el país en dos; apoderándo
se de la parte norte y entregando 
el resto a Senegal. 

Incluso si la paz es una deci
siôn eventualmente ya tomada 
por el gobiemo de Nuakchott, el 
fin de la guerra y el consecuente 
reconocirniento de la República 
Arabe Democrática Saharau1 ten
drá aún que pasar por un largo 
y complejo período de negocia
c1ones en las que será importan
te la presencia argelina Hay in
dícios de que algo ya se está ha
cit:ndo en este terreno. 

Lo único que se puede senalar 
como definitivo es que la situa
ción dei presidente Uld Daddah 
en el gobiemo era insostenible y 
que Mauritania no tendrá otro 
camíno que no si:a buscar una sa
lida pacífica a este conllicto es
túpido en que su gobierno la in
volucró. Presionados por Marrue
cos, los militares que tomaron el 
poder en Nuakchott tal vez apla
cen las dec1siones necesarias. Pe
ro les será virtualmente imposi
ble mantener la cohesión nacio
nal y la operacionalidad dt:I e1ér
cito cuando el sentimiento dei 
pucblo es abrumadoramente fa. 
vorable a la paz y aJ reconoci
miento de la indepcndencia dei 
Sahara Y si no es para concretar 
esas aspiraciones, i.Para qué de
rrocaron a Uld Daddah? __ • 
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los 
libras 
dei mes 

)l() 
s~lo 
vemtiuno 
editores 

PALABRAS Y 
DOCUMENTOS PÚBLICOS 
DE LÁZARO CÃRDENAS 
(1928-1940) 
Vol. 1: Mensajes, discursos, 
declaraciones, entrevistas y 

otros documentos 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
BURCUESÍA EN M ÉXICO. 
SICLO XIX 
Ciro F S. Cardoso y otros 

LA ECONOMÍA CUBANA EN 
LOS PRIM EROS ANOS DE 
LA REVOLUCIÓN 
Juan F No}'Ola 

CUBA EN El TRÁNSITO AL 
SOCIA LISMO (1959-1963). 
LEN IN Y LA CUESTIÓN 
CO LONIA L 
Carlos Rafael Rodríguez 

i DERRUMBE DEL 
CAPITALISMO O SUJETO 
REVOLUCIONARIOJ 
(P y P 78] 
K. Korsch, P. Mattick y 

A. Pannekoek 

EL FUTURO OH 
CAPITALISMO 
Claudio Napoleoni y otros 

GÉNESIS Y ESTRUCTURA DE 
EL CAPITAL DE MARX 

.,. Roman Rosdolsky 

Solicite 1nrormaciôn p('ttód,ca 
,obre nue~tra producc,ón editon,11 

AJ>Mtado po,tal 20-626. 
"lé'IICO 20 D F 
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Educación y 
Revolución 

Angola. Guim!a Bissau y 
\fo:ambique. Ires pat'ses 
africanos unidos por una 

historia y u11a lucha com1111 
contra la coloni:ació11 

portuguesa está11 hoy 
empe,iados en la 

transformaci611 profunda 
de sus sociedades. 

la educación se rel·ol11cio11a 
y, ai mismo tiempo, 

contribuye a la revolucion. 
Concebida como arma de 

lucha. recoge aportes de 
otras experiencias y realiza 

ava11ces que. a su vez, 
servirá11 de estímulo en 

otras latitudes dei mundo 
em ergente. Este apasioname 

tema es analizado e" esta 
sección a través de 

entrevistas exclusivas co11 
el vice-ministro Artur 
Pestana. el educador 

Marcos Arruda y una 
síntesis dei discurso dei 

presidente Samora Machel 
ai lanzar la Campaíia de 

A lfabe tización 
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ANGO~A 

De cada tres 
habitantes, 
uno estudia 

E/ escritor a11gola110 Pepetela 
lzabla de la cultura y la educación 
y explica cómo se está pe/eQlldo 

la bata/la por La a/fabetización 

y la formación de nuevos docentes 

Altair Campos 

rtur Pestana (Pepetelc1) se incorporó al MPLA en el exterior, 

cuando aún realizaba estudios de sociologia en Argel. Aten

diendo a las necesidades de la lucha, regresó a su país. Ou

rante la guerra de liberación nacional contra el colonialismo portu-

1111és. luchó en el Frente de Cabinda y en el Frente Este. fue un acti

vo combatiente durante la lucha contra la invasión sudafricana y 

cont.ra los movimientos fantoches pro-imperialistas, la UNITA y el 

fNLA. 
Pepetela es tambaén uno de los mejores escritores angolanos. Una 

de sus obras "Las aventuras de N'Gunga", escrita en los tiempos de 

la guerrilla fue publicada por primera vez en 1974. · 
EI joven revolucionario, delgado, barba austera ya un poco enca

necida, de voz calma y segura, desempena hoy las funciones de Vice 

"linistro de Educación y las cumple con la misma dedicación con 

que lo hizo un educador guerrillero admirado por sus camaradas y 

querido por sus alumnos, cn las diferentes bases de lucha en Angola .. 

• Cuales eran las estnu 111ras 
de la e11se11an.,a dei colomalismo 
en Angola' 

- La ensenanza colonial en 
Angola seguía el modelo de ense
i\anza en Portugal, modelo atra
sado y de país subdesarrollado 
de Europa. Aqui en Angola te
nía ademâs el agravante de ser 
una enseiianza extrartjera, en un 
país con otros problemas que no 
eran los de Portugal. 

Ademãs, la implantación es
colar hecha por cl colonialismo 
beneficiaba solamente al colonia
lismo Comenz.ó en las ciudades 

donde estaban los colonos y 
después, a nivel de ensei\anz.a 
primaria, se desarrolló más en el 
campo, a través de ciertas misio
nes religiosas católicas o protes
tantes. Pero la enseiianza secun
daria continuó en las ciudades, 
beneficiando solamente a los hi
jos de la burguesia colonial y fa. 
vorec1endo a una pequena bur
guesia angolana servidora dei co
lonialismo. 

Encontramos entonces una 
ensei\anz.a que maraba a Europa, 
donde no se enseõaba nada. ab
solutamente nada de A.agola. 
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Se suprimia la cnseiianza de la 
historia dei país, de la geograf ía, 
de la literatura, evitando así la 
creación de un espíritu naciona
lista en los angolanos. Había una 
separación entre la ensei'ianza 
secundaria y la comercial e in
dustrial que correspondia a una 
voluntaria separación de clases. 

La explosión escolar 

,Cuántos alumnos hab,'a' 
- A nivel de enseiianza supe

rior habia cerca de 4.000 alum
nos en la Univers.idad de Angola. 
De ellos solamente 200 eran 
angolanos, el resto eran portu
gueses. Habia una extraordinaria 
selección que impedia a los an
golanos el acceso a la enseiianz.a 
supenor. Era una práctica co
mún dei colonialismo, de un co
lonialismo subdesarrollado que 
ni siquiera tenia la capacidad de 
preparar las condiciones para el 
neocolonfalismo y por lo tanto 
para la fonnación de una éli
te africana que podría defen
der la continuidad dei sistema. 
Ahora eso nos facilita bastante la 
tarea. 
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Cm, 1m gob1t!rno de tran· 
s1c1or1, primero , l11e~o pen11a· 
11t•t11f111er11,• 1•11 esradu de guara 

cuando es que Angola. 1m<'ia 
realmt'lllt· 1111 programa dr ed11· 
,·ac,on 

- Es recién a partir dei se
gundo afio de la independenc1a 
que de ht-cho se cons1gujó entrar 
mejor cn un programa tle educa
c1ón, que se comc:nzó a es1udiar
lo más a fondo. 

En 1977, e! último ano esco
lar, conseguimos ya tener datos 
c:.tadísticos. cosa que no habia 
sido posible antenormente. Y 
registramos una explosión extra· 
ordmaria, porque de aproúma
damen te 500.000, la enscnanza 
primans pasó a tener l .0.:?6.000 
alumnos, es dec1r el doble dei 
último afio dei período colonial. 
La ensenanza secundaria pasó de n.ooo a 1 os.ooo alumnos. En 
la ensenanza universitana se 
alcanz6 a los 1.100 alumnos, 
sólo que con una diferencia: lo 
1.100 son angolanos. En 1 977 se 
consiguió alfabetizar más de 
100.000 camaradas y hasta abril 
de este ano ya alfabetizamos a 
120.000. Se en terró definitiva
mente el régimen colonial y todo 
intento de crear algo nuevo se 
hace adaptándolo a nuestra rea
lidad nacional. 

Esta explosión escolar pro
voca, claro nuevos problemas. E! 
de los edifícios por eJemplo. Los 
portugueses nos legaron escuelas 
para 1.500 aJumnos y muchas de 
ellas fueron destruídas durante la 
guerra. Nuestras escuelas no tie· 
nen capacidad, están superpobla
das. Pero conseguimos movilizar 
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a la poblac1ón para construir nuc
,·as escuclas con matenal tradicio
nal como adobe, hoJas de polme
ra, lo que resuclve cn parte cl 

A la Univcrsidad, 
a través de la pnirtic:i 

problema. Q11it•rt• dcnr t/ttt• 1111 <'Jlt , ('01110 strâ encarado t'I dian tt· qut• q111t•ru l,acl!r \11·d1 11roble11111 dt• los loc-ales e11 el ca• na, .;t•11 t!Sa /use ,•srur,a cspe,·1al so t'{flt·c1'fi1•u dt· la a//uberi:a· :ado térnicame11tt e,1 en/erm.t c1011 • rí'a ' 
- Ilemos usado las escuelas - Fxactamentc. Técnico mt-ror la nochc. o las fabricas. o los t dio cn enfermeria, salud púbha centros culturalcs. Prcfonmos, e analista químico, t.'tcétera Noso, ins1Sttmos en este asrecto. que tros pensamos que en el futuro1 ~ea en lo:; tocaies de trabaJo que mediano plato, cl estudian te u~c haga la alfabcti,ación S1 se mvers1tario vendra solamente d: hace cn la f:ibnca, dcsapan.•ce cl los Institutos Medios. Nad1e lk, problcma de la distancia, cxtste gará a la Un1versidad s1n tcncqa la mouvación ) el propio :im- una profcs1ón y una prácuca. h1ente social ayuda. l:l resto dl' Fhminomos asi lo difcrenciación la enseõan1a, dcspués dc la ai- que existe entre los que haceii fabetllación, también se hará cn sólo esrudios de cultura gcnerll los lugares de trabaJo. para ascender a la Universidad l' ,.c11al ,.1 la diferencia en · los que sõlo en la Umversida~ trt! Cu111pa1ia de .-11/abt'fi:udàn v adquirirán una profesión Supt Barallu por la Alfabe11:acwn que rar el elitismo y posíbílitar a IOI ha emprendido Angula? otros a no quedar siempre li-- Una campana implica la milados a la actividad práctica errad1cac1ón total dei analfabe- - Pero 110 todos los que ter tismo, y nosotros no estamos en minen la ensenan:a media ttll· condiciones de hacer eso. toda- drán acceso a la Un,1•ers1dad ,·ia . Es una batalla. pues el pro- ,Cómo se hará esta seleccíón' ceso se desarrolla por etapas. Es- - A pamr de la décima clase ta mos acumulando íuerzas para donde cl alumno ya tiene un mi· . ganar experiencia y para que de mmo de conoc1mientos proft· aqui a algunos anos se haga en- s1onalcs, adquiridos en esos dos tonces la Campana de Alfabeti- anos de enscõanza media. la e• zación. cuela planificará la actividad dtl < Cõmo <'Sta organizada la alumno fueru de ella, es decir en e11se1ian:a en Angola una fábrica, en una rcpart,ción - A partir dei Primer Congrc- en uno escuela, en una granja so dei MPLA, se creó un sistema agrícola La evaJuac1ón final tenen base a ocho clases, después de drá en cuenta su aprovecham1en· una pnmera de iniciación donde to en la escuela y en el conoci· se pone especial énfasis en la len- miento teórico y en la manera gua y la socializació~ Buena cómo se ligó a la protlucc1ón Y parte de los ninos que mgresan a allí será el organismo dei Portido la escuela no saben português, en la fábrica o en la granJa •· que es la lengua de la educación grícola donde el alumno trabaJ6 y la lengua vehicular. Las ocho el organismo sindical y e! colec· clases posteriores se dividcn en tivo de trabaJadores los que evatres niveles: el pnmer nível hasta luarán cl mterés mostrado por cl la cuarta clase, el segundo hasta alumno en esa profesión. Se esU· la sexta y el 1ercero hasta la oc- blecerán también criterios en tava clase. La relación entre el función dei origcn de clases y el trabajo intelectual y el trabaJo último criteno, el Plan Nacional manual permituá también una dará los elementos de clistribuorientación de los alumnos para ción por los sectores prioritari~ las distintas profesiones que es- de ensenanza superior. cojan Después de esta enseiianza 

de base de ocho anos, viene la 
ensenanza media, de aproxi
madamente 4 anos, cuyo obJet1-
vo principal es la formación de 
técnicos medios. 

Las escuelas provisonas 
1-sro en cuanto a resulta· 

dos a mediano plazo. Pero. 
,para soluc1011es inmediatas' 



A la par de esta cstructura 
que nosotros llamamos Estructu· 
r3 Regular de Formac1ón de Cua
dros, está lo que llamamos f:.s. 
tructura de Formaci6n de Adul• 
tos, que fuc iniciada el ano pasa
do con la primera etapa de la Ba· 
talla de la Alfabet11ac16n. EI a
dulto tienc otra vivencia, otra 
rcolidad social, otra cxperiencia, 
otros intereses, otra compren
s16n de las cosas y no puede te· 
ncr el mismo curriculum, el 
mismo programa que los niiios. 
Nosotros queremos que ai fin de 
doce semestres, en seis ailos, cl 
adulto alcance en líneas genera
lcs el mismo n1vel cientifico de 
conocimiento cultural corres· 
pondiente a 8 anos. Debe tener 
una forrnac16n ligada a su mteres 
profesional. 

Por otro lado estãn las escue
lo.s provisorias, que nacen de una 
nccesidad obJetiva que es parte de 
una realidad que existe en todo 
el continente africano. Los ni· 

nos entran a la escuela a la edad 
de 11, 12 o 13 anos, sobre todo 
en las zonas rurales. Es extrema
damentl' difícil convencer a un 
padrP, , ,e ponga a su hiJo en la 
cscuela II los 6 ai\os de edad y si 
se consigue, a los dos meses él 
vuelve a su casa para trabaJar 
como pastor, para ayudar en la 
agncultura. 

Nosotros vamos a tener cada 
vez mãs escolandad de nüios a 
partir de los 5 y 6 anos de edad 
pero c.qué hacer con todos los 
que ya tienen 12, 13 y 14 aiios? 
Creamos entonces escuelas pro· 
visonas. Van a seguir el ciclo de 
estudio para adultos, con semes
tres mãs intensos, para que en 
5 anos alcancen el nivel de la 
octava clase. Esta es la experien
cia que tuvimos durante la libe· 
ración, en nuestras cscuelas en la 
selva. La escuela estaba integrada 
a la vida de la comunidad guerri
Uera en pleno. EI alumno produ
cía su comida, tenfo su arma y 
defendia la cscuela, hocía reco· 
nocimientos militares para que 
después los guerrilleros atacaran 
los cuarteles. El alumno era mo
tor de la revolución en el campo. 

Acrúan como dmamizado· 
res . .. 

- Esas escuelas estarân orien
tadas, sobre todo a la actividad 

agraria y serán instaladas en ha
ciendas abandonadas. en m1sio
nes católicas o protestantes a
bandonadas. Y la primera tarea 
de los alumnos será construir su 
propia escuela. La segunda tarea 
será entonces dinamizar la pro
ducc16n conforme a d1rect1vas 
específicas. 

Ellos aprenderão Matemáti· 
cas, Geografia y las disciplinas 
de orden cultural general para 
que alcancen un nível de cnse
nanza base y ai mismo ticmpo, 
dur11nte una parte del dia, trába
Jan ya con una preocupación 
económica. EUos mismos van a 
dirigir las haciendas para hab1-
tuarse a ser los gestores de las ha
ciendas estatales, de cooperati
vas, etcétera. 

Van a alfabetizar a los campe
sinos y hacer activ1dades cultura· 
lesjunto a ellos. Abriremos qum
ce escuelas de ese tipo en trece 
províncias dei país. Podríamos 
abrir más, pero sólo lo haremos 
cuando tengamos la certeia ab· 
soluta de tener un cuerpo docen
te y un director realmente for
mados politicamente, capaces de 
comprender ese proceso, esa 
r.oncepción de escuela provisoria 
y que por lo tanto sean capaces 
de dinamizar toda la vida de la 
comunidad donde la escuela csté 
msertada. 

1-sru,•e e11 1111a unidad de 
prod11a1on, en Oquere, a qutnce 
kilômerros de Huambo)' a/11 cer
ca hab1a una anr,gua hacienda 
ganadero abandonada. 1,Podna 
seresa 11na escue/o pro1•isorio? 

- Si Esa seria, por ejemplo, 
una escuela provisoria. La mayor 

La axplos/6n uco/N proll'OCJI nuttvos 
problemu 
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que vamos a tener este ano es en 
KwanLa Sur, donde reunimos 
cinco haciendas, cmco cultivos de 
café y toda una aldea fue entre
gada a la educación. La villa de 
Kató va a ser una escuela provi
sona, con cinco haciendas de ca
fé y dos de cria de ganado. 

Formación de docentes 

, Hstas son inicia riras recien· 
res dei Mimsterio de l;"dui:ación' 

Estas nuevas estructuras 
fueron creadas por el Primer Con
greso dei MPLA siguiendo los 
princípios según los cuales la en· 
senanza debe estar abierta a todo 
cl pueblo. EI 1 Congreso dio co· 
mo misión ai Ministerio de Edu
cación la aJfabetización de todos 
los niiios en edad escolar hasta 
1980. 

Esta tarea responde a un obje
tivo político- ideológico y tam
bién a un obJetivo económico, 
de hacer avanzar ai trabajador ai 
nível que consideramos mínimo 
y necesario para comenzar a te
ner una formación profesional 
y c1en tífica que se organiza a 
partir de la ensenanza de base. 

,Cómo están ustedes a ni· 
ve/ de pro fesores' 

Con un problema serio, de
satado por la explosión escolar. 
Si el ano pasado teníamos po
cos profesores de buen nivel, ah o
ra estamos peor. Se están ha
c1endo todos los esfuerzos para 
la formación de profesores, pero 
hay una dificultad, un prejuicio 
por parte de la juventud en lo 
que se refiere a la posición social 
dei profesor. En la época colo
njal el profesor era realmente un 
personajc secundario. El impor
tante era el médico, el ingeniero, 
el economista. 

Actualmente se creó una es
tructura partidaria para la forma
ción de profesores de enseiianza 
media, a nivel de Institutos Nor
males. Para la ensenanza de base 
fueron creados cursos acelerados 
de profesores. El afio pasado 
funcionaron poco menos de 30 
mil profesores para lo que noso
tros llamarnos ensenanza de ba
se. De esos, el 51 °/o tenían so
lamente 4 anos de escolaridad y 
sólo el 70/o estaban habilitados 
profesionalmente para eJercer. A 
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parur Je I Q79 comen1:mi a fun
cionar d actual sistema de pre
porac16n con t>l cuol nosotro~ 
pretendemos meJorar la calidad 
de la ensenam.a. 

Pensamos también abnr para 
esc entonces un Instituto Supe
nor de Cienc1as de la Educac16n 
para la formación supenor de 
profesores het?nc1.1dos en s1colo
g1a. en las diferentes Jidàct1cas. 
en sociolo~ia de la educac1ón. en 
plmiíicación escolar. etcxtcrn 

Abrimos ahora cinco mstttu
tos normahis. un lns11ruto Nor
mal Je FJucac1bn Física. un Ins
tituto Karl \la.rx de Planiftcac1ón. 
Gestlón. Admín1strac1ón )' Ft
nanzas. tn:s lnsututos Poht\'cni
cos. para la construcción civil. 
ele e I ncidad ) mecanu;a. en Luan
da. Huamllo ) Beniuela y un 
lnshtuto Agrano. tombién en 
Huambo 

f II fo que: St rt·Jiere ai 11111· 
ta,al d1dat'l1co propia111e111,· d1 · 
âw , ,·011 q11,: libros ,. fitt'II tes de 
consulta 1raba1un 11stedes ' 

Nosotros hemos adaptado 
los m:muales más progresistas tle 
Portugal Hay un guia pedagógi
co para mstru,r a los profesores 
en aquello que deben o no deben 
ensetiar es decir. para hacer la 
\inculac1ón enue el manual y el 
programa No s1empre el manual 
s1gue el programa, pero a medida 
que el trabaJo avanza. vamos ha
cienJo otros manuales y adap
tando los que no fueron hechos 
por nosotros Esc fue tal vez el 
trabaJo más difícil a nivcl de ~1 i
nisteno, porque implica cambiar 
una concepción, modificar todo 
el contenido de la ensenanza 

M ovifü:ación para el estudio 

4 Cual es e/ numero de atum· 
nos preristos en e/ proceso de ai· 
fabenzació11 ' 

- Prevemos por lo menos un 
millón y medio en una población 
de 6.600.000. En estos momen
tos estamos trabajando con 
600.000 analfabetos y la tenden
c1a es llegar a un millón a fm de 
aiio 

,No es un numero 111111· ele
l'ado' 

Si, es Uno de cada tres an
golanos está estud1ando; s1 noso
tros comparamos ésto con la s1-
tuación de algunos países africa-
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nos vemos que de hecho, mucho 
ha camh1ado en este país, aun 
con la segunda guara de h
t>erac1on > todos !oi; problemas 
11ue 111vm1os. Yo creo 11ue la prin
c1paJ \'lctona es realmente csa 
baber movil11ado ai pueblo para 
que estudiara, para que se per
fecc,onase . 

C,m tantu i:,·1111 para al/ubt·· 
r,:ar , 110 n d1/i<'1/ ,·srablt•n •r 
C'Tllt'T/IIS c/t• st'/t'CCIÓII ., 

- Para matncular.e es necesa
rio pl'\•,;c:ntar d documento de 
trab:\)o Aquel que csta desern
pleado y que nll tiene nuon para 
estarlo. no ~ puede m:uncular 
en el sistema educacional de adul
tos. 

l't'T<> co11 t'I a/11110 para los 
;:ra11J1•s ,·t•11tros 11rbu11os. dcspues 
Jt• lu.1 dos ,f(11arus dr hherac11i11, 
1•/ 1111111ao de dt•s1•111pleados c-s 
1111t1 .:randt• Cómo resofrer en · 
11111< ,•s <'I problc-ma Jt· aqut'llos 
q11e q111t!re11 estudiar. q11e q111e· 
ren tl'nt·r 111e1ores condicw11cs de 
traba/o 

Esto es una mot1vación para 
voh•er aJ campo. Las condiciones 
hoy son ouas. 

St t1t'11t11 tn , 111·nta tam 
b1e11 la a/Jab,•ti:adún I enst•· 
iian:a dentro de las F11er:as ,Ir· 
madas 

- Nuestras Fuerzas Armadas 
t>stán cada ve7 más capacitadas 
técnicamente. t11:nen más cono
C1m1entos c1entilicos La pnmera 
priondad dentro de las FuerLas 
Armadas es qul! no haya más anal
fabetos , 

, Q111en lfe1·a udt'lun te la ai· 
Jabeti:acio11 en las/· IP! A ? 

-Son los soldados, Y. tamb11fn 
algunos esrudiantes. Nuestra m
tención es que baJo la onenta
ción de los técnicos cada sec
tor tenga sus propios alfabeu
zadores, ligados ai Centro Nacio
nal de Alfabetizadón, semide
pendiente dei .\1inisteno r.le f:du
cación . 

Dos aportes 
latinoamericanos 

- , Cual e /t, J art1c1pacio11 dt• 
los coopera, res cubanos en e/ 
área de la educaciôn ' 

- Cuba nos env1ó el desta
camento "Che Guevara" para 

ayudamos, pue~ era práchcarn 
te imposible encontrar pro~ 
rcs para d número de aJum 
que habia 11 destacamento se 
renovado todos los anos y csu 
ayuda fundamental, aun4ue p 
tca algunos problemas. 

/ /Jrub/emas J,• /e11g11u' 
Exactamcnte Los 1óvec 

estudiaron un poco d~ pon 
gues. pero no lo ~uf1c1cnte 
lc>s pnmcros d1us, cn las prime 
ra-. Sl!mmas hubia cierta difk 
tad de adaptac1ón de los alu 
nos a los profesores. Es un nes1 que se corre. pero que se su 
rorá pronto. Noso tros sabl!m 
que el problema dt: los prole, 
rcs solamente será superndo dtL 
níttvamcn te con la formac16n 
tema de pro fesores. 

.flasta dondt• es 11111t:ado 
l/0111a(lo merodo Paulo f-'rt111 
oq,11 en /11 a/Jabt 11·ae1ml 

Nosotros aprovechamos m, 
chas ide as de Paulo Freire no so 
lo en Ja alfabetizac,ón sino tai; 
bién en la enseiianza en i;enerai. 
sobre todo en el problema de il 
relacibn educador-educando. I.J 
diferencia que existe entre nutt 
tro método y el de Paulo Fre~ 
es que nosotros nos vimos [o,. 
,ados a ut1hz_ar un manual 

En nuestras cond1c1ones. n 
utilizar el manual s1gmficarfa 11-
ner alfatieuzadores con un ni, 
cultural suficientemente de\'3~ 
que pucdan trabaJar sm él. S 
nosotros queremos rnasifica, 
debemos auxiliamos con lo que 
tenemos y los alfabeuzador~ 
con los que cont:imos no hentr 
esa capac1dad de a partir de um 
palabra, idea o "slide" desano
llar todo un mecanismo silâb~ 
co y la crc:ición de n uevns pala
bras para ensenar de hecho a letr 
y cscribu. 

De cualquier modo, con d 
manual, nosotros utilizamos los 
pasos fundamentales de Paul 
freire para la alfabet1zac1ón· li 
sensibiliz.ación dei educando 
crear en él con fianza en su pr~ 
pia cultura, en su propio con~ 
c1m1ento, cn su capac,dad de ad· 
quirir un instrumento, el con~ 
c1m1en to. Ellos han trabaja,: 
con nosotros en el Centro de ln· 
vest1gac1oncs Pedagógicas, sobrt 
todo en lo que se refierc a t, ' 
programas de concepc1bn de 
enseiianza y ai papel dei profesor 



MOZAMBIQUE 
I 

EI arma de 
la alf abetización 

© omicnza hoy la Campa
na Nacional ele Alfabc
tización. Vinimos a los 

Puertos y Ferrocamlcs, donde se 
~ncuentra la mayor y más antigua 
concen1ración obrera de nucstro 
País, para desenc,1denar esta nuc
va y fundamental batalla. Funda
mental, porque nuestrodesarrollo 
político, económico, cultural, 
social e ideológico, depende, en 
definitiva, de nuestra victoria en 
esta batalla. 

( ... ) Si nosotros no fuéramos 
capaces de vencer esta batalla que 
ho)' desencadenamos, viviremos 
pobres, miserables, permanece
remos dcpendientes dei imperia
lismo. Por lo tanto esta batalla 
exige energia, intelígencia, esfuer
'º· Exige particularmente pacien
cia, porque la paciencia es la cu
na de la victoria. AI lado de la 
impaciencia está, como hcrmana 
gemela, la pcre,a. El impaciente 
es perezoso. EI perezoso es im· 
raciente. 

Pero está también el espíntu 
derrotista. Están aquellos que di
cen : ·'No puedo a~rcnder porque 
ya soy vieJO. Nact, crecí. luché, 
con mi ignoranc1a con mi anal
fabetismo, mi oscurantismo, é.POT 
qué ahora es necesario que apren
da?" Este es el espiritu derro
tista. 

Lo que envejece a los hombres 
es el organismo. La in teligencia, 
el cerebro, nuestra conciencia, 
esos permanecen Jôvenes. Nuestra 
inteligencia no envejece, nuestra 
conciencia de explotados no en
veJece. 

El analfabetismo 
es un cáncer 

( ... ) Nuestro pais es un pais 
de analfabetos, un país en que 

la gran mayoria de los ciudadanos 
mozambicanos, de los ciudadanos 
nacionales, no es capaz de leer 
una resoluciôn de la Asamblea 
dei Pueblo: no es capaz de leer 
una direct riz dei Partido; no es 
capaz de leer las instruccio
ncs que acomp31)an a la máqui
na en el local de trabaJo: no es 
capaz de leer las normas que 
acomprufan a las sem ilias seleccio
nadas para las cooperativas; no 
es capaz de leer los precios fija
dos cn la tiencla. 

Muchos de nuestros diputa
dos de las Asambleas dei Pueblo 
no pueden siquiera leer la Cons
titución de la República. Quiere 
decir que no conocen sus debe
rcs, rio conocen sus obligaciones 
y no conocen sus derechos. No 
son capaccs de comprendercuan
do algo es Justo y cuando es in
justo. 

( ... ) EI analfabetismo cs un 
câncer para la sociedad, es un 
cáncer para la humaniclad. El 
analfabetismo es un câncer para 
nuestro desarrollo. 

( .. . ) El cstudio significa la o r
ganización, significa adquirir co
nocim1entos. El es1udio significa 
conocim1ento sistematizado. No 
es solamen té leer. Hay un obje
tivo esencaal, hay un objetivo 
trazado que nosotros queremos 
alcanzar. 

( ... ) El analfabetismo, la igno
rancia, el oscurantismo. son los 
enemigos de nuestfa organiza
ción, de nuestro conocimien to. 
Saber leer y escriblf, saber sin
tetizar nuestras experiencias y 
dominar la ciencia, son nuestras 
armas para vencer en esta gue
rra. 

( ... ) Encontraremos algunas 
resistencias dei Rovuma hasta el 
Maputo (los rios que limitan a 
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Samora Machel 

E/ presidente mozambica,10 
inaugura la campaiía 
de a/fabetización 
definiendo sus objetivos 
y prioridades 
en tm discurso de g'ra11 valor 
co11ceptuaJ. 
dei que transcribimos 
los pá"afos fumlamentales 
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Mo:a111b1que por t'I nortt' 1• por 
el sur ,\ dt R . l labrá altiunos 
que dinn 
"i,Ahorn quiere ustcd ir a 1lStu
d1ar. con esta edad'1". No nos 
hagamos ilus1ones. Vamos a en
contrar ese tipo de desmovllizu
dores Además de eso, personas 
con mentalidad cap11ahstn. cuan
do vean a otras adquirir "'Onocí
mientos pensarán "Si es1e npren
de, ) o voy a perder el empleo." 
Esto es equivocado, es falso. En 
la som·dad socialista cuanLo mãs 
personas ha~ "-on conoc11mentos. 
meJor, porque ,amol> a produc1r 
más y meJor. vamos a v1, 1r meJor 
Esa es la socieJad nue, a 

l ) La ~uerra que ahora va
mos a desencadenar contra el 
analfabetismo es parte inteirante 
Je nuestra lucha contra el ham
bre, contra d dolor } contra la 
misena Es parte 1ntegr.1n1e Jc 
nuestra lucha para hacer eficaz 
el eJercicio dei Poder Popular. Es 
neccsana para que el Partido, a 
traves de sus m1htantes, pueda 
en la prãctica cotidiana asunnr el 
pa(k:I diri~nte de la sociedad y 
dei Estado . 

Los objeti\os de la campaiia 

( .• ) Alfabetizar, es producir 
meJor, es preparar a1 trabaJador 
para aumentar conscientemente: 
la cal1dad de nuestra producc1ón, 
es el prirner paso para materia
h.z.ar el pnncip10 de que el estu
dio debe ser permanente en nues
tro País. Alfabeti7ar es vencer el 
mayor obstáculo para el rápido 
desarrollo de la economia nacio
nal. a través dei aprovechamien
to raetonal de nuesrros recursos, 
con los med1os que disponemos. 
Alfabetizar es preparar para 
domUlar la técnica, las máquUlas 
con que trabaJamos, para doma 
nar la ciencia y conocer cómo 
domUlar las leyes dei desarro
llo de la soc1edad y de la natura
leza, para controlar y' transfor
mar la sociedad y la naturaleza. 
Alfabetizar es crear y consoli
dar condiciones para poder pla
nificar la vida y la producción, 
para que el pueblo pueda, efecti
vamente tomar el poder y cons
truir una soc1edad nueva. 

EI obJetivo de la alfabetiza
c1ón. es armar ideológicamente, 
arrnar cientificamente, dar los 
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conoc11nientos y medios de anã 
lisis ai trabaJador mozamb1cano > h bt-rar a los adultos > , 1c1os 
dei pasado. es liberar la imcitltlva 
creadora. cs liquidar el oscuran
hsmo > la 1gnoranc1a. 

Lo Campana de Allabetila
ción es el pnmer paso de un lar
go y permanente proccso para 
aumentar cada vc, más nuestros 
conocimientos y conquistar la 
c1enc1a 

Nuestro obJctivo, en esta 
campana cs, tamb1én. disminuir 
los desastre$, acabar con los ac 
c1den1i•s ,m las callo!s y l'n las 
fãbncas. a causa de la ignorancia 
'\uestro obJellvo es JismU\Ulf d 
dcsperd1cio de matenas primas, 
de llcmpo de trabaJo. dcspenh 
cio. por tanto, de nuestra rique 
1a. Es d1sminuir la morto.Hdad 
infantil, e~ liquidar el hambre 
y la dt:Snudez, es producir más 
)' meJor, cs acabar con las colas 
que surgen cuando no produci
mos 

Alfabetizar es fortalecer nues
tra conc1cnc1a política, es solid1-
íicar la alianza que hga ai obrero 
con el campesino, y comprender 
la relación que existe entre el 
obrero y la Función Pública. en
tre el obrero y el hospital, entre 
el obrero y la escuela. 

<\lfabetizar siitnifica transmi· 
Lir nuevos esquemas de compren 
sión de los fenómenos de la na
turaleza, significa aumentar la 
autoconfianta en nuestras pro
pias fuerzas. EI deber de la alfa
betizac1ón es preparar para po
der asumir conscientemente las 
Ulterrelaciones que ex1Sten enlre 
nuestro pais y el mundo las 
relaciones que extSten entre los 
pueblos, la solidandad que hay 
en1re los oprimidos. la solidari
dad de los proletanos de todo 
el mundo. 

( .. ) La general1Zaci6n de la 
lengua portuguesa, es un med10 
importante de comu01cac1ón en· 
tre todos los mozambicanos, ve
bículo importante de nuestro fu. 
turo común. Algunos pregunta
ban durante la guerra "j.Para 
qué continuamos con la lengua 
portuguesa?'' Algunos van a decu 
que la Campana Nacional de AI· 
fabetización es para valorilar 
la lengua portuguesa. c.En quê 
lengua desearían ustedes que no
sotros desencadenáramos la 

Campana de Alfabctilaci6 
j.l'n !\'lacüa, en Maconde, 11 
NyanJa, en Chan~ane, cn Rongi_ 
Bilonga, Ndau, en Chuabo? 

{ ) Nuestro princ1p10 de l 
baJo es conccn lrar fuer,as pa 
aniquilar ai enemigo. Esto qui~n 
dec1r, concentrar a los que sa
bcn lcer y cscribtr para que cs101 
unan sus csfuel"/OS con oquell~ 
que son analfabetos de modoll! 
hqu1dar el anaJfabeusmo. 

Nuestras priondadci; en l!SI( 
momento son las Fuerzas Pol)ll 
lares de L1bcrac1ón de Mozamb. 
que. Tencmos cl Servic10 M11i111 
Obhgatorio Los Jóvencs estari 
dos anos en las Fuerzas Armad11 
No podemos tokrar que algu1en 
salga de las Fuer,as Armadas SI! 
saber leer } escribir Un soldad. 
que no sabe lcer ni escribir no 
sabe aprovcchar todo el rend~ 
m1cnto de su arma, no sabe esti, 
diar aJ enemigo, llcne dificulll· 
des cn comprcnder la grand,11 
de su tarea, las razones de 11. 
combate Enseõar a leer y esm 
bir a los soldados de las Fuem1 
Populares de Libcrac16n de Mcs 
zamb1que es hacer de las Fuem1 
Populares una cscuela que fomu 
cuadros para la economia nac1cs 
nal, es haccr dei Servicio Militai 
Obligatorio un vehículo de traru
formación de nuestro país. 

Tenemos las empresas esta11-
les, agrícolas e industnales. Te
nemos fábricas, tenemos COOl'f 
rauvas, tenemos aldeas comun• 
Jes. Estos son los sectores de van
guardia de nuestra economia ru
c1onaJ. Son la gran fuerza q11t 
transformará nueslro pais. Es 
ah í donde se desarrolla la ba· 
.talla principal de la producc1ón 
y por el aumenJo de la produc
tiv1dad. Liquidar el analfabetis
mo en estos sectores es perm1lll 
el desarrollo rãp1do de la econo
m ía nacional. 

Cuando hqu1damos el analf• 
bchsmo creamos las condiciones 
para liquidar la ignorancia. La tt 
norancia es la incapac1dad de 
comprender un fenómeno en to
das sus dimensiones. El ignoran· 
te puede saber leer y escrib1r. 
pero de su trabaJo, de su país, 
incluso de su vida en casa sólo 
tiene una visión empírica, una v1· 
s16n inmediata y rutinana. 

( ... ) Aprendiendo a leer y cs· 
cnb1r, aprendiendo a tener una 



visi6n de conJunto, sabiendo m• 
ttitrar aquello que hacemos en el 
csfuer10 de todos, creamos con· 
dic1ones para obtener una visión 
científica y materialista dei mun
do, para dcrrumbar ai enem1go 
de la c1enc1a cl oscuranltsmo. 

EI oscuranhsta, aunque mu
,has veces sepa leer y escrib1r y 
aunque en ocasiones hasta haya 
estudiado cursos de Filosofia y 
Teologia es mcapa, de com· 
prender la rdación de los íenó 
menos de la naturaleza y la so· 
mdad. 

Por eJcmplo, un oscurantista 
p1ensa que la miseria ( ... ) resul· 
ta de un plan divino Considera 
la muerte y la enfermedad como 
fatalidades. La sequía y las inun· 
daciones son para él cosas contra 
las que no se puede luchar 

La lucha por el socialismo de
rrumba las clases cxplotadoras. 
La lucha por el aumento de la 
producción acaba con la miseria 
La utiliiación de la c1encía mê· 
dica hace re lroceder a la enfer. 
medad y la muerte. Las represas 
y el regadio impiden las sequías 1 

> las 1nundac1ones. Con una ah
mcntación mãs cuidada de las mu· 
Jeres gravidas y los nuios pode
mos salvar mucha sente. Pero 
sabemos que los oscurantistas 
frccucntemente luchan contra 
el consumo de lechc, huevos, 
pescado, carne, en nombre de ta· 
bús y tradicioncs. 

( .. ) La construcc1ón de una 
soc1cdad soc1ahsta, la creación 
dei hom bre socialista son incom· 
pallbles con la existencia dei OS· 

curantismo, de la ignorancia y 
dei analfabetismo 

Vamos a comenzar nuestra 
Campana de Alfabetizac1ón. Que \ 
los que sabcn aprendan mãs y 
ensetien a los que no saben. Que 
aqucllos que no saben acepten 
aprender Que todos y cada uno 
se vuelvan elementos activos de 
la transformación de nuestro 
país. Que todos y cada uno se 
comprometan en el combate du
ro, largo, pero exaltante para po
ner la ciencia ai servicio de nues· 
Iro progreso. Que cada uno 
aprenda a senllr el dolor dei otro 
como un dolor de todos noso
tros. Y decimos: Hapmos dei 
pais una escuela en la que todos 
aprendemos y todos enseõamos 

----------· 

GUINEA BISSAU 

Una escuela 
que irradia vida 

la gran tarea es aprovechar las experie11cias 
de la educació11 tradicional, la colonial 

y la que se desa"o/ló e11 las áreas liberadas 
para co11stmir una sl111esis 

que responda a los desa/los de la 1111eva etapa 

Cristina Canoura 

Miembros da la J11t1flntud Africana Amllcar CM,ral Sfl dirigftn hacia ai tratJ.jo 
productlvo dasde su Llceo Kwane Nkrumah, an BiSSIIII 

arcos Arruda, profesor, 
geólogo y economista 
brasileõo, es miembro 

dei IDAC (Instituto de Acción 
Cultural), que dirige Paulo Freire 
con sede en Ginebra. Desde hace 
dos anos su tarea se ha volcado 
a los países africanos reciente
men te independizados. especial· 
mente Guinea Bissau y Cabo 
Verde, Uevando a cabo una im
portante experiencia en el área 
de alfabetización de adultos. A 
su paso por México, visitó Cua
demos dei Tercer Mundo conce· 
diêndonos la siguiente entrevista. 

Una vez alcanzada la inde· 
pe11úe11cia , como Jia encarado 
el gobierno de (;uinea Bissau la 
tarea educatii'a' 

- Desde antes de la indepen
dencia y en tiempos de la lucha 
de liberación había ya en Guinea 
Bissau trabajos en las áreas libera
das de alfabetización de adultos 
entre los combatientes,utilizando 
los métodos que Paulo Freire ba· 
bía desarrollado en Brasil 

En la actualidad ellos basan 
su experiencia de nueva educa
ción en tres memorias. Primero 
la educación tradicional, la que 
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cx1st1a en los put>hlos pn.'·l·olo
nrnks } que s1gue n1stiendo en 
las án'a.s Jonde no ha hab1tlo 
mucha mlllll·ncia }' 1icnc1rac1ón 
colonial Alli se ensenaha > sc 
aprendia ai nusmo tlcmpo. \;o 
•·xistian cscuclas pi:ro hah1a un 
proceso de formac1ón Je hh má, 
Jóvene-. por lo:; mjs neJos Se 
transmttian asilas e,perie1h:ias} 
los acontt•dnm.-nto-. fundamenta
lt:s pàra la s11pcrv1,cnc1a lllili\l· 
dual \ de la t·omumJaJ 

Lá ~e~unJa menwna cs la de 
la eJucac1i,n coh,n1al. lk>!o cl 
,,,ton11atllU e 1mp11,o su podt>r ~ 
su sistema social \ l'Jucac1onal 
n1u, l' 1lerl'ntc ai pr1mt•ro Su m1-
,1on no cra tntcgrar ai ind1\'lduo 
a la ~o,·1t•daJ. buscando Je,arro· 
llarla -.mo rnr el contrano sacar
lo de >li mundo. voher :.u aten
c1on a un mundo aicno. dt•safn· 
l.'anizarlo Su mtenctõn no era 
cdu,-ar ai .iínt·ano smoexplotarlo. 

Esdavos alncanos alimenta· 
ron tk mano Jc obra Juran1e 
JOO ail •s a lo, paist•s ncos En 
los anos rec1cntes Jcl colonrnlis
mo en Atrh:a sobre 10Jo el por
tuguês se han reah,aJo ~íuer· ,os para crear escuclas para los 
afril:anos. Con cito pretcndian 
,rta.r una .:ara dmi:cnte ai nca
na. capaJ Jc Jeicndcr sus mte· 
re es. su,·ir ai t'SlaJo .:olomal y 
mantl!ner su poJer ~obrc su pro

.pio puehlo JUt:anJo l'I papel de 
in1ermcJiarios 

La 1erCl!ra memona es la Je la 
eJucac1on cons1ru1Ja en las árc:as 
liberadas durante la lucha . Una 
,ez que el \fo\'imiento Je Libe· 
ración lograha .:ontrolar un área 
Je su terri1orio. expulsar de ahí 
a los coloruabstas. buscaba tnte· 
t!far a la poblac1ón de esa área en 
un proceso de reconstrucc1ôn so
cial ai mismo tiempo que trata· 
ba de armar. fortalecer y formar 
para la autodefensa. a esa pobla· 
ción . Una educac1ón diferente. 
con valores nuevos. con una 
nueva vtSión de la sociedad y 
que trataba Je formar un nuevo 
11po de hombre, no volcado a sus 
tn tereses tnbales sino relaciona
do con otras etnias } capaz de 
Juntar esfuerzos contra un mis· 
mo enemigo. 

Si bien esa expenencia educa· 
11va de las áreas liberadas fue 
muy nca, estaba limitada por re
ferirse a un contexto especifico. 
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llo~ dia los Ul'safío!. que se 
planrean son otros. La gran tarca 
de la cducac16n cs hoy cómo a 
provcchar cada una de csas mc
monas p:ira construtr una stntc
sis qul' sea una respucstil adecua
d3 .i la nm·,·a etapa, a la etapa d..: 
const ruccton de una sociedad 
nuc\a 

l·n csa t'Slrut'fllra ro/on,a/ 
Jt• t•dm·acw11 , n,ul jllt' d f'apt'I 
c/llt' 111.i:o la lgfrsia " , T111·1) tu J 
glc·s111 •• ,, s11s 111a11m la eJ11cuno11 
com,) c1rmu ('(l/i,111:aJora ·• 

S1 la tuvo Pero en e,tc sen-
11do dchemo, hat-lar de dos ftle· 
s1as. Fn los llaise~ de coloniza· 
c1ón portut•ue,.i, la lgles1a como 
mstttuc1ón ha JugaJo un papel O· 
henador. ha trotado de dar la cs· 
1ructura 1Jcoló!!,1ca y de \,rcencta 
que 1usl1fü:ara la don11naoón co
lonial. Pero ai mismo 1iempo y ai 
mart:t'n dl• cso ha habido mdlVI· 
Juo:. cnsuanos. tnduso ~acerdo· 
1es y religiosas 4uc han 1ratado 
de plancear una aJ1crnati\'a Cla
ro. han sido la exccpción frente 
a la 1.11sutuc1ón y por eso han si· 
do cons1deraJos suhvers1vos. han 
sido persegmdos y c,pulsados de 
sus países. Y muchos de ellos 
han vueho ho} y trabaJan ai ser
,icio dei pucblo por el cual lucha
ron antes. 

El criolJ o: lengua nacional 

1- 11 1·se 11/a11 ele renJ11stmc-
no11 clt• 1111a 11 ,cru sor,edatl, Q111 
s11n·Jao cem las lt'11g11as nano· 
nales' 

- fiemos temdo oportun1dad 
de discutir esta cuestión en la 
reun1ón Je ministros de educa· 
c1ón Jt ~1o1amb1que, Angola, 
Gu1Ma Bissau. Santo Tomé y 
Príncipe, Cabo Verde y Timor 
Este que se reahzó en Bissau en 
iebrero de este ano . Una de las 
cosas que qucdó en evidencia en 
esa reumón fue la relativa dife· 
renc1a de s1tuac1ones en esos seis 
países. En tres de ellos (Guinea 
Bissau, Cabo Verde y Santo To
mé y Príncipe, la realidad es s1· 
milar. AIJi se ha desarrollado una 
l<'ngua intermed1ar1a. una lengua 
nueva, sintes1s dei contacto en
tre el português y los pueblos a· 
fricanos· el cnoUo. 

Esta lengua prop1a, con au10-
nom ia, con una estructura pro· 
pta también que no es m la dei 

portul(ués 111 la de las lenguas a
fncanas. iui,:ó y Jucga un pafld 
mu} imronante t·omo lengu1 
vehicular. l·n ,d cnso de C:uino 
Bissau. donde hubo lucha arm1-
da, d cnollo tuc la len{?ua utih, 
,.ada por cl PAIGC como instru, 
mcnto de comunicación entr, 
d1krentes ctmas que res1stian 
:usludumen tc ai colonialismo. Una 
ve, lorraJa la mdcrendenc1a d 
cnollo fue adoptado ofH:1aJmen
te como lengua nacional de Cu~ 
nca Bissau 11 portugu,h. leogu1 
of11:ial. <'S usadocn lacducac1ón y 
en la comun1cac1ón tn tem acional 

llay una mala comprens1óa 
con re~pecto a la dec1s1ón dei g(). 
bicrno de desarrollar el crioilo ) 
las lenguas nac1onaJes. rn Gu~ 
nea, algunas personas que no e,
tân ai tanto dei asun10, a~i como 
en Portugal, afinnan que los Go
b1ernos dc Guinea )' Cabo Verdt 
qu1ercn deJar de lado el portu· 
guth. Y no cs asi. l:I obJetlvo que 
se ha propuesto el ConseJo \,. 
c1onaJ de Cultura de Guu,ea Bis
sau y el Com1sanado de la Edu
c.ac1ón. es ,apac1tar. desarrollar 
el cnollo, 10troduc1r, la ensenan· 
La y hacer que todo cl pueblo 
sea por lo menos bilingue que 
hable y escnba, su propia lengua 
y el cnollo. Y en lo posible tri· 
língue es decir que escriba ~ 
hable tamb1én el ponugués, qu~ 
s1guc y va a segu11 siendo ensena
Jo. pero no con el obJellvo de 
ser lengua vehicular. sino como 
instrumento inu:macional y de 
profundi1ación de conocimien
tos para todos aquellos que lo 
neces1ten. Se busca ante todo 
- y esa es la tarea lograr una 
síntes1s que refuerce la umdaJ 
nacional y aJ nusmo 11empo se 
revaJorice la experiencia histó· 
nca ) cultural de los pueblos de 
esos países. 

Por qué Paulo Freire 

Sabemos que e/ ca1111110 dt 
la 111depencle11na 110 se limito so
/a111e111e ai aspertn po/11,co y e· 
co110111ico smo que unp/1c·o. tom· 
b1é11 como clec1u A mi/cor Cabral. 
11110 ·reafr,ca11i:ac1ón de las 
111e11tulidatfrs". ,C11a/ es e111on· 
ces la relaâón entre la concep· 
ción , me1odolog1a de Paulo 
Freire ,, <'SIO n11el'a realidad 
afncana'. 



La alfabctización, concebi· 
da como un lrabajo esencialmen· 
te polilico, donde se busca ayu
dar ai pucblo a tomar conciencia 
de su propia realidad con el ob· 
Jt:tivo de transformaria, es un 
arma muy pehgrosa par~ los que 
posecn cl poder, pues da ai puc
blo facultades de in Lcrvenir en la 
v1du dei país. No es casual que 
muchos de los que trabajamos en 
eso en cl exterior scamos exilia
dos pol/llcos, como cs cl caso in
cluso de Paulo Freire. Tampoco 
ts casual que países que buscan 
construir una nueva sociedad, 
hayan mirado hacia la historia de 
la humanidad, hayan examinado 
las expenencias sociaJes de otros 
países y llegado a la conclusión 
de que todos los modelos exis
tentes pueden ser útiles en cuan
to a que dan leociones, pero no 
como modelos a ser transplanta
dos y reproducidos en las socie
dades africanas. 

Buscan en tonces nuevos ca-
1111110s usando la imaginación y el 
coraje histórico de experimentar. 
En ese sentido es que han busca
do la ayuda de personas como 
Paulo Freire que plantean exac
tamente eso: despertar y usar la 
imaginación dei pueblo para 
construir una nueva sociedad 
con su propia participac1ón. 

La alfabetización 

}' desc/C! e/ prtlllO de l'iSta 
formal , L'11aJ es el alcance de la 
alfaberi:acio11 ? ,Cuáles son las 
capas de la pob/aciô11 q11e tiene11 
acceso a e/la? 1. f.'s 1111a tarita pia· 
111ficada y progres11·a 1 

Esta pregunta nos permite 
ver toda la amb1güedad dei pro
blema. Por un lado los partidos 
que Llderan esos países, plantean 
como obJet1vo histórico una so
ciedad sin ningún tipo de explo
tación, donde se superen todas 
las desigualdades sociales, cultu
rales y económicas. Para alcan· 
zar eso hay un laigo camino. Y 
en eso ,.!I pueblo estã de acuerdo. 
Pero iCómo caminar hacia esc 
obJettvo? lQué estructuras nue
vas crear'> lQué instituciones? 
iQué relaciones sociales nuevas? 
iQué modos de producir los bie
nes para que no se alimente una 
sociedad diferente de la que plan· 
teamos? lA quién alfabetil.ar? 

Por supuesto queremos aJfa
bcLil.ar a todo el pucblo y desea
mos que lodo cl pueblo sea ca
paz de alcanzar grados cada vez 
más altos de conoc1mientos cien
tífico y de capacitación para 
construir csc nucvo país. Pero 
eso no es posible en lo inmediato 
porque los recursos materiaJes y 
humanos de la sociedad son muy 
!Jmitados y porque las priorida
des de los distintos sectores de la 
población también son diferen
tes. 

Este tema nos lleva a la cues
tión dei desarrollo económico. 

Marcos Arrvda (derecha): "Una edu· 
csclón diferente, con nuevos valores, 
con una visión nueva de la sociedad" 

i,Cuál es la gran tarea que se plan· 
tean los pueblos de esos países?. 
La primera es superar las necesi
dades básicas para sobrevivir. El 
colonialismo los ha dejado muy 
pobres. Prácticamente no ha deja
do nada. Entonces lo que se bus
ca es que esos países que ya son 
independientes políticamente 
empiecen a serio, cada vez. más, 
económicamente. 

Para eso tienen que aumentar 
su productividad y diversificar la 
producción de los bienes que ne
cesitan para sobrevivir. EI hecho 
de tener que depender mucho 
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dei exterior para comer asi como 
la carencia de cuadros formados 
que sean capaccs de dcsarrollar 
científicamente todos los cam· 
pos de vida de la sociedad, es 
una de las trabas para el logro de 
la independencia total. No se 
puede, en tonces. pensar en este 
.momento en alfabetizar a toda la 
población. Haya que hacerlo gra
dualmente y definiendo priorida· 
des. 

t Cúmo se deji11iero11 esas 
prioridades e11 <:uinea Bissau~ 

- Después de estudiar la rea
lidad junro con los dirigentes dei 

país llegamos a la conclusi6n de 
que teníamos que concentrar to· 
dos los esfuerzos en dos campos 
fundamentales. Uno, en el de la 
gente que tuviera más experien
cia y se hubiera desarrollado más, 
políticamente. durante la etapa 
de la lucha de liberación. Alli in· 
cluimos a las Fuerzas Armadas y 
a los sectores civiles de la pobla
ción, que participaron más direc~ 
tamente en la lucha de liberación, 
no solamente con armas sino 
también en la retaguardia y que 
son analfabetos. EUos aJ apren
der a leer y escribü el português 
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puedcn inmediatanu:nte aplicar
lo en su tarea de organi1.ación y 
educación dei pueblo. 

El segun<lo criterio para sdec
cionar sectores de la poblacion 
para la alfabetización es concen
trar los esfuerzos donde hubie
ran proyectos de 1ransformación 
socio-económica, desarrollados 
por el gobiemo o por las comu
mdades y donde el conocimknto 
dei portugut?s puede temer una u
ttlidad inmcdiata. 

AI hcJtt'r t'Sfa d1ft'Te11c1a,·1<>11 
dt los alcances de 1111a al/ul>e nza· 
t·io11 ;1rc•gresi1·a ,110 n· corrt· eJ 
rit•sgo de ,-r,•ar una educac,011 se· 
l1-cti1·a , t•11 n,•1I0 moJo rlit1sro ·, 

S1 se corre. Pero para trotar 
de no caer en eso se mtenta que 
la escuela pase a 1ener profunda 
ligazón con la ,·ida de la comuni
Jad y c"On el 1rabajo para la pco
Jucciõn de los bienes de la soc1e
dad. La escuela entonces pasa a 
formar parte Je la vida real dei 
país y no es algo :uslado que s1r
ve para formar indh·iduos que 
esten por encima dei pueblo 

En la provincia de Co, por e
Jemplo, se ha creado una escuela 
de formadón de profesores con 
ese objeth-o dei que hablaba an
tes Tienen una huerta e inter
cam bian conocimientos con la 
comunidad sobre las formas de 
producir, etretera. Crearon un 
cenuo sarutario donde atienden 
a la población y tratan de ayu
darlos a aprender un poco sobre 
sus enfermedades y sobre las 
maneras de mantener la salud. 
Junto a ellos han intentado ha
cer grupos de alfabetización, cír
culos de cultura popular. Alli la 
alfabetización de adultos se con
cibe de una manera más general, 
definiendo diferentes campos de 
conocimientos que van a ser de
darrollados posteriormente. 

La escuela se transforma así 
en un centro de irradiación de vi
da y de aprendizaJe para las po
blaciones tocaies y ai mismo tiem
po en motivo de emulación y 
movilización, incluso política. 
En un banco de recolección de 
datos sobre la vida y las tradicio
nes de esos pueblos para poder a
prender de ellos. EI profesor deja 
de ser aquel que posee el mono
polio de conocimientos y se 
transforma en profesor-estudian
te y el estudiante en profesor 
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que aprende y enseõa ai mJSmo 
hempo. 

Una expcriencin 
que no se detiene 

l'aulo Freire)' stt l:'(lUlflO lle· 
garcm o <iuinea /Jissa11 en calidad 
dt• <'OOfJt'ranft's , Consideran 11s· 
ft•des que Sl' logrei rea/111e111e una 
rra11s111isio11 J1· ,·011oci111ic11tos •· 
dlos esra11 ,•11 rondic,0111:s ele si:
guir solos en i•sa tan•a' 

S1, yo creo que: el esfuerzo 
que hacen los responsablcs de la 
educnción de adultos en Guinea 
Bissau es notabte y en poco tiem
po llegaron a un nivel muy alro 
de autonomia y capacidad de de
sarrollar su trab8Jo. Nucstra pre
sencia se reducc a una asesoria, a 
un apoyo que sirve como estí
mulo a la reflexión, y a la evalua
ción. 

U11a 1·e: que la a/Jabeu:a· 
ciôn gradual va alcan:ando cada 
l'f';: mâs o los c/isri11ros sectores 
de lo µoblación ,;tomo se enrna· 
dra11 esros deJ-pues e11 el proceso 
produc111·0 dei pais 7 

- La población no alfabeti
zada va está integrada ai proceso 
productivo El pueblo de Guinea 
ya es un pueblo de trabajadores 
y posee conocimientos acumula
dos por la práctica social, por su 
experiencia de vida y de lrabajo. 

La alfabetización es un nuevo 
111strumen10 que ellos ganan pa
ra meJorar su vida. La alfabetiza
ción vista exclusivamente como 
un mecanismo que permitirá leer 
y escnbu es un concepto muy 
pobre. Se trata de veria en un 
sentido más amplio, en el sen
tido de ganar la conciencia críti
ca de la realidad propia y la ca
pac1dad más profunda de trans
formaria. Lo más urgente a veces 
no es leer y escribir; a veces es la 
agricultura, los conocimíentos 
inmediatos de técnicas agrícolas 
para mejorar su producción y la 
vida. EI problema de la continui
dad de la educación se plantea 
entonces de una manera diferen
te. Ya no se trata de alfabetizar 
prirnero y después pensar, i,ahO
ra qué?, sino de concebír todo 
un programa de aprenclizaje prác
tíco, buscando siempre satisfa
cer las necesidades plan teadas por 
la rcalidad misma de la comuni
dad y dei país. 

Leccion de pnciencia 

l'ura r, como lari11oa111erica 
no, • cual es la e11s,•11a11za mcis Ia 

liosu clt' rst,• trabo10 ,,,, ,IJr1ca1 
Yo creo que pora los lar~ 

noamericanos hay mucho que,. 
prender en A frica. Una de las C(·. 

sas que me han enseiiado 101 
pueblos africanos es ta pacienc11 
para lograr un objetivo histórico. 

Am ítcar Cabral había plantei, 
do que la tarea de su partido eri 
unir a su pueblo en torno a uni 
gran meta, la construcción dt 
una nueva sociedad sin explot• 
c1ón. Parecia que esa visión de 
nueva sociedad estaba más alli 
dei horizonte. Para muchos en 
un sue110 1mposible. Y Cabril 
respondia: "Jlay qm• ll!ller sut 
1ios imposibles para que se rram 
fom1e11 e11 pos,bles". Y la nuc11 
sociedad apareció en el horizon
te de esos pueblos. Ese suelio 
imposible fue probado histórica
mente por su lucha. Para noso
tros latinoamericanos eso rui 
una gran lección pues estam01 
acostumbrados a buscar resulta
dos inmetliatos en nuestras ac· 
ciones. A lo mejor esa es una e•· 
racterística de la pequeõo-bw
guesia, especialmente de la pe, 
queno burguesia revolucionam 
que ha cambiado sus perspccr~ 
vas de clase y hoy trata de -co
mo dice Amílcar Cabral- "trai
cionar" a su ela.se, ai aliarse con lt 
clase trabajadora explotada. Pero 
también había una pequeno 
burguesia en Africa y eUa tam· 
bién tuvo que pasar por lo qut 
Amílcar Cabral llamaba "su.ici· 
d io de clase" ai entregar su vida 
y su fidelidad a las raíces cultu· 
rales y políticas que eran afric• 
nas. 

Es realmente una lecclón esa 
paciencia, esa valentia de enfren
tar un desafío histórico que pa
rece casi imposible no con la 
creencia de que pocos saben mu· 
cho y que pocos son capaces dt 
dirigir el destino de muchos sino 
con la crcencia de que es el pue· 
blo el que hace la historia y que 
es con todos, con una crecience 
mayoría que vamos a lograr ven· 
cer, haciendo totlo a largo plazo, 
pacientemente, dia a día, con Vl· 
sión larga pero sin perder el foco 
de lo inmediato.----- • 
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Cuondo el navcgonte portugués 
Pedro da Cinira v1sitó est8S costas 
escarpadas en 1462, el eco de las 
tempestades sobre las montailas 
dei li torai lo evoc6 el rugido de tos 
leones Desde entonces el tem· 
tono fue conoc1do como S,erra 
Leona. nornbre que mochos nac,o, 
nahstas asperan a cambiar par con
s,derarlo artif,c,al. 

Tres s,glos más tarde, Inglaterra 
enfrentab.1 un peculiar "problemo 
demográf,co". planteaclo por la 
!legado a Londres de c,ontos de 
esclavos fugados de las Antilias, 
a qu,enes amparaba una dec1s,6n 

1ured,ca que no reconocia la escla 
vitud en la meir6pati. Se opt6 
entonces por retornarias" e Alri· 
ca. EI lider obollc,on,sm Granv,lle 
Sharp compra a los jefes tribales 
un romtono de 250 kolómetros 
cuoctredos (por 60 lebras esterlt 
nas) e instola en él una soc,edad 
de agricultores. organizada prime· 
ro sobre bases democrót,cas y 
pronto transformada por la lógica 
cap1taltsta en una empresa colon, 
zadora que 1mpuls6 la conquista 
bri uimca de todo el pais. 

Arrojedos a un lugar donde no 
ten,an n,ngun arra,go, los "cno
llos'' (nombre que todavia hoy 
conservan sus descend,entes, unas 
30 m,I personas) se esforzaron en 

él11m,lar la cultura europea, despre
c,ando a los "salvajes" dei ,nte· 
recx v s,rv,endo do incermediarios 
ai colomaltsmo ,ngtés. 

Cuando llega la hora de la 
descolon11ac16n, en 1960, los bri· 
tónicos negoc1an con los I íderes 
tradlc1onalcs un acuerdo que salva· 
guarde sus 1nteresas. Sir Milton 
Marga,, secretario general dei Par· 
tido dei Pueblo se conv,erte as,, 
en 1961, en Primer Ministro de la 
S1erra Leona 1ndepend1ente. Los 
cr,ollos, que 1unto a los británi· 
cos y los comerc,antes de 'nngen 
siroo-hbanés ret1enen el poder 
económ,co, lueron desplazados 
dei poder pai it,co. Conservan, sln 
embargo, gran ,nfluenc,a sobre el 
gob,erno de Marga1. 

Cuando !Íite muere, en 1964, 
lo sucede su hermano Albert 
Todo conunúa ,gual La corrup· 
c,6n v el v1c10 se desarrollan a 
noveles que algunos comparan con 
los de la Cuba de Batosm La pro
ducción de diamantes da origen a 
cadenas de tráfico il ic1to y la de· 
loncuencia se conv,erte en la fuen· 
te más usual de enriquec1m1ento. 
EI autoritarismo de Albert Marga, 
acrec,enta, adernas. la ,mpopulart· 
dad de su gobierno. 

La s1tuaci6n cambiarãen 1967, 
cuando el AI/ People's Congress 
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Republic of Sicrra Leonc 

Gobiemo S1aka Stevens, presidente Capital: Freetown 

(200.000 h) - Superficie: 71 740 km2 Población: 3 000 000 

(559b rural) Moneda: leone - Idioma oficial: mglés. S~ ha

blan ademãs 1d1omas regionales cno, monde y temn~ .. Fiesta 

Nacional. 19-IV (dia de la República 1971) - Rehg1on: ani

mista e islâmica - PN 8 per cápita: '.?00 dólares anuales - Edu

cactón: 188 mil estud1antes de todo n1vel. Analfabeusmo 80 

por ciento Salud: Un médico cada 11 mil habitantes . 

La República de Sierra Leona es miembro pleno de las Nac10-

nes Unidas, la Organización de Umdad Africana y el Movun1en

to de Países No Alineados 

(APC, Congreso de Todo el Pue
bto) de S1aka Stevens gana tas 
elecc,ones. Los criollos conserva
dores. los 1 íderes trad1c1onales v 
los neocolon,ahstas bntánicos se 
unen pera bloquear el ascenso de 
qu,en consideran "peltgrosamen te 
progreslsta". Stevens es depuesto 
por un golpe m1l11ar v debe exi

harse en Conakry. 
Repugnados por la corrupción 

v la usurpación, un grupo de ofi· 
c1ales subalternos toma el poder 
en abril de 1968 en el llamodo 
"golpe de los sargentos" y lo res· 
111uve a Stevens, quoen en 1971 
rompe los últimos lazos entre 
S,erra Leona v Gran Bretana. pro· 
clama la Repúbloca v se conv,erte 
en pr8$1dente. 

En pocos ailos se hen realiza
do tareas importante$ EI Estado 
goza ahora de una ,ncontestable 
autoridad moral, la seguridad es 
garant,zada par una milícia popu· 
lar "y la producc,6n agrícola alcan
za para abastecer de alimentos 
at pais. La explotación forestal 
ha sido nacionalizada v el Estado 
uene ahora parucipac16n mayori· 
taria en la empresa m,nera DIMIN· 
CO. que controla la producc1ón 
de diamantes (medio m1llon de 
quilates par ailo). Para defender 
los prec1os dei hierro v la bauxtta, 
Sierra L.eona integra las asoc1ac10· 
nes de países productores de esos 
metales v ha iniciado, además, la 
construcci6n de plnntas procesa
doras que le permitan exportarias 
con un mavor valor agregado 

En las elecciones de 1976 Ste
vens fue reelecto v la populandad 
dei APC se confirmô en los com1· 
c1os parlamentar1os de 1977. don· 
de logr6 una abrumadora mayoria 
de escallos. Sin embargo la opos1· 
ci6n derechista desat6 ep1sodios 
de violencia en los úlumos meses, 
lo que motivó que Stevens propu· 
s,era una reforma constitucional 
para establecer un rég1men unipar· 
tidario como forma de preservar 
la unidad nacional, amenazada 
por. la exaltación dei tribalismo 
par parte de los sectores conser· 
vador8$. 



Má$ de 35 mil 1uristas son transportados cada a,10 porqu,nce compai'l,as aéreas a Mahl!. l " pa
ra1so perdido". Pero ohora los v, s1t30tes en busca de exornmo en• 
contraran a las paradisíacos Sev· chelles transformadas por un i:xo· ceso revoluc,onano y amenaudos de un ataque mercenano, ambiente que recuerda más la lleqada de 
lo• coloníahs1as franceses v bntan,cos que se d1sputaron 1:1 arch1 p1elago en el s,glo XVIII, que el 
de ",slas dei Amor", promoc1ona· do por las agonc,as turest,cas. 

Gran Bretaiia no se ocupo mucho de iU colon1a indica después 
que la arrebato defin,11,amente a Franc,a en 1794 v h85ta 1903 la admin,stró de1ch, ia lsla Maunc10. 
Con las guerras mund•.iles de este s,glo, el iM'Ch1p1élago adqu1r16 valor estran!g,co v s,rv,6 entonces 
de base de telecomun,c-ac1ones 

EI Sevchellcs People's UmtL'CI PartY ISPUP -Parudo Unido dei 
Pueblo de Seychellesl, fundado en 1964, d,o a 1a poblac1ón local len su mavor1a descendientesde ex-es
Cll\/0s africanos v traba1adores hindues) una nueva perspectiva pol1ttca independentista. Su fuer
za quedo demOllitrada en las huel
gas generaies de 1965, 1966. v en 
grandes mov1l1zac,ones populares reahz.adas en 1972. Los ,ntereses 
colomahstas, m1en1ras tanto, se organizan en la asoc1ac16n patro· 
nal Seychelles Taxparers ("pagadores de 1mpuestos"), POStenor
mente transformada por James B Mancham en el S#!ychelles Oemo
craric Parry, para ooonerse a la 1n· dependenc1a. 

En las elecc1ones legislativas de 
abril de 1974 el SPUP obtuvo el 47.6 O/o de los votos. Sin embar
go, el pecuhar s1uema "democrá
tico" colonial sólo ie conc:ed,ó 
dos de las quince bancas v Mancha-n quedó como prem1er Pero va era demasiado rarde para con
tener la ola 1ndependend1sta y, a sugerenc,a dei Foreign Off1ce bntan co, Mancham aceptó conver· t,r.e en el pr,mer presidente de la República, proclamada en 1976. 
Poco antes habia consentido en "devolver" a Londres las estraté· g,cas tilas dei BIOT ITerritono Britãmco dei Oct!ano Indico), que 
desde 1967 eran administradas 
desde Mahé v que los b<itãnicos, a 
su vez, ced1eron a los Estados Un1-d01 para instalar en ellas la 1mportantís1ma base aeronava! de Diego 
Garcia. 

Conc1entc de que el pueblo no aceptaría esa entrega, Mancliam 
p01terga has1a 1979 las elecc10-nes, argumentando que estas no 

eran necesarias ahora que todos 
tos partidos estoban de acuerdo con la mdependl)nc1a. EI despre cio de eue político por su pama 
era tal , que en su d1scu1so oficial de lngreso a las Nac,ones Umdos 
lego a rid1culizarla, afirmando que las 1slas se 111corp0raban a le ONU "53 mil h8b,tantes y 350 

m,I torcugas". 
La poilt1ca ,.._terior de Man• 

cham era de estrucha ahanza con Sudáfrica (que proporc1on11ba los 
me1ores contingentes turisucosl, m,11ntras en lo interno se arrasaban las plantoc1oncs de té v cocos para dar lugar a nuevos hoteles de 
cinco estrellas de prop1edad extran1era lslas entert1s han s,do 
vend1d~ a ex1ran111ros como Harry Oppenheimer lel magnate sudafri 
cano dei oro} o el octor Peter Sellers. 

Finalmente, coando en 1977 Mancham m.,1obraba paro apla
zar una vez más los elecciones. las m1hc1as dei SPUP tomon el podar 
en su ausenc1a "con la en tera co/11-
boración de las luenas policiales" v ..cusàndolo en el comunicado O· f1c1al de "/levar una vida dispen· 
diosa m,enrras sv pueblo rraba1a· 
ba dur.1ment11", nombran en su lu 
ga, a Albert René, el líder de SPUP 

RT:/\é reafirmo su m1l1tanc1a en 

el rnov1m1ento No Al1neado -que yo untes de la mdependenc1a re conocia oi SPUP como le9111mo movirri1ento de hberac16n - v es
trech6 vínculos con los países v movim1entos progresistos dei Oct!a no Indico EI nuevo gobierno se propooe reorganizar el turismo so, 
bre nuevos bases, re1v1nd1ca lo prior,dad de la agricultura v lo pesca paro lograr la autosufic1encia 111tment,c1a v se esfuerza por ex 
tender la onsarlanza v combat,r oi desempleo, que afecta a mãs de le m1tad de la poblac1on act1va. Se 

enfrenta, oi mismo t1empo, a ame nelas de intervenci6n que intenta 
rian repeur en las Seychelles el golpe que derroco en mayo do 1978 -con partocmac1ó,i dP mer cenarios franc~es- ai gob1erno 
progres,sta do las vecinas islas Comores, 

Republic of the Seychelles 
Gob,erno: Albert RcnéJ. presidenll: Capital: Victor1a(IS 000hl Superfic1e 3"6 km"" (repartido~ en 92 1s!as r íslo1es) Po blación. 60 000 h Mone<la: rupia Id iomas oficiales inglês >' francés (un parou denvado dei francés es la lengua vehicular) - Fiesta Nacional 28-VI ([ndependencia. 1966) Religión : mayontariamente cnst1ana PNB per cápita. 3S0 dólares ai aiío - Educación : 15 000 estudíantes de tono mvel La República de las Seychelles es miembro pleno de las Naciones Unidas y solicuará en 1979 su mgreso ai Mov1mien to de Países No Alineados 
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Ya en el s1910 XVII los subdi 

tos de Luts X 111 comen,oron a ins 

tolot'1e en las costm y las orillas 

dol rio Sencgol, tcmtono hobit~ 

do desde muy temprano par una 

poblac16n de raza negro, 1stam1za 

da por oi contacto con tos p.iiscs 

ãrobes vecinos Alli euabtecttiron 

lo base de un comercio triangular 

tos productos monufacturados eu 

ropeos oran 1ntercamb1ados a 10$ 

jefes 1nbales por esclevos que se 

vendian en las Anullas a cambio de 
azúcar y ron paro Europa O1spu 

tado 1amb1én por los ingleses. el 

1emtono cambia de manos vonas 

veces, hasta que finalmente se es

tablece lo dtv1s16n octual, que de1a 

para tos brt 1.inicos el enclave de 

Gomb10 
Tras ta abolic16n de la escta 

v1tud por la revolución francesa 

de 1848, tos senegaleses pasan a 

ser "c1udadanos de segunda clase" 

dei lmperio, enviando un dlputa 

do a Paris En es05 11emp05 Sene

gal ya exportabo milcs de 1onela

das de cacahua1e, y part1c1paba 

con sus con11ngen1es en el Ejérc1· 

10 francés Los "tiradores senega

leses" (nombre genérico en et que 

se incluía a los procedentes de to 

da el Afnca Ecua1orial Francesa) 

Républiquc du Senegal 

1ugaron un destacado papel en la 

Pnmero Guerra Mundial, defen· 

diendo a la me1r6poli 
Tros el con fl,cto, en 1919 se 

reúne en París un Congreso Pana

fncano. que reclama la emane, 

poción de las colonias. A parur de 

la idea dei panafr,canismo, el poe-

18 Leopold Sedar Senghor elabo

ra su doctnna de las elecciones 

tocaies Senghor reclama en et par

lamento parisino mayor au1ono

m ,a p.ira su patna, pero siempre 

dentro dei marco de la federación 

coo Franc,a 
As i, en 1958 Senegal adh 1ere a 

la "Ley Cuadro" y se conv1erte 

en terntono autónomo dentro de 

la Un16n Francesa. Pero la ltbcra

c,ón africana ya era un proceso 

1rrevers1ble (y Francia adheria ai 

Mercado Común Europeo, que no 

aceptaba el lastre colonial! v en 

1960 Senegal accede pacif,camen· 

1e a la 1ndependencia completa. 

Los intentos de constttuir una Fe

derac,6n de Mali en el Afr1ca 

Ecuatortal fracasan, en gran medi· 

da por la resis1enc1a de Senegal a 

compartir su prosperidad relativa 

con los vecinos mãs pobres 
La ideologia de "soc,alismo 

africano'" que propane Senghor 

Gobierno: Léopold Sedar Senghor, Presidente Capital Da

kar (480.000 h.) Superficie· 196 19:2 km 2 - Población · 

4 700.000 h (75 º/o rural) Moneda. Franco CFA - Idioma 

oficial francés Fiesta Nacional 4-IV ( lndependencia, 1960) 

- Religión · mayor11ariamente 1slámica - PNB per cApita: 260 

dólares anuales Educación 3 50 mil estudiantes de todo mvel 

Salud: Un médico cada 16 000 habitantes. 

Senegal es n11embro pleno de las Naciones Unidas. la Organiza

ción de Un1dad Africana, la Organizac1ón para el Aprovecha

m1enco dei Rio Senegal y el Movimiento de Poises No Alinea

dos. 

MAURITANIA 

t1ene poco de revolucionaria. Ba

sada en la 1dea de que la socíedad 

agrícola 1rad1c1onal africana es 

esenctalmente colecuv1sta, sost,e

ne que el "soc1ahsmo" ya existe 

en el continente. . y por lo tan

to no hay neces,dad de construtr· 

lo. En la real1dad ese "colect1v1s· 

mo" sirve para prov81lr de mano 

de obra barata a una agriculwra 

de exportaeión lcacahuate, algo

dón) controlada desde el extran

jero. La industria, m1en1ras tanto. 

está en un 82 por ciente en manos 
de cap, tales franceses. Y por si 

eso fuera paco, Senghor instaló en 

Oakar una "zona franca", donde 
las cransnacionales gozan de ma

yor8$ privilegies que en S1ngapur 

o Hong Koog.. 
En pai itica ex1erna Senghor es 

uri "francófilo" entusiasta, se ah· 

nea s1stemá1icamente con las pos1· 

c1ones de Paris en el conttnenle y 

permite la utilizac1ón de la base 

francesa de Cabo Verde, en su te

rritorio, para agredir a los movi

mientos de liberac,ón dei Sahara 

y el Zaire En prev1S1ón de fu1u

ros cambies palit,cos en Fran

c,a. Senghor solici ró ser aceptado 

en la lnrernac,onal Socialista, y 

para ello tntrodujo reformas cons

t1tuc1onales que 8$tablecen un 
pluralismo limitado a tres partidos: 

uno "hberal-democrá1ico" (el Par· 

1ido Demócrata Senegalésl. uno 

"marx1sta-lenin1sta" (el Parttdo 

Africano por la lndependenc,a) y 

uno "socialista-democrá11co" (el 
suvo prop10, rebaut1zado Pan1do 

Socialista Senegalês) La verdade· 

ra opc,ón popular y revoluc1ooa

ria, el "Rassemblement Nat,onal 

Oémocrauque" quedo excluído y 

asi Senghor no tuvo dif1cultades 

en hacerse reelegir, en 1978. pa

ra un nuevo periodopres1dencial. 

En la reun,ón de la Internacional 

Soc1a1tsta de ese m,smo ano en 

Oakar, Senghor promet,6 atraer 

más gob1emos african05 ai orga

nismo socialdemócrata, lo que 

para much05 dirigentes dei conti· 

nente no es sino un tnlento de 

embellecer el rostro dei neocolo

n1el1smo . 



Sao Tomé y Príncipe 
Una de las primoras coiomas 

dei ,mper,o portugués. las ,slas de são Tome !Santo Tomá$), Princ, 
pe y los ,slotes .idyacentes t,enen 
una historta temble que todavia 
conmueve a muchos efr,canos ai 
recordar la stn11?$tra cárcel para 
presos pohucos o e1 trafico de 
esclil\lOS que se prolongo hasta he, 
ce pocos a~os 

Convenientemente ub1cados a 
300 k1lómetros de la costa africa· 
na, sus puertos naturales fueron 
converudos en el s,glo XV por los 
lusitonos en "escala para et abln· 
tec,m,ento de nll\/eS" Buques ho
landeses. espai'loles. tran~ts, bro· 
tánocos y poctus,..,eses compraban 
alh escté>Vos procedentes dei con• 
unente p•a revender en las colo 
nlas ameroc.-.as Al~nos de ellos 
quedaron en las ,stas, que ,e con 
vorueron en el p11mer productor 
africano de calla de azucar . 

las rebeltones no tardaron en 
estallar y despues ~I !recasado 
IC\lantamlento de Yoan Gato. el 
esclavo Amador encabezo una 
revuelta que lo lleva a controlar 
dos terc1os de são Tomé. donde 
se proclama rey Vencidos poco 
desi>ués. os rebeldes se refug,an 
en quilombos treductos guerrille· 
ros en la selva!. no s,n antes que 
ma- los cult,vos Los plantadores 
se trasladon a Brasil, y con los es 
cl11,1os llevan consigo er germen de 
la tnsurrecc1on que pronto repro 
du10 en Bres,I los quilombos, ai 
gunos de los cuales, como el de 
Palmares, res,sueron durante cas, 
un s,glo, conv,r11endose en verda· 
deras repúblicas 

M1entras tanto, en Sâo Tomé y 
Princ,pe la a~1cultura desaparec,ó 
durante cas1 tres s1glos. L8s 1slas 
volv1eron a ser un mero dtPós1 to 
de esclavos en transito h•ta que 
en el siglo XIX se 1ntroduce el 
cale y er cacao Aún después de 
la abohc1ón, tardiamente decreta 
da en 1869. la esclav,tud subsis· 
t1ó b21JO formas d1sfrazada. fios 
"hombres hbres" eran contrata
dos por nueve anos con un sala
no 1110), lo que mot,vó rebeliones 
y un bo,cot ,nternac,onal contre 
el "cacao esctavo" de la cotonoa 
portuguesa 

8a10 una nueva variante. la 
"neo-esclav,tud' perduró hasta 
mediados dei s,glo XX. Una So· 
ciedad de lnm,i,ac,ón a Sâo To
mé y Princ,pe organ,zõ ta trata 
moderna. "contratando" trabaja· 
dore5 para las plantac:,ones en las 
otras coton1as portuguesa5, Ango
la, Cabo Verde, Gu1nea v Mozam 
bique Bajo el colon,al-fasc,smo 
de Caetano y Salazar la repres,ón 
fue duri$1ma v en febrero d4' 1953 

rnàs de m,1 hombres fueron 01;e· 
s1nectos en menos dl' una semana 
en ta locahdad de Batepa 

La masac:111 hito comprender a 
los rebeldes la neces,dad de orga 
n,1arse y asi se crea en 1969 el 
Mov1miento de L1berac;i6n de Srio 
Tomé y t>rinc,pe IMLSTP). con 
dos bandel'cl$ fundarnentales. tn , 
dependenc,a y reforme egraroa 

EI 90 por c,ento de la t1erri1 
saotomense era prop1edad de em 
presas 1Ctran1eras y aunque las 
,slas son muy férules, cas• todos 
los alimentos Que consumion de· 
bian ser importados. deb1d0 a la 
moc,onal poll11ca de monoculttvo, 
Los traba1adore, agricolas 10n una 
~ ras pr1nc1pales bases de apoyo 
dei MLSTP. como qued6 demos· 
trado con la huelga general de 24 
horas de agosto de 1963. que po
rahzó totalmente les plantaciones 

Aunque las condiciones dei te
mtoroo 1mp1d1eron lo lucho ermo 
da en são Tomé y Princ1pe el 
MLSTP real,zo un intenso traba10 
pol1t1co clandestino. que le val,ó 
el reconoc,m,ento de la OUA y 

los No Aloncados Jun10 con l!l 
MPI.A de Angola, el PAIGC de Gui· 
n110 y Cabo Verde y el FAELIMO 
de Mozombique, lntegró lo Conte, 
renc,a de Organ,zac,one, Nac,on&
hStas de las Colon,il5 Portuguosos. 
Era. entonces. el único ontertocu· 
tor válido cuando, tras la "re110-
luc1ón de los cla11eles" de 1974, 
Portugal emprende la descolonon· 
c1ón. 

Desbaratando man,obras reac
c,onaroas que aleQllban Que las 1s 
la~ no eran colon1ns s,no "prov11)· 
coas d,• ultramar". el MLSTP tn 
tegra en 1974 un gob,erno de 
transic,ón y ai oilo s1g01ente se 
proclama la 1ndependenc1a Desde 
entonces la ltsta de reol1zac,ones 
es elocuent~ la banca y las ,,e
rras lueron nac,onalozadas, la me
dicina soc,altzada v se creó una 
moneda nacional. m,entras una 
profundo reforma odm1n1$1rat1va 
está revolucionando el aparato es· 
tatal heredado dei colonialismo y 
una campai\a alfobeuzadora mui· 
uphca los "circulos de cultura po
pular" 

República Democrática Je São Tomé e Príncipe 
Gobiemo: Manuel Pmto da Costa. Presidente, Miguel Trovoada, Pn~r \fm1stro Capital: São Tomé ( 18 000 h) Superficie: 964 km2, de los cuales la 1sla de São Tomé 11ene 854 km2) - Población 80 000 h Moneda: dobra Idioma o ficial ponugués Se habla tambtén cnollo, Fiesta Nacional: 1-V II (lndependencia, 1975) Religjón: La mayoría de la población es católica PN B per cípita: 520 dólares anuales Educación : Una campana de alfabetizac16n está reduciendo drásti· camentc el anaJfabeusmo que superaba el 900/o baJo la do· mmación colonial 
Sào Tomé y Príncipe es m1embro pleno de las Nacionales Um· das, la Organizacióo de Umdad Afncana y el Movuniento de Países No Alineados. 
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Grac1as o ta ponetraciôn mun• 

d1al dei cme de Hollywood, el 

nombre de Guadotconal es conoci· 
do en todos partes, osoc1ándoselo 

ai ,melo de la contraofensiva nor

teamericana en la Guerra dei Pe- ' 

c1fico (19451 Mucho menos co
nocido es ui nombre de las lslm 

Salomon v cuando el arch1piéla

go se independ1zo clefln1t1vemen-

18, el 7 de 1ulio de 1978, las agen

cias noticiosas tuv1eron que recor

dar que una de sus noventas islas 

os, precisi11Ttent11, Guadelcanal, 

para que el público pud1era 1dcn· 

t1f1carto. 
Por supucsto nlnguno de estos 

filmes nos mostraba la vida v los 

padeclm1entos de los pueblos de 

las 1slas, que no ganaron nada con 

la guerra y si dcbieron sufnr les 

consecuenc1as de las decis1ones de 
las potencias coloniales, que ha

bian Instalado en las Salom6n sus 

toses estratégicas más 1moortantes 
1 

Los pr,meros europeos en visi

tar el arch1p1élago fueron nave-

Salomon lsl:mds 

gantes espai'loles ai mando de AI· 

varo de Mondaria (15671, de cuya 

v1s1ta 1610 queda hoy el recuerdo 

de algunos hombres Santo Isabel, 

San Crist6bal, Santa Cruz, la pro

pia Guedalcanol v uno pequena ,sla 

cuyas hermosuras deben haber 1m
presionado mucho a los experi· 

mentados mannos. que la bauti

taron Vella Lavella. 
Los imperios alemán v bri tá

nico se disputaron el archipiélago 

o fines dei siglo XIX v el litig,o 

recién se resolv,ó tras el fin de la 

Primara Guerra Mundial, cuando 

el Reino Un,do extendi6 su pro

tectorado ai con1unto de las islas. 

Como el resto dei Pacifico, el ar· 
ch,p,4\lago fue invadido en 1942 

por oi lmperio Japonés. Sin em

bargo los norteamericanos logra

ron conservar algunas de sus ba

ses v alli detuv,eron el avance ni

pón, lo que les perm,t16 luego des

encadenar une contraofensiva de· 

cis,ve. 
Poco cambio sig,ific6 el triUn· 

fo altado para los selomonenses, 

Gobiemo : Peter Keniloria, Primer Mmistro - Capital : Honia

ra ( 16 000 h) Superfície: 28 500 kn~ - Población: 21 O 000 h 

Idioma oficial: inglés Se hablan ademãs decenas de lenguas 

y d1alectos locales Fiesta Nacional : 7-V II (lndependenc1a, 

1978) Reliaión: animista y cristiana 
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que vieron retomar el colon,alis· 

mo británlco en 1945. Por razo

nas admm,strattvos, el Remo Uni· 

do dividi6 el archipiélago, quedan· 

do la parte oriental (unos 14 000 

km2) ba10 admtnistreci6n aostra

ltana, siendo posteriormente in

corporada a Papúa-Nueva Guinea. 
Esta pol itica -repetida en casi 

toda la región- fue siempre con

denada por las Naclones Unidas, 

que desaprueban toda tentativa 

tend1ente e destruir la un1dad na

cional v la ,ntegi-idad temtortal v 
a establecer bases e ,nstalaciones 

militares" en las islas dei Pacífico. 

La ONU considera que pese a su 

aislarniento geográfico, lo mi

núsculo de su territorio o lo es· 

caso de su pobl aci ôn o sus recur· 
sos, estos terri torios tienen 'ºde· 

recho inelienable a la au todeter· 

minación y la independencia" 
En base a estas resoluciones, el 

Comité de Descolonizaci6n de las 

Nac,ones Unidas presionô reitera

das veces ai Reino Unido hasta 

que en 1976 las islas obtuvieron 

un estatuto de autonomia interna. 

La lucha por la independencia de 

las tslos Salomôn venia s1endo des

arrollada desde tiempo atrás por 

ef Panido Progresista dei Pueblo 

(PPPI de M. Mamaloni y el Par

tido Unido de las lslas Salom6n 

(USLPA) EI 21 de mayo ele 19 75 

el Remo Unido v el gob1emo lo

cal ocordaron la ,ndependencia, 
que elespués de dilaciones fue fi

nalmente proclamada ef 7 de Julio 

de 1978. 
Cuendo el pabellôn britânico 

fue sustituido por la bandera azul, 

verde y amarilla dei nuevo Estado 

v el duque de Gloucester comu

nicaba ai pueblo de Hon1ara que 

"la reina les desea que el futuro 

les sea provechoso". va se estaba 

manifestando uno de los proble

mas que deberâ afrontar el go

•bierno de Peter Keniloria. Los 
representantes ele las islas orien

tales (20 qb de la poblacié>n v 

gi-an parte de la riqueza cuprifera 

dei pais) bo,coteeron las celebra· 

ciones, eunque tienen Participa

ciôn en el gobiemo, proclamando 

in tenciones seperat,stas. 
Junto a la lucha contra el anal

fabet,smo v la necesidad de pri1> 

ri zar la agricultura v fe pesca (que 

ocupan a la mavoria de la pobla

ci6n, aunque dei cobre v la mode

ra provienen los principales ingre

sos), la consolidación de la un,dad 
nac,onal -desgarrada por las d ivi· 

siones triboles v las amputaciones 

coloniales dei tem torlo- es la 

pnnc,pal tar-ea dei nuevo gob,er

no salomonense. 



Aunque Espana llego tarde .:il 
reparto colonialista de Afroca, una 
vez destrozado su 1mpeno ameri• 
cano no de10 de 1nteresarse en el 
continente negro y 1oqra instalar 
en él dos enclaves, el de Guonea 
Ecuatonal y el dei Sahara cvy~ 
costas ocupa en 1884 . 

EI 111terés espanol en el Sahara 
era fundamentalmente m1h1ar, ya 
que sus costas cubren el flanco de 
las lslas Canar18$ y la retaguard11 
de Marrruecos, disputado por esa 
epoca entre M~rtd y Paris. Los 
"hombres azules" dei deslerto h· 
bran en los anos 20 una intensa 
lucha guemllera contra los 1num
tos de los colon,ahstas do ,n ter· 
narse en las p,ov,nc,as de Sagu 1a 
el H.,,ra v Rio de Oro v rec,en en 1935 la Leg,on E,ctran,era H · 
pai\ola culmina la ocupac,on. En 
los a/los s1gu1entes, Marruecos y el 
Sahara s,rv1eron de base a las tro• 
pas lra1"1qu1stas en su agres,0n con, 
tra la Rel>Úbl,ca 

La mdependenc,a de los dt• 
más paisl'S arabes dei Maghreb 
(Argeha. Ltbia, Marruecos, Mauri• 
tan,a y Tunez) da un nuevo esti• 
mulo a los nacionalistas saharau,s. 
que fundan en 1967 el mov,m,en• 
10 AI Musllm v en 1968 et Frente 
de L,berac,on dei Sahara Mandes· 
taoones ,ndependent,stas pacd1 
cas realizadas en 1un10 de 1970 en 
EI A,ün y el mercado de carava
nas de Zemla fueron sangrientll 
mente reprimidas, lo que conven· 
c10 a los dirigentes más tüc1dos de 
la ,nevnabo lodad de la lucha ar 
mada. 

Asi, el 10 de mavode 1973 se 
constrtuye el Frente Popular de 
L1beración de Saguia el Hamra v Rio de Oro IF Pohsano), bajo la 
conducción dei mártir Mustafa ai 
Uah, posteriormente muerto en 
combate O,ez dias despuês. el 
Frente Polísario ataca con éx,10 
un puesto m,l,tar de la ocupac1on 
espallola. m1cíando una guerra de 
loberac,ón que se prolonga hasta 
hoy. 

Presionado por la guerra v su
ces vas resoluc,ones de las Nac,o· 
nes Un,das en favor de la 1nde· 
pendencia saharau, y contra la lar· 
se ele considerar ai territorio como 
"província espanola de ultramar", 
et gobierno franquista acepta el 
pnnc1pío de la autodeterminac,ón. 
Crea entonces un m0111m1ento fan· 
toche, el PUNS (Partido de ta 
Uno6n Nacional Saharau1) para 
asegurar una solución neocotonoa· 
lista Por ese entonces vase habian 
descub<erto los enormes yac1m1en· 
tos de fosfatos de Bu-Craa y se 
sospechaba la existencia de h1erro, 
petróleo. gas natural y uranio, lo 

que junto a ta riqueza pesquera de 
los costas daba un nuevo onron!s 
económico ai 1erritor10. 

Se despertó tamblén et apeuto 
dl' ta monarquia marroqu1, que 
comenzó a raovondicor soberania 
sobíe el Sahare. en un ale9310 
rechaz3dc por la Corte Interna• 
c1on3t de Jus1ic1a de La Haya An 
te ta ,nmmenc,a de la descoton1z&
ción el rey Hassan organ1u un 
operat1110 propogand1st,co . la 
"marcha verde" (supuestamente 
pxif1cal sobre el Saha,a. ai 
t1empo que negoc,a secreu1mento 
con Espana e ontroduce once b<> 
tallones de onfanteria y blindados 
en el pais Seis dias antes de lu 
muern, de Franco. el I4·XI 1975 
un acuerdo firmado en Madrid cc 
de a Marruecos v Maurítan,a el 
tern1oroo, tra,c,onando tas aspira 
c,ones dei puebto sahareu, v el 
honor dele1ércitoespallol, qul' dos 
puesto a cumptlr las promeses de 
su gob,erno. se preparaba para 111· 
s,stír la agres16n marroqu i . 

, La Yemaa IAsamblea) saharau,. 
lns11tuc1ón consultiva dei cotonia 
losmo que debia legitimar la man,o· 
bra no se presta a es tos des,gn,os 
y se ploega mavoritaroamente ai 
Frente Polisario. AI retirarse las 
tropas espallolas este proclama en 
terrnono liberado la República 
Arabe Democrática el 27 de febre 

ro de 1976, ,nmodlotaments reco
nocida por muchos paisos. La res· 
puesta do los invasores mauritano
morroqu fes es el bom borde o con napalm de los POblaciontt c1v1les, 
lo que obliga a c,en tos de miles de 
saharauis a un éxodo mas1vo hacia 
campos de rofu91ados en la veci· 
na y solldana Argelia. 

La guerra no ha cesado desde 
entoncei y tos efectlvos a taques 
dei E1érc1to de L1beracion Saha rau1 han parallzado la producc16n 
de fosfatos llevando la guerra al 
interior m,smo de Marruecos y 
Mauritania (lo que provocó et de· 
rrocam,ento de Uld Oaddah en ju· 
ho de 1978) y sólo han podido ser 
momentaneamente contenodos 
por la masiva 1nter11enc16n m1l1tar 
de Francia dei lado de los agreso
res . 

República Arabe Saharau i Democrática 
Gob1emo Mohamed Lamin, Pnmer Mimstro Capital: EI A1ún (25 000 h) era la capital dei terri torio durante la adm1· nistrac1ón colonial Deb1do a la guerra, el Gob1emo de la RASO Jebe funcionar en terntorio liberado Superficie: 256 898 l-m2 Poblac1ón : La poblac1ón saharaui se estima en 700 mil hab11antes, acwalmente un gran porcentaJe está refugiado en Argelia o ha sido trasladado ai mtenor dei territono marroquí Idioma oficial : árabe Fiesta Nacional : 27-11 ( lndependenc1a, 1976) Religión 1slám1ca La República Arabe Saharaui Democrática es reconocída por muchos países, otros reconocen ai Frente POLISAR IO como legít1mo representante dei pucblo saharaui. 
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Habitada desde 1empranas épo
cas µor las etnias hutu y tuas, la 
meseta de suoves colonos donde 
nacen los grandes rios africanos, 
el Congo y el Nilo, lue 1nvod1da 
en oi s1910 XV de riuestra ero µor 
los guerreros y pastores tutsls (o 
watus,sl , procedentes de Et1opia 
Dominando a la poblec1ón local, 
los tu tsls establecen un reino leu· 
dai . cuyas estructuras no fueron 
cambiadas µor el colonialismo ale 
mán que se insml6 cn la re916n en 
1897, creando el Alrica Oriental 
Alemana, que comprendia tem 
bién o Burundi 

Dospués de la Primera Guerra 
Mundial, el 1emtono -con el 
nombre de Ruanda· Urundi- pas6 
e menos de Bél91co, que lo ad· 
minlstraba desde el Congo (actual 
Zairel Organizados cn el Parme
huru (Partido dei Mov1miento de 
Emanc1pac16n Hutu). los agricul· 
tores se rebelan contra la monar· 
quia tutsi, ganan las elecc1ones su· 
peMsadai por las Nac1011es Uni· 
das de 1961 y proclaman, en 1962, 
la república, separándose dei vec1· 
no Burundi 

La leudahdad tutsi fue aboli· 
da v la tierra repartida en parce
las según un modelo de prop1edad 

République Rwandaise 

privada de corte capitalista. Pero 
aso no logró crear una verdadera 
unidad nocional ni superar las di· 
lercnc1as raciales AI ano siguiente 
estalla la guerra civil. con un saldo 
de 20 mil muortos y la expulsi6n 
dei pais de 160 mil 1uts1s que ob
viamente no podian ser todos se· 
ilores feudales 

Carente de bases 1deológ1cas, 
el Parmehutu organiza la socíe
dad con criterios racistas, los tuas 
(unos 40 mil en total l se ocupan 
de las tareas ortesana1cs; 10$ tuts1s 
de la ganaderio y la prop1edad de 
los tierras está reservada a los hu
tus. En este sistema casi no hay 
cabida ai desarrollo urbano, como 
lo tes11monia la pequenez de K1 
gall, la capital. EI prop10 pres1den· 
te Gregoire Kayibanda daba el 
e1emplo, cultivando él mismo su 
parcela Resultado. todo el mun 
do se au toabastecia de alimentos, 
prácticamenre no hebia comercio, 
n1 qué hacer con los excedentes 

A fines de lo década dei 60 se 
trató de solucionar el problema 
reintroduc1endo el cul11vo dei ca
fé, cuyas plantac1ones habian sido 
quemadas en 1959 por considerar
selas (no sin raz6n) una imposi
ción dei colon1ahsmo La nueva 

Gobiemo: Coronel Juvenal Habyarimana, Presidente Capital : 

Kigalt (60 000 h) - Superfície . :?6 338 km2 - Población : 

4 350 000 h (950/o rural) - Moneda: franco ruandés - Idio

mas oficiales: kinya-rwanda y francés - Fiesta Nacionn.1: 

1-VII (lndependenc1a, 1962) Rcligión : Los fieles dei d10s 

lmana son cl 600/o de la poblac16n. Hay una importante mi

noria crisliana - PN B per cápita: 80 dólares anuales Educa

ción: 520 mil estudiantes de todo nível. Analfabetismo. 80 

por c1ento Salud ; Un médico cada 55 mil habitantes 

Ruanda es miembro pleno de las Nacionales Unidas, la Orga

nización de Unidad Africana y el Mov1miento de Pa"ises No Ali· 

neados. 

orientación no soluc,onó los pro· 
blemas económicos de Ruanda, 
pero si agravó los sociales, crean· 
do una burguesia rural que, su· 
perpuesta a las divisiones y re· 
sent1mientos étnicos. ori91nó nue
vos estallidos de violenc1a. 

En estas circunstancias no po, 
dia dejar de despertar esperanzas 
el golpe de Estado que. encabe· 
zado por el 1oven coronel Juvena1 
Habyarimana, derrocó a Kay1· 
banda el 5 de juho de 1973. Ha 
byarimana, que hasta entonces se 
desempeiioba como mirnstro de 
Defensa, disolv16 ai Parmehutu. 
encarceló a Kay1banda (qu1en mu· 
nó poco despuésl e inic16 un es
fuerzo diplomático que reconc1lió 
a Ruanda con los países vecinos, 
con quienes las relaciones eran ti· 

rantes durante la "monarquia pre
sidencial" de su an tecesor 

Oebe acrednarse a los méri· 
tos de su gob1erno además, el 
haber logrado apac19uar las ten· 
s1ones rac1ales. Sin embar90, las 
promesas de "reestructurar el me· 
d10 rural" nunca llegaron a cum· 
phrse, como tampoco se eniren· 
taron con decis16n las causas dei 
subdesarrollo, que hacen de Auan· 
da el pais más pobre dei mundo. 

Es c1erto que la naturaleza no 
ha favorecido a Ruanda, que su
fre los problemas derivados de su 
enclaustram1ento, una altisima 
dens1dad de poblac16n y la ausen
c1a de recursos mineros de conside
ración. Pero por eso mismo se ha· 
cen necesarias medidas profundas 
y radicales que. aprovechando las 
fuentes de energío hidroeléctrica 
y los yac1m1ento no explotados de 
gas natural, rransformen la anacr6-
n1ca estructura social y permitan 
desarrollar la riqueza agr icola po
tencial. 

Pero la voluntad de impulsar 
cambias radicales parece ausente 
dei rég1men de Habyanmana. 
qu1en en los ül t1mos tiempos se 
revel6 un entusiasta "francófilo". 
alineando su pol itica exterior con 
la de Zaire y apoyando los pro
vectos neocolon1ahstaS de Paris 
en el continente. 



En dtc1embr" de 1942 Cristo· 
bal Colon lleg0 a la ,sla Ou1squeya, 
Que rebauttz6 Espai'lola. y con los 
restos de una de sus naves constru· 
yó un fuene. 111,ciando asi la 0010 
nizaci6n europea de Amér,ca En 
pocos ai'los los europeos se hab1an 
repartido todas las uerras de la 1s 
la, y con ellas sus hab1tanm, los 
ceribes, pronto omenazados de ex 
termín10 por las duris1mas condi· 
c,ones de vida y traba10. EI ob1spo 
Benolomé de las Cos0$ se sen~ib1· 

z6 POr su s,1uac1c,n y propuso 
cambuor esa mano de obra por la 
de qu,enes no cons,deraba huma
nos los ne17os africanos, que 
pronto son "1mponados" por m, , 
llones como esclavos, no sólo a lo 
1sla, sino a todo el continente • · 
mericano 

Gran productora de azücar y 
en postc,on d~ para cootrolar el 
comercio de Méiuco y Peru hacla 
Europa la Espanola es cod,ciada 
por los dem• iml)troalismos En 
1586 el pirata inglês Francis Drake 
saQUea su capital y en 1EB7 los fran 
c:eses ocupan la m,tad occ1dental 
tHa1tíl y posteriormente toda la 
,sla, parc,almen~ reconquistada 
por Espai'la en 1809, cuando ya se 
hebia establec,do en ella la pnme
ra república ne17a dei mundo 

La actual Republica Oom,ni
cana cambió suces,vamente de 
manos entre los ha,t,anos, os es
pallotes y los dominicanos sepa
ratistas, hasta que en 1865 estos 
ülttmos consohdaron su 1ndepen
dcnc1a Por ese entonces los Esta
dos Unidos. ya recuperados de su 
guerra c,v,1. com,enzan a ellpand,r 
su 1mpenocap1talistasobre las An· 
t1llas. invaden la República Oo
min,cana (1903) y le 1mPOnen un 
protectorado 119071. La 1nterven• 
c16n duró hasta 1934, prolongán 
dose luego en formas menos d,rec
tas. pero igualmente ef,caces, de 
dominac16n. 

Rafael Trul'llo. Jefe dei Esta· 
do Mayor de la Guardía Nocional 
lcreacla v entrenada por las fuer· 
za1 yanqu,s de ocupac16n), asalta 
el poder en 1930 y gobierna dicta
t0<1almen1e -• veces sin ocupar 
nominalmente la presidencia
con ayude y apoyo de Washington. 
S.a crimenes fueron tantos y tan 
monstruosos que finalmente ,se 
vuelve molesto para los propios Es· 
t.ados Unidos y laCIA loasesinaen 
1961, quedando Joaquin Balaguer, 
su fiel heredero, en el poder AI 
morir, Trujillo era propíetano dei 
71 º/o de la tierra cultivoble dei 
pais v el 90 °10 de su industria. 

Tras una rebelión popular, en 
1963 se realizan las pnmeras elec• 
c,ones democráticas dei pais, de 

las que resulto presidente Juan 
Bosch S1ete meses despuês o tro 
golpe lo demba. l"e$1ttuyendo en 
el poder a los mismos militores de 
la d1ctadura tru,.llista Una rebe· 
h6n const1tuc1onal1sta triunia, en· 
cabezada por el coronel Francisco 
Ca.imai'io De/16 Aleg.indo simpa
tias "caHro-comun1stas" de los 
nactonalistes, los Estados Unidos 
vuelven a intervenir con sus man
nes en mayo de 1965 Aplasteda 
la rebel16n, consolidan en et poder 
nuevemenw a Joequ1n Balaguer, 
quien en con tr apart1da abre las 
puenas dei pais a lo explotaci6n 
de las transnac•Ollales 

La opos,c10n nacional1st0 tn· 
tenta diversas vias de resistenc1a. 
y en 1973 Francisco Caamallo 
muere cuondo dirigia un grupo 
guerrillero EI panido Revolucio
nano Dominicano de Juan Bosch 
se divide y su alo derecha. encabe
zada per el terrateniente Antonio 
Guzman logr.i eliminar de su pro• 
grama los principales medidos re
formistas Se vuelve asi "acepta· 
bte•· a los ojos dei Departamento 
de Estado y cuondo en 1978 el 
PRO triunfa en elecc,ones. tos Es
tados Unidos pres,onan, en nom· 
bre de su ,.,..lítica de derechos hu-

República Dominicana 

manos, para que se respetll la vo
lun tad popular (se d1cr que fue 
una llamada telélonica dei "Co· 
mendo Sur" instalado en la Zona 
dei Canal de Panamá la que freno 
un g0lpe post-electoral favoroble 
e Balaguer) 

EI gobierno de Guzmân se 
propone res tablecer las garantias 
consthucionales, luchar contra la 
corrupci6n v reglementor la inver
s1ón extran1era. Sobre las fuerzas 
nac1onal1st.os y progresistos, que 
,ndudablemente crecerán en el 
nuevo clima de libenades demo• 
cráticas, seguirá pendiendo, s1n 
embargo, la amenaza mtervenc10· 
nista como moderna espada de 
Damocles 

Gobierno· Antonio Guzrnãn, Presidente Capital· Santo Do· mingo (920 000 h) - Superfic1e: 48 442 km2 - Población : 5 000 000 h Moneda. peso dominicano - Idioma oficial: cs· pai\ol Fiesta Nacional 27-11 ( lndependcnc1a, 1844) Religión . mayontariamente católica PNB per cípita : 750 dólares anuales - Educación · Un mdl6n de estudiantes de todo nível. Analfabetismo 35 por c1ento Salud : Un médico cada dos mil habitantes. 
La República Dominicana es m1embro pleno de las Nac1ones Umdas, la OEA y la asoc1ación latinoamencana de producto· res de azúcar (GEPLACEA). 
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VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 

En E/ Dia encontrari usted: 

LA MAS AMPLIA V OBJmVA INFORMACION 

CABLEGRAFICA INTERNACIONAL. 

LA ACTUALIDAD DEL MUNDO EN LOS 
C0MENTARIOS DE AUTORIZADOS ANALISTAS. 

LOS SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD DE 
PRESTIGIOSAS PUBLICACIONES EUROPEAS. 

LAS AGUDAS OBSERVACIONES DE SUS 
C0RRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

Un periódico con Nnttdo mexicano y latfnoamerlcano. 

Un reftejo objetivo de la realldac:I naclonal, Día a Dia. 
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