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En esta edición: 

Wuerra 
en el cono sur'~ 
EI conflicto entre Argenti· 
na v Chile, sus anteceden
tes, sus perspectivas v 11 
opinión de destacados diri
gentes opositores de ambos 
países (p,g. 6) 

Vademás ... 
AMERICA LATINA 

Exclusivo desde Tanzania, 
un análisis de las causas de 
la guerra y la opinión dei 
presidente mozambicano, 
Samora Machel (pág. 72) 

La cumbre 
de Baodad 
EI Mundo Arabe se unifi
ca 11ara hacer frente a los 
Acuerdos de Campo David. 
Toda la información sobre 
la reunión de Jefes de Esta
do en lrak (pág. 42) y la 
opinión editorial de Cua
dernos dei Tercer Mundo 
(p6g. 4) 

..... .__n ........... 

La lucha en Timor 
Entrevista exclusiva con el 
ministro de Relaciones Ex
teriores de Timor Este, Mari 
Alkatiri, sobre el desarrollo 
de la guerra popular contra 
la invasión indonesia 

Bolivia: La opínión de Siles Zua10 sobre el golpe de Pereda (pág. 26). Brasil: Francisco Julião habla sobre 
cl proceso político (pág. 29). Nicaragua : Tres testimonios dramálicos (pág. 35). Chicanos: La batalla de 
las minorias por la educación en Estados Unidos {pág. 39). 

PRENSA 
Las radies mineras bolivianas, un periodismo dei pueblo y para el pueblo (pág. 45). 

TRANSNACIONALES 
En el agro (pág. S:!) y en la industria dei aluminio (pág. 58). C6mo controlan las riquezas dei Tercer 
Mundo y qué cstrategias se desarroUan para enfrentarlas. 

PANORAMA TRICONTINENTAL 
La actualidad de Asia, A frica y Aménca Lat ina en notas breves ( pág. 5 1) 

AFRICA 

Mozambique: EI canciller Joaquim Chissano denuncia las maniobras dei imperialismo en el Océano In
dico (pág. 76). Angola : E! tercer aniversario de la independencia encuentra a1 país empenado en la re
construcción nacional, reportaje exclusivo desde Luanda (pág. 83). Sudáfrica : La lucha contra el racis
mo (Pág. 87) 

CULTURA Y CAMBIO 
Las experiencias innovadoras dei teatro popular en Brasil (pág. 9 l ) y los esfuerzos de los intelectuales 
ecuatorianos por lograr la descolonizaci6n ideológica (pág. 94) 

SUPLEMENTO ESPECIAL 
En la penúltima entrega dei Almanaque dei Tercer Mundo, monografias, datos y mapas de Tailandia, 
Tanzania, Timor, Togo, Trinidad-Tobago, Túnez, Uganda, Uruguày, Venezuela, Vietnam, Yemen Norte, 
Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe 
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CORRESPONDENCJA 

Maria cJe Conceíçao Neuspar th, 
Lisboa, Portugal 
La lectura atenta y cuidadosa de 
los "Cuadcrnos" ensancha los 
horizontes. nos vuelve más soli
darios con los que luchan por la 
liberación y nos torna, sín duda, 
más internacionalistas. Creo que 
vuestro trabajo es muy importan
te y que todos nosotros sus 
suscriptores- dcbemos contri
buir a divulgar esa publicación. 

Niton P. de Barros, San Pablo, 
Brasil 
Continuen stop trabajo excelen
te (telegrama). 

J.M. Martins. Luanda, Angola 
Los articules sobre el Medio 
Oriente, siempre escritos con bas
tantes datos y objetividad, nos 
proporc1onan a nosotros, estu
diantes angolanos, mucho mate
rial para estudios y discusiones. 

Ernesto de la Vega, Caracas, Ve
nezuela 
Muy oportuno el material sobre 
Nicaragua de su último número. 
Pero nos hubiera gustado encon
trar en é! referencias a la división 
en tres tendencias dei Frente San
dinista, que tanto ha debilitado 
a ese movimiento. 

Comité contra las Violaciones a 
los Derechos Humanos en El Sal
vador, P.O. Box Chelsea Station, 
New York, New York 10011 
Amnesty lnternational ha comen
zado una campana sobre las vio
laciones a los derechos humanos 
cn EI Salvador. Si usted es miem
bro de un sindicato o una aso
ciación cívica, comercial o profe
sional (o conoce personas que lo 
son) seguramente estará interesa
do en el llamado que Amnesty 
está haciendo a sus colegas en EI 
Salvador. Si ese es el caso, con
tacte a: EI Salvador Campaign 
Coordination, Amnesty lntema
tional U.S.A., 2112 Broadway, 
New York, New York 10023. 
Continuemos la lucha. 
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GUERRAS FRATICIDAS 

Dos conflictos entre paÍSt'S vccino!>, uno en América Latina y 
otro cn 1:)1 continente africano haccn la portada de este número 
de Cuadcrnos dei Tcrcor Mundo. Entre Argentina y C;:hilc, el 
difc,cndo por la poscsión de trcs islas en el extremo surde su 
larga frontcra común no ha !legado a transformarsc cn enfren
tc1micnto armado. Prro no por ello es menos real la amcna,,à 
de una gurrra cn la rcgión, ya que ni se han solucionado los 
pun tos de discrcpancia, ni han desaparecido de la escena pol f. 
tíca los intercscs y sectores belicistas. EI lector encontrará en 
esta cdición una amplia cobertura dei problema, rcaliLada cn 
base a las in f ormaciones de nuestros co, rcsponsales cn las capi
talcs dl·I "cono sur" dc.-1 continente, junro a las opinionc~ de 
destacados dirrgcntes pol ítícos y comentaristas. 

Emrc Uganda y Tanzania, mientras tanto, la guerra si' ha es
tai lado, a rai'/ de la invasiõn ordenada por ldi Amín. Desde 
DM-es-Salaam, nuestros enviados especiales Neiva Moreira y 
Beatril Bissio analizan cl porqué de la agresión. Según el presi
dente mozambicano Samora Machcl, entrevistado por ello.s, es 
cl imperialismo quien hace bailar ai presidente ugandés ai son 
de sus mclod ias. 

Otras entrevistas importantes encontrará el lcctor en este 
número, acorde con nuest ro critcrio de que nada mejor que los 
protagonistas de la historia hablen por cllos mismos, con sus 
propias palabras. Dos ministros de Rel .. u;iones Exteriores, diri
gentes políticos óc Chile, Argentina, Bolivia y Brasil, investiga
dores, hombrci. de teatro ~· humildes pobladorcs nicaragücnses 
fueron abordados por los correspomc1lcs de Cuadcrnos dei Tcr
cer Mundo cn sus riaises. 

Para terminar, una bucna noticia; A pedido de cienLos de 
leccorcs que han mc1nifcst.ado intcrcs por posrcr cn forma de 
libro el suplemento con monograt ías qur vicne publicando la 
revista, en encro próximo será editada la ''Guia dei tercer 
mundo 1979", que no sólo contará con datos actualiLados y 
buenos mapas de más de 130 países, sino que adcmás incluirá 
diversas secciones con toda la información de imerés sobre cl 
mundo emergente. 
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___ ______ EDITORIAL 

La causa árabe 
ante· el rnãs 
grande des~lío 

I acucrdo de Campo Dm•icl. e,·lti
bido por sus gestores como 1111 

. paso decisfro hacia la estabili-
dad en el ,l/edio Orie11te, es por el contra
rio un factor de desestabili::ación regional 
_,. 1111 m1e11O obstáculo para la paz. 

Seglin el dicrador egípcio. general An
war Sadat, el pacto que firmá con el pre
sidente norteamerica110 James Carter y el 
primer ministro israeli Menajem Beguin, 
cancelará las trágicas consecuencias de la 
guerra y será una solució11 para la causa 
palestina. Tales metas se alca11zaría11 con 
la devolución de las rierras conquistadas 
por Israel y la constitución de un Estado 
Palestino soberano. Pero ninguno de estos 
derechos elementales figura en las actas 
suscriptas por Sadat. quien no obstante se 
arroga la potestad de tratar a nombre de 
palestinos)' jordanos - directamente invo
lucrados e11 e/ acuerdo- y de hablar por 
todos los árabes. 

E/ dictador egípcio 110 se ha limitado a 
Jrrmar una paz separada con Israel. Esta 
hubiera significado meramente la capitu
lación de su régimen ante e/ adversario sio
nista y el abandono de la solidaridad pa
nárabe. Justificando wz paso semejante 
por e/ temor de la guerra y e! deseo de re
cuperar e/ Sinai, Sadat hubiera en tal caso 
invocado pretextos de tipo "nacional". 

Pno la proyección regional de lo pac
tado e11 Campo David excluye 1111a in te1pre
tación así circunsta11ciada para inscribirlo 
fuera dei in te rés egipcio y dentro dei es
quema regional dei imperialismo. 

La paz separada e11 tre L~gip to e Israel es 
probablemente lo único que quedará de 
este entendimiento trilateral. pero sus 
consecuencias envuelven w1 cambiosustan
cial en e/ área. Se trata de la sumisión de 
E! Cairo a la política ,wrteamericana, que 
parte de una alianza prMlegiada con Te/ 
A 11iv para imponer sus objetivos en el Mc
dio Oriente. J.::n este camino Sadat prime
ro privó a su país de u11a alianza que com
pe11saba el eje Washington-Te/ Aviv (ai 
romper con la Unió11 Soviêtica) y ahora 
sei/ó su ingreso subordinado a la alianza 
de las potencias capitalistas. 

EI plan imperialista implica, además. e/ 
condicionamiento dl! la Cisjordania a la 
"'seguridad" de Israel. Esta exige que la 
Cisjordania no sea la base de un Eswdo 
Palestino soberano. Por e/lo Sadat firmó 
un acuerdo dei cual se deriva im estatuw 
jurídico incierto para el territorio, e/ que 
en todo caso no sería soberano. la Cisjor
dania esraría sometida ai contrai de Israel 
y Jordania, países que previamente sei/a· 
rían la paz bilateral. 



Si estas premisas se co11cretasen, resulta
ria 111u_r difícil la oposición de los palesti
nos y dei resto dei Mundo Arabe. 

Es que antes dei acuerdo. Egipro e Is
rael deb(a11 concentrar sus recursos bélicos 
en tomo a las fronteras comunes en previ
sión de un e11frentamiemo eventual. La 
paz implica que esta hipótesis de guerra se 
aleja, liberando efectivos militares de la 
frontera común. Pero ai mismo tiempo e/ 
arreglo de Campo David com prende la pro-
11ísió11 de abwzdm1te armamento norte
americano a las ruerzas Armadas egípcias. 
1,Se trata de una contradicción ? 1,Qué 
harán Te/ A viv y El Cairo, descartada la 
guerra, con tanto armamento disponible? 

las armas judias ya no apuntarán a las 
tropas egípcias. y viceversa, sino que jun
tas, serán empleadas para contener a la 
región dentro dei pro_11ecto de domina
ción imperialista. Aqu( cuentan la "seguri
dad de Estados Unidos" y sus ''intereses 
e11 el Medio Oriente'~ Ellos requieren que 
se opiaste roda emergencia nacionalista, 
todo riesgo en sentido "antioccidenta/'; 
en un área en ebullición. Area vital por 
cuanto es la principal fuente de petróleo 
de las potencias capitalistas. De allí que 
los ejércitos de los más incondicionales 
aliados de los EE. UU., /rán y Arabia Sau
dita - para 110 hablar de Israel- hayan si
do disei1ados como fuerzas de inren•en
ción regional. La máxima aspiración de los 
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Estados Unidos era que Egipto se convir
tiera en el cuarro · 'estado l/(JJ)e" de su es
quema de control .r Sadat - quien tiene, 
además. prete11siones africanas-- se ha pie
gado a este desiglliO dei imperio. 

Campo David muestra, pues, la dimen
si6n de la traicióll de Sadat. EI pacto inlell
ta hacer imposible la realización, 110 ya de 
la unidad árabe, sino la il't.dependencia de 
cada u110 de los países árabes. Es por eso 
que de e/los surgió una reacción ra11 vigo
rosa y unânime. Se manifestaron en con
tra dei acuerdo µrácticamenre todos los 
sectores, incluyendo gobiemos .r núcleos 
que, aw, siendo conservadores, 110 pue
den aceptar la renuncia a la identidad na
cional. 

Esta reacció11 muestra que Sadat se e11-
cue11tra aislado y presenta el fundamento 
para una unidad más amplia y coherente. 
Los enc11e11tros entre los dirigentes árabes 
opuestos a la capitulación y en busca de 
1111 consenso son sin duda grandes pasos en 
tal sentido. Pero aúnesa unidad no.es com
pleta, como se requiere para enfrentar el 
acuerdo. Y por otro lado es menester po
sar dei entendimiento táctico ai estratégi
co. Sin estas premisas ld resistencia no será 
eficiente. la inestabilidad proseguirá y la 
Nación Arabe no podrá encarar cabalmen
te este desafio, el mayor que se /e ho plan-
teado hasta hoy. _________ e 

cuademos del tercer mundo s 



LGuerra 
en el cono sur? 

6 cuademos dei terce, mundo 

~'ll «IIIÍRIW clft_1flicto frolllertZQ e 
rrausformmlo por las dictadrtras. 

d1ile11a y arge111i11a eu tm prdblem1'; 
ãe grandes prop.Drclo11es 
ame11azamlo incluso c01' 

rransfurmarse e11 guerra abierta. En 
1111 ampliu y doc111m•11tadó i11forme, 

Cuademos dei Tercer Mu11do 
011ali:o la$ ralces dl!l 

e11fre.111amle1110, los argumentos. 
· jurldicos, las posiblidades de que 

êste de.,embuque eu 11110 cotásrrofe, 
los iutereses en juef!,O y los 

esfuerzos porque triunfe lo paz. 
recltunada por ambos pueblos, que 

yo ho11 :wfriúo demasiado los 
co11sec11<mcias ,Jt> los pult'licos 

represivas y c1'!s11acio11ali:tmtes de 
sus respectivlls j1111tas militares 



ARGENTINA-CHILE 

La geopolítica 
dei conflicto 

No habrá paz mientras subsistan estas dictaduras que en 
uombre de la seguridad nacional reprime11 a sus pueblos 

y e11trega11 las economias a intereses extranjeros 

Pablo Piacen tin i 

[E 1 fantasma de una gue
rra fraticida se agita en 
e! Cono Surde América. 

La chispa que puede hacer es
taJJar e! polvorín es el entredicho 
entre Argentína y Chile, y puede 
propagarse a Bolivia y Perú. Se 
trata dei fracaso - hasta el mo
mento- en encontrar una solu
ción pacífica para el litígio por 
tres pequenas islas en el extremo 
austral - Picton, Lennox y Nue
va- que deterrninan el domjnio 
dei Canal de Beagle y, por su 
proyección bacia el sur, la sobe
rania en un sector dei Océano 
Pacffico y de la Antártida. La a
pUcación a plenitud dei fallo in
ternacional, significaría que la 
Argentina perderia parte de su 
posición atlântica, y veria dis
minuida su zona antártida en fa. 
vor de Chile, que pasaría a ser 
una potencia dei Pacffico con 
acceso en el Atlântico. 

Se alteraría así el principio o
ceânico reivindicado por la Ar
gentina, que postula una neta de
limitación de las aguas de am
bos países y según el cual Argen
tina seria una potencia exclusiva
mente atlântica y Crule una po
tencia exclusivamente pacífica. 

Mn ?i:; / 11; ... ,.., _ ,i:; rHr 1Q7R 

La perspectiva de esta sustan
cial mutaci6n geopolítica - en 
una zona vital para la navegación 
internacional, rica además en pe
tróleo- ha puesto en marcha 
una situaci6n prebélica. Los dos 
países concentran efectivos en la 
zona, y realizan masivas compras 
de armamentos, dentro de una 
escalada que hace subir la ten
sión constantemente. 

La voz de la Ig)esia fue la pri
mera en alzarse para pedir la paz. 

La contradicción es tan mani
fiesta y completa que -cuesta j. 
maginar una salida interrnedia, el 
trazado de un compromiso satis
factorio para ambas partes. Den
tro dei complejo cuadro de lití
gios entre los dos países en cuan
to a sus límites en el sur se halló 
una fórmula jurídica para resol
ver uno de ellos: el dei Canal de 
Beagle y las islas. Ello sucedió en 
julio de 1971,medianteun acuer
do entre los presidentes de Ar
gentina y Chile, dos opuestos 
ideológicos, el general Alejandro 
Lanusse y el dirigente socialista 
y líder de Unidad Popular, Salva
dor Allende. 

Había dificultades por parte 
de Argentina para entregar el fa-

.. 
• 

llo a una instancia internacional, 
pues, por razones históricas -el 
tratado de 1902- , éste correspon
dia a la corona británica, con la 
cual el gobierno de Buenos Aires 
tiene un litígio, ya que Gran Bre
taiia prolonga la ccu pación de las 
lslas Malvinas arrebatadas a la 
soberania argentina. 

Buenos Aires denunció el tra
tado y los dos gobiemos plasma
ron una fórmula por la cual de 
hecho e! fallo pasó a la Corte In
ternacional de La Haya. El laudo 
se produjo en mayo de 1977 y 
resultó ampliarnen te favorable 
para Chile, abarcando la po.sesión 
de las islas, e! canal y su proyec
ci6n, pese a que sobre esto últi
mo la Argentina había formula
do reservas. 

El fallo encrespó las aguas. 
Mientras los gobemantes chile
nos hablaban de un triunfo na
cional, los argentinos forrnula
ban enérgicos reclamos. Y las 
tropas comenzaban a concentrar
se en las fronteras surenas. 

En enero de este ano Argenti
na desconoció virtualmente la 
sentencia. Ya entonces se co
menz6 a hablar dei peligro de 
una confrontación armada. Pero 
el hecho de que los generaJes 
presidentes de ambos países, Jor
ge Rafael Videla y Augusto Pino
chet, se encontraran para nego
ciar y firmaran el Acta del Tepual 
(febrero de 1978) ruzo renacer 
esperanzas de una solución pací
fica. 

Se creó una comisión mixta 
negociadora cuya mera designa
ción significó que Chile se abstu
vo de exigir la ejecución plena e 
inmediata dei laudo. La oposi
ción al régirnen militar ha seiiala
do este hecho corno una derrota 

f'tt#lnPmn~ ,.,,, 1'Prr.pr m1u,rln 7 



de la diplomada -y de los inte
reses nacionales de C'hile. 

Clodomiro Almevda. secreta
rio cjecuti\·o de la llnidad Popu
lar. declaró: "hl gohierno [aseis 
ta d1ile11<1. uisludo como s,· cn· 
,·11c11tra. 110 ha estado en co11ú1· 
cI011es út· exigir la 1•ig,·nc1a de C'se 
rrutaJu 1 ha tl!11ido I111e au!/1/Ur 
la nu út• las negoducw111.'s bilute· 
rales rrus el t/p5cu110C1111h·nto 
drl fal/o farnrable a Chil<• 1111r 
~rgdllina tle1a11úo Jc ludo 

11r,•risa1111111lt tu Jorm 11/11 111rrJ1<·u 
q11e lt· 1Iem111Irru a Chih- deJ'c!n· 
Út'T la j11stlt'IU clt• SI/ COII ra 011!<' 
1111 rrih1mul impardal .. 

Es evidente que se trata de un 
paso atrás de Chile y que en ello 
cuenta eJ desprestigio de Pino
chet, ruslado internacionahn~nte. 
Pero hay o t ros factores ra que el 
rêgimen de Viüela no está menos 
ais\ado y desprestigiado, siendo 
un semejante ideológjco de su 
vccino. Los otros factores son la 
supenoridad económica } bélica 
de Argentina sobre Chile, y qu1-
zás aún más importante, la ac11-
m11lación de conílictos cn todas 
las fronteras de Chile. 

Así, Chile está ai mismo tiem
po aislado intcrnacionaJmcn te y 
cercado regionalmente, configu
rándose el cuadro más desfavora-

l>lr que se h:i dado en ttlrminos 
dt: seg.uridad nacional cn toda la 
historia dei país. Este es cl rcsul
lado de cinco anos de una políti
ca lorpe y sobcrl>ia. parado1nl
mcntc inspirada cn la doctrina 
M la seguridad nac1onal 

1-:n la csfl'ra mundial. Pmo
chct t1cne malas relaciones con 
una superpotcncia Estados U
nulos en 101110 que con la otra, 
la l,nión Sovitluca. m siqu1rra 
11cne vínculos diplomático~. 

l n cl plano regional ha exa
cerbado los litígios históricos 
~·on sus trcs vccinos }' no se ad
viertt: nmgnna alian1.a o relaci6n 
especial que compense tal dcsva
limiento. Esta disputa con el vc
cmo mayor se ha presentado des
pués que el régimen militar acu
mulara confüctos con su vecino 
menor, Bolivia, y con Perú. Am
bas naciones fueron derrotadas 
por Chile durante la Guerra dei 
Pacifico ( 1879/83). Chile se a
nexó províncias de sus dos veci
nos y todo el litoraJ marítimo de 
Bolívia, que desde entonces se 
encucn1ra enclaustrada. La Justa 
aspiración por una saUda ai mar 
-w1 tema de resonancia conti
nental ha sido perennemente 
desplegada por los boUvianos y 
en más de una ocasión se realiza-

Unidad de montaífa chilena en las nieves dei svr 

ron ncgol·iaciones para buscar 
un .. salida dt:corosa, la cual hu
b1cru sitio una fuentc de pa, }' 
seguridad cn c l área. 

A fim's de l 97S Pinochct y su 
colcga. el entonces Jictatlor de 
Bolivia , gt:ncral ll ugo Bán,er, se 
dicron cl "abram de Clrnrniia" 
En esa localitlad íronll'riza deci
dieron negociar cn vista a una sa
lida ai mar de 8olivia. Los dos 
gobíc rnos reanudnron sus rela
ciones, rolas desde l 9ó2. 

Pronto se v1O que la fórmula 
r,inochetista, lcjos de ser un cau
cc para armonilar intereses, los 
d istanciaba. La cancillería de 
Santiago, en vez de una repara· 
ción histórica que hubiera sella
do una solución pacífica, propu· 
so un mero canJe de tierras. O 
sea, un corredor hasta el mar en 
tierras poseídas por Chile, a cam
bio de tierras bolivianas equiva
lentes. La propuesta afectaba nu
merosos intereses de BoUvia, pe
ro s11 aberración mavor consislía 
en exigir la renunciá boliviana a 
toda reivindicación futura, sin sa
tisfacerla en nada pues aunque el 
país llegaría ai mar, el trucque 
de tierras significaba la negación 
dei principio de compensación ai 
antiguo vencido. 

Como si esto fuera poco, la 
diplomacia santiaguína propuso 
que cl corredor fucse paralelo a 
la fron tera chileno-peruana, o 
sea, en ticrras de la provinda de 
Arica, conquistada ai Pcrú y so
bre la cuaJ este país conserva de
rechos consagrados cn l ratados 
finnados con Chile. Es decir que 
con un juego aparentemente as· 
tuto Pinochet, sin dar un palmo 
de tierra, consagraria en modo 
definitivo la situación emergente 
de la Guerra dei Pacifico, dándo· 
se de paso fronteras más seguras 
pues cl corredor que se entrega
ria a Bolivia se convertida en un 
tapón entre Chile y Perú. 

El "abra,o de Charaiia" fue 
patrocinado por el generaJ - pre
sidente de Brasil, Ernesto Geisel, 
quien buscaba a través dei corre· 
dor marítimo boliviano, una sa
lida aJ Pacífico para su propio 
país. Ello seguramente iníluyó 



para que Bán,er, no obstante la 
menpuada rnopuesta, la cons1de
rase un princ1p10 de ncgociac16n 
QCL'P lO h lc. 

Pero la oplnión nadonal dei 
aluplnno la Jlngó correctamen
te, como inadmisible. Desde que 
\t' L'onocieron sus términos, to
dos lol> scctort•s dei país la de
nunc1aron, conlormando un cli
ma que amcna1ó la estabilidad 
de Bán,er. quien se v1O obUgado 
a ex1~1r conccs1ones a Pinochct. 
El dictador chileno cstaba en
tonces confiado, pues miraha la 
s1tuac16n a traves de su crónica 
miopia. Las rclac1on«:s con Lima 
fueron pésimas desde que él llc
gó ai gobierno y la propuesta 
chilena, que afectaba potenc1al
rnente los interescs nacionales 
peruanos, las agravó. En más de 
un momento. durante este perío
do se produ;o tcnsión bélica, con 
apresuradas concen traciones de 
efcctivos m1htarcs de Chile y Pe
rú en la frontera común. 

La maniohra de Pinochet pro: 
curaba disoc1ur la alianza entre 
l'erú )' Bolivm. pero dcbió prever 
4ue sucederia lo contrario s1 las 
0t!gocíuciones fracasaban . Aun 
así. cs prohablc que su sobera
nia !e haya sugl•rido que los m1-
htarcs chilenos se 1mpondrían en 
una eventual confrontación con
tra sus dos n:cinos norteftos. 

bn todo caso. la acumulac1ón 
de irritacioncs se mamfestó en 
modo casi s1multáneo. El con
flicto con la Arientma cstaba la
tente, cuando en 111ar1O de este 
aõo. Iras habcr fracasado las ne
gocrnc1oncs en modo ostens1ble, 
el prop1O Bán1er romp16 las rela
ciones que habia reanudado con 
Chile 

Desde entonces cl régimcn 
chileno ha deparado a su país un 
cuadro de cerco total. No puedc 
pensar en concentrar efect1vos 
para enfrentar a uno de sus Ires 
vccinos, pues tkbe dispersar sus 
fueuas a través de todassus fron
teras. 1 n caso de que los milita
res ar1:entinos atacaran por el sur, 
estos generales acostumbrados a 
ra1.0nar cn términos de guerra y 
repres16n, deben imaginar que 
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dcsclll el norte sufrir:ín ataques. 
V ob;et1vamen1c s1 se produce 
un cnfrcntamíento, asi sea lin11-
1ndo, entre Argentina y Chile, 
tanto Pcrí1 como Bolivia se en· 
contrarán en el mstante más fa
vorable de su histona para impo
ncr por la fuer1a las reivindica· 
c1oncs que su inferioridad eco
nómíco-m1htar frcntê a Chile los 
indujo a tratar por medias diplo· 
máticos que defraudaron sus as
píraciones. La tentación bélica 
seria pucs muy grande. 

Dentro de este panorama 
sombrio, cl triunfalismo dei régi
men de Pinochet ha dejado paso 
ai tt:rror. Las declaraciones ofi
ciales son caul~, mientras se or
denan ingentes compras de ar
mamento, que por cierto no po
drán eq111hbrar el dcsbalance es
tratégico pero si empeorar la 
ruma económica aportada por el 
liberalismo salvaie ele la dictadu
ra. Esas compras no hacen sino 
aumentar los receios de BoLivia y 
PcrÍI. Cada paso conducc así a 
un aum1mto de tcnsión. 

El tiempo también Juega cn 
contra, pues el 2 de noviembre 

vence el pla10 para haJlar una so
lución neJociada en tomo a Bea
gle. La extrema dureza exh1bida 
por la dictaclura argentina, acom
pailada nada casualmente de un 
estrechamiento de vínculos con 
los gobiemos de La Paz y Lima, 
apunta primeramente a ablandar 
a los chilenos con vistas a ceder la 
posesión de las islas, pero obie
niendo de ellos la aceptación dei 
actuaJ status marítimo. 

Sin embargo. la posición ofi
cial chilena excluye esa posibili
dad. Explica su negociador 4ue 
si "las 11egouauo11c•s direuos 110 

co11d11jero11 o 11110 soluciô11 nego· 

c1odu. los dos poises esrona11 o· 
bligados a rernrrir o lo Corre Jn
ternoc-io11al de /.o lla1·a . . ) en 

caso de q11c 110 se lograra at 11er

do pura elaborar el c·o111pro111iso 
arbitral. c11ulquiera de los dos 
partes podro rcnirrir 1111ilarera/· 

mente ui 1rih1111af'". 
Es inimaginable que la canci

Uería argentina quiera conducir 
el pleito a La Haya, pues el pre
cedl!nte dei laudo pesará en con
tra suya. La denunda dei laudo 
indica todo lo contrano. 

La contradicción es absoluta. 
Para el régimen chileno presenta 
dos variantes. Una. ceder ante 
Argentma. Esto seria visto como 
una humillación nacional por los 
chilenos, los cuales responsabili
zarían a Pinochet de tal derrota. 
;,Sobrcviviria el dictador a este 
revés? Dos. insistir en su postura_ 
La misma conlleva el riesgo béli
co clescripto. 

Si bien no comentada aún por 
los gobiemos, la única salida a 
este trágico dilema consistiria en 
congelar la situación por cinco 
aõos. Tal parece ser la tesis de las 
lglesias de ambos países. Según 
ellas tal lapso serviria para nue
vas y profundas discusiones. Tras 
esa expLicación piadosa, se vela 
un ra1onam1cnto de fondo y un 
desco: Que no habrá paz mien
tras subsistan estas dictaduras, 
que en nombre de la seguridad 
nacional reprimen a sus pueblos, 
entregan las economias ai impe
rialismo y ponen en pie de gue-
rra a la región. ____ __ • 
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IGLESIA 

Una voz por la paz 
EI episcopado de ambos poises hi':.o lo primera demmcio 

contra el clima bélico creodo por los dicroduros 

W a en junio de este ano, 
e! tema de una pos1ble 
guerra en e! "cono sur" 

dei conúnente habia ganado es
tado publico. a raiz de declara
ciones y achtudes belicistas de 
los gobiemos de Argentina y Chi
le. Ese mismo mes conversaron 
sobre el problema. en Río de Ja
ne110. el obispo Francisco de Bor
ja Valenzuela Rios, presidente 
de la Conferencia Episcopal Chi
lena, } el cardenal Raúl Fran
cisco Primatesta. anob1Spo de 
Córdoba y presidente de la Con
ferencia Episcopal Argentina. De 
alli surgió e! convencimiento de 
que era necesario hacer nlgo. 

El momento de tomar parti
do publicamente Uegó en sep
tiembre. cuando la tirantez entre 
ambos países se acercaba a limi
tes pehgrosos. El 1 2 de ese mes, 
ambos obispos firmaron en Cór
doba un llamarniento a la paz, 
que en su parte esencial dice: 
"Ped1111os a las autondades que. 
en virwd de sus afirmaciones 
cristianas, impidan toda actÍl'Í· 
dad belicista, detengan el eni-ol-
1·ente d inamismo armamentista y 
sail•aguarden los legltimos dere· 
chos de la soberania nacional 
con un amplio criterio de diálo· 
go y de fraterna comprens,ón, 
recordando que 'todo puede ga
narse con la pa; y todo se pierde 
con la guerra·. (Pio XII)". 

El cardenal Primatesta expli
có que "esta com•ocatoria por la 
pa:: corresponde a los anhelos 
dei Papa Juan Pablo 1 y de todo 
el pueblo de Dios, se fundamen· 
ta sustancialmente en que habla
mos en nombre de Crisro, que es 
el 'Pn'ncipe de la Paz' en el mun· 
do". 

1 O · 1•11,wlomnc ....,, .. , ,.., m .,,-,in 

Con términos similares se dtri
gió pocos dias despuês el Papa 
Juan Pablo (, en una de las pocas 
invocaciones de contemdo polí
tico realizadas en sus breves 34 
dias de remado, a los obispos ar
gentinos y chilenos (ver recuadro ). 

Por su parte el cardcnal chile
no Silva Hcnríquez, en el tedé
um conmemorativo dei 168 ani
versario de la independencia chi
lena, destacó el 1 7 de septiem
bre, en presencia dei general Pi
nochet, la urgencia de ··erradi· 
car definwvamente el espectro, 
la pesadilla de un posible co11flíc
to armado". 

Una actitud valerosa, en mo
mentos en que las fuerzas popu
lares de ambos paí ses se ven im
pedidas de expresar públicamen
te su anhelo de paz, amenazadas 
de ser acusadas de "traición a la 
patria" s1 rechazan las maniobras 
belicistas de sus respectivas dic-taduras. _____ ____ e 

Carta de Juan Pahlo 1 
A los obispos argen1111os 

y chilenos 

Venernbles Hermanos en el Ep1• 
copado 

En estos momentos en los qu, 
ente lo 11tuacl6n existente entrt 
vuestros respectivos pa,ses, vu• 
tre responsab1lidad de Pastores OI 
ha impulsado II pedir a vuostrOI 
heles que trabeJen y oren por li 
paz, deieamos abriros nu~tro 6n 
mo de Supremo Pastor v Padrl 
común, para corroborar vue5trot 
esfuerzos en tan mentoria torea 

En efecto, las presentes etr• 
cunstanc,as. con sus tensiones y 
amenazas, sol1c1tan nuestra eten• 
c16n y mueven nuesrro propósito 
de sens1b1lizer a todos nuenros ht 
JOS v e todas las personas de buen1 
voluntad, pare que las diferencia 
ab,ertas noexacerben los esplrm.11 v puedan conduclr a lmprcv,slbles 
consecuencias 

Sin e:,~rar en aspectos técn,
cos. que •.tán fuere ce nuestro 
intento, queremos exhortaros 1 
que, con toda fuerza moral a vues 
tra disp0s1ci6n, hag.áls obra de pa, 
cl f, cación, alentando a todos. Go
bornantes v gobernados. hac,a me
tas de entendimiento mutuo v de 
generosa c.,mprensl6n para con 
qu,enes, p..,, encime de barraras ne
c,onales, son hermanos en huma
nidad, hljos dei mismo Padre, a EI 
un,do~ por ,dént,cos vinculos reli• 
g,osos. 

Es necesar10 crear un clima 
g11nc•rallzado en el que, depueste 
toda actitud belicosa o de animo
sldad, prevalezcan las razonll$ de 
la concordía sobre las fuerlas dei 
od10 o de la d,visión, que sólo de 
Jan tras de St huellas destructoras. 

AI princ,pe de la paz encomen· 
damos estas lntens,ones en la pie
gana, a fa que esternos seguro os 
asociaréís vosotros y vuestros fie 
les. Sobre cuantos colaboren en 
esta magnifica empre$8 de paz im· 
i,loramos, con nuntra bendicí6n 
apost611ca, la recompensa dei Se· 
ilor. 

Ciudad dei Vaticano, 20 de 
sept,embre de 1978 



~ 
n entrevista exclusiva 
con Cuadernos dei Ter
cer Mundo, Clodomiro 

Almeyda, presidente de la Uni
dad Popular chilena, canciller y 
ministro de Defensa durante el 
gobierno de Salvador Allende, 
definíó así la posición de su 
organizacibn ante el conflicto 
argentino-chileno: 

iCuál es la posición de la 
Unidad Popular sobre e/ con
flicto J'ronterízo entre Argen· 
tina v Chile? 

...:la Unidad Popular se ha 
estado ocupando de ese asunto 
desde que se produjo el Laudo 
Arbitral. La idea fundamental 
de nuestra posici6n internacional 
es que los militares chilenos, que 
por definicíón deberían ocuparse 
en resguardar la seguridad nacio
nal -entendiéndola en un senti· 
do diferente al de ellos- y que 
dieron como razón para el gol
pe militar que la política inter
nacional de la UP comprome
tia la seguridad del país, han lle
vado a Chile a la situación in
ternacional más delicada de toda 
la historia. Han aíslado a Chile 
internacionalmente. Dentro de 
América Latina, la Junta sac6 
a Chile del Pacto Andino, lo 
que ha traído un enfriamiento 
de las relaciones de Chile con los 
países que lo integran. 

Existe también el problema 
de Bolívia. La línea de trabajo 
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Los rtlilitares contra 
la seguridad nacional 
EI ministro de Relaciones Exteriores de Allende - que 
1/evó el caso dei Beagle ai Tribunal de La Haya- explica la 
posición de la Unidad Popular sobre el problema 

que tenian Frei y la UP era bus
car darle a Bolivia una salida 
al mar para que resolviera el pro· 
blema de su meditenaneidad. Pe
ro la Junta manejó mal el pro
blema en un doble sentidõ. En 
primer lugar planteó un canje 
de territorio y en segundo lu
gar no mantuvo informado desde 
un comienzo ai Perú, como de
biera haberlo hecho. 

Las relaciones con el Perú 
tampoco son muy buenas, aun
que la Junta trata de disímular 
esto con sucesívos viajes entre 
los jerarcas de ambos países. Pe
ro eso no es mãs que un esfuer
zo por tratar de encubrir un pro
blema de fondo. 

Una solución pacífica 

Durante el gobierno de la UP 
logramos someter el problema 
dei Canal de Beagle a un arbi· 
traje in ternacíonal, de acuerdo 
con el principio de resolver estos 
asuntos de manera pacífica y por 
los medios jurídicos existentes. 
Para Chile y para los chilenos es 
una satisfacción el resultado 
del arbitraje que muestra la jus
teza de la posíción tradicional 
chilena. Pero este problema tie
ne una forma de resolverse pa
cífica y jurídicamente, de acuer
do con el tratado que nosotros 
mismos firmamos con los argen
tinos (un tratado de arbitraje 
firmado en 1972 en e/ que 
se designá como juez a la Corte 
Jncernacional de J11sticia de la 
Haya). 

Una vez fracasadas las nego
ciaciones bilaterales, este asunto 
no tiene otra solución que llevar
lo a la instancia que convencio· 
nalmente ambas partes se pus.ie-

ron de acuerdo para resolverlo. 
Eso dijimos entonces y eso es lo 
que decimos ahora. Yo creo que 
el dos de novíembre Chile debe 
someter a la jurisdicción de la 
Corte IntemacionaJ de Justicia 
de La Haya el conocimiento de 
este asunto. Esa es nuestra po
sición. No hay otra solución. 

El gobiemo chileno se ha ma· 
nejado torpemente en las nego
ciaciones bilaterales. Tenemos 
antecedentes para decido: Chi
le obtuvo un triunfo jurídico in
ternacional importante, pero su 
audiencia en la comunidad inter
nacional está fan debilitada que 
no ha sido capaz de sacarle nin· 
gún partido a un laudo arbitral 
que en condiciones normales ha
bría generado una presión públi
ca que ya no se le hubiera hecho 
tan fácil a la Argentina desco
nocerlo. Argentina hizo eso por
que sabía que no iba a salir nadie 
en el mundo -ni el propio go
bierno inglés- a defender a Pi· 
nochet. 

Esa es una climensión del pro
blema. Pero la otra dimensión, 
que es muy importante, que es el 
telón de fondo de todo este 
asunto, es que nosotros creemos 
que gobiemos militares, regresi
vos, reaccionarios, no son los in· 
terlocutores adecuados de los 
pueblos ni de sus intereses para 
poder llevar a cabo una políti
ca de amistad real, verdadera, 
la tin oamericanista, in tegracionis
ta. De manera que todas estas 
negociaciones tienen un pecado 
original. 

Grave peligro 

En estas condiciones, creemos 
que la única soluci6n -desde el 
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punto de vista ch1leno- es que 
('!>tos asuntos sean resueltos por 
un gobierno ampliamente repre"\ 
sentativo de la comunidad nacio
nal. qul' precisamente te penni
ta tener el apoyo de su pueblo y 
al mismo tiempo estar inspirado 
por una doctrina de paz. Los tiO· 
biemos militares. en negociacio
nes bilaterales, van a multipli
car las dificultades y se va a co
rrer el riesgo de que por su pro
pio carácter militar - que tiene 
siempre una doSJs de agres1v1-
dad- pueda tenninar este asun
to en un conflicto de caracte
nsticas catastróficas y absur
das. 

, tsred crer que e/ rlesgo 
de guerra es inminente ' 

Todos los antecedentes que 
tenemos nosotros es que existe 
un grave peligro de guerra, que 
existe el grave peligro de que una 
vez transcumdo el plazo - que 
a lo meJor no es el dos de no
viem bre, pues tal vez lo prolon
guen- los argentinos hagan un 
acto de ocupación militar de las 
islas en disputa. 

-,Que acnwd i·a a adoprar 
la Uniclad Popular en caso de 
que comiencen las hostilidades ' 

- Yo no me atreveria a dar 
una opmión. Usted comprende 
que es una s1tuación compleJa. 
Pero dentro de estos parâmetros 
de que estoy hablando nos va
mos a mover. Nosotros pensa
mos que este tipo de gobiemo 
no es adecuado para enfrentar 
una situación de este tipo. Va
mos a pedir la constitución de 
un gobierno democrático, am
pliamente representativo de to
dos los chilenos para poder 
enfrentar todos unidos el evento 
que se produzca. 

- ,Ha com·ersado La Unidad 
Popular o e/ Partido Socialista, 
o ai menos algunos dirigentes 
chilenos individualmente con los 
sectores de la izquieráa argen· 
tina'> 

- Ha habido conversaciones, 
pero no creo que hayamos tra
tado el tema con la profundidad 
necesaria en una reunión sufi
cientemente representativa. Los 
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pnrtidos comunistas argentino y 
chileno - representados por sus 
secretarios gencrales- emitieron 
una dcclaración en que aluden 
a la neces1dad de buscar una so· 
lución pacifica en este asunto. 
No profundtlaron mucho más 
porque en realidad los puntos 
de Yista de ambos partidos di
fieren. Los comunistas argenti
nos a julgar por la declaración 
dei Comité Argentino de la Pa1.
comparten la teoria dei gobierno 
de su pais acerca de la nulidad 
dei fallo, posic16n que, obvia
mente, no comparte nmgún chi
leno, ni tampoco los comunistas 
chilenos. Pero de todas manetas 
es una cosa buena, como han si
do buenas las aclitudes de los 
intelectuale~ argentinos y las de
claraciones de las iglesias de los 
dos países. 

, Com o ha apro1•echadn Pi· 
nochet en la pohrica inrema de 
Chile este conf/icto ? 

-Como usted sabe, las con
tradicciones en las Fuerzas Ar
madas chilenas son bastante pro
fundas . Esto se demostró con eJ 
Ulcidente de leigh. Esas contra
dicciones no han desaparecido y 
con el tiempo naturalmente ten
drãn que agudizarse. Pero este 
problema las ha congelado, a
mortiguado momentâneamente, 
lo que favorece a Pinochet. 

, Cuales son las /uerzas, los 
sectores, los grupos que juegan la 
carta de la gueffa' 

- Yo diria que los miJHares 
argentinos son quienes están in
teresados en la guerra. Desde su 
punto de vista no corren ningún 
riesgo. Prirnero, porque agluti
nan a ta opinión pública de su 
país alrededor de este tema. Y 
segundo, produc1da la invasión 
militar, obtienen una ganancia, 
desde el punto de vista de los 
objetivos que se persiguen en 
este asunto. De manera que yo 
creo que los sectores argentinos 
partidarios de la realpolitik tie
nen que hacerse estas considera
ciones. Debe haber dentro dei 
ejército argentino personas que 
crean que es una operación con
veniente. 

llay. adem As, interescs econb
micos, que están vinculados o 
las investigac1one~ sobre el krill 
de esa Lona aJgunos han lle· 
gado a decir que es una de las 
grandes reservas alimentícias de 
la humanidad y obviamente es 
presumible que un asunto de 
esta naturaleza no es aJeno a las 
preocupaciones de las grandes 
com pafi ias transnac1onales, que 
pueden estar influycndo en algu. 
no de los dos países para llevar· 
lo a la guerra. 

La ideologia reaccionaria 
conduce a la guerra 

Y el otro factor belicista es 
la mentalidad de los gobernan
tes de ambos países. Tienen una 
mentalidad chauvinista. Yo dirfa 
entonces que el principal factor 
de guerra es la ideologia rcaccio
naria de los gobernantes de am
bos países. Esa ideología condu· 
ce a la guerra, ha provocado ya 
muchas guerras y lo seguirá ha
ciendo. O sea que es el carácter 
de los regímenes chileno y argen
tino el factor fundamental que 
está provocando la guerra. 

, Que medidas lia tomado 
la Unidad Popular en caso dt 
qt1e se produzca 1111 enfrenta· 
miento armado ? , 

- Nosotros, en los contactos 
internacionales que realizamos a 
njvel de gobierno, y con partidos 
polfticos, en que hablamos de 
este tema, les hemos pedido que 
si esta situación se complica, 
ayuden a buscar una solución ju
rídica a este problema. Esto en 
el momento decisivo podrá refle
jarse en una reunión de las Na
ciones Unidas o en una decisi6n 
dei ConseJo de Seguridad 

Uno de los argumenros de la 
Argentina es que Chile quiere 
com·erurse e11 11n pais atlántico 
la UP, cuando era gobierno. 
, quê posición tema ai respecto? 

- Lo que decíamos entonces 
y decimos ahora es que nuestras 
relaciones con los países limí· 
trofes se regulan de acuerdo con 
los tratados existentes entre am-bos países. _______ • 



[E steban Righi, ministro 
dei Interior durante el 
gobierno popular de 

Héctor Cámpora en Argentina y 
figura destacada de la oposición 
aJ actual régimen de su país 
respondió así a las preguntas de 
Cuademos dei Tercer Mundo 
sobre ·e1 conílicto en el cono sur 
dei continente: 

1, l:'x iste una posición co1111111 
de los grupos opositores argenti· 
nos sobre el diferendo dei Beo
g[e ? 

- Yo creo que una posición 
que podria ser común a todos 
los sectores dem ocráticos y pro
gresístas argentinos pasa por dos 
grandes vertientes: En primer lu
gar, afirmar que este tipo de con
flicto debe resolverse respetando 
la tradición argentina en la ma
teria, que básicamente consiste 
en instrumentar negociaciones y 
de íiinguna manera recurrir a mé
todos armados. énsegundolugar, 
pretendemos que la negociación 
respete la soberania nacional en 
la zona en conílicto, sabiendo 
que es una cuestión litigiosa. 

Sin embargo, por motivos his
tóricos, de bem os estar preveni
dos sobre la forma como las di<> 
taduras argentinas han negocia-
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ARGENTINA 

La _guerra 
no es inevitable 
E/ ministro dei Interior dei gobierno popular de Héctor 
Cámpora opina sobre e/ couflicto 

Diego Achard 

do y comprometido la sobera
nia de Argentina. Un ejemplo 
reciente es la discusión entre 
Brasil y Argentina a propósito 
dei aprovecbamiento dei río Pa
raná, en la cual la anterior dieta
dura tuvo actitudes lesivas para 
el interés nacional, en la medida 
en que posibilitó que mejorara 
la situación brasilefia. Y en el 
caso concreto del conflicto dei 
Beagle, también la dictadura an
terior sometió el litígio a un ar
bitraje en términos no razona
bles, en la medida en que el lau
do dependia en última instan
cia de la Corona británica, más 
que de la intervenciõn de los 
cinco jueces de la Corte Inter
nacional de Justicia. Gran 13re
tana tiene viejos problemas con 
Argentina e intereses contrapues
tos en el problema antártico, que 
es uno de los aspectos más impor
tantes dei confiicto del Beagle. 

i Hn s11 opi11iô11. quê soluc:iôn 
tienc el diferendo ? 

- A título personal, yo diria 
que el conllicto tiene tres posi
bilidades de solución: Una es la 
guerra. Pero me parece la peor 
hipótesis. Otra es un acuerdo 
entre ambos gobiernos, que re
suelva de manera definitiva lo 
que se está disputando. Este no 
parece ser el curso más proba
ble. La única solución razonable 
para esta coyuntura es, entonces, 
la postergaciõn dei contlicto. 
Esta es una vieja estrategia inter
nacional: cu ando no hay solución 
negociada a un conflicto y la 

guerra aparece como única alter
nativa, lo sensato es postergada. 

Si a eso se a.nade la existencia 
de coyunturas desgraciadas en 
ambos países y la convicción 
de que el arbitraje no seria acep
table para las dos partes, lo más 
razonable pareceria ser poster
garlo. 

El frente interno 

- l Que actit11des ha odoptado 
e/ gobierno militar hacia los por· 
tidos políticos al)te la eventuali· 
dad de u11 conflicro armado? 

- Hay algunas expresiones en 
el seno dei gobiemo argentino 
que demuestran preocupaciõn 
por el frente interno. Y en los 
últimos tiempos parecería adver
tirse un intento de promover 
cierta cohesión de éste. Hay un 
relativo cambio en la actitud dei 
gobierno bacia los partidos políti
cos, que - tradicionalmente pros
criptos y sometidos al silencio
han sido de alguna manera con
vocados en función de estas ne
cesidades. 

Se utiliza la expresiõn "ene
migo externo", lo que obliga
ría - según una retórica frecuen
te en los últimos tiempos- a 
postergar las diferencias internas. 
Creo correcto pensar que un país 
que enfrenta una coyuntura di
fícil necesita tener cierta anno
nía interna. Pero el procedimien
to para la armonía interna pa
sa por democratizar el país. 
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Sin embargo. la Argentina no 
necesita la democracia por estos 
motivos, sino que la necesita por 
su problema global de represión 
) crisis económica. Con un go
biemo democrático, el conílic
to pasará a ocupar el lugar que 
1c corresponde )' será más fácil
mente solucionable. 

-tCree usred que la opos1r ió11 
argenrina pueda /legar a partici
par en 1m gobierno de .. unidad 
11acio11al", 

- Yo no he visto ningún in
d1c10 de la posibilidad de que 
\'ideia convoque a coparticipar 
dei gobiemo. Lo que hay es, 
más bien, un pedido en el sentido 
de que haya expres1ones públicas 
de los partidos en apoyo a la po
síción dei gobiemo en el conllic
to dei Beagle. 

Esto supone una novedad. A 
los dirigentes que hablaban de 
política se los procesaba. Ahora 
se les pide que hablen. Pero esto 
no indica de ninguna manera que 
se Uame a los políticos a copar
ticipar dei gobiemo. 

La cuestión no es formar un 
gobiemo de unidad nacional 
para resolver el conflicto dei Bea
gle. EI problema es formar un 
gobiemo de unidad nacional 
para resolver los problemas glo
bales dei pais, entre los cuales 
el Beagle es un aspecto muy se
cundario. 

1,Ha podido Vide/a aprove
char esre conflicto para recabar 
un mayor apoyo polirico? 

-En una prirnera época, so
bre todo cuando se firma el 
Acuerdo de Puerto Montt, en fe
brero de este ano, da la sensación 
de que el conflicto es utilizado 
por sectores dentro dei f!Obiemo 
para ganar posiciones internas. 
La Marina aparece en ese momen
to con una actitud un poco más 
rígida, frente a un presidente a 
quien se imputa una flexíbilidad 
indebida. Es probable que se 
haya aprovechado el con flicto 
externo para soslayar o postergar 
problemas internos. De cualquier 
manera, creo que esto no es lo 
esencial 
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Los problemas reales de Ar
gentina son de tal envergadura 
que no es suficiente in"ocar ai 
nacionalismo o a defender la 
fronter:i. Yo creo que hny scns1-
bilidad en cl pa{s para compren
der que es necesnrio defender la 
soberan 1a nacional Pero yo di
ria que si el pueblo argentino 
fuera convocado por un gobier
no democrático. sabria que tiene 
garantías de que va a ser bien 
defendido y de que no habrían 
aven luras belicistas. 

La oposición ante la guerra 

,. Usred cree que habra gue
rra 

- En mi opinibn, la posibili
dad de solucionar el conílicto 
pasa por una negociación bilate
ral. Con todo lo intrincado que 
es el asunto, el aspecto que me 
parece más sólido de la posición 
argentina. de todo el pliego de 
ímpugnaciones aJ laudo, es el ar
gumento de que el árbitro exce
de los puntos dei acuerdo, en 
cuanto parece conceder sobera
nia sobre porciones dei territo
rio mãs aliá de las tres islas. 

- 1,Hsro quizós haga ine11itable 
la guerra? 

-Me da la sensación de que 
hay algunos puntos en discu
sibn que sí pueden tener arreglo 
en una negociación bilateral. 
Por ejemplo, hasta dónde tiene 
Chile interes en salir ai Océano 
Atlântico, que parece ser uno de 
los problemas fundamentales. 

Veamos los problemas reales· 
Dejemos de lado la propiedad 
de las islas, que parece ser el 
punto central, pero no es el mãs 
importante. Yo creo que hay po
sibilidades de que se respete el 
principio de división oceânica y 
de que se creen mecanismos de 
cooperación económica que per
mitan aprovechar la riqueza de la 
región, que es otro de los puntos 
en discusión. Creo, además, que 
una postergación facilitaria una 
acción conjunta de ambos países 
respecto a sus derechos antâr
ticos. Porque lo curioso es que 
Argentina y Chile discutan dere-

chos antárticos que los grandes 
países dei Tratado Antártico no 
reconocen 

Creo, entonces, que si ha)' 
materia de negociacion, por lo 
menos cn los puntos donde ha)' 
menos problemas entre amb~ 
países. La cuest16n es más diff. 
cil en el problemn de la propie
dad de las islas, que habrá que 
ver cómo se negocin. 

- Bueno. pero ,. que debe ha· 
cer la oposició11 argentino 011 te e/ 
hecho concreto de la guerra' 

-Todos aquellos que estamos 
a favor de la paz nos tcnemos 
que negar, hasta que no se pro
duzcan hechos consumados, 1 
plantearnos lupótesis de qué ha
ríamos en caso de guerra. Me 
niego a hacer especulaciones o 
predicciones, entre otras cosas 
porque las que conozco me pa
recen bastante censurables. Quien 
de alguna manera se plan tca qué 
va a hacer en caso de una guerra 
está, lo quiera o no, alentando 
la guerra. 

(. Que es lo que ha impedido 
11n acuerdo o por lo menos una 
dec/aroción ,·01111m ra de los sec 
tores opositores de ambos pai· 
ses? 

-Concretamente, yo no he 
analizado con dirigentes chilenos 
la posibilidad de hacer una de
claración conjunta. Pero quiero 
seiialar que no ha habido nin
gún acuerdo en el sentido de 
no hacerlas. De todas maneras, 
parece claro que si las fuerzas 
que hoy son oposición en Ar
gentina y Chile estuvieran en los 
gobiemos de sus países, segura
mente no estarían de acuerdo en 
cuanto ai problema de la propie
dad de las islas. Pero sí lo estarían 
en cuanto a las formas de resol
ver el diferendo. 

Yo no me negaria a una de
clarac1ón conjunta en la cual ar
gentinos y chilenos democrãticos 

dejando a salvo nuestras opinio
nes sobre la zona en conflicto 
ratificâramos nuestra vocación 
pacifista sobre la forma de re
solver los litígios. Si esta posibi
lidad existiera, yo estaría de 
acuerdo. ---------• 



LO QUE ESTA EN JUEGO 

Una • 1nmensa res·erva 
de recursos 

.. 
• 

energéticos y alimentarios 
Más aliá dei diferendo dei 
Beagle, Argentina y Chile 
tiencn intereses comunes 

eu la región antártica. Para 
defender/os ante la 

voracidad de las 
trans11acio11ales, ambos 

poises te11dria11 que estar 
unidos y no eu p ie de guerra 

Daniel Waksman Shinca 

or costumbre y por co
modidad de expresión, 
el li tigio austral argen ti-

no-chileno sigue siendo aludido 
como "conflicto dei Beagle". Ju
ridicamente, no está mal, puesto 
que lo que se controvirtió ante 
el Tribunal Arbitral fue el traza
do dei canal y, por consecuencia, 
la soberania sobre las ya famosas 
islas Picton, Lennox y Nueva. 
Pero nadie medianamente sensa
to podría creer que ambos paí
ses conosureiíos hayan llegado ai 
borde de la guerra movidos sólo 
por la iJusión patriótica de izar 
sus pabeilones nacionales sobre 
300 kilómetros cuadrados de te
rritorio remoto, rocoso y hela· 
do, en el que moran actualmen te 
8 familias y 3 mil ovejas. En 
efecto, aunque el dei Begle se 
parece en su origen y evolución 
a cualquier otró de los numero
sos pleitos fron terizos que no 
pudieron zanjarse entre las nacio
nes latinoamericanas después de 
su acceso a la independencia y 
que persisten más o menos irri· 
tante~ente hasta nuestros dias, 
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la fabulosa riqueza potencial de 
esta región le otorga a la querella 
entre Argentina y Chile una mag
nitud enorme. La ocasional man
zana es el Beagle, pero la discor
dia se refiere en realidad a1 con
junto de recursos minerales y ali
mentarios que, ocultos aún bajo 
el agua y el hielo, hacen dei con
tinente antártico y de los mares 
australes una de las reservas es
tratégicas mãs codiciables de la 
humanidad. En cierto sentido, 
pues, el litigio dei Beagle resulta 
un anacronismo, una querella dei 
siglo pasado. Pero en realidad es, 
en términos políticos, un tema 
dei siglo XXI. 

Islas minúsculas, 
mar enorme 

Aunque las crónicas hagan 
siempre referencia a las islas, lo 
que se disputa no es tanto la 
tierra como el mar. O, dicho de 
otro modo, el mar patrimonial 
que podría reivindicar quien ejer
za derechos soberanos sobre ellas. 
De ahí que, apenas conocido el 

laudo arbitral favorable a Chile, 
el gobiemo de Santiago se apre· 
surara a traz ar las llamadas "/ i· 
11eas de base" que unen los pUn· 
tos más salientes hacia el este de 
todas las islas situadas a1 sur del 
Beagle, hasta el cabo de Homos. 
A partir de esas líneas, se recla
man 12 millas de jurisdicción te
rritorial y luego las 200 millas 
de aguas patrimoniales. La difu
sión por Chile dei decreto corres
pondiente, en julio dei ano pasa
do, puso la discusión a1 rojo vi
vo: de este modo, alegaron los 
argentinos, sus vecinos dejarían 
de ser una nación con fachada 
sólo al Pacífico para ejercer tam
bién una cierta jurisrucción a
tlán tica. Chile se convertiría en 
un país bioceáníco, alterando to
do el equilibrio geopolítico re
gional. Y el equilibrio geoeco
nómico, además, porque la exten
sión ''conquistada·· por Chile a 
través de este procedimiento 
(superior al tenitorio de todo 
México) significa a largo plazo 
el derecho a la extracción de ri
quezas energéticas y alimentarias 
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incakulables. EI mar constituye 
asi, a este respecto. la clave dei 
problema. Resulta entonces plau
sible Ja hipótesis según la cual 
Buenos Aires podria llegar a re
conocer la sobero.n ia chilena so
bre las tres islas a cambio de la 
renuncia de Santiago a cualquier 
pretensi6n sobre las aguas hacia 
t'I este. Estn es la que se ha de
nominado "Jor11111lo de lo <'Osta 
se,a ". cuya ventaJa seria la de 
concederte a Chile lo que te atri
buye c!I laudo sin vulner:u aJ 
mismo tiempo ta irrenunciable 
reivindicación argentina de exclu
siv1dad sobre el AtJántico y de 
continuidad geográfica hasta e! 
terntorio antártico 

Bajo el hielo. perróleo 

La Antánida, justamente el 
"t·o11r111e11te h/011co .. es otro de 
los factores claves dei confücto. 
Tanto Argemina y Chile como 
Gran Bretaiia reclaman sobera
nia sobre pordones parcialmente 
superpuestas de esta inmensa su
perficie helada bajo la cual ya
cen rambién, según todas las in
formac1ones disponibles, rique
zas inmensas. Londres pretende 
derechos sobre el rerritorio com
prendido entre Jos 20 y los 80 
grados; Buenos Aires, entre los 
25 y Jos 74 grados; y Santiago, 
entre los 53 y los 90 grados. 
Buenos Aires y Santiago se reco
nocen reciprocamente sus dere
chos sólo sobre Ias porciones no 
reivindicadas por ambos países 
( 16 grados para Chile, 28 para 
Argentina). EI resto es litigioso 
entre e lias y con Gran Bretaiia. 
Pero como si este enredo no fue
se ya suficiente, los países signa
tarios dei Tratado Antártico 
(suscrito en 1959 y ratificado en 
1961) no reconoccn sobre el 
"q11i11ro co11ti11e111e•· más dere
chos que los de realizar investi
gaciones científicas y establecer 
bases, postergando por 30 aiios 
(o sea hasta 1991) cualquier dis
cusión sobre soberanía. 

La madeja antártica es enma
raiiada, y con motivos: bajo los 
14 millones de kilómetros cua-
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OCE14NO A l"IANTICO 

OCEA"'O Pl4CIFICO 

.... .,_ 
Superposición de las reclamaciones argentina y chilena sobre la Antártida. 
Más arriba, el sector marítimo disputado. Segvn algunos geopoliticos chilenos. 
el l1inite natural entre el Atlântico y el Pacífico no es el Cabo de Hornos, 
sino la prolongación submarina de lo cordillera de los Andes, que se extiend, 
hacia el esre por el llamado Arco Antillano, dei que forman parte las is/ai 
Georgias y Sandwich dei Sur, baja la dominación británica y reivindicadas POI 
Argentina 

drados de su terrítorio se ocul
tan yacimicntos de petróleo y de 
gas que pueden sustituir a Ias ac
lllales fuentes mundiales de re
cursos energéticos cuando éstas 
empiecen a languidecer. La An
tártida constituye, pues, una re
serva estratégica fundamental. 
Las grandes potencias, que de
ben (y pueden) pensar a largo 
plazo los problemas, están estu
diando cl terreno desde hace mu
cho tiempo. Los Estados Unidos 
despacharon en 1970 a la región 
a1 buque especializado ··womar 
Cha/lenger". y en 1973 se perfo
ró el primer polo productivo en 
la base nortearnericana Me. Mur
do, en la cuenca dei llamado Mar 
de Ross. Según e! U11ired Stutes 
Geo/ogica/ Surl'f!J', sólo esa área 
encierra reservas dei orden de I O 
mil milJones de metros cúbicos 
de crudo y de gas. Recientemen
te, el Conse10 Nacional de Seg11-
ridad ha impuesto e! secreto so
bre todas las informaciones refe-

ridas a la posicíón de Washing
ton sobre exploración y propie
dad de tierras antárticas. Fuentcs 
oficiales de esc país. sin embar
go, han confirmado la existen
cia de grandes cantidadcs de pe· 
tróleo, así como de otros mine
rales cocticiados: oro, uranio, co
bre, carb6n. Tam bién hay abun
dante hierro, mica, cuarzo, zinc, 
molibdeno, plata y probablemen
te diamantes. A esto hay qur 
sumar los famosos ·'nódulos po· 
limerd/icos ". ricos en manganeso, 
que abundarían también -aun
que no tanto como en el Pací
fico - en eJ fondo de los mares 
austraJes. Se comprende, en su· 
ma, que el ·'pastel antártico" 
despierte todos los apeti10s y 
que cada cuaJ aspire a una ta
jada tan grande como sea posi· 
blc. Tanto Argentina como Chile 
h.an tomado conciencia, sobre 
todo últimamente, de que tienen 
que sacar provecho de su pos1· 
ción geográfica privilegiada con 



respecto ai ' 'co111i11e11 te he/udo ", 
y la cuestión antártica está obvia
mente presente en toda la evo
lución de la controversi11 sobre el 
Beagle. 

Proteínas y Geopol {tica 

Pero ademãs, en un mundo 
obsesionado por las dificultades 
de alimentar a una población ·en 
vertiginoso crecimiento, la Antár
tida y los mares circundantes se 
presentan también como una re
serva de fabulosas proporciones. 
Se estima que la captura de las 
distintas variedades de peces 
existentes supera actuaJmente, 
cada ano, los 3 milloncs de tone
ladas. Y a esto debe sumarse, 
sobre todo, el kril/, ese pequeno 
crustáceo parecido ai camarón 
que muchos expertos consideran 
como una de las ruentes nutri
cionales mãs importantes de que 
puede llegar a disponer el pla
neta. El kri/1, que puede comer
se directamente o convertirse en 
manteqLúlla, embutidos o paté, 
es objeto desde hace cierto tiem
po de estudios intensos por parte 
de los países industriales. habién
dose comprobado que posee un 
valor proteinico altísimo. Ali
mento habitual de focas y ba
llenas, este crustáceo existe en 
cantidades enormes: aunque la 
cuantía de la captura anual no 
es conocida con precisi1Jn, se es
tima que supera los 60 millones 
de toneladas métricas anuales. 
Para que se lenga una idea de la 
proporción, basta senalar que la 
pesca mundial total llega actual
men te a unos 70 milJones .. . 

Los analistas dei conílicto 
computan por otra parte un fac
tor también clave en todo el 
curso de la controversia : el estra
tégico. Entre los océanos A tlán
tico y Pacífico, explican, sólo 
hay tres pasos naturales y uno 
construido por el hom bre : el ca
nal de Panamá. Si por t ualquicr 
razón política éste se cerrase (y 
hay que anotar, además. que su 
capacidad es de por si mu}' limi
tada), sólo quedada la ruta dei 
Artico canadiense, intransitable 
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por el hielo; el estrecho de Ma
gallanes, de navegación segura 
pero de dificultoso acceso; y el 
canal de Drake, que es la vía más 
amplia y menos vulnerable. Se
gún los argentinos Chile trataría 
de aprovechar el re1uttado dei ar
bitraje sobre el Beagle para ex
tender sus ambiciones en esa di
rección, asumiendo el control dei 
pasaje. Una pretensión inadmisi
ble, sostienen los especialistas de 
Buenos Aires. 

Retórica nacionalista 
aJ servicio Je intereses 

transnacionales 

Absorbidos por su tradicional 
(y ahora incluso belicosa) rivali
dad, tanto el gobierno argentino 
como el chileno podrían estar 
olvidando que su común ubica
ción geográfica en la zona aus
tral les ofrece tantas posibilida
des de cooperación como de 
disputa. Si operan con lucidez y 
tacto, ambas naciones pueden 
sumar esfuerzos para extraer dei 
mar y dei híelo beneficies inmen
sos. Si actúan con criterio es
frecho, movidos por un nacio
nalismo elementat, se enzarzarán 
en cambio en una controversia 
inlerminable. Y eso le vendrá co
mo anillo ai dedo a los intereses 
ex trarregionales. 

i,De qué sirve, por ejemplo, 
que los geopolíticos argentinos y 
chilenos desplieguen minuciosos 
razonamientos tendientes a de
mostrar los efectos de tal o cual 
solución sobre la proyección an
tártica de cada país, si de hecho 
las grandes potencias mundiales 
no están dispuestas a reconocer
le, ni a Argentina ni a Chile, so
beran ía sobre el "continente 
blnnco"? e.No estarán una y otra 
parte derrochando la preciosa 
energia nacional en conquistar 
títulos de soberanía sobre tierras 
y mares cuyas riquezas, de todos 
modos, no cstán ni estarán en 
condiciones de explotar por si 
solas? Ninguno de los dos paí
ses posee los medios económi
cos ni la tecnologia que se requie
ren para extraer el petróleo dei 

fondo dei mar, ni los otros mi
nerales dei subsuelo antártico. 
Tendrán que recurrir, ineludible
mente, a la ayuda externa: De
berán negociar con gobiemos de 
los grandes países industriales y 
con poderosas empresas transna
cionales (las dei petróleo, en par
ticular). Y las condiciones de ne
gociación serãn mãs desfavora
bles, para S.mtiago y para Bue
nos Aires, !'n la medida en que 
las zonas de explotación sigan 
siendo objeto de litígio. Mientras 

. ambos países continúen discu
tiendo agriarnente la cuestión dei 
Beagle, mientras no den solución 
definitiva a este antiguo conten
cioso fTonterizo, las transnacio
nales estarán en posición venta
josa para negociar las condicio
nes de su participación en el ne
gocio. Pero si Argentina y Chi
le consiguen aJzar la vista y exa
minar el problema con perspec
tiva de futuro, Uegando a un 
acuerdo fronterizo realista y sóli
do, cntonces podrán combinar 
sus intereses y abordar el trato 
con los intereses externos desde 
una posición mucho mãs conve
niente. Como aliados. Sumar sig
nificará en este caso multiplicar. 

Cuando afilan sus espadas y 
lanzan clarinadas de nacionalis
mo, pues, los generales de San
tiago y de Buenos Aires están 
actuando en realidad, unos y 
otros, para mayor gloria y pro
vecho dei · 'rransnacio11alismo ·: 
Se presentan como los más ardo
rosos custodies dei honor y de la 
dignidad nacional, pero de hecho 
están sirviendo a los intereses 
extranjeros. Sólo éstos, en efec
to, desean el enfrentan1iento 
chileno-argentino y La prolonga
ción indefinida de la querelta. 
Los pueblos estãn interesados, 
en cambio. en que ella encuentre 
solución defuúliva. Cuando esto 
sea entendido (Y, desde luego. 
ni Pinochet ni Videla scn capa
ces de entenderlo), el confiicto 
dei Beagle podrá ser 1esueJto 
sin mayor dificultad, para co
mún provecho de ambas partes. 

-----------· 
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EL LITIGIO 

Un pleito · de • cas1 dos siglos . 
E/ problema fromeri:o entre trgemina y Chile es tau viejo como los dos palses. lfü/tiples 

cratados debería11 reglameuwr 11110 solució11 patlfica. Siu embargo, min subsisteu 
diferenci<JS de i11terpretació11 

[L os países de la América 
colonial heredaron, lue
go de la independencia. 

los limites que Espana habia tra-
1.ado, en forma a veces arbitraria 
El principio dei uti possedentis 
jure -pose.eréis de acuerdo a dere
cho- institucionalizó las fronte
ras entre los nuevos países. 

A pesar de que, en términos 
generales, este principio resolvió 
el problema de los limites en 
América luego de la independen
cia, han quedado en la prãctica 
zonas litigiosas, como es el caso 
dei extremo austral dei conti
nente. 

En 1855, Argentina y Chile 
ratificaron el principio dei 1ai 
possidenris jure como base jurí
dica de su delimitación fronteri
ta y establecieron el arbitraje 
internacional como forma de re
solver sus conflictos de limites. 

En 1881, ambos países sus
ctibieron un Tratado General de 
Limites, que pretendia resolver 
todos sus problemas fronterizos. 
En relación al vértice austral, es
te Tratado dice en su artículo 6: 
"la República de Chile ejercerá 
jurisdicción rn el mar y costas 
dei Estre,·ho de Magallanes, ca
na/es e is/as adyacenres y la Re
pública Argentina en e/ mar y 
costas dei A tlántico e is/as ad
yacentes ". De esta maneia se 
enuncia, aún en forma embrio
naria, la exclusividad atlántíca de 
Argentina y pacífica de Chile, 
que se ratific6 a texto expreso 
en 1893. 

El CanaJ de BeagJe 
y las tres islas 

EI artículo 3 del tratado de 
1881 dice; ''La Tierra dei Fuego 
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/ .. . ) st1rà chilena en la parte 
occide11tal y argt'lltina e11 fa 
porre oriental. lfo c11a11 to 11 las 
is/as ( . .. / pertenecerán a Chile 
todas las is/as uf sur dl!I Canal de 
Beag/e hasta d Cabo de Hornos ... 

La determinación de cuál era 
el Canal de Beagle centro de la 
controvers1a- dio oportunidad 
para que cada uno de los países 
elaborara diversas teorias. esgri
miendo argumentos históricos, 
jmidicos y geográficos de todo 
tipo. 

En síntesis, Argentina sostiene 
que el Canal de Beagle termina 
en Punia Navarro, con lo cual las 
islas Picton, Nueva y Lennox 
quedarían ai oriente y por lo 
tanto baJo su soberania 

Chile, por su parte, argumen
ta que el Canal continúa bacia el 
este paralelo a la costa sur de 
Tierra dei Fuego lo que implica
ria que las 3 islas mencionadas 
serían chilenas. 

En 1892, Chile realizó actos 
de ocupación efectiva de las is
las, mientras que Argentina se 
limitó en algunas oportunidades 
a emitir reglamentos administra
tivos sobre las mismas. 

En 1902 ambos países firman 
un tratado general de arbitraje 
por el cual se obligan a elevar a 
la carona britânica todos los 
diferendos que existan o surjan 
entre ellos. En el artículo 5 se 
establece que, de no haber com
prorniso atbitral entre las partes, 
una de ellas puede solicitar ai 
áJ"bitro que ponga en funciona
miento el procedimiento arbitral 
y fije los términos dei conflicto. 
Luego de reiteradas negociacio
nes a lo largo de todo el siglo, 
en las que no se llegó a un acuer
do sobre las islas, en 19_67, Chile 

pide unilateralmente a la carona 
britânica su arbilraje según el 
procedimiento establecido en el 
tratado de 1902. 

EI arbitraje inglés no se hizo 
efectivo, ante la oposición de Ar
gentina y ambas partes comien
zan negociaciones que finaliza
rian en 1971 con el acuerdo fir
mado por los presidentes Salva
dor Allende y Alejandro Lanusse. 

Así se explica, cómo Argenti· 
na debió aceptar a la corona bri
tânica con quien mantiene va
rias conflictos, en especial el de 
las lslas Malvinas- como árbitro 
en este diferendo. 

De todas formas, el acuerdo 
de 1971 delimita el objeto dei 
litigio - las 3 islas- y reduce la 
parlicipación de la corona britâ
nica a la selección de jueces de 
la Corte Internacional de Justi
cia de La Haya y a la promulga
ción dei laudo a que llegará es
te tribunal. 

En 1977 se da a conocer el 
laudo aibitral. En él se adjudi
can las islas a Chile y se fijan 
las coordenadas dei Canal de 
Beagle. De acuerdo a este laudo, 
Chile considera legitimada su so
berania sobre las islas y reivin
dica, a p&Itír de ellas, 200 millas 
de mar territorial hacia el este. 

Argentina declara nulo el lau
do argumentando que éste con
vierte a Chile en un país atlánti
co, violando el artículo segundo 
dei Protocolo Adicional y Acla· 
ratorio {del tratado de límites de 
1 881) firmado en 1893 en el 
que se establece que "Chile no 
puede pretender punto algwio 
hacia e/ A tlá11tico como la RepLÍ· 
blfca Argentina no puede preten· 
der hac1a e/ l'acif,co ". 
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La regl6n en litigio conocida como "zona dei marrillo", Argentina sostiene que el Canal de Beagle termina en Punta 
Navarro mientras que para Chi/e éste se prolonga hasta el Cabo San Pio 

E1 gobiemo argentino sostie
ne que la línea divisaria entre 
ambos océanos es el meridiano 
que pasa por el Cabo de Homos. 
La Corte se babría extralimitado, 
argumcntan, ya que no s6lo ad
Judicó las tres islas en disputa a 
Chile, sino que también quoda
rian bajo soberania chilena las 
islas australes situadas ai oriente 
de este meridiano, por ballarse 
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ai sur de! Canal de Beagle, según 
el trazado definido en el laudo. 

En estas consideraciones basó 
la parte argentina su decisión de 
declarar nulo el laudo. Chile re
chazó enérgicamente tal posición, 
alegando que contradice ''ele
men tales normas de derecho in
ternacional". 

Para encontrar una salida a la 

situación asi creada, en febrero 
de l 978 los presidentes Videla y 
Pinochet se encontraron en la 
ciudad chilena de Puerto Montt 
y establecieron una comisión 
para emprender negociaciones 
bilaterales. EI plazo para llegar 
a un acuerdo venció el 2 de no
viembre sin que se hubieran re
suelto los puntos sustanciales del 
confücto. --------• 
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BALANCE DE FUERZAS 

Los efectivos militares 
E/ esfuen o armameutisra implica 1111 enorme gasto para ambos países 

Carlos Mario Dávila 

ARGENTINA 

Pobleci6n: 26.390 000 
S.rvicio MIiitar: Ejêrc•to v 
f uerza Aêrea: un afio. Ma· 
rina. 14 me$ts 
Total de efectivos: 132.900 

Producto Nacionel Bn,to 
estimado 11977): 76.4 bi
llones de dôlan!S 
Gastos de def- (19781. 
1.186 blllooes de pesos 
11.66 b,llonas de dolare\l, 
calculados a 1 dolar .,.. 71 & 
P11$0S 119781. ô 329 pesos 
(19771. Por lo demás, a 
prlnc1pios de este mes de 
noviembre, el dólar se cot1• 
uba a 900 pesos y la ten 
denc1a era atcanzar los 
1.000 para hn de ai'lo. 

CHILE 

Pob11Ci6n: 11 . t 00.000 
Servido Militar: un ano 

Total de efktiYOS: 85.000 
(21.600 conscnptos) 
Producto Nacional Bruto 
estimado 119n ). 9.8 b1IIO· 
nes de dólares 
Gastos de dfflflla ( 1978). 
22.6 b1llones de pesos (750 
millones de dólares). calcu
lados a 1 dó tar:30.14 pesos 
(19781 ô 17.8pesos (19771. 

EJERCITO 
ARGENTINA 

80.000 efectivos 

2 brigadas bt indadas 
4 brigadas de infanteria 
2 brigadas de montaria 
1 briga:ta aerotransportada 
5 brigadas antiaéreas 
1 brigada aérea 

Tanques: 100 Sherman 
M-4 medianos, 80 AMX-13. 
Carros armados Shorfand y 
140M-1 13 

Aviones: 5 Turbo Com
mander 690A, 2 DHC-6. 3 
G-222, 4 Swearíngen Metro 
IIIA, 4 Queen Air. 1 Sabre
llner, 5 Cessna 207. 15 
Cessna 182, 20 U-17A/B, 
5 T -41 de combate, 4 FH-
1100, 20 UH-IH, 4 Bell 
47G 

Helicópteros: 7 Bell .D'i, 
2 Bell 212 . 

CHILE 

50.000 hombres (20.000 
conscriptosl 

6 divisiones, incluidos 7 re
gimientos de caballeria (3 
blindados, 3 a caballo y 1 
aerotransportado), 20 re
gimientos de infantería 
Uncluiclos 3 de montane, 9 
motorizados, 6 grupos de 
artilleria y 2 de artllleríe 
antiaérea) 

Tanques: 10 M-3, me
dianos M-4, 60 M-41, 47 
AMX-13, M-113 y Mowag 
MR.S 
, Aviones: 4--01, 5 T-25 
de entrenamiento da com
bate, 9 Puma. 3 UH-1 H 

Helicóptero~: 2 AB-206. 

ARMADA 
ARGENTINA 

32.900 efectivos (12.000 
oonscrlptos), incluyenclo la 
Fuerza Aérea N'aval e In
fantaria de Marina 

4 submarinos (2 tipo 
209, 2 ex clase Guppy nor
teamericanosl 

1 portaviones (que por
ta 15 A-40, 6 S-2A/E y 4 
5-610) 

2 cruceros (ex clase 
Brooklyn norteamericanos), 
con helicópteros 

9 destructores ( t tipo 
42 con cohetes SAM Sea 
Dart. 5 tipo Fletcher, 2 ti
po Sumner y 1 clase Gea
ringl. 

12 naves patrulleras (2 
de entrenamiento y t guer
dacostas) 

5 grandes patru Ileras de 
combate 13 para guardacos
tasl 

6 barreminas 
2 naves Combattante li· 

clase de patrullaje 
t nave de desembarco 

de equipos 
5 naves de desembarco 

de tanques 
28 naves de desembarco 

de combate 
J(Ordenados: 2 submarinos 
tipo 209, 1 destructor tipo 
42 y 2 fragatas lanzamisiles). 

CHILE 

24 .000 efectlvos ( 1.600 
conscriptos) . incluyendo 
Aviación Naval e lnfanter~ 
de Marina 

3 submarinos (2 cl111 
Oberón v 1 clase Balaoc 
norteamerlcano) 

3 cruceros (2 ex Broc> 
klyn y 1 ex Tre-Kr~ 
sueco) 

6 destructores (2 ela 
Almirante con misiles Ex~ 
cet SSM y Seacat SAM, ~ 
ex Sumner y 2 clase Flr.
cherl 

2 traoatas (clase Leai,
der con misiles Exoce:
SSM, Seacat SAM y 1 hei 
cóptero) 

3 des tructores,escol~ 
(de transporte) 

4 corbetas. 
2 patrullera.s de comba

te (manos de 100 tn) 
4 lanzatorpederas 
7 naves de desemba!a: 

y combate. 

INFANTERIA DE MARINA 
ARGENTINA 

7 .000 electivos 

5 batallones 
1 bataltón de comandos 
1 batallón de artillería de 

campaffa 
regimlento de defensa 
antiaérea 

1 bataUón de ingenieros 
1 batallón de seiialeros 
7 campaiHas de infantería 

independ1entes. 

CHILE 

3 .800 hombres 

1 brigada y unidades de 
tensa conera. 



FUERZA AE REA NAVAL FUERZA AEREA 
ARGENTINA CHILE ARGENTINA CHILE 

500 hombres 20.000 hombres y 184 avio· 
oes de combate 

1 escuedrón de bombar
deros con 9 Camberra 862 
y2T64 

4 escuedrones caze
bombarderos con 70 A-4P 
Skyhawk 

1 escuadrón caza·bom· 
bardero con 20F-86F Sabre 

3 escuadrones de com
bate v apoyo aéreo con 48 
MS-760-A Paris 1 

1 escuadrón in terceptor 
con 16 Mirege I IIEA, 2 
IIIDA 

1 escuadrón comrainsur
gencia con 17 1 A-58 Pucarâ 

1 escuadrón de helicóp
teros de asai to con 14 
Hughes 600M, 6 UH-1H 

1 escuadrón de búsque
da y rescate con 3 HU-168 
de combate, 12 Lama, 2 S· 
68T v 2 helicópteros S-61 
N/R 

5 escuadrones de trans
porte con 1 Boelng 707-
3208, 7 C-130E/H, 1 Sa
brellner. 2 Learjet 35A, 3 
G-222, 13 C-47, 10 F-27, 
6 F-28, 6 OHC-6, 22 IA-50 
Guarani 11, y 2 Merlln IVA 

1 escuadrón antártico 
con 2 DHC-2, 3 DHC-3, 
1 LC-4 7 de combate y 1 
helicóptero S-61 A 

1 escuadrón de comunl
caclones con 4 Commander, 
14 Shrike Commander, Pa
rís, T34 y 1A-35 Huanquero 

Hellcópterot: 4 UH-1 D, 
3 UH-19 y 3 Ba1147G 

Aviones de ent,.ne
miento: 35 T-34, 12 Paris 
y 37 Cessna 182 

Mislles: aire-aire y alre
tlerra 
(Ordenados: 7 Mirage Ili 
EA, 33 IA-58 Pucaré, 16 
Turbo Commander de 
combate, 3 CH-47 y 8 heli
cópteros Bell 2 12). 

11.000 efectivos, 97 avio.' 4.000 hombres, 34 av10-
nes de combate nes de combate 

3 escuadrones de bom
barderos de combate, con 
27 Hunter F71 y 18 F-5E/E 

1 escuadr6n de combe· 
te y entrenamlento con 9 
F-SOC y 8 T-33A 

2 escuadrones contrain-
1urgencia con 34 A-378 

1 escuadrón antisubma
rlno, búsqueda y rescate. 
con 8 HU-168 Albatross 

Transportes : 2 C-130H, 
5 C-118, 6 DC-68 y 12 
C-47 

2 Escuadrones de servi· 
cio : 11 DHC-6. 10 C-45, 1 
King Air, 5 Twin Bonanza 
y 10 Cessna 180 

' 1 regimiento de artille· 
ría antiaérea 

Helicópteros: 6 S-55T, 
6 SL-4, 2 UH-1H, 6 UH-
12E y 6 Lama 

Aviones de entreN· 
miento: 30 T-34, 30 T-378, 
8 T-41 , 11 VamplreT-22/ 
55, 4 Hunter T-77, 5 T-6, 
9 Beech 99, 5 T-25 y 1 
F-27 

Mislles: aire-aire Side
winder 
(Ordenados : misíles aire· 
aire israelies Shatrirl. 

1 escuedrón de bombar
deros de combate 115 A· 
40) 

1 ~cuadrón de recono
c1miento (6 S-2A/E, 10 SP-
2H, 3 HU-168 y varios 
P8Y-6A 

Avlones de transporte, 
incluyendo 3 Electra, 2 C· 
54, 2 DC-4, 8 C-47, 1 HS· 
125. 1 Guaran í li y 1 Sa· 
braliner 

2 DHC-2, 1 OHC-6, 2 
Super King Air. 4 Queen 
Air, 4 Piper Navajo y 4 
Turbo-Porter 

Helicópteros: 4 S-610, 
6 Alouette, 3 UH-19, 5 5-55 
y 3 Bell 47G 

Avíones de entnna
miento: 12 MB-326 GB, 12 
T-6/28, 2 AT-1 1 y 3 T-34C. 
(Ordenados; 12 T ..J4C de 
entrenamiento de combate 
y 3 helicópteros Lynxl. 

1 escuadrón entisubma
rino, búsqueda y rescate, 
con 6 EMB-111, 2 PBY-SA, 
3 P8Y-6A, 4 SP-2E, 5 
Beech 0 18S, 1 Piper Nava
jo, l F-27 de combate, 4 
UH-19, 2 helicópteros UH-
10 

Aviones de transporte, 
incluyendo 4 C-47, 6 EM8-
110C Bandeirante 

Helicóptaros: 4 AB-206, 
3 UH-19, 2 UH-10, 12 Bell 
47G y 6 Atouette Ili 

Aviones de entrena
miento: 5 T-34 
IEncargados. 5 EMB-111 NI, 

LA CARRERA ARMAMENTISTA 

La presente información sobre los efecrivos militares 
respectivos de Argentina y Chile hs sido tomadJJ de 
The Military Balance, 1978-1979, dei /nternational 
lnstitute for Stracegic Stvdies (IISS) de Londres. 

A este respecto nos permitimos sugerir a los lectores 
que acepten estas cifras a modo de referencia, debido 
por uns parte a que no son dei todo confiables en virwd 
de w atraso con relación a Is darrera armamentista en 
que ambos psfses se han involucrado, y por otra ai 
hecho de que normalmente las naciones dei Cono 
Sur tue/en no proveer cifras correctas. 

Como ejemplo demostrativo de esta advertencia, 
veiga el deu, de que ambos pafses han adquirido fuenes 
partidas de armas de guerra en lvael, inc/uyendoaviones, 
misiles tlerra-aire y aire-aire y fusi/es u/trasoflsticados. 
Argentina ha adquirido en la Repúblic;, Federal A/ema
na tanques TAM. misiles MM-38 Exocet, transportes 
militares G-222 a /ta/ia, 8 fragatas en Gran Bretaifa, 16 
aviones A-41' Skyhswk de combate y posteriormente 
otros 25 de la misma e/ase, 4 aviones Merlin-3A y 2 
Merlln-4A de transporte, 6 Grumman S-2E y 2 Lockheed 
SP-2H Neptune. 

FUERZAS PARAMILITARES 

E/ /ISS a,mpoco incluye la mencl6n de que los 
aviones JA-58 Pucará, de producci6n local Argentina, 
wman ya varlos centenares además de los destinados a la 
BXportaci6n. De la misma manera, Chile ha encargado 
muchas unidades EMB -brasilenos-, 47 tanques AMX· 
13-105 a Francis, 50 AMX-30, 150 misiles tierra-aire 
AS-11 y 150AS-12a Francis. 

ARGENTINA 

42.000 afectivos 

CHILE 

30.000 carabmeros Y estas son apenas unas pocas muestras. 



GUERRA V POLITICA 

EI equilibrio dei terror 
Uno guerra e11 e/ co110 s11r 

tendr,'a co11sec11e11cias catastróficas 
paro todos los poises i11vol11crados 

si11 importar si resu/1011 vencedores o ,,eflcidos 

[L a guerra es la continua
ción de la política por 
ot:ros medios, afirma 

una conocida sentencia dei estra
tega alemán Von Clausewitz. En 
el caso dei acrual diferendo ar
gentino-chileno. ademãs. la gue
rra - o la an1enaza de ella- es un 
medio político, utilizado en las 
negociaciones por ambas partes. 

La oposición a los regímenes 
de Santiago y Buenos Aires ha 
denunciado la utilización del cli
ma prebélico, tanto por Videla 
como por Pinochet, para consoli
dar sus desgastados frentes inter-

nos. ;.Qué otro sentido puede te
ner, por ejemplo, la instrucciõn a 
los escolares de Buenos Aires so
bre lugares de refugio en caso de 
alarma, cuando es sabido que la 
capital argentina no s61o está fue
ra dei alcance de la aviaciõn mi
litar chilena sino que, además, 
no es blanco militar importante? 
Ni siquiera en la guerra ãrabe-is
raelí de 1973 se produjeron bom
bardeos de centros civiles y ni 
Tel Aviv ni EI Cairo ni Damasco 
fueron afectadas por la dura lu
cha que se libraba a pocos kiló
metros de sus puertas. 

·I 

Los titulafes de los diarios de Argentina, Chile, Bolivla y Perú reflejan e/ clima 
de guerra 
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Roberto Remo 

Por otra parte es también er, 
dente que la movilización deu~ 
pas, la convocatoria a reservislL 
o el desplazamiento de las arm, 
das - realizados todos ellos cos 
gran publicidad por ambas pi: 
tes- buscan presionar o dcmllSj 
trar firme1a, creando nuevas ~1 
tas para que los diplomãti 
puedan sacar oportunamente 
su manga en la mesa de negoci 
ciones. 

En med ios conosurenos se a 
ma insistentemente que, cerra& 
definitivamente todo diálo~· 
Argentina procederia a ocu 
las islas en litigio para generar u 
nueva situación de facto , aun 
riesgo de ser condenada intern 
cionalmen te como agresor. S 
embargo, fuentes militares co 
sultadas por Cuadernos dei Tt 
cer Mundo estiman que tal m 
niobra sólo sería posible en 
marco de un conmcto béli 
generalizado. 

En efecto, aungue numen 
mente superior, la escuadra ai 
gentina es más lenta y tiene m~ 
nor poder de fuego que la chilN 
na, que fácilmente podríadeten~1 un desembarco de ese tipo ant~ 
de llegar a las costas que Santi~ 
go reivindica como suyas. EI O!Xj 
rativo sólo seria posible, enton 
ces, si Chile se abstuviera de d~ 
fender las islas - hipótesis p~ 
plausible- o si la Fuerza Aért~ 
argentina atacara antes a la llol 
ta chilena en sus propíos puei 
tos, inmovilizándola. . . pe1" 
provocando con ello un enfrel!! 
tamiento total y no una simpk 
escaramuza. 



SI la guerra fuera declarada 
en todos los frentes, además de 
tos objetivos bélicos (puertos, 
bases aéreas, etc.), la lógica mi
litar indica que los primeros 

blancos deberán ser los centros 
neurálgicos de la economia dei 
enemigo. Así, a través de los 
pasos dei sur de la cordillera, el 
Ejército y la Fuerza Aérea chile-
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Este sería el desarrol/o de la guerra se
gún el periódico boliviano EI Oiario. 

(

.j Aunque el gobierno peruano hs desmen
tido la existencia de un pacto con Ar· 

) 

gentina. los comentarisrss bolivianos in
sisten en seílalar que no podria mante
nerse ajeno en caso de un eventual con· 
f/icto. Por otra parte en La Paz se estima 
en medios milftares que e/lo implicada 
rsmbién la participación boliviana, aun· 
que se dice que este pais no tiene parque 
para más de tres dias de guerra. Todas las 
especulaciones sólo coinciden en el as· 
pecto que el mapa evidencia claramente: 
el confllcto armado seria una catástrofe 
para las economias de los países involu· 
crados independíentemente de quién re-
sultara vencedor 
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., . 
nos podrían destruir el centro 
atómico de Bariloche, la zona 
petrolífera de Comodoro Rivada
via y los centros hidroeléctricos 
vecinos entre otros. 

Visto desde el otro bando, 
prácticamente todo el territorio 
chileno está ai alcance de la avia
ción argentina. Los centros cla
ves de la economia chilena, mi
nas de cobre en Rancagua, refi
nería de petróleo en Caoncón, 
depósitos de gas licuado en Con
cepción, centrales hidroeléctricas 
''El Abanico", "Sauzal", "Sauza
lito" podrían ser destruídos en 
los prirneros ataques. 

A esta altura resultaria estéril 
preguntarse quién es el vencedor. 
Independientemente de dónde se 
trazaran las Uneas de armistí
cio -Y, a no dudar, ello ocurri
ría en pocos días u horas de ini
ciada ta guerra- las economias 
de ambos países estarían de tal 
modo destrozadas que su recu
peración podría llevar décadas. 

Y este es· el argumento que 
manejan quienes sostienen que la 
alternativa bélica es irnpensable. 
Al igual que en el caso dei "equi
librio de terror"' entre las grandes 
potencias atómicas, la posibili· 
dad de destrucción mutua esta
ria evitando la guerra. Nadie se 
atreverá a poner las manos en el 
fuego por la sensatez de gober 
nantes que ya han masacrado 
miles de sus propios compatrio 
tas, poniendo a sus países 
borde de la ruina con potític 
económicas desnacionalizantes y 
antipopulares. Pero tampoc 
puede negarse la existencia de u 
mínimo de lucidez en el seno d 
los institutos armados de ambo~ 
países. Y los casos de la Grecia-1 
de los "coroneles" y el Portugal/ 
de Caetano, en 197S, son ilus 
trativos de cómo terminaron re 
gimenes fascistas que por sus po
líticas belicistas (contra Turquia 
en el primer caso y contra lo 
movimientos de liberaci6n e 
Africa en el segundo) amenaza 
ban llevar a sus países a un calle 
jón que sólo tenía la destrucción 
como salida:-------• 

cuedemos dei tercer mundo 



BOLIVIA 

Frontera 
indefensa 

A11nq11e se sucedeu 
los i11C'ide11tes 
limltrofes, e/ 

ejérci/Q só/o se 
<>Cllpa de la 

represió11 eu las 
mirtas 

1f res meses despuês de la 
toma dei poder por cl 
general Pereda y tres 

meses !llltes dei centenario de la 
Guerra dei Pacífico, la re1V1n
dicac1ôn marítima de Boliv1a ha 
regresado al primcr plano de la 
actuahdad política en el alti
plano. Un incidente en la fronte· 
ra con Chile, 13.S declaraciones de 
autoridades militares acerca dei 
.. espeuro de la guerra .. y otras 
tomas de posicibn han contri
buido a ello. Además, el proble
ma se s1túa actualmente en el 
marco de Jas tensiones agudiza
das en el Cono Sur latinoameri
cano. 

La posición publica dei gobier
no es la de no comprometerse 
con Chile. EI 31 de agosto, en 
Lima el canciller boliviano Ricar
do Anaya aprovechb la ocasión 
para definir la posición de su go
biemo sobre la reanudación de 
las relaciones diplomáticas con 
Chile. ·•no figura en la agenda''. 
Confirmando esta posición, el 
presidente Pereda declaró que 
Bolívia "mantendra su detem1i
naciôn de niptura con Chile", 
respondiendo así aJ discurso de 
Pinochet, el 11 de septiembre, 
en cl que el mandatario chileno 
atribuyó la ruptura de las rela
ciones entre ambos países a la si
tuación política interna de Boli
via. 

Cabe seõaJar que la campana 
tendlente a lograr apoyo inter
nacional a la causa boliviana ha 
dado algunos frutos. EI 30 de 
agosto, el embajador norteameri
cano en La Paz, Paul H. Boeker, 
reiteró la posición de su gobier
no en el sentido de considerar 
como tema prioritario la solu
ción dei enclaustramiento marí
timo de Bolívia y ofrecer la coo-
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perac16n norteamericana para la 
busqueda de cam10os pacíficos 

EI dia 11, el embajador ve
nezolano en La Paz, Pedro LulS 
Echeverria, ins1nub la posibili
dad de un a~oyo militar de Ve
nezuela a Bobvia en ca-;o de 
agre:;tbn por parte de Chile. Esto 
provoc6 la inmediata reaccibn 
dei gobíemo chileno. 

No obstante, es preciso ano
tar que el gobiemo boliviano no 
ha indicado, hasta ahora, qué po
lítica piensa seguir en favor de la 
casi cen tenaria reivindicación 
marítima de su pais ni quê ex
tenston territorial es la que re
clama. 

En este contexto fue como 
se produjo la noticia de la incur
sión de efectivos dei Ejército 
chileno dentro de 3 kilómetros 
de temtono boliVJano. 

La noticia apareció en el ma
tutino paceno Presencia, el 8 de 
septiembre, como denuncia pre-

Ej6rcito boliviano: lAI mar o a la, 
minai? 

sentada por e) dirigente campesi
no Santos Quispe Vera ante las 
autoridades militares el dia 15 
de agosto, y, sin duda, confiere 
a la cuestión marítima una nueva 
dimensi6n. La versión senala que 
en la región de Chacoma (Poto
sí), los invasores se apoderaron 
de un cerro con yacimíentos de 
azufre, que la zona fue cercada 
con aJambre de púas y minada 
con cargas explosjvas y que el 
hito 38, demarcando la fronte
ra, habfa desaparecido. 

Ante semejantes denuncias, el 
canciller y el ministro de Defen· 
sa Nacional, general Walter Cas
tro Avendano, decidieron enviar 
una comisión investigadora a la 
frontera, al mismo tiempo que 
enfatizaban la necesidad de no 
exagerar el asunto: "1:,·1 hecho de 
que venga una persona y haga 
una denuncia de esta naturaleza 
no quiere decir que debamos pa
nemos nerviosos" 

EI general lves de Alarcbn, 
comandante dei Primer Cuerpo 
de Ejército -con jurisdicción so
bre la zona- senaló, porsu parte, 
que denuncias de este tipo no 
eran raras y que, en esta fronte
ra desolada, siempre eran difíci
les de comprobar. 



Según La Patria de Oruro, la 
región invadida abarcaria unos is kilbmetros cuadrados. La 
Confederación Nacional de Pro
fesionales dem o.nd6 inmediata
mente ai go~iemo qu~ lleve a 
cabo las gestiones pertinentes a 
fin de conseguir cl apoyo de las 
Naciones Unidus y de la Organi
ación de Estados Americanos 
para que la "1•oraddad chilena" 
sea detenida. 

EI 15 de septiembre, un gru
po de militares en retiro plo.n tcó 
al gobiemo la necesidad de ade
cuar las defensas nacionales y su
girió el fortalec1miento de las 
Fuerzas Armadas "ante una po· 
11blr 11uera agres,on de Chilt so· 
bre n11estro territorio ". 

El poco interés que La cúpula 
militar gobemante en La Paz ha 
demostrado por estos incidentes 
preocupa a muchos bolivianos. 
El tema de la "guerra dei cono 
sur" es objeto de comentarios 
cas1 todos los d fas y se tejen las 
más variadas especulaciones so
bre su desarrollo. Todos coin
ciden, sin embargo, que en caso 
de que taJ conílicto estallara se
ria muy difícil para Bolívia 
mantenerse a1 margen. 

Y destacando por un lado 
que la región dei altiplano bo
liviano lindante con la frontera 
chilena es rica en minerales de 
litio (metal estratégico), sal, azu
fre, cursos de agua y, probable· 
mente, uranio, senaJan que esa 
región está prâcticamente des
protegida. El regimiento andino 
"lllimani'', por ejemplo, fue 
,reado en 1926 en Oruro, en la 
írontera con Chile. Su emblema, 
además de destacar la tradicional 
reivindicación nacional con la 
frase "de las cumbres a1 mar", 
md1ca claramente su cometido: 
"en la montana, prevenires vivir". 
Sm embargo, desde 1974 el regi
miento se encuentra acantonado 
en los centros mineros dei nor
te de Potosí. Su última acción 
notoria fue el allanarniento a la 
radio minera Pfo XII, relatado en 
la sección Prensa y Comunicación 
de este mismo número. ___ • 
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TRFS OPINIONES 
Cuando se le preguntb si tales violaciones de nuestro terri

torlo se deberían principalmente a que no existe un adecuado 
resauardo de las fronteras, (el general Walter) Castro sostuvo 
que las fronteras de Bolivil son extensas y dilatadas( ... ). que 
por esas causas es un tanto dificultoso ejercitar un efectivo 
con1rol (El Diario, 8-IX-78). 

La proximidad dei centenario de la agresión suscita una 
reacción emocional de los pueblos afectados por ella ( •. . ). Si 
se tiene en cuenta las imprudentes o intencionadas declara
clones dei nuevo comandante en Jefe, las Fuerzas Armadas de
ben estar alli donde puedan y deben asumir su mislón institu
cional de resguardar la integrldad territorial. Su puesto está en 
las fronteras amenazadas y desguarnecidas y no, burocrítica
mente entretenidas en la Aduana, la COMIBOL, las embajadas 
o las alcaldías. ni, 'en misión intimidatoria y de control polí-

• tico, cercando los centros mineros y rurales (Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, dirigente del Partido Socialista de Bolívia). 

tlernán Siles Zuazo, líder de la Unión Democrática Popu
lar. concedi6 a Cuademos dei Tercer Mundo una entrevista que 
reproducirnos íntegra en otra parte de esta edición . En ella el 
dirigente boliviano se refuió en los siguientes términos a la pro
blemática geopolítica dei " cono sur" . 

- El problema de b salida aJ mar está por encima de ideo
logias. Se trata de una aspiración unânime de civiles Y mili
tares. Sin embargo, las Fuerzu Armadas sufrieron un r_etroce
so cuando a travês de Bánzer propuanaron la soluc1ón dei 
problema ~ediante una compensación territorial. Esto fue to
talmente rechazado por la opinibn pública. Actualmente el 
aobiemo de Perecia, que es un ,obierno transitorio. no tiene ni 
la posibilidad nl el consenso popular pan resolver este proble
ma. Las bases para la posición boliviana con vistas a una solu
ción sblo pueden ser legítimamente definidas por un congreso 
libremente electo. despuú que se constitucionalice el país. 
El aaunto dei mar ,ólo puede 8er resuelto con consenso popular. 

- · Considera una guerra con Chile por la reconquísta de la 
salid: a1 mar como una hipótesil- plausible? 

- No, de ninguna manera. No somos i!'_se~satos para defen
der un conflicto bélico, dado el desequihbno y el desarrollo 
Jel potencial de ambos paisn. . , . . 

1:1 problema tiene que str solucionado a traves. de soli~an
dad interamericana. Debe encontrar,e una soluc1ón _pacifica 
pua un conructo que puede ensombrecer las i:eJac1one~ ~ 
América del Sur, principalmente entre Perú, Çhile Y B0~11, 
de la mmna manera que el problema entre Chile Y Araentina 
en tomo ai Canal de Beqle. . 

- En la época en que Salvador ~lende gobe"?~ba Chile Y el 
gi:neral Juan José Torres era P!"Sldente de Bolivta hubo con
tactos preliminares para la soluc16n de este problema . . . 

- Evidentemente, esto sucedi~. ,'~llende d~seaba una ~lu
ción justa pero su situacibn era dif1cil en función de la presión 
de los militares chilenos. Torres luego fue derrocado Y Allende 
9e vlo privado de un interlocutor. 

En todo cuo creo que es más probable que el problema sea 
solucionado entre dos gobiemos democr6ticos que entre dos 
dictaduru. 



BOLIVIA 

EI puehlo impone 
la democratización 

Hemá11 Siles Z11ozo onoli:o poro 
Cuodemos dei Tercer Mundo lo siwació11 

político boliviano después dei golpe dei 
general J11011 Peredo y el fraude electora/ 

Marcelo Dias 

[}{] 
ernãn Siles Zuazo, que sería hoy el presidente de Bolivia, 
si no fuera por el fraude electoraJ y el "cuartelazo" dei ge
neral J uan Pereda -delfín de Hugo Bánzer- estuvo recien-

temente en Portugal, donde participó en la Conferencia de la Inter
nacional Socialista. En ella debatió sobre el problema de la democra
tización en América Latina. 

En conversaci6n abierta con nuestro compafiero Marcelo Dias, 
Hernán Siles Zuazo analiza para nuestros lectores la situación polí
tica que se vive en Bolivia después dei golpe y el fraude electoral, así 
como las perspectivas futuras para el frente político que lidera (la 
Uni6n Democrática y Popular) y para su país. 

-Este afio ha sido particular
mente agitado en Bolivia. Fueron 
conquistada la amnistia general 
y las /ibercades políticas sindica
les. Por oiro lado se produjo el 
fraude elecroral y e/ golpe de 
Pereda. ;,Cómo ve todos estos 
acon tecimientos: 

- Es necesario comenzar con 
una breve referencia a la buelga 
de ham bre iniciada por cuatro 
mujeres mineras, quienes exigían 
el restablecimiento dei derecho 
de los bolivianos a vi vir Jibremen
te en su patria y a recuperar los 
cterechos políticos y sociales, 
cancelados durante siete afios de 
dictadura. Esta huelga de ham
bre, a la cual adhirieron más de 
mil ciudadanos bolivianos, fue la 
culminación de la lucha, en la 
clandestinidad, en las prisiones, 

en el exílio, de las organizacio
nes revolucionarias y populares, 
particularmente de aquellas inte
grantes del movimiento obrero, 
surgidas a partir de la revolu
ción de 1952. 

Actualmente como conse-
cuencia de esta lucha- el pueblo 
boliviano impuso la democratiza
ción del país, no obstante la 
resist..:ncia de Bánter primero y, 
después, el golpe dei general Pe
reda. 

A pesar de su aislamiento y 
de s11 des111orali=ació11. el general 
Pereda ,·onsiguió movilizar una 
cierta fuerza politic:a, en la ciu
dad de Santa Cruz. para apoyar 
e/ golpe. tCómo explica esto? 

- Siempre que la derecha se 
ve acorralada en la región occi
den tal dei país, que es la mâs 

densamente poblada, transflt 
sus cuadros a Santa Cruz, don~ 
acciona políticamente escudt1 
en reivindicaciones de cufio regr. 
nalista y hasla en amenazas 
para tistas. 

Esto succdió entre 1956 
1960. Ahora este fenómeno 
reproduJo, después de la de 
electoral y el fraude de Pere 
Tranºsfirió cuadros a Santa C 
e inící6 ahí una campana con 
nosotros que desembocá lu 
en el golpe, días más tarde. 

Además, existe otro ingred 
te, menos conocido: se conC'! 
tra en Santa Cruz el tráfico 
drogas, financiado por los sec11 
res más reaccionarios de la regiq 
y sus grupos paramilitares. ~ 

Este tráfico, así como el 
trabando en general, se re 
a bordo de avíones oficiales de 
empresa Loyd Aéreo Boliviano 
de aviones de la propia Fuer.1 
Aérea ... 

;. Tie11e una idea aproxim 
de los cifras verdoderas de l 
elecciones presidenciales de j11h 

-Según informaciones de 
gunos altos funcionarios dei 
bierno de Bánzer, simpalizan 
de candidatos de la oposici 
ésta, cn su conjunto, obtuvo 



co más dei SOO/o de los votos 
pero este resultado fue total
mente desvirtuado por el fraude. 

/:'/ go/1,e de 1:·srado de l'ereda, 
hed1 o pura garu11 tizar e/ Jrallde, 
r11ro ,w obstante, rnrai·rer,srlcàs 
diferentes ai de /Jdnzer en 19 7 J 
o dt• los golpes de Chile en J 9 73 
,, Argentina en /976. Las con· 
·quistos democrdril·as de la h11elga 
de hambre, a ('Omienzos de aiío, 
110 f11cro11 tocadas y la represión 
110 se aharió enforma masil•a so· 
bre las f11erzas />0/>11/ares . . . 

- Atribuyo esto ai proceso de 
lucha popular y ai movimiento 
obrero que impusieron el rcspeto 
por la democratización y por la 
vigencia de las libertades en el 
país. Que impusieron igualmente, 
la convocatoria de un nuevo pro
ceso electoral. . . Pereda ya ad
mitió nuevas elecciones, aunque 
no haya definido inmediatemen
tc el plazo. Seiialó vagamente 
1980. EI pueblo exige 1979. Esa 
cxigencia expresa la saturación 
dei pueblo ante el constante uso 
de la fuerza y no podrá ser dete
nida ni por Pereda ni por ningún 
otro gobernante militar. 

Las fuerzas armadas, la reac
ción, los medlos empresariales 
agotaron su capacidad de repre
sión. 

Las Fuerzas Armadas 

, Pero no existe e/ peligro 
de 11110 "sol11C'ió11 argentina" co 
1110 corolario de la acr11a/ s1111a· 
dón de, por i111 lado. 1•igencia de 
las hberrades conquistadas y 
a1•ance de las fuerzas populares 
y, vor otro. de la e\·istencia de 
1111 gobiemo ilegi"rimo apoyado 
en la fuerza de las armas y dei 
aparato represi110? 

- No existe esta posibilidad 
actualmente. por parte de las 
F'uerzas Armadas. Repito : agota
ron su capacidad de represión. 
Sobre todo ahora que existe so
lidaridad a nivel internacional. 
Las contradicciones en su propio 
seno son demasiado proíundas ... 

1,1.:"xisten sectores militares 
favorablcs a 11110 democratizacion 
rotai? 

- Un importante sector de las 
Fuerzas Armadas, sobre todo 
a nivel de coronelcs, mayores y 
oficiales de mtnor graduación 
- según informaciones dignas de 
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fe - deficnde la democratización 
lo más pronto posible. ' 

Si el plazo de las nuevas elec
ciones aún no fue definido, es 
en función de la presíón de un 
sector militar "duro" responsa
ble por e! pasado de crimenes 
políticos y represión muy cruel 
que, ai prolongar el rêgimen, 
buscan evitar el juicio de sus res
ponsabilidades, que seguramente 
los afectaría mucho. 

Si existe un importante sec· 
ror democratizante en las Fuer· 
zas Armados bolfrianas. enronces 
;,por que no apareéen para im· 
pedir el golpe de Pereda? 

- Porque en el comando de 
las unidades se encontraban je
fes militares que defendían su 
propio enriquecimiento ilícito 
de los últimos aiios y que temían 
el juicio de sus responsabilida
des. Se sumó a eso una cierta co
bertura internacional y también 
el hecho de que muchos oficia
les vieron en el golpe una mane
ra de librarse de Bánzer para des
pués noatar de Pereda. 

En las actua!es circunstancias 
las Fuerzas Armadas ya se en
contraban influidas por un sec
tor joven, partidario de la de
mocratización dei país. Este sec
tor teme que el ejército y la 
F'uerza Aérea sean rebajados, co
mo sucedió en 19S2. Quieren 
preservar su institucíón e inten
tar su reaproximación con el 
pueblo, a través de la convoca
toria a elecciones que descon
gestionen una situación tensa co
mo es la que persiste actualmen
te, junto a los sectores popula
res dei país. 

El apoyo popular 

, Qué balance hace de lo ex
presión electoral dei mm•imiento 
pop11lar? 

- En las elecciones los trabaja
dores de las minas votaron casi en 
su tota!idad por la Unidad De
mocrática y Popular (UDP). Tam
bién los de las fábricas y la ma
yoria campesina. cuyo voto fue 
decisivo por constituir cerca dei 
600/o de la población dei pais. 

Esta participación dei movi
miento obrero y campesino se 
ampliorá bastante en lns próxi
mas elecciones, estoy seguro. 

- ,;Existe alguna perspecrir 
de ampliación de la UDP a otra 
f uerzas de izquierda que acrual· 
mente no forman parte de e/la? 

- Bien. Hablé de ampliación 
de la victoóa de la UDP, en rela
ción a julio pasado. Lógicamente 
la urudad de las fuerzas clasistas 
en el país no significa unanimi
dad. 

En las elecciones de julio, pe
quenos sectores trotskistas y el 
Partido Marxista-Leninista colo
caron a través dei FRI (Frente 
Revolucionaria de lzquierda) 
una candidatura alternativa a la 
nuestra, la dei seiior Juan Lechín. 
Sin embargo, apenas obtuvieron 
20 mil votos en dos millones. Es 
posible que revean esta posición 
y se unan ai frente democrático 
propugnado por la UDP, forma
do por el Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario (MNR-I) dei 
cual formo parte, por el Movi
miento de lzqujerda Revolucio
naria (MIR), pc,r el Partido Co
munista y otras organizaciones. 
Espero que entren a1 frente de
mocrát~co para recuperar el poder 
para el pueblo. Hay negociacio
nes en este sentido. 

-E! Morimienro Nacionalista 
Re110/ucionario (/1,JNR) fue el di· 
rigen te histórico de la re1•0/11L'iún 
de I 952. Hoy, s11s pri11cipales 1,: 
deres, usred, Victor Pa: Esten
ssoro 1• Juan lech ín están dil'i
didos. · cada uno con su grupo. 
• A qué atribuye esta d1Pisió11 .• 

-Fundamentalmente porque 
en 1971 el MNR, dirigjdo porei 
Dr. Victor Paz. pactó con Bán
zer y los empresarios mineras 
para el derrocamiento dei gene
ral Juan José Torres. Esta acti
tud determinó su caducidad ideo
lógica, llevó a su división y al 
nacimiento dei MNR de 1:r..quier
da, consecuente con la revolu
ción de 19S2. 

En cuanto a Lechín, dirigen
te minero, actuó pem1anente
mente en el cuadro de la COB 
(Central Obrem Bolivi:ina) y tuvo 
críticas para con la UDP. de la 
cual formó parte el MNR-1. Sin 
embargo, en las elecciones Lech in 
obtuvo solan1ente e! 2 ó 3º/o dei 
electorado. Esto demuestra que 
la UDP expresa mejor y de ma
nera más eficaz los intereses po
pulares ... 

cuademos dei tercer mundo 



La conquista dei poder 

Considerando que la UDP 
obw1·0. scgun las prop1as cifras 
dei fraude de Pereda. 220fo y 
su "escore .. real aebe haber que
dado entre los 25 y los 3()Q{o, 
es perfectamente 1•iable que en 
caso de eleccio11es libres. en 1979 
o J 980. /legue ai gobierno. H11 
esta hipõtesis ~ como pretende 
e1•itar la repeticio11 de lo que 
aconreciô en Chile con Salrador 
Atlende" 

-Si hubiera elecciones libres 
estoy absolutamente convencido 
que la UDP llegarâ ai gobierno. 
La situac1ón boliviana es diferen
te a la dei Chile de Allende. Par
timos de la base de algo ya con
sagrado que es la revoluciõn de 
1952 ) llegariamos aJ poder con 
una amplia base social. Coo eso 
) con una solidaridad internacio
nal pienso que podriamos gene
rar condiciones diferentes de las 
que usted mencionó en el caso 
de Chile. 

,Xo reme ver a Bo/il•ia con· 
1·errida e11 u11a especie de "oasis" 
progresista cercado por rodos la· 
dos de dicraduras? 

- La Revolución de 19 5 2 fue 
el movmuento revolucionario 
más profundo que hubo en Amé
rica dei Sur. Sólo tiene paralelo 
con la mexicana - anterior- y 
con la cubana -postenor. En 
1952, estábamos rodeados de go
biernos oligárquicos. Ahora, creo 
que tenemos como perspectiva 
una democracia estable, frente a 
cualquier intento de interferir en 
nuestro propósito de vivir libre
mente y avanzar rumbo ai pro
greso. Más ahora, cuando existe 
solidaridad internacional por 
parte dei socialismo democrático 
europeo y de los procesos demo
cráticos de otros países y cuando 
ya no es más absoluto ni irrever
sible el predomínio de los inte
reses dei imperialismo norteame
ricano, tal como sucedía en 
1952 ... 

- ,Cuáles ser,an las reformas 
económicas y sociales que imple
mentaria la UDP en el goblerno? 

-En Bolivia, más dei 700/o de 
la actividad económica ya está 
estatizada, como legado de la re
volución de 19 52, que tam bién 
promovió la reforma agraria. La 
gran minería y los Yacimientos 
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L11 revo/uci6n de 1952: "E/ movi· 
miento revolucionar/o más profundo 
en Amér/Cq dei SurH 

Perrol1feros Fiscales, así como 
otras actividades están en manos 
del Estado. Lo que la UDP de
fiende son profundas modifica
ciones en la gestión de este am
plio sector público. Las em
presas estatales son actualmente 
el feudo de la clientela política 
de la dictadura militar. Quere
mos que se restablezcan sus 
funciones de empresa de Estado 
a través de la participación obre
ra en su gestión y administración. 

Existe, por otro lado un acuer
do de las mayorías nacionales 
que participarían en este gobier
no sobre la necesidad de una me
jor distribución de los recuISos 
nacionales, tanto en inversiones 
que promuevan el desarrollo eco
nómico y social como en sala
rios Estamos elaborando en es
te sentido, un modelo económi
co que será presentado en las 
próximas elecciones. 

Es oecesario, con la plena par
ticipación de las clases mayori
tarias dei país, conocer las limi
taciones de nuestra economia 
dependiente para poder superar
ias. A partir de este conocimien
to dar prioridad a las inversiones 
de desarrollo sin dependencia y, 
lógicamente, a las reivindicacio
nes justificadas de aumentos de 
salarios y seguridad social, den
tro de lo que pennite esta reali
dad. Este proceso, asi iniciado, 

deberá irse profundizando hasta 
lograr el desarrollo integral dei 
pueblo boliviano. 

Bolfria tie11e 1111a estructura 
eco11õ111ica "s11i ge11erls" e11 Amé
rica Latina: su b11rg11t!sia es dé· 
bil y e/ sector estatal f11erte. 
,Cuál seria la base soda/ dei ac· 
t11al regímen militar? 

- Existe una burguesia parasi
taria que depende fundamental
mente de la actividad comercial 
legal e ilegal (me refiero aJ con
trabando) pero eso no es sufi
ciente para fonnar una base so
cial para el régimen. Su base son 
las Fuerzas Armadas y algunos 
sectores de empleados públicos, 
afiliados en la Falange Socialista. 

Los campesinos 

- Pero h11bo importantes sec· 
tores dei campesinado que apo· 
yaron, por IQ menos a alg1mos de 
los gobiernos militares. e/ de Re· 
né Barrienros. por ejemplo . .. 

- La evolución política dei 
campesinado fue notable como 
consecuencia de la revolución de 
1952. La Reforma Agraria puso 
fin a cuatro siglos de dominación 
feudal y de discriminación racial 
ejercida contra los quechuas y 
los aimaras y creó una concien
cia insobomable que resistió a 
proyectos de banalización e inti
midación. 

En todo el altiplano y en la 
2ona intcrandina inmediata, los 
campesinos participaron con su 
esfuerzo y trabajo en la campana 
de la UDP. El campesinado fue 
uno de los factores de nuestra 
victoria electoral. 

El campesinado actual ya no 
es más el de Jos tiempos de Ba
rrien tos y mucho menos el de 
antes de la revolución de 1952. 
Tal como lo manifestaron sus jó
venes dirigentes en la redente 
campana electoral, se sienten hi
jos de la revolución e integrantes 
de su proceso, retomado después 
de la victoria de la huelga de 
hambre. 

Luego, después del golpe de 
Pereda, el primer gesto de resis· 
tencia partió de campesinos. Hu
bo resistencia en una zona pró
xima a La Paz, Jlamada Yungas, 
donde se dio una operación mi
litar. Unos 20 campesinos fueron 
tomados presos y otros mil hu
yeron a las montanas próximas.e 



BRASIL 

Julião: 
La 
liberación 

• es m1 meta 
F.l lider campesino hace 1111 balance de 
los a,ios 60. 11111estra los 11i 11c11/os e111re 

la luclta dei Nordeste y la de los 
=apatistas mexicauos, defieude la 

11ige11cla dei rrabalhismo y la necesidad 
de rescatar de la memoria colectiva dei 

pueblo los elemeulos de la estrategia 
polltica / 11111,a 

Vania Bambirra 

(F rancisco Julião fue conocido en Brasil, especialmente en los 
primeros anos de la década dei sesenta, como " el hombre de 
las Ligas Campesinas". Estas marcaron la aparición Inédita 

de la masa campesina en el escenario político brasileiio que rein
vindicaba una " reforma agraria radical" . El Jesarrollo dei movimien
to campesin o, liderado por Julião, puso en el orden dei día. en esta 
época, la consigna " aUanza obrero-campesina", cuyos resultados no 
llegaron a manifestarse debido a la represión que se abatió sobre el 
movimiento popular a partir dei golpe militar de 1964. 

Francisco J uliio se transformó en una figura legendaria en la 
historia popular dei Brasil. De él y de ~us Liga~ Campesinas habla
ban los cantores nordestinos, la prenso nacional e internacional. Su 
nombre se identificó profundamente con aquello que represen taba 
uno de los anhelos más sentidos dei pueblo : la reforma agraria. Hoy, 
cu ando el pueblo brasileiio vuelve a poder expresarse. este líder resur
ge espontáneamente, no sólo como una amena1a ai latifundio sino 
como una esperanza de reencuentro con uná tradición de luchas, 
como una promesa renovada de d irección que ha madurado en casi 

1 S anos de represión. 
Francisco Julião es autor de varios libros como Camllâo La Cara 

Ocult a de Brasil, Escucha Campesino, editados en esp1U\ol: i,Quc 
~âo ~ Ligas Camponesas" y Cachaça, editados en portugués. Hace 
mb de cinco anos colabora en la revista Siemprt y colaboró también 

en el periódico mexicano El Dia. 
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las Ligas Cam pesi11as su rgif · 
ro11 en Pernambuco o fines de los 
01ios ci11cue11to 11 111arcoro11 su 
presencia e11 el eicenorio polít ico 
nocional en los primeros aiios de 
la década de los sese111a, l'llando 
se extemlteron por l'11rios o tros 
L'S tados de llrasil. 

Tu fume el lider i11discu11ble 
dei m0Pimie11to. Pese a q11e 1·a 
has escritn sobre esta, , por qlft 
no sinre,izas para 1111cstros le,·ro
res cuáles eran las bases sobre las 
que se ascntaba la orga11i:anõ11 
d, las Ligas Campesinos' 

- Bien Vania. ín tcntaré hacer 
una síntesis dei movimiento cam
pesino que nació cn el nordeste 
y que ruvo bastante impulso a 
partir de 1960. R1gurosarne'nte, 
este rnovimiento fue más bien 
producto de un largo proceso . . 
No era la primera vez que su r
g1an Ligas Campesinas en e l nor-
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desdc pero si por ,·c1 primera ad
quirian una connotnción muy 
marcante dentro de la realidad 
~o.:1al > política nordestina. a 
:partir de 1955. coinc1diendo con 
la llegada aJ poder dei presidcn-
1e Juscelino Kubitschef.. .. 

Como tú bier. sabes, Kub11s
chd, se preocupó mucho con las 
famosas metas desarrollistas Es
ttmuló con creces a la bur[!ucsia 
industrial y esro dio margen a 
que el monmiento polit1co que 
buscaba impulsar este desarrollo 
adltuiriera una importancia ma
).or. ccntrãndose mâs en las gran
de:. c1udades que prop1amen1c cn 
cl campo. lsto tambi~n contn
bu:t ó poro que surg1era lo con
nencia de la necesidad de este 
tipo de desarrollo ai m tenor de 
ta burguesia induswot brosílcna. 
Vale decir, se comprende la nc
ces1dad de reformular el proble
ma de la tierra. 

Ver si era posible crear un 
mercado interno, dar condicio
nes a los trabaJadores en el cam
po para empezar a adquirir los 
productos de la industria de 
transformación en Brasil. De ma-

ncra que tenemos que reconoccr 
este mérito de Juscclino. 

Por su parte. Juscchno estoha 
s1endo iníluido, por la propin 
situación mtemacional, por la 
propia situación latinoamericn
na, que lle\'aba a este tipo de 
gob1emo desarrolhsta. Ya se ha
bia dado por eJemplo aqui, t:n 
México. y en Brasil enl'Ontró cn 
Juscelino realnwnte el condu.:tor 
mãs conse.:uen te 

osot ros aprovcchamós estu 
oportuntdad para dar mâs impul
,o a la lucha por la organuacion, 
por 13 politiza~ón, la concient1-
1ac1ón de los ~ampesinos. Esta 
pdea no fue el resultado Jel tra
ba10 de un solo hombre, o de un 
grupo de hom brcs, sino cl resul
tado dei propio desarrollo histo
nco dei país. [s bueno acentuar, 
y yo s1empre lo he tratado de 1111-
ccr, que no fui propiamente fun
dador de las Ligas Campesinas. 
Si fui el primer abogado que le 
dio asistencia Jurídica y tam bién 
política ai movimíento que en 
sus origenes ten ia otro nom bre. 
se liam aba "Sociedad de los /'ro· 
dut wrt:l ,-t~l<'olas de l't•mambu 
w" y que después se baub1ó 
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con el nom bre de/ Igas Cu11111es1 
nas. debido II la prcocupnción 
de los sectores cono;ervadores por 
caracte ri,ar a este t110\'lllllen to 
como subversivo, 1Lquicrd1sta o 
comunista. 

l:.n verdad, las Ligas nacieron 
parn atender a una situación 
muy dramàllca dt.l las masas cam
pesinas: alqu1laban llcrras y ade
mãs de pagar en moneda el alqui
lcr de esa llerra ( el "foro". co
mo le deciamos cn lenguaje co
mún y comente) tambíén cran 
obhgadas a dar varios d ias de tra
ba10 grolls, puesto que no reci
bian ninguna otra prestac1bn en 
dinero o en productos dei seõor 
que tonrnho este trabajo. Es a es
to que Uamamos "rnmbâo" 

Basados precisamente cn este 
odio dei campesino por este rcs
quicio semi-feudal y conociendo 
b1en la realidad dei nordeste, 
nosotros tratamos de organizar a 
estos cam pcsinos para luchar 
contra el "cwnbâo" y otras for
mas de explotación dei campesi
nado. 

Las Lígas son cl resultado de 
este proceso histórico que adquí
nó más impulso durante cl go
bicmo J uscelino. Porque ya esta
ba trabajando como abogado 
bacia muchos anos, dando asis
tencia a los campesinos, natural
mente esta primera organizacibn 
campesina tendria que venir 
(hasta por gravedad, podríamos 
decir) a cacr en las manos de un 
abogado militan te. 

Yo empecé a abogar para los 
campesinos cn 1940. Solamente 
15 :uios después, cuando ya co
nocía toda la regíón, es que el 
movimien to adquirió form a y 
con tó con mi colaboración como 
abogado, como dirigente, como 
su animador o, comoacostumbro 
decir, como agitador social, en el 
sentido más autén tico de la pala
bra, hasta que el golpe militar de 
1964 interrumpíó esta actividad. 

"Pensar mucho menos 
en Ligas Campesinas 

y mucho más en sindicatos" 

/.as ligas Ca11111esinas se or
ga11izar o11 también entre los 
peq11e1ius ('ampesinos cuyas p r o· 
piedades se reIa11 amena::adas 
por porte de /at1[1mdis1as o de 



Francísco Ju/160 en 1962 en los favelas de Recife y dlrigi6ndose o las Ligas Campesinas en el Nordeste brasilelío 

los /lamados "gril/eros·· /,a figu
ra c/a1•e en la organizaclon de 
11110 Liga era la de 1111 abogado 
que asumia la defensa de la pro
piedad campesma. Pero los 111u·11· 

tos de orga11i:ado11 de los asa/a· 
riados agr icolas fueron em briona
rios. 

[)11ra11re los tilr1111os 15 a1ios 
sr ha a,·en n,ado enormemen tt• el 
proccso de penerración dei cap1--
1ahs1110 en e/ campo y la conse
mente vroletari:adôn de amplíos 
sectores dei campesillado que 
han s1Jo despojados de ms tie
rras _1· solo /es queda romo recur
w la 1·e11ta libre de su f11er:a de 
traba10 

, Crees ui que• el esquema de 
organi:ación que implemenrô las 
l.igas Campesinas en los anos 50 
1· 60 es wilido actua/mente' 
· Como crees fll que deba ser or
gani:ada hoy esta 1•asta masa de 
rrabajadores mrales, como es por 
ejemplo el caso dei "boia fria"? 

Bueno, evidentemente la si
tuacíón cambio casí totalmente 
en Brasil en relación a las masas 
campesinas que nosotros deJa-

' mos en 1964 a merced de los 
grandes terratenientes, de las 
íuerzas que se apoderaron vio
lentamente dei poder en Brasil. 

Esta penetraci6n dei capitalis
mo en el campo llevó a todo di
rigente a pensar en otra estrate
gia para la organi2.ación de e9-
tas masas que fueron en gran 
parte desplazadas, absorbidas 
por el proceso de aceleración ca-
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p1talista y que alimentaron la tlu
sión de poder solucionar sus pro
blemas más angustiantes de tra
bajo en los grandes centros in
dustriales urbanos. Si nosotros 
tuviésemos que empezar un nue
vo trabajo en el campo, dada la 
experiencia que adquirimos y 
que se enrigueció bastante aqui 
en México y analizando más pro
funda y detenidamente el proce
so de transformación de todo el 
coo tinente latinoamericano, no 
solamente de Brasil, buscaríamos 
formas más adecuadas a la situa
ci6n que actualmente impera en 
el país. 

EI "boia /na" es un fenóme
no nuevo, es un fenómeno que 
resulta de esta penetración dei 
liam ado "capitalismo salvaJe". 
Nosotros tendríamos hoy que 
pensar menos en Ligas Campesi
nas, puesto que la cantidad de 
pequenos o modestos campesi
nos que alquilan la tie1n, ya es
tá muy sobrepesada por los lla
mados asalariados agrícolas. Ten
dríamos que pensar menos en Li
gas y mucho más en sindicatos, 
en la sindicalización de esta in
mensa masa aglomerada en las 
ciudades dei centro-sur y que 
está pesando por un proceso de 
verdadera esclavitud. Ya no es 
aquella "servidumbre" que noso
tros encontramos en el nordes
te, ya es un proceso de "escla
vitud" un proceso mucho más 
avanzado, mâs concentrado. 

Ah ora bien, esta pene tración 
dei capitalismo en el campo coin
cide precisamente con la desna
cionalización de las tierras d!!I 
pais. Hay inmensas áreas que es
tán desnacionalizadas. Este es un 
fenómeno que nos preocupa hoy, 
y que nos preocupará más aún 
maliana, teniendo en cuenta la 
posibilidad de un retorno, de un 
regreso, como resultado dei pro
ceso de redemocratización dei 
país. 

La meta seria tratar de nacio
nalizar las tierras: no para entre
garias a los terratenientes y per
mitir que éstos sigan explotando 
la mano de obra, sino para for
mar grandes cooperativas y des
de allí organizar a los campesi
nos. Consideramos que esto será 
el paso siguiente para solucionar 
el problema dei "boia fría", que 
no está siendo absorbido por la 
industrialización dei país (por
que se trata de gente sin califi
cación, que no está en condicio
nes de poder competir con el 
obrero altamente calificado) y 
de las grandes masas campesinas 
que todavia existen y que no 
pudieron desplazarse. Que siguen 
marginadas y que podrian ser ab
sorbidas en grandes cooperativas. 
Es decir, el Estado pasaria a te
ner la responsabilidad de organi
ziu cooperativas y dar un salto 
cualitativo en la explotaci6n, en 
la organizaci6n, en la conducción 
de una reforma agraria: 
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-
-~ ··No debemos subestimar '° el papel que el camp.i!sinado 

brasileito tiene ... " 

, Qué impor1a11cia atribuyes 
ni ai morimiento campesino en 
la /11cha que se traba hoy, en 
Brasil. por la democrac'ia' 

-Evidentemente no se puede 
desvincular ai campesino de la 
lucha por la democracia efecti
va y real en Brasil. El pais toda
via está habitado por grandes 
masas campesinas .. Es sabido que 
esta masa tiene un peso bastante 
fuerte todavia y lo tendrá en el 
futuro. Creemos que su incor
poración a la lucha por la rede
mocratizac16n de Brasil, dentro 
de un gran parttdo de masas, 
contnbuirá, sin nmguna duda pa
ra acelerar, ampliar, profundizar 
este proceso. No debemos sube~ 
timar el papel que el campesina
do brasileno tiene para dinami
zar el proceso de la conquista de 
la democracia real en Brasil. 

Crees i·iable una alianza 
obrero-campesina en Brasil, ron 
miras a una democracia avanzada 
y luego ai socialismo 

- Bueno, en primer lugar, yo 
no creo que se pueda organizar 
en Brasil un gran partido de ma
sas, un gran partido de trabaja
dores, sin que se dé esta alianza. 
Es decir, los trabaJadores indus
triales necesitan aliarse a los tra-
bajadores agrícolas para que se 
pueda habla.r de un verdadero 
partido de masas. 

Esta posibilidad existe: existe 
porque antes mismo dei golpe 
militar ya habia una convi=rgen
cia en este sentido. EI movimien
to campesino buscaba y necesi
taba apoyarse en los grandes sin
dicatos obreros a fm de poder 
fortalecer la propia lucha por la 
tierra. 

Como ya destacamos anterior
mente, la masa campesina que 
estaba constituída en el pasado 
en su mayoría por pequenos pro
pietarios min1fundistas o rentis
tas. hoy está constituída por 
''boias fr1as" Esto justifica mãs 
aún la alianza entre esta masa 
agrícola y los traba;adores indu~ 
triales. Ah í yo veo la posibili
dad de formar un gran partido 
de masai., para acelerar, para me
jorar la democracia en Brasil. 
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En cuanto' a la posibilidad de 
mstaurar inrnediatarnente un ré
gimen socialista cn Brasil. yo creo 
que no debemos haccr pronos
ticos. Esto depende tfo muchos 
fnctores que solamente podria
mos analizar y maneJar ya es
tando dentro dei país y fronte o 
participando en un gran partido, 
capaz de congregar toda esta in
mensa masa de trabajadores. 

" Organizar grandes 
cooperativas. organizar 

propiedades colec tivns ... " 

lq111 t'n \Jéu,·o Ili te ltus 
ded"ado durante ,·arias uiios u la 
im•estigacion d,• la historia 1· de 
la s1111ai·1õ11 econó1111ra y social 
de los rcma1w111es dei eJncito i:a· 
panstu lias ht•d10 duenas de 
entrt nsras cm, los e-..:-co111ba1ien-
1es ,, estás preparando 1111 libro 
ai respecto. Fn que medida es
te con lacto tan i:s trecho con los 
1·ie1os /11cl1adores campesinos 
me'(tcanos ha enriquecido tu 
comprensiõn dei (lrob/ema agra· 
rio larinoamenrano 1• brasileiio 
en particular' 

Bueno, era natural que yo 
buscara el contacto con los úl
timos soldados de Zapata (Zapa
ta como ya sabemos fue el gran 
líder dei movimiento agrario de 
19 J O que liquidó con la dieta
dura de Porfirio Díaz). Esto fue 
posible porque yo vivo en More
los, el Estado donde nac1ó y ac
tu6 Zapata con sus ejércitos cam
pesinos. Era natural sobre todo 
porque ven ia yo de una te!?ÍÓn 
donde durante muchos anos no 
ruve otro con tacto que el de las 
masas campesinas. Constaté así 
que el campesino es uno solo en 
todas partes, porque su asp1ra
ción fundamental es la tierra 
Entonces la tierra los vincula, los 
identifica. 

Hablar con un vie;o soldado 
de Zapata es lo mismo que hablar 
con cualqu1er otro campesino de 
América Latina. Con una dife
rencia: el campesino zapatista 
tomó las armas y llegó a recupe
rar, a poseer un pedv.o de tierra 
como consccuencía de un proce
so revolucionario. Y la mayoría 
de los campesmos de Aménca 
Latina no logró pasar por este 

proceso. Dé todas mancras 
identidod se establccc. EI probl 
ma campesino en Brasil, en \k 
,1co, en Aménca Latina, tie 
una misma solucibn: se hace n1 
cesaria la unificac1ón de todas l• 
fuerzas democrâticas para que 
brar definitivamente el latifu11-
d10 tradicional, cl latifundio ~ 
nanciero, el latifu11dio que impf 
tle el dcsarrollo econbmico. polf 
tico) social, no solamente de 101 
campesinos sino de los trabait 
dores cn general. 

Es dectr, la estrateg1a débc 
ser una sola para toda Améric1 
Latina unificar las fuenas p~ 
gresistas, revolucionarias, poru
lares, cn el sentido de dar a b 
tterra su destino verdadéro. Or 
ganizar grandes cooperativas, or
ganizar propiedades colectivas. 
cn suma, hacer que la masa cam
pesín.a pueda ejerccr s11 papel. 
el de conjugar sus esfuerzos cm 
los trabajadores urbanos. Es11 
alianza es necesaria y darâ una 
perspectiva para la liberación 1k 
nuestros pueblos. 

" Mucha nexibilidad .. .'' 

J)espllf!S de / 4 UIÍOS de dieta 
dura. c11a11do las masas 1•11ehr, 
a resurgir en la 11/da nac,onal. ti 
11111y daro que su memoria pnl~ 
tica incluso entre los sectnrti 
1011e11es las cond11ce a rescatar 
todo 1111 lidera:go 11acio11alista 
popular y democrótiro que mar
có nuescra historia hasta l 9M 
Sm duda 111 fuiste 11110 de estai 
lideres. Ahora que todo indir, 
que la dictaduru se e11c11en1ra en 
sus estertores. 1,q11é perspecti1·41 
tienes de participación personal 
en la 1•ida polt"tica brasile1ia? 

-Yo creo que es fundamental. 
en el caso de Brasil o de cual· 
quier otro país que pretenda una 
transforrnación en su estmctun 
económica, buscar las raíces na
cionalcs. El proceso histórico no 
se trunca. No se puede levantar 
un muro, y decir hasta aqu í fut 
así ~ de aqu í en adelan te seri 
completamente distinto. No exis
te esta posibilidad. EI propio pro
ceso en sí mismo ya significa 
contínuídad. 

Entonces nosotros dehem<>I 
rescatar la memoria histórica, l1 
memoria política de los pueblos. 
basando nuestros anhclos en la 



Los trabajsdores industria/e& necesitan aliarse a los rrabafadores agrícolas para 
crear un verdadero parrido de masas 

propia vivencia, en la experien
cia de estos pueblos. 

En e! caso específico de Bra
sil, los que asumimos la respon
sabilidad de conducir este proce
so, equivocados o no, tenemos 
que retomar y buscar estas rai
ces. C'on base en cllas, podre
mos proyectar una política cu
yos elementos ya exislen en la 
conciencia de las grandes masas 
trabaJadoras. Nosotros por con
siguien te de bem os estu diar, ana
lizar profundamente la realidad 
nacional, resoatar todo aquello 
que fue útil ai desarrollo de es
te proceso: darle continuidad 
con coherencia, sin perder de la 
mira las peculiaridades dei país. Y 
debemos actuar con mucha íle
xibilidad porque el Brasil tienc 
varias realidades. Lo que por 
ejem pio puede ser correcto en 
relación a la Amazonia o al Nor
deste puede no sedo respecto a 
São Paulo, que es el gran centro 
industrial. Para cada una de estas 
partes dei Brasil, de acuerdo con 
su realidad, tencmos que buscar 
la estrategia y o-atar - en fomla 
muy Oexible, repito- de unificar 
criterios a fin de conducir la po
lítica del país de manera dinâmi
ca pero armoniosa. Creo que esta 
debe ser la preocupación de los 
brasileiios que tendrán la respon
sabilidad de conducir el proceso. 
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"Leonel Brizola es heredero 
natural de toda aquella 

movilización de masas ... " 

, C11âles son las razones que 
te lle11an a participar en la estrll(:· 
wració11 dei nuero Partido de los 
Trabajadores de Brasil 1111110 a 
Lt:011el llrizola 1 

Bueno, en primer lugar me 
gnsta mucho la expresión Parti
do de los Traba1a<lores de Brasil, 
porque amplía el concepto. Da 
una perspectiva más profunda 
dei sentido de la palabra traba
jador. Bueno, la circunstancia de 
haberme acercado a Brizola es 
muy explicable: Brizola es hoy 
heredero natural de toda aquella 
movilización de masas trabajado
ras desencadenada por Vargas 
desde 1930, con la Revolución 
Liberal. y que Uegó a un momen
to dramático con su Carta Tes
tamento, que es un documento 
válido, un documento antimpe
rialísta, un modelo para los paí
ses del Tercer Mundo. 

Considero que este hom bre 
liene hoy ri bastón <le mando <le 
toda esta hcil:ncia del varguismo, 
de totio estt: proceso comanda
do por VÚgas, proceso que 
nosotros consideramos vãlido en 
su segunda fase, en la que fue 

conducido ai poder a través de 
un em bate electoral, in terrum
pido dramáticamente por su sui
cidio. El acercamiento con este 
líderes una demostracíón de que 
queremos buscar los instrumen
tos para la organización de un 
gran partido en las propias raíccs 
dei pueblo brasileiio. Y deberá 
ser un partido capa7 de condu
cir al Brasil a una verdadera y 
au tén tica democracia. 

" ... El pueblo tie ne 
memoria ... " 

U11a im•estigación dei lnsri
t1110 Gall11p ha rei•elado que cer
ca dei 40 por ciento de la pobla
ción de los estados de Rio de 
Janeiro y São Paulo desea que 
sea creado 1m PTB. lo que es una 
cifra i111presio11a11te sobre rodo si 
consideramos que el liderazgo 
"trabalhista" cspecia/111e11 te 
Leonel Bri:.ola se encuentra 
azín e:dliado. Sabemos que en 
otros esrados. como Rio <,'rande 
do S11/, el porcenraje de adhe
siones a este partido podna ser 
incluso mai'or. Leonel Bri:ola ha 
declarado 'que: " ... el compro
miso incondicional de nuestro 
partido debe ser con las inmen
sas multitudes marginales dei 
país. dei Nordeste ... " • Crees ui 
que en e/ Nordeste, .l' especial· 
mente en Pernambuco. el "tra
balhismo" pndra arrascrar e/ apn
yo mayoritario de las amplias 
masas populares? 

- Bueno, es 4iteresante que e! 
Instituto Gallup haya logrado 
captar esa realidad y por consi
guiente haya coincidido con nues
tro pensamiento respecto a lo 
que llamamos ,aices de la nacio
nalidud brasi/e1ía. El pueblo tie
ne memoria. Y es curioso que es
ta memoria no se quede en los 
viejos cuadros, en aquellos que 
conocieron más de cerca la lucha 
dei "trabalhismo" br~ileiío, si
no que se transmite a la juventud 
trabajadora dei Brasil. Según ob
servé, la masa encuestada está 
constituida principalmente por 
jóvenes, y los resultados mues
tran que existe una transmisióo. 
Existe realmente una memoria 
que se transmite, una memoria 
histórica y política de los traba
jadores. 

EJ Nordeste siempre se carac-
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teri1ó por ser la región más dra
mática dei Brasil, en donde todo 
historiador reconoce que se en
cuen tran profundamente arrai
gados los grandes movim1entos 
revolucionarias dei país. 'o exis
te un solo movimiento, desde an
tes de la mdependencia, que no 
ha\a buscado esta fuente en el 
'\ ~rdeste para esttucturarse y 
tortalecerse Por lo tanto, con es
te pnsado, con esta tradición de 
luchas heroicas, el Nordeste bra
sileno tíene todas las condiciones 
para incorporarsc a un movinuen
to que lleve a la fundación de un 
partido de los trabajadores. Habrá 
de incorporarse Justamente por
que es la región con más caren
cías, la que más necesita de una 
transformación en su estructura 
agraria, en su estructura econó
mica y en su estructura políuca. 
i Fstoy seguro de que el Nordes
te no falJará! Y cuando Leonel 
Bnzola dice que no se puede 
fundar un gran partido de masJS 
para conducir el proceso de trans
formación de la sociedad brasile
íia sin cl Nordeste, creo que él 
no hace otra cosa sino reinvindi
car para este movuniento una re
gión que siempre se caracteril.ó 
como liberadora. El Nordeste 
tiene esta marca, y la seguirá te
mendo hasta que Brasil sea un 
país totalmente libre de la ex
plotación dei hom bre por el 
hombre. 

Julião. una última pregunta 
Tu has plalicado una 1·ez, con 
110s01ros. respecto de tt,s inc11r· 

s1011es c11 d 1erre110 l11a11rro. \ os 
hablaSft' de 1111 ilbro t111·0. 111,tla· 
do "Cachaça" que reu,iia 1111a se
"" de cuentos _1 que 111c/11so fue 
/lft/adado, en los a1ios 50, por 
(,'ilberco Freire q11ie11 lo consi· 
dero como una re11oració11 dei 
,·11('1lto brasile1io. l'osterior111e11· 
te uno dt• ws cuenros r,,e inclui· 
do t:11 la J.ncidoµt•dia dei C11e11tv 
Unirersal c11 la cual 11art1cipa 
Paulo Ro11ai. , Por que no has 
1uelt0 a ·scribir cuentos' , \"o 
per1111t1r1as que este lihro /ilera 
reeditado para que el publico la-
1111oamerica110 y brasilt•iin p11die· 
ra conocer la faceta /iteraria de 
11111:scro "agitador social"' 

-Tú me hablas de un tema 
casi sentimental. Efectivamcn te, 
cuando era estudiante en la Fa
cultad de Leyes de Recife, tenia 
muchas inquietudes de esta natu
raleza Llegué a escribir cuentos, 
algunas novelas. Fuirnosestimula
dos por algunos prem1os. Y a mi 
me sorprendió mucho cuando 
Gilberto Freire, en su mejor fase 
(en su ún,ica fase, aquella en que 
él se identificó con las aspiracio
nes de los académicos brasilenos 
y fue llevado a una diputación 
federal), se interesó por los cuen
tos que nosolros habiamos ela
borado sobre el problema de la 
"Cachaça" (aguardiente), la in
fluencia de la "Cachaça" en el 
Nordeste. El mismo dio el título 
de "Cachaça" a una serie de 
cuentos que no trataba dei 
problema en si mismo sino de la 
nefasta influencia de la "cacha-

ça", un aliado Jel laofund10 por
que inmovilito ai campesino cn 
su luchu y lo desmoraliza. 

EI tomó la iniciativa de dar 
ese título, de l.'scribir un prdac10 
y de pronosticar ... l)cro, yo te
nía otras mquietudes 

Me sentia vinculado a los 
problemas sociales de nuestro 
pueblo. Y, no queriendo ser un 
escritor de segunda categoria, 
(después de lecr por eJemplo la 
obra de un Jorge Amado, de un 
José Lms dei Rego, de un Gra
ciliano Ramos, y sobre todo de 
este grande, este hombre, que e~ 
para mi la más grande expre~ión 
de literatura brasilena, Guima
rães Rosa), comprendí que era 
más interesan te dedícarme a otro 
tipo de actividad. Nunca podrla 
llegar a la altura de estos novelis-
tas y cucn tistas. 

Creo que esto iníluyó mucho 
para que yo deJara el cuento y la 
novela y me mtegrara, o mcJor 
dicho me entregara enteramcnte 
a la lucha por la organización. 
por la concien tización de los 
campesinos de mi región. 

En verdad, en el exilio podria 
haber retomado la iniciativa, es-
cnto algunos cuentos, algunas 
novelas, que todavia lengo en mi 
cabeza. Pero nunca me animé a 
concretarlo. S1cmpre ha primado 
en mi la preocupación de conlt· 
nuar el trab8JO político. Traté de 
tener contacto con las fuerz as 
políticas, las organizaciones, los 
lideres políticos latmoarnenca
nos. No me siento frustrado por 
eso. Me sentiria fnistrado si me 
dedicase a una actividad tal e~ 
mo la de cuenusta o de novelis
ta y no lograra una plena salís
facción. Entonces me limito a 
leer a los grandes novelis tas lati
noamericanos. Estoy siempre 
bien informado. No hay ningún 
gran novelista dei continen te que 
yo no conozca, empczando por 
Carpentier. Tengo una fascina
c1ón muy grande por la obra de 
Juan Rulfo, de José Revueltas, 
de Roa Bastos, de Garcia Már
quez, a qu1en hoy no solamente 
leo, sino que además tengo la 
satisfacción de ser su amigo per
sonal. 

En verdad mi meta, lo que 
mãs me apasiona, es la lucha por 
la liberación dei pueblo brasile
no y de nuestra América __ • 



NICARAGUA 

Tres testimonios 
U11 hombre de pueblo, ,!na mujer 

militante y 1111 guerrillero sandinista 
narra11 sus experiencias en la lucha 

contra Somoza 

Paulo Cannabrava 

uestro corresponsaJ en Panamá, Paulo 
Cannabrava, siguió de cerca los aconte
cimientos de los últimos meses en Ni-

caragua. Los testirnonios que aqui presentamos 
- conmovedores por su hondo contenido huma
no- son parte de un libro todavía inédito de 
Cannabrava sobre el heroico país centroameri
cano. 

I. MONIMBO 

Monimbó es un barrio indíge
na en Masaya, importante ciudad 
a unos 30 kilómetros de la capi
tal nicaragüense. Barrio de arte
sanos. gente humilde, sufrida pe
ro conciente de la causa de su 
marginalidad, de sumi.seria : la ti
rania de Somoza. 

En febrero y en septiembre, 
Monirnbó vivió la misma historia: 

Sus habitantes :lecidieron plegar
se a la lucha. Tomaron el barrio, 
levantaron barricadas y ex igieron 
la renuncia dei dictador. Vino la 
Guardia de ahí mismo. Después, 
de Masaya. Por fin pidieron re
fuerzos a Managua. Y el pueblo 
resistia con la ayuda de comba
tientes sandirustas. 

Cuando llegaron los refuerzos, 

comenzó la masacre. Helicópte
ros artillados, blindados y tropas 
tiraron al pueblo indiscriminada
mente. Es difícil contar los muer
tos . . . 

Uno de los sobrevivientes lle
gõ hasta Costa Rica y allí contó 
su historia. Un hombre que pare
ce tener la edad dei siglo pero qui
zâ no llegue a los 40 ... Trabaja 
duro en lo que puede, cuando tie
ne trabajo. Trazos duros, tez cur
tida, voz ronca, que a veces se en
trecortaba de sollozos . . . Así 
vio é] la masacre de Moni,mbó 



J dei 28 de febrero. repetida el 12 
!)() de septiembre con extremos aún 

, ,;:s mayores de crueldad: -{IS 
..) 

7 ... 
Habla un hombrc 

dei pueblo 

bombardearon un colegio 
de Kinder y se murieron tres ni
nos: uno de cuatro. uno de seis 
y uno de siete. En el segundo dia 
hubo una manüestación. El ter
cer dia fue un miércoles y ya pu
sieron barricadas. cerraron las ca
lles . . . Entró la Guardia. La 
atacaron con bombas de mecate 
(fabricación casera): murieron 
ocho guardias. 

Detuvieron algunos pocos que 
están todavia desaparecidos. Ya 
ln Guardia, después, se retiró, de 
m1edo de entrar en Monimbó 
porque deveras era muy caliente. 
El comandante de Piaza de Ma
saya pidió refuerzos a Managua. 
Entonces esta semana Uegaron 
los refuerzos: 1 O jeeps que 
entraron en fila y hasta el tráfi
co se paró: llegó Alesio Gutié
rreL En uno de esos 1 O jeeps iba 
é!. 

Y los helicópteros sobrevola
ban la ciudad cuidando los 
Jeeps. Después llegaron tres tan
ques más . . . tanquetes y. como 
500 soldados boinas verdes dei 
Bata11ón Somou. Y el martes, 
pues, recogieron los heridos. En
tre los heridos habían algunos 
muertos y otros vivos. No per
mitieron que la Cruz Roja los a
garrara. Se los Uevan ai Betete 
y los queman, muenos o vivos. 
Ahí hay muchos presos y están 
heridos. 

En Betete nadie puede trepar 
ahora, porque es una fortaleza 
de la Guardia. Por el Parque Cen
tral nadie puede pasar porque es
tá toda la Guardia acantonada a
llí. Todo Monimbó lo vigilan. 

Pasan tres, . . . cuatro jeeps, 
pasa la tanqueta, pasan helic6p-
teros a cada rato, aviones . . . 
Los helicópteros Uegaron . . . 
ametral1aron los grupitos que ha
bían: ancianos, mujeres, nüios. 
Después Uegó la tanqueta y los 
agarró desprevenidos a unos que 
estaban en la esquina y los ba
rrió. 

Unos que iban pa' Pacaya a 
trabajar también los mataron. 
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Boinas verdes de la Guardia Nacional: " ... bombardNron un col8(Jio y mata· 
ron rres niflos" 

Un muchacho que iba a cobrar 
unos centavos, que la mamá lo 
mandó, cuando vio la Guardia se 
escondió en una casa y . . . lo sa
caron a él y a otros seis compa
i'ieros más. Los sacaron atados 
de las manos, pusieron en una 
pared y .. los fusilaron . De allí, 
bajaban los helicópteros y se Ue
vaban los muchachos entre 15, 
16, 14 anos ... (Uamo). 

Las bombas caen en todas las 
casas . . . Las bombas caen allí 
y a una familia la mataron en San
ta Rosa, completa. Dicen que 
uno de alli llevaba una granada. 
Vino un guardia y dijo que si no 
entregaba le iba a volar . .. En
tonces vino su padre, sus herma
nos ... (llanto). Entonces se le 
volaron las manos. No sé cómo 
fue, creo que fue con bayone
ta . .. 

Ya no usan Garand, usan un 
rifle M-16 que lo Jlaman, que es 
más poderoso que el Garand ... 
que atraviesa los blogues de las 
casas. 

Monimbó está toda arrasada. 
El Colegio Salesiano está todo 
perforado, ametrallado. A las 
campanas las han botado a bala
zos, a tanquetazos. Dicen que vo
laron la lengua a ese ... a un ni
no, a un muchacho pues, como 
de l 2 aiios, por decir "muera la 
Guardia, viva Sandino" . . . Esa 
palabra es malo hablarla. Le han 
valado las manos a algunos ma
nifestantes. 

Tam bién la tortura. Lo menos 
que le hacen en Masaya a los 
manifestantes: les latigan en las 
espaldas, se las rajan y luego le 
echan sal ... 

Así los veo a los hechos de 
Monimbó. Asf han pasado ... 
Tengo muchos amigos entre el1os: 
a1gunos universitarios que han 
muerto y algunos que van a mo
rir ... (llanto) 

. . . Una semana que nadic 
trabaja en Monimbó. No hay 
pan, el mercado está cerrado, los 
muchachos varones no salcn de 
miedo y si salen la Guardia los 
lleva presos. Y si los agarra hay 
que estarse presentando cada 24 
horas, cada tres días. 

Un muchacho que lo agarra
ron cuando hubo el combate en 
Masaya ha desaparecido por 
completo. Y muchos están desa
parecidos. En la morgue, en Ma· 
nagua, una que fue a sacar a su 
hijo, mir6 como cien gavetas quç 
decía Masaya, y nada más. Y son 
manifestantes, y nada más. 

EUos ponen que son terroris
tas, pero no son ni terroristas ni 
sandinistas. Bs el pueblo que es
tá desarmado y sólo con bombas 
de mecate se defienden. O rifle 
22. Eso es lo más. Los mismos 
somocistas ya están volteando y 
Jes dan sus armas, pues, una pis· 
tola 45, 38 ... 

Pero, eso es nada a la par de 
los aviones que envían, los heli· 
cópteros, los rifles M-16, las 



ametralladoras. t:::so es nada, 
pues, la Guardia !lega con chale
cos conlra bala. No ... ellos no 
rcspetan nada, bombardean ca
sas . . . Donde se mete un mani
festante matan toda la gente que 
hay. 

Monsenor Obando Bravo pi
dió la paz para cl pueblo de Mo
nimbó, para el barrio, en la igle· 
sía de Don Bosco. Pero el pueblo 
contestó que no se rinde, que 
van a morir, ... que mueran to
dos los de Monimbó, pero ... 
que lo sepa el mundo. Ellos no 
se rinden, ellos lo que quieren es 
armas porque st>n m uchos los 
que se han muerto. 

Muchos "chavitos", ancianos, 
muchachos jóvenes, . .. Mucha
chos tal vez dei último ano de li· 
cenciatura, dei último ano de in
geniería, dei último afio de doe· 
tor ... Entonces es una lástima 
. . . y ohora es peor. 

EI pueblo de Monimbó nece· 
sita comida que no tiene, Ueva 
ya una semana sin trabajar. Los 
padres mismo no salen por te
mor de que los metan presos o 

los maten. Los echan por desapa
recidos. Dicen que van a la mon
taiia, pero eso no es cierto. 

La Cruz Roja está en e! Cole· 
gio Don Bosco donde la Guardia 
los bandeó. A veces la Guardia 
quería agarrar la Cruz Roja, ca
muflar guardias para andar pa
trullando por las calles como de 
la Cruz Roja, pero ellos no per
miten eso. Entonces la Guardia 
dice a los de la Cruz Roja, "us
tedes están unidos a este barrio 
maldito" ... 

Mira, la Guardia de Managua 
así dice, o sea, los dei Batallón 
Somoza. La Cruz Roja ya no tie
ne medicina. Los beridos los cu· 
ramos en sus casas o los lleva la 
Cruz Roja. AI hospital nadie lle
ga porque el que llega lo va a sa· 
car la Guardia a la fuerza. Mo
nimbó no tiene agua ... No ban 
trabajado ... La Cruz Roja no 
tiene nada quirúrgico ya. Hay un 
padre Madriz, no sé si es de aqui. 
Ese padre ya lo han amenazado 
la Guardia que le van a tirar, 
pero él no se quiere ir. Dice que 
si muere ... muere ... 

11. LAS TORTURAS 

El 22 de agosto. un comando 
sandinista, de 25 combatientes, 
tomb el Palacio Nacional de Ni
caragua, en Managua, mantenien
do como rehenes, por casi 48 
horas a más de 1.500 personas, 
entre ellas diputados, ministros, 
periodistas y público. 

Los secueslradores exigían 
una suma en dinero, la libertad 

de todos los presos polí ticos y 
las garantias para que el coman
do y los liberados pudieran dejar 
el país y ser transportados a Pa
namá. 

Somoza tuvo que ceder. "Si 
nos queria atacar, podía, pero 
quedaba sin Cámara de Diputa
dos", comentó la Comandante 
Dos, Dora María Tellez, aJ lle· 
gar a Panamá. 

Entre los liberados babían o
cho mujeres. Y es una de ellas 
que nos relata lo que vio y vivió 
en la prisión: 

Habla Marta Isabel Ga ncho, 
23 anos 

Las companeras que guardá· 
bamos prisi6n éramos ocho: Do
ris Tijerino, Gloria Campos, Ro
sa Argentina Ortiz, Charlotte 
Baltorano, Yadira Baltorano, 
Mayin Gutierrez, Auxiliadora 
Cruz y yo. Guardábamos prisión 
por nuestra participación en la 

lucha dei pueblo nicéf en el Fren
te Sandinista o en otro tipo de 
actividad política. Las compa· 
íieras estãbamos encarceladas en 
la Central de Policia. Una cárcel 
que no reúne condiciones, no es 
una cárcel de mujeres. 

Las condiciones en que nos 
encontrábamos eran bastante 
inhumanas. Estábamos en celdas 
de dos por dos metros, cada una 
sola; llevábamos 24 horas dei día 
con una alimentación deficiente, 
pésima, con un maltrato ... Es
cuchábamos torturas todos los 
dias, constantemente. No tenía· 
mos diversiones, no teníarnos 
sol. 

Por nueve meses pasamos 
compaíieras sin sol. Por siete me
ses pasó una companera nuestra 
con un tabique, que no veia na
da, absolutamente nada. Las 
companeras, por supuesto, en es
tas condiciones, estãbamos bas
tante mal de salud, síquica sobre 
todo, padeciendo profundarnen· 
te de los nervios. · 

No· es fácil para nosotras es· 
cuchar torturas. Algunas compa
íieras estãn bastante mal, enfer
mas de la sique, fisicamente, con 
úlceras, los riiiones malos. De
nunciamos aquí en este momen· 
to, la situación vivida por la 
compai'iera Rosa Argentina, cap· 
turada en Yaosca, en 1975, en
juiciada por el Consejo de Gue· 
rra a seis ai'ios de prisión. 

Esa companera pasó dos anos 
casi, presa en esas condiciones. 
Al ser capturada, en la montaõa, 
la companera fue guindada, atada 
de las manos y de los pies, en 
una tortura que se Uama ·'Ia mu· 
iieca" o la "piftata", que consis· 
te en guindar la persona y estar 
dándole de golpes coa Garand. 
con palos, con las manos. La 
companera estaba desnuda y fue 
manoseada, incluso se le abrie
ron las piernas e introdujeron el 
dedo en la vagina. Más tarde fue 
sometida a otros tipos de tortura 
que son las más normales aUá. 
Golpes, meterte en un cuarto 
frío, desnuda, hacer ejercicio fí. 
sico intenso. Y si se toma en 
cuenta que esa compaiiera esta
ba herida ai momento de su cap
tura, que no fue curada hasta 
mucho después ... 

Elia estuvo 30 dias en manos 
de la Seguridad y s61o en los últi· 

cuademos dei tercer mundo 
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companera Rosa Argentina %° era la que tenia mas tíempo de

tenida. lba a cumplir dos anos en 
agosto. Charlotte y yo tenismos 
1 ano y cuatro meses y el resto 
de las compai\eras nueve meses y 
seis meses también. 

Fu1mos apresadas en diferen
tes puntos. En Managua, Charlo
tte. Y adira, Mayin, Auxiliadora 
) Gloria, en düerentes épocas. 
La com panera Doris fue apresada 
mientras ingresaba aJ país en las 

i::l:'f~3n1JS e m . a compa· 
i\cra Rosa Argentina cn las \1on
tailas ; yo en Chinandega. 

La compai\era Mayin tenín un 
cáncer en la rnnma y durante 
mucho tíempo estuvieron obsta
cuhiando 13 operaci6n, hasta 
que se pusit:ron cn movimiento 
los es1ud1antes > todas las fuer
zns dei país paro lograr por cual
qu1er medio que se la opcr:ira, 
para lograr salvark la vida. 

Todas las companerns fueron 
torturadas . . . 

Ili. LOS MERCENARIOS 

EI 9 de eptiembre, un avión 
de la Guardia Nacional Nicara
gúense cayó en el Lago Nicara
gua, después de explotar en el 
aire En él viajaban y murieron el 
general Alegrell, un sud,•ietnami
ta y dos norteamericanos, ''ase
sores" de la Guardia de Somoza. 

Ya desde hace mucho, el Fren
te Sandinista ha venido denun. 
ciando la presencia de mercena
rios en Nicaragua, luchando aJ la
do de la Guardia Nacional. Vete
ranos de la Guerra de Vietnam, 
.. gusanos" cubanos. brasilenos ... 

h·an Montenegro Baez, pri
sionero liberado por la acción 
dei 22 de agosto nos relata: 

Habla un dirigente 

La Gua.rd1a Nacional trabaja 
con asesoria directa norteameri
cana. La intervención yanqui no 
viene desde ahorita, viene de mu
chos anos atrás. La Guardia Na
cional trabaja con la asesoría di· 
recta dei gobiemo de los Estados 
Unidos y de muchosotros países, 
brasileiios, argentinos, mercena
nos vietnamitas y algunos mêrce
narios cubanos que están cons
tantemente asesorando la Gua.r
dia de Somoza. 

Hay datos sobre esa interven
ción. El principal asesor de la po
licia o de la GN en Managua es 
ex-miembro de la juventud nazi, 
mandado por el imperialismo 
norteamericano, Gunter Vander. 
Como él hay muchôs. Casualmen
te en esos dfas un periodista ve
nezolano denunciaba que lo in-
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terrogó un oficial de seguridad 
de Somoza. que era un cubano 
de nombre Ray Molina. 

Hay préstamos y más presta
mos, nuestro país constante
mente endeudado, a punto tal 
que :t.horita podemos decir que 
tenemos nuestra patria hipote
cada .. 

Todas las tropas que comba
ten nuestra gente en las monta
nas han sido entrenadas en la Zo
na dei Canal. Muchos van a en
trenarse en los Estados Unidos. 

El tres de enero, una patruUa 
cae en una emboscada en el 
frente Carlos Fonseca Amador, 
en el norte Ah i cayeron tres 
mercenarios gringos que marcha
ban corno punta de vangua.rdia 
de una patrulla de la Guardia. 

El principal asesor, en estos 

Un pan,ml/itar -,mocim: "A1t1-,rf• 
dlrecta dei goblerno norteamericeno" 

momen os, e a ·scue a e · 
trcnamiento Básico de lnfanterla, 
que comandaba el mayor Anas, 
tasio Somozn Portocarrero, es un 
mcrcenario de apellido Chandi. 
En csa cscucla huy alrcdetlor de 
70 merccnanos como mstructo, 
res. 

En ln parte sur dei país, más 
precisamente en cl deportamento 
de Rivas, en ln rcgión de San 
Juan, algunas patruUas son co
mandadas por mercenarios. Se 
han captado incluso comunica
ciones. en la parte norcentral dei 
país, donde había movimiento 
guerrillero, donde las órdenes 
son dadas en inglés. 

En cuanto a la provisión de 
armas, no ha cambiado en lo más 
mínimo la ayuda norteamericana 
Sólo la fom1a. Precisamente el 
29 de julio arribó ai puerto de 
Lufil, cn la costa atlântica, un 
barco israelí trayendo una iran 
cantidad de armamento modcr· 
no para la Guardia. 

Los soldados de la escuela de 
entrenamiento ya lo estãn luc1en
do . . . El casco, el uniforme, el 
fus1l que usan, son fabricados en 
Bélgica, Israel, Estados Unidos. 
Estãn usando M-16, FAL, UZI 
También de Espana hay todo un 
paquete de ayuda que compren
de camiones, Jeeps, que supues
tamente venían como ayuda dei 
pueblo espanol para el gobiemo 
y pueblo de Nicaragua para la 
acción cívica. Pero, la cosa es di
ferente. Los llamados "diablos 
azules" que son Jeeps de la poli
cia de Managua son parte de cse 
paquete. Los camiones para 
transporte de tropa son marca 
Ebro, para mayor exactitud. Las 
bombas de gas son argentinas y 
espai\olas. Incluso están usando 
bombas de mostaza que son pro
hibidas por las convenciones in
temacionales por los danos irre
versibles que causan a los pulmo
nes. 

La Com1si6n de Derechos 
Humanos ha tenido en sus ma
nos una bomba recogida en Mo
nimbó, Masaya, que decfa "Ma
de in USA". También "Made in 
USA" son los aviones y helicóp
teros. 

Si la dictadura no estuv1era 
recibiendo toda esa ayuda, ya no 
sería más que un recuerdo. . . • 



CHICANOS 

La batalla de la educación 
las minorias nacionales 

eu los Estados U11idos 
asalta11 los bastiones 

1111iversitarios de las e/ases 
altas. Después de sus 
viclorias i11iciales, la 

reacción organiza ahora su 
comra-ataque 

Arturo Madrid* 

~ 
n la década comprendi
da entre 1965 y 1975, 
los mex icano-norteame-

ricanos comenzaron a penetrar 
las instituciones estadounidenses 
de educación superior - como es
tudíantes y corno profesionales
en una fonna rnasiva, sin prece
dentes históricos. 

Cuando las minorias naciona
les en los Estados Unidos - ín
dios, asiáticos, negros, chicanos 
y portorriqueiios- se organiza
ron para atacar las desigualdades 

·e1 autor es decano asociado para 
Humanidades y Bellas Artes dei Cole· 
gio de Artes Liberales de la Universi
dad de Minnesota. EI presente artícu
lo es un resumen de la ponencia que 
presentó en el Primer Simposium In
ternacional sobre los Problemas de 
los Trabajadores Migrantes, realizado 
en la Universidad de Guadalajara. 
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e inJus11c1as en las instituciones 
sociales, políticas y económicas, 
era natural que prestaran aten
ción a la educación. Durante el 
siglo XX, ésta pasó a ser consi
derada como la ruta principal 
bacia la plena incorporación en 
la sociedad norteamericana y, 
por lo tanto, la participación en 
sus benefícios. 

Como parte dei proceso de 
meJoramiento de su situación so
cial, los chicanos y otras mino-
ri as presionaron a las .institucio
nes de educación superior para 
lograr: un aumento en el número 
de estudiant<ls; reformas curricu
lares que convirtieran en temas 
centrales las experiencias histó
ricas y las expresiones culturales 
de las minorias; el establecimien
to de programas adecuados a las 
necesidades de esta población; y 

la designación de un número 
sustancial de rniembros de las 
minorias en cargos docentes, 
académicos y no académicos en 
todas las universidades. 

Pronto se comprendió que el 
número de miembros de las mi
norias que Uenaban los requisi
tos exigidos para la adrnisión 
era mínimo. Su traslado de los 
institutos de segundo o tercer 
nivel hacia las universidades más 
prestigiosas no significaria ningu
na mejoría en la educación glo
bal de sus grupos de origen. 

Se hacía necesario, entonces, 
crear programas de admisión que 
utilizaran nuevos patrones para 
medir la potencialidad de los es
tudian tes de las minorias, hicie
ran un esfuerzo activo por reclu
tarlos y proveyeran sistemas de 

cuarlf!rnru: nPI t<>rr.Pr munnn 



t.ll apoyo adecuados para asegurar 
O su éxito. una vez admitidos. e------------
~ El a alto ai bastión 
u educa tivo ;.e _________ _ 

:__) Así fue que a fines de la déca
da de los 60 y comienzos de la 
actuaJ. las universidades norte~ 
americanas lentamente (} cn la 
mavoría de los casos no muy a 
gusto) abrieron sus puertas a asiá
ticos, negros, chic~inos y portorri
quenos. Lo que originalmente 
habia sido un bosriêm de las cla

·ses altas ) luego fuera infiltra
do por las dases medias, rnmen
zó a ser penetrado por las dases 
ba1as. 

Las presiones tamb1en logra
ron introducir cambios curricula
res, insraurãndose programas c!e 
estud10s sobre las minorias. Aun
que éstos nunca llegaron a ser 
parte ccnrraJ dei curriculum lll' 
ninguna institución, los estudios 
dedicados a las minorias íueron 
sat1sfactoriamente aceptados en 
muchas unh·ersidades. Los docen
tes procedentes de grupos mino
ritanos - muchos de ellos incor
porados a estos nuevos departa
mentos- se con\'Írtieron en las 
tropas de vanguard1a de la bata
lia por la educación, creando los 
medios para publicar } difun
dir el resultado de sus investi
gaciones. peleando por nuevos 
programas. mayores recursos y 
ampliación de las adm1siones, y 
ram bién defendiendo esforzada 
y constantemente las victorias ya 
logradas. 

AI mismo tiempo las minorias, 
que en el nivel no académico 
antes esraban relegadas a los car
gos de limpiadores, jardineros, 
porteros o lavaplatos, lenta pero 
firmemente fueron escalando po
siciones en los equipos adminis
trativos. 

Esta presencia ayudó a redu
cir el nivel de alienación de los 
estudiantes minoritarios en insti
tuciones que todavia les eran ex-, 
traiias, prolúbitivas y atemoriza
doras y creó un grup0 humano , 
crítico que se convirtió en ele
mento de presión y recordatorio 
de las necesidades de las minorias. 

Avances significa tivos 

En 1970, cinco aiios después 
de la aprobacjón de la Ley de 
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De~chos Civiles. habia cien mil 
estutlian tes tlc apellido esp:uiol 
en las universidades de Fstados 
Unidos. De eUos, se estima que 
no más de +S .000 er:111 mexica
no-norteamtiricanos, o sca apl."
nas un I por ciento dei iota! tlc 
pobladón de ese origen . En csc 
mismo ano. habia sólo 100 mc
:<icaJ\o-norrenmt'ricanos con ti
tulo de doctor en posiciones aca
démicas en las universidades y ni 
uno solo de ellos ocupaba car
gos de ilirección. 

En 1978. en cambio, los estu
diantes univers1tarios dt• origcn 
mexicano-noneunu:ricano son 
por lo menos cien mil. ltay SOO 
doctores con cargos académicos, 
dos presidentes de universidades, 
seis de "communüy coUeges". 
varios decanos y un puõado de 
decanos asistentes y asociauos. 

Aunque las conquistas logra
das son importantes, cl orgullo 
que nos producen esas victorias 
debe ser atenuado por la com
probación de que estos pro~esos, 
aunque modestos, ya estan so
metidos a violentos ataques. A 
menos de una década de habcr 
comenzado, los programas espa
ciales de reclutamiento en las 
universidades ya estãn declinan
do. nuevos departamentos de cs
tudios sobre las minorias sólo 
han sido crcados en instit ucio
nes pequenas y marginales y cn 
las unjversidades más importan
tes éstos están comenzando a su
cumbir ante los ataques políticos 
y financieros. 

Comien2a la reacción 

Nuestro empuJe por el meJo
ramien to educativo y la paridad 
económica, política y social que 
implica la igualdad en la ense
õanza se produjo en un momen
to expansivo de la historia nor
teamericana. No sólo había múl
tiples apoyos para estos esfu~r
zos, sino que además, ellos coin
cidieron con un período de crc
cimiento sostenido de la educa
ción. En los últimos aiios la cri
sis financiera, el crecimíento de
mográfico de las minorias y la 
revuelta de los con tribuyen tes 
contra los impuestos se com bina
ron para contrarrestar esta ten
dencia. 

Peor aún, las actuaJes tensio-

ncs económicas, socialrs y poli
ticas han socavado el clima de 
apoyo que carnctcri1.ó los prime
ros csíuenos POI cambiar la Si• 
tunc1ón de las minorias. Si ha
ce quíncc aiios la actitud era to
lerante. ahora reina la intolcran
cia. S1 hace cinco anos había 
algunos rcsentimientos contra la 
admisión de las minorias en las 
instituciones de educación supe. 
rior, hoy reina una hostilidad 
abierta. 

Ba talla en las Cortes 

En cstc chma no es sorpren
dente que se hayan iniciado accio
nes legalcs contra los instru men
tos que permitian a los chicru1os 
y demás grupos minoritarios mc
jorar su educaciõn. El blanco 
prefendo fueron los programas 
especiales de admisión y contra 
ellos sê iniciaron los famosos ca
sos De Funis y Bakke. 

El primero lo inició en 1973 
Marco DeFunis, a quien se le 
negó la admisión en Ja escuela de 
leyes de la Universidad de W~
shington. Cuando el alegato llcgo 
hasta la Suprema Corte, en 1975, 
DeFunis ya había sido admitido 
en dicha escuela y el tribunal de
clinó emitir un fallo. 

Pero se habia sentado un pre
cedente, a partir dei cual los ata
ques se hicieron más enérgicos. 
La consigna íue "racismo al re
vés". EI argumento filosófico es 
que si las minorias no cumplen 
con los criterios cstablecidos 
para la admisi6n, son subnomia· 
les o incompetentes para reali
zar estudios superiores. El alega
to Juridico es que al admilir es· 
tudiantes de grupos minoritaríos 
que no llenan los requisitos, las 
instituciones de educación supe
rior estân practicando una discri
minación racial contra los estu
diantes de la mayoría, que a pe· 
sar de tener mejores calificacio
nes no serían admitidos. 

Se ignora con ello e! criterio 
vigente, según el cual seria so
cialmente imperativo y moral
mente necesa.t;io corregir las des
igualdades que existen en la socie
dad norteamericana como conse
cuencia de una larga historia de 
discriminaci6n racial y explota· 
ción económica. A este legado, 
que deriva en una educación in-



Monifestoci6n 
m(l)(icono en Los 
Angeles 

íerior e inadecuada para las mi
norias, so debería su desventaja 
en las competencias por la ad
misión y de allí la necesidad de 
una "acción afirmativa" en su fa
vor, traducida en los programas 
especiales de admisión. 

El caso Bakke 

La polémica cristalizó en el 
"caso Bakke". Durante dos aiios 
consecutivos( 1973 y 1974) Allen 
Bakke fue rechazado en sus so
licitudes de ingreso a varias es
cuelas médicas, tanto públicas 
como privadas. Bakke demandó 
ante la Suprema Corte de Cali
fomia a la Escuela Médica Da
vis, alegando que su rechaz.o se 
debía solamente a su raza (bian
ca), con lo que se ,,iolaria la 
Constitución de California, la 
Décimocuarta Enmienda a la 
Constitución norteamericana y 
la Ley de Derechos Civiles de 
1964. 

Como la Escuela Médica Da
vis había sido fundada en 1968, 
ésta no podia argumentar la exis
tencia de una historia pasada de 
discriminación racial a compen
sar. Los grupos chicanos corn
prendieron la trampa jurídica y 
en pri.mera instancia apoyaron la 
admisión de Bakke. Sin embargo 
la Universidad de Califomia ape
lá a la Suprema Corte, que de
moró su fallo hasta junio de 
1978. 

Al pronunciarse en favor de 
Bakke, la mayoría de la Supre
ma Corte (5 contra 4) rechazó 
los conceptos de "discriminación 
benigna", según el cuaJ la mayo
rla puede autosacrificarse paia 
compensar la discrirninación pa
sada contra Ias minorias, y el 
de "discri.minación generalizada", 
que sostiene que no es necesa-
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rio demostrar una historia espe
cífica de discriminación en una 
mstitución dada, ya que la situa
ción social por si sola Justifica la 
existencia de los programas espe
ciales de admislón. 

La Corte, sin embargo, permi
tió a las instiluciones educativas 
considerar e! faclor racial como 
uno de los varios elementos que 
determinan Ia admisión. Pero 
esta pequena victoria tiene esca
sa repercusión práctica, ya que 
pese a los avances realizados, no 
hemos podido logrBI los saltos 
gigantescos que serían necesarios 
para poder competir con la ma
yoria según los criterios acadé
micos tradicionales. 

Peor aún, éstos se han vuel
to más exigentes. Un esrudiante 
chicano que podría haber ingre
sado a la universidad en J 967, 
ya no aJcanzaría a cumplir, con 
los mismos conocimientos, el ní
vel mínimo exigido en 1978. 

Educación y poder 

Las consecuencias de la deci
sión Bakke son graves. Quienes 
participamos del proceso educa
tivo conocemos muy bien el pa
pel que éste ha desempenado en 
la historia pBia incorporar a los 
grupos marginados y oprimidos. 
La educación secundaria es hoy 
un requisito necesmo para obte
ner un nível mínimo de empleo 
y la educación superior es indis
pensable para asegurar un bien
estar socio-econórnico aceptable. 

Más aún, en los últimos diez 
anos hemos tomado conciencia 
de la relación fundamental entre 
educación y poder. John Gard
ner, ex-ministro de Salud, Edu
cación y Bienestar Social lo ex
presó claramente: "Quienes reci
ben la mejor educación ocuparán 
rodos los puestos cla1•es. la pre-

gunca i QUíén debe ir a la univer
sidad?. equiJ:ale en tonces a 1,quién 
gobernará en la sociedad? No es 
1111 as11nto que pueda ser encara
do lii•iana o caballerosamente. 
Por preguntas de este tipo se 
han desatado guerras". 

EI Doctor Benjamín Payton, 
un distinguido líder educacional 
negro, ha observado que la corn
petencia por los escasos lugares 
en las universidades ha hecho 
tomar conciencia a los nortearue
ricanos dei papel crucial que el 
proceso de admisión juega en los 
Estados Unidos y que en conse
cuencia, · 'las decisiones sobre 
quién se educa y dônde, se han 
vueito pocenciaimente explos1· 
Pas''. 

EI futuro promete entonces 
más conflictos y Juchas. Los edu
cadores de las minorias son pro
fundamente pesimistas. Si los sin
tomas son desestimulantes para la 
mayoria, para la minoria son de
primentes. En momentos en que 
el interés por la educación supe
rior es altísirno en las comunida
des minoritarias, ésta se vuelve 
menos accesible, más difícil de 
cursar y casi imposible de in
fluenciBI. 

E! porvenir es incierto. Lo 
único seguro es que nuestra si
tuación educativa, aunque ha 
mejorado, no es aceptable. Tarn
bién está claro que las presiones 
que hemos creado sobre las ins
tituciones de educación superior 
se enfrentan ahora a contra-pre
siones. Ya no podemos tornar 
como un hecho nuestro progreso 
continuo. Por el contrario, nos 
enfrentamos a la necesidad de de
sarrollar nuevas estrategias para 
conquistar los logros futuros y, 
lo más crítico, con la obligación 
de consolidar las estrategias ac-
tuales. _________ e 
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La cumbre de Bagdad 
"Una réplica decisfra a los acuerdos de Campo David"fue. a juicio de Yasser Arafat, la 

re1111ió11 de .lefes de Estado árabes en Jrak. Entre e/ capit11/acio11ismo y el ai1e11t11reris1110, 
se abre 11110 mu?-l'O alumatfra. siguada por la aspiración popular a la 1111idad 

Mohametl Salem 

© omentando los resulta· 
dos de la rcunión enlre 
los mandatarios de Es-

tados Unidos, Israel y Egipto, 
en Campo David, Cuademos dei 
Tercer Mundo sostcnfa en su nú· 
mero anterior que era probable 
"que se debilitara e/ apoyo de la 
derecha árabe a la posidón dr 
Sadat _v que avanzara la unidad 
entre las fuerzas progresistas. 
Campo Da1•id podr,'a ser el inco11· 
trolable detonante de una radico· 
lización que, a la larga, rompena 
el actual impasse politico y mil/· 
tar en el Media Oriente, 1•olca11· 
do el proceso hacia el cambio 
revolucionario y el logro de 1111a 

paz justa y 1•erdadera". 
Exactamen te en este sentido 

han evolucionado los aconteci· 
mientos en las últimas semanas. 
El mundo árabe no asistió pasiva
mente a la capitulaci6n de Sadat, 
sino que, por el contrario, supe
r6 una situaci6n adversa en la 
que nunca antes había estado 
tan desunido y debilitado, recu· 
per6 la iniciativa y es ahora el 
"trío de Campo David" el que 
ha de bido pasar a la defensiva. EI 
primer paso lo dio Jrak, cuyo go
biemo dirigió a todas las capita· 
les árabes una invitaci6n a reali· 
zar en Bagdad una reuni6n 
cum bre para eva luar la nueva si· 
tuaci6n. Egiplo no fue convoca· 
do y esta seria la primera cumbre 
árabe a realizarse fuera de la se
de oficial de la Liga árabe en EI 
Cairo. 

E/ trio de CamPO David. Sadst y Seguin se sbrazan ante la mirada sonriente de "Militarmente la conferencia 
Carter de Campo David apuntó a conge· 
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/ur el frl'nte egipcio para pem1i· 
rir lo libre expa11sió11 dei e11e111/· 
go desde e/ Nilo hasta e/ H11fra· 
tes", sostuvo Sacldam Hussein, 
vicepresídcn te dei Consejo de 
Comando de la revolucíón iraquí 
ai l!xplicar los alcances de la con
vocaloria de su gobiemo. "Polt"-
1icame11 te prosig11ió la reri· 
11ión de Campo Oal'id apu111ó a 
/mpo11er la fórmula de claudica· 
ción a los árabes. Sadat recibió 
,,arte dei Sina(, pero entregô to· 
do Egipto al enemixo sionista y 
ul 1mperialismo 11orteameric:a110 
paro t/111! fuera usado como cabe· 
ceru de /mente hacia la patria 
árabe y A/rica". 

Reconcílíación sirio-iraquí 

Pocos d í as antes de la reunión 
cumbre, el gobierno iraquí tomó 
la decisión de invitar a Bagdad ai 
presidente sírio Hafez aJ Assad y 
poner fin a un estancamiento de 
más de, diez anos en las relacio
nes sírio-iraquíes. 

La histórica entrevista entre 
los presidentes Assad y al-Bakr 
no sólo culminó con un ambicio
so programa de acercamiento en
tre ambos países, sino que fue 
interpretada por la prensa ãrabe 
como "e'l comienzo de una nue
va era unionista", necesaria para 
hacer frente aJ desafio de Cam
po David. 

El diario israelí Jerusalem 
Post, por su parte, manifestó 
que la reconciliación constituyc 
"la amenaza real que enfre11ta11 
las conversal'iones israelies-egip
cias en lllashington,mientras que 
la emisora esratal judia arribuyô 
a los círculos militares de Israel 
la afirmación de que el acuerdo 
"refuerza la capacidad militar si· 
ria en las alturas dei Golân ". 

Se habría producido, según 
las mismas fuentes, "un cambio 
categórico en la situación militar 
en la región". 

EI espíritu de la Carta Nacio
nal para la acción conjunta, .fir. 
mada el 26 de octubre en Bag
dad, estuvo presente en la cum
bre iniciada el 30 de ese mismo, a 
nível de cancilleres en la capital 
iraquí. Saadum Hamadimm, mi
nistro de relaciones exteriores 
dei país sede, sintetizó en su dis
curso de apertura los tres puntos 
centrales de las deli beraciones: 
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1) la necesidad de examinar la 
situación política dei mundo ára
be tras los acuerdos de Campo 
David, 2) la oferta de reforzar eJ 
frente oriental, particularmente 
en e! Golán sírio y, 3) la cons
titución de un fondo de nueve 
mil millones de dólares a desti
narse a los países de la "línea dei 
frente", Síria, Jordania, la OLP e 
incluso, Egipto; si este último 
país optara por abandonar su ac
tuaJ política hacia Israel. 

Esfuerzos unitarios 

EJ 2 de noviembre se inició la 
segunda etapa de la cumbre a ni-, 
vel de jefes de estado, con la asis
tencia de todos los países árabes 
menos Egipto, lo que ya consti
tuyó un triunfo de La política 
unitaria ante las predicciones de 
que algunos regímenes reaccio
narios se abstendrían de concu
rrir. 

La conferencia deliberá, co
mo es obvio, a puertas cerradas. 
Mientras los correponsales de 
las agencias transnacionales se 
dedicaban a especulaciones de 
todo tipo sobre las eventuales 
discrepancias internas, la cumbre 
fue el marco propicio para múl
tiples reuniones bilaterales dei 
más alto nível. Así, delegaciones 
de la OLP y el gobiemo iraquí 
estudiaron los mecanismos para 
mejorar las relaciones entre am
bas partes, que habían conocido 
momentos muy tensos pocas se
manas atrás. Por otro lado, el 
propio Yasser Arafat, máximo 
dirigente de la OLP anunció que 
"actua/menre no existen contras· 
tes con el gobiemo de Jordania ", 
gracias a1 proceso de pacificación 
entre la organización palestina y 
el rey Hussein iniciado a fines de 
septiembre con la mediación dei 
presidente libio Muammar Ka
dhafi. 

Como consecuencia de este 
acercamiento podría producirse 
a la brevedad la reapertura de 
una oficina de la OLP en la capi
tal jordana, superando una situa
ción de ruptura que data dei tris
temente célebre "septiem bre ne
gro" de 1971. 

Una réplica decisiva 

Las discrepancias sobre la 

conflictiva situación en el Líba
no tam bién fueron analizadas en 
múltiples reuniones entre Arafat, 
el presidente Elias Sarkis, el 

mandatado sirio Hafez Assad, el 
príncipe Fahd, heredero del tro
no saudita y el rey Hussein de 
Jordania, logrândose acuerdos 
que seguramente repercutirán en 
favor de la paz en ese país, el 
mantenimiento de su integridad 
territorial y su más firme partici
pación en la defensa de la causa 
ârabe. 

EI 4 de noviembre, en un últi
mo intento por convencer a Sa
dat, la cumbre envió a EI Cairo 
una delegación integrada por re
presentantes dei Líbano, Irak, 
Síria y los Emiratos Arabes, re
presentativa de los diversos mati
ces políticos expresados. 

La comisión fue rechazada 
por Sadat, quien se negó incluso 
a recibirla, y este desaire precipi
tó el desenlace. 

Por unanimidad fueron con
denados los acuerdos de Campo 
David lo que disipó toda esperan
za de Washington de ganar para 
su proyecto por lo menos a al
gunos gobiemos árabes de los 
llamados "moderados". Además, 
se estableció un fondo común 
para la lucha antisionista de on
ce mil millones de dólares, cifra 
supeàor a la inicialmente pro
puesta y se definieron medidas 
concretas de acción para el caso 
de que finalmente Sadat firme la 
paz por separado con Israel, me
didas que naturalmente se man
tienen por el momento en se
creto. 

En opinión de Yasser Arafat, 
la cumbre de Bagdad "lia sido 
11110 réplica decisi1•0 a los acuer
dos de Campo Da1•id''. Con simi
lares expresiones todos los parti
cipantes se congratularon de sus 
resultados, salvo quizás el régi
men de Sudán, que históricamen
te ha sido un aliado de las posi
ciones egípcias. El propio prín
cipe Fahd -de quien la diploma
cia norteamericana esperaba que 
evitaria un pronunciamiento ca
tegórico- fue contundente en su 
condena a las actuales gestiones 
egipcio-israelíes, a! seflalar que 
éstas "110 pre11en e/ retiro total 
de Israel de los territorios ocupa-
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Ahm«i al•Bakr Hafez al-Assad 

LA CARTA DE LA UNIDAD 

El texto dei trascendente documento firmado por los presi
dences Ahmed al-Bakr de lrak y Hafez al-Assad de Síria, dicen 
en sus párrafos fundamentales: 

En respuesta a la responsabfüdad nacional histórica de los 
liderazgos de lrak y Siria; 

Y como consecuencia de su profunda convicción en los 
princípios dei nacionalismo y la unidad árabes; 

Concientes de los graves peligros planteados contra la na
ciôn árabe, por la alianza imperialista-sionista, que se vuelven 
más graves y peligrosos en la actual coyuntura por la firma de 
los acuerdos traicioneros entre el régimen egipcio y la entidad 
sionista; 

Sintiendo la necesidad de asegurar los prerrequisitos de una 
lucha efectiva contra estos peligros que amenazan a la naci6n 
árabe, su dignjdad, su soberanía y su futuro; 

Y determinados a lograr un cambio cuantitativo en las rela-
ciones entre ambos países hermanos; ' 

Los dirigentes de los dos estados se reunieron en Bagdad dei 
24 aJ 26 de octubre de 1978. en una atmósfera caracterizada 
por el profundo sentido de su respoosabilidad hlst6rica, y la 
decisiva determinacióo de responder a las esperanzas naciona
listas de las masas árabes; 

Ambos liderazgos acordaron una carta de acción conjunta 
entre los dos estados, en todos los campos políticos, milita
res, económicos, cuJturales, informativos y otros, para lograr 
las formas más fuertes posibles de relación unitaria entre los 
dos estados árabes de lrak y Siria. 

Las decisiones tomadas por ambos países constituyen un hi
to prominente en las relaciones entre los dos estados y en el ca
mino bacia la unidad árabe, considerada como el objetivo má· 
ximo de las masas árabes. 

A partir de esta carta, se establecieron cuatro comisiones 
conjuntas, para asuntos políticos, económicos, educativos y 
militares. Esta última se encargará de "establecer una fórmula 
de acuerdo de defensa común que puede serv.ir de base a la 
unióo militar total entre los dos países". 
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dos, 11i e/ reco11oc1111iC'11to ele los 
derechos leg íti111os dei rweblo 
palestino·· 

Una nueva alternativa 

Mien tras t.:gipcios e israelles 
continúru, negociando cn Wa. 
shington, debaticndo sobre los 
miles de millones de dólares qur 
Carter de bcrâ pagar a cada uno 
para "persuad1rlos" a aceptar la 
paz americana, La consolidación 
de una posici6n árabe común ya 
estã produciendo resultados. 

la Conferencia de Países Islã, 
micos, por ejemplo, organización 
que agrupa a mãs de cuarenta na, 
ciones dt: A frica y Asia, ratifico 
en una reuni6n extraordinaria de 
sus cancilleres que "las c11es1io
tio11es de Jemsalen y Palestina 
son las mas importantes dei mw1-
do islâmico" y que la pretensión 
de Israel de situar en Jerusalên 
su capital constituye un desafio 
a todos los miem bros de la Con
ferencia. 

EI fortalecimien to dei frente 
oriental, por otra parte, ya esta 
en marcha, e incluso dentro dt 
Egipto los resultados de la curn
bre - pese a haber sido silencia, 
dos por la prensa- estão alerr 
tando a los sectores opositores 
Nuevos cambios a nível de la cú
pula militar egipcia indican que 
Sadat no cuenta con el apoyo de 
toda la oficialidad de su país. Y 
en este sentido los participante1 
en la cum bre fueron muy cuida
dosos en diferenciar su condena 
aJ gobierno de pi Cairo de su 
solidaridad permanente con el 
pueblo árabe de Egipto. 

EI futuro es incierto. Pero 
como ex plic6 el vicep.residentt 
iraquí Saddam Hussein, las op, 
ciones dei mundo árabe, aunquc 
reducidas, no se limitan a "las 
dos alternativas abstractas de la 
sumisiôn o e/ ave11tureris1110" 
Entre ambas, afinnó, ''ya existt 
un amplio espacio disponible pa
ra ser utilizado militar y politi· 
came11te ". La unidad árabe refie· 
jada en Bagdad amplia ese espa· 
cio, por el que se deberá transi· 
tar para garantizar el fin de la 
ocupaci6n de las tierras árabes y 
la efectiva autodeterminación 
dei pueblo palestino, único me· 
dio de asegurar una paz defini· 
tiva en el Oriente Medio. __ f 
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ANIVERSARIO , 

EI 5 de novíembre la agencia noticiosa vugoslava TAN
JUG conmemor6 el 35 aniversario de su fundación. En 
1943, en plena guerra de liberaci6n contra la invasi6n na· 
zi. el cuartel general dei mariscai Tito decidi6 crear la 
nueva agencia con el objetivo de Informar ai pais y ai 
mundo sobre la marcha de la lucha guerrillera. Esa misión 
fue cumplida por una pequena redacción de 14 perlodis
tas y técnicos. encabezada por Vladislav Ribnikar, dlrec
tor dei diario Polltika, el más antiguo dei país. 

Actualmente TANJUG cuenta con 750 periodistas. 
técnicos y empleados y transmite en cinco idiomas extran
jeros. La agencia yugoslava estuvo entre las primaras en 
adherir ai pool de los No Alineados, dei cual ya forman 
parte cincuenta países. 

CONFEDERACION 

La Primera Conferencia 
de Secretarios Ejecutivos 
de los Sindicatos de T raba
jadores de la Prensa de Bo
livia resolvi ó en octubre ra
tificar la adhesibn de los 
periodistas dei altiplano a 
la FELAP y participar ac
tivamente en la Confedera
ción de T rabajadores de los 
Medios de Comunicación 
Social, recientemente crea
da en La Paz. Esta Confe
deración agrupa a profesio
nales dei periodismo escri
to, radial y televisivo, asi 
como a los voceadores y 
trabajadores cinematográ
ficos. 

CRITICA 

Amadou M'Bow, se
cretario general de la 
UNESCO criticó enérgica· 
mente los Intentos efectua
dos por las agencias noti· 
ciosas occidentales de des
truir el pool de los No 
Allneados, En rueda de 
prensa realizada ai abrirse 
la vigésima Conferencia 
General de la organización, 
M'Bow declarô que los 
medios de comunicación 
dei Tercer Mundo son dis
criminados por la pren· 
sa occidental y sostuvo 
que los ataques contra 
el pool están destinados 
a "mantener la secular 
dominación que (los paises 
occidentales) han ejercido 
sobre dos terceras partes de 
la humanidad". 

SEMINARIO 

EI 5 de noviembre, en Bagdad, se clausuró un semi· 
nario dei pool de agencias noticiosas no alineadas. AI 
evento asistieron representantes de 14 centros regionales 
de la organización. recomendándose fortalecer los víncu
los entre los mismos, aumentar las crónicas y noticias ana-
1/ticas, suministrar asistencia técnica a las agencias que lo 
requieran y celebrar cursos para la formaci6n de cuadros 
period/sticos. 
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LIBERADOS 

M inhaj Barna, presiden
te de la Unión Federal de 
Periodistas Pakistan íes, fue 
liberado a mediados de oc
tubre, junto con otros 19 
periodistas que estaban de
tenidos desde julio. Sin 
embargo, todavia no se ha 
conciuistado la demanda 
por la ciue fueron a la cár
cel: fin de la censura a la 
prensa y reposición de 20 
funcionarios despedidos de 
los diarios bajo contrai es
tatal. 

CLAUSURA 

La última edici6n de la 
revista religiosa sudafrica
no Kairos fue prohibida 
por el gobierno de Pretoria 
por incluir comentaríos so
bre el ataque policial a las 
poblaciones marginales de 
Ciudad dei Cabo. Kairos es 
el órgano oficial dei Conse
jo de lglesias Sudatricano 
adherido ai Consejo Mun
dial de lglesias. 

SUCURSAL 

La agencia de noticias tunecina TAP abrió el 1 o. de 
noviembre una sucursal en Nueva York. Ello contribuiria 
a ampliar el alcance dei pool informativo de los Países No 
Alineados, dei cual TAP es uno de los organismos difusores. 

CONGRESO 

Entre el 12 y el 14 de octubre pasado, la Uniôn Nacio
nal de Periodistas (UNP) dei Ecuador, celebrô su IV Con
greso en las ciudades de Portoviejo y Manta, Manabi. 

AI encuentro asistieron más de 80 delegados prove
nientes de todas las provincias dei país. Como invitados 
especiales estuvieron presentes Genaro Carnero Checa, 
de la FELAP, Gilberto Alcalá, dei Colegio de Periodistas 
de Venezuela, José Steinsleger, por la Unión de Periodis
tas Argentinos para la Llberaci6n y la Asociaciôn de Pe
riodistas de Buenos Aires (APBA) y Ricardo Pérez de la 
Federación de Periodistas dei Perú. 

Las deliberaciones de la UNP estuvieron centralizadas 
en las dlficiles circunstancias económicas y políticas que 
atraviesan los pe.riodistas ecuatorianos. En la declaración 
final se acordá por unanimidad rechazar, entre otras dis
posiciones, los anículos de ley militares que incorporan a 
los periodistas dei Ecuador a la doctrina de seguridad na
cional. 

Asímismo, el IV Congreso de la UNP, ignorado por los 
grandes medios de comunícación dei pais (EI Comercio, 
EI Universo, EI Tiempo y canales de TV), se pronunció 
por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con 
Cuba, y contra las dictaduras de Nicaragua, Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay en modo especial. 
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Periodismo minero 

Cuando el general Juan Pereda 
dio un golpe de Estado en 

Bolivia, e/ posado 21 de julio, 
una de sus primeras accione:s 

represfras fue la ocupación 
militar de la:s radios de los 

sindicatos míneros. Tras meses 
de ardua lllcha. estas emísoras 

ya están nue~·amente en e/ 
aire. Una visita ai distrito minero 

de Siglo XX nos explica e/ 
porqué de este ensaíiamiento 
con un periodismo hecho dei 

y para e/ pueblo 

Renato Andrade 

En plena marcha I• dirigente Domitila Chungara hace dt1Cl11n1elones 

& quella maiiana prometia. 
Era lunes. Las amas de 
casa tenían programada 

una manifestación reclamando 
por la falta de víveres esencialés 
en las pulpenas de Ja empresa. 
A las 5 y 30 -la hora de la en
trada a1 trabajo recorrimos las 
desoladas calles de la población 
de Llallagua. De aqui y más 
allá surgian desde las sombras de 
la madrugada grupos de mineros 
en camino a1 socavón. 

EI campamento que rodea el 
edificio de Ja Radio Pío XII y La 
Voz del Minero -que está en el 
Sindicato- viene de la época de 
Patino. Más arriba, hacia el ce-

rro La Salvadora, de donde cl 
" Barón dei Estaiio" extr8JO una 
de las fortunas más grandes dei 
mundo en su época, todavia se 
conservan y están habitadas ca· 
suchas que son verdaderas cuevas 
de adobe. La Revolución de 19 52 
y los gobiernos posteriores no 
tuvieron interés en superar esa s1-
tuación, en su afán de crear, 
prioritariamente, "una burguesía 
nacional ... " 

Conversamos en el Rancho, la 
cantina donde los rnineros desa
yunan. Unos campesinos, con la 
vestimenta prop1a de su región, 
ayudaban para recibir un plato 
de sopa, un pan o lo que sea . .. 



Los mineros campesinos ellos 
también los ayudan. Allí em
piezan a aprender los rudimentos 
dei espaiíol y luego, con mucha 
suerte, podrãn ingresar a traba
jar a la mina, que es su máxima 
aspiración. 

Eran las 6 y e l día ya despun
taba en aquella fria madrugada 
de primavera a 3. 700 metros 
sobre el nivel dél mar. En medio 
de las desoladas punas de la cor
dillera, los campamen tos mine
ros son un oasis que se comunica 
e interrelaciona con lo más 
avanzado dei mundo aclual. Tan
to en la técnica de los medios de 
comunicación - TV, poderosas 
radios de onda corta- como, so
bre todo, en la mente y concien
cia de sus trabajadores. EI aisla
miento físico real, es compen
sado por la circulación unjversal 
de las ideas. 

No es raro entonces ver ai 
campesino llegando de su comu
nidad, donde vive aún en una 
economia de subsistencia, utili
zar la antiquísima operación co
mercial dei trueque y cambiar 
sus pocos excedentes - cueros de 
oveja, aves, animales de correi, 
etcélera- por una poderosa ra
dio de transistores que lo comu
nica con el mundo. Y su mundo 
se ha ampliado. Su mundo es 
ahora tanto su comunidad, el 
campamento minero, como los 
acontecimientos bolivianos y 
muodiales, que le Uegan en las 
audiciones en quechua y aymar,i 
de las radios bolivianas, pero 
también de la Unión Soviética y 
otros países socialistas que trans
miten en esos idiomas. 

Las amas de casa 
saJen a las calles ... 

A las 8 y 30 estaba citada la 
asamblea de las mujeres, AI Sin
dicato de Siglo XX Uegó una 
compaiiera con su wawa (behé) 
a la espalda, exigiendo que se to
cara la sirena dei Sindicato y que 
el compailero Osorio, secretario 
general, concurriera a la reunión. 
AUí se iba a decidir la realiza-
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ción de la marcha en discusión y 
voto democrático, luego de es
cuchar la última paJabra dei Sin
dicato sobre las gestiones para el 
abastecimiento de víveres a las 
pulperías. 

Allí estaba el compaiiero José 
Quispe, reportero de Radio Pío 
XII , grabadora en mano, regis
trando todo. AI mediodía oiría
rnos la reproducción de las aren
gas y reflexiones de la asamblea 
en el informativo radial. 

Las rad ios mineras 

"En Bolívia se dan dos tipos 
de periodisrno radial", nos dice 
Marcial Mansilla, Jefe de Prensa 
de la emisora Pio XII. "Las 
radios de las ciudades que son 
sobre todo de tipo comercial y 
las radios que existen en los cen
tros mineros, propiedad de los 
sindicatos, que tienen una fun
ción formativa, culturaJ y sindi
cal. 

''En los centros mineros el ra
dialista muy dificilmente puede 
cumplir una tarea distraccionis
ta. Sino que se dedica especial
mente a hacer conciencia en base 
de los princípios, programas y re
soluciones que se toman tanto 
en congresos de la Federación de 
Mineros, como de la Central 
Obrero Boliviana. Es un trabajo 
de denuncia permanente. De los 
aspectos administrativos de las 
empresas, de las autoridades, de 
los atropellos de los militares 
que estàn acantonados en la zona, 
etcétera. Es decir, se busca reve
lar la dignidad dei trabajador. 
Y este es uno de los factores que 
explican el por qué existe tanta 
represión a los centros mineros. 
Y por qué tantas emisoras han 
sido destrwdas físicamente. Es el 
caso concreto de La Voz del Mi
nero, dei Sindicato de Siglo XX, 
donde han destruído todo. Ni si
quiera los discos fonográficos han 
dejado sanos. Los tiraron a1 sue
lo y los rompían a culatazos ... " 

EI compaiiero Mansilla nos 
relata cntonces los acontecintlen
tos que vivieron el 21 de julio 
último, cuando los militares vol-

vieron a ocupar las radios aJ 
producirse el golpe de Estado 
que Jlevó aJ poder ai general 
Juan Pereda Asbún. 

Le preguntamos luego cuán
tas emisoras mineras funcionan 
en todo el país. 

"Actualmente están funcio
nando 14 de las 21 emisoras que 
tienen los sindicatos. En la zona 
de Llallagua, donde está la em
presa minera Catavi de COMl
BOL, tenemos 4 emisoras. Dos 
de los Sindicatos de Catavi y 
Siglo XX, otra de las Juntas Ve
cinales y otra que es de promo
ción cultural de los Padres ObJa
tos, la Radio Pío xn. Esta emi
sor& ha evolucionado en su línea 
ideológica y ha terminado por 
identificarse plenamente con los 
trabajadores mineros." 

El periodismo 
minero en acción 

Cuando retomamos contacto 
con las amas de casa la marcha 
habia avanzado bastante. Habían 
resuelto por unaniroidad que el 
recorrido de la manifestación se
ria hasta Catavi, donde está la 
gerencia de la empresa. Desde 
el campamen to de Siglo XX has
ta Catavi hay cerca de 5 kilóme
tros. El recorrido pasa por los 
campos llamados de "Maria Bãr
zola", en recuerdo de la compa
iiera asesinada que encabezó otra 
marcha, el 21 de Diciembre de 
1942, contra el ejército de la 
oligarquia. Ahora un colegio de 
enseiianza secundaria jalona la 
pampa. 

Las compaileras de Catavi han 
bloqueado el camino, esperando 
la llegada de la marcha que vie
ne desde Siglo XX. Son miles de 
mujeres. Sus hljos más grandes 
incorporan sus gritos, corean las 
consignas y forman una sola de
cisión de lucha. También los es
tudiantes secundarios, las maes
tras, los empleados han dejado 
las clases y se integran. Un tren 
con mineral detiene su marcha 
ante las vías bloqueadas. Los 
obreros ferroviarios hacen un al-



co en su trabajo y se incorporan 
junto a sus mujeres. 

Y en Catavi, la marcha ocu
pa toda la caJle fren tf a los bal
cones dei edificio de la gerencia. 
Allí se improvisa un acto donde 
hablan los dirigentes sindicales 
de Siglo, de Catavi, de los comi
tés de amas de casa } de los es
tudiantes. También están alli los 
reporteros de la Radio 21 de Di
ciembre dei Sindicato de Catavi, 
grabando los discursos. Normal
mente los actos se transmiten en 
directo, pero esta vez la gerencia 
había impedido el uso de las ü
neas. 

No importa. Cuando almoná
bamos en un restaurante popu
lar, la emisora minera nos pro
longó las vivencias del mitin y 
sus consecuencias. 

Todos. los comensales siguen 
atentos la palabra de los orado
res y los comentarios de los locu
tores, que son parte inseparable 
de la lucha. 

La radio por dentro 

Por la tarde visitamos las ins
talaciones de la Radio 21 de Di
ciembre. En eJ mismo blogue de 
edifícios que ocupa el Sindicato 
hay un teatro junto a una cabi
na de transmisión, luego otra 
sala para los operadores, cabinas 
aisladas para transmisiones_ de ra-
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dia-teatro y entrevistas, oficinas, 
discotecas, etc. 

Cuando Uegamos al local se 
estaba grabando un programa de 
radio-teatro, inspirado en una 
conversación de algunas mujeres 
hostiles a la marcha. (Son pocas, 
pero también las hay ... ) 

Nos Uarnó la atención la rapi
dez con que se procesa la crea
ción anística y charlamos con el 
Libretista, el compaftero Edwin 
Andrade, joven maestro que tra
baja en una escuela de la empre
sa minera Catavi. También es es
critor. Tiene una novela aún 
inédita. Le preguntamos sobre su 
trabajo como libretista. 

"Es una larea de plena iden
tificación con los compaiieros 
trabajadores", nos dice. Espe
cialmente reflejando los proble
mas que se suscitan aqui en el 
medio y proyectândolos hacia 

Los niifos se swnon a lo monifc$ra· 
ción y rambitJn los obreros forrovia
rlos que dotut1ieron la marcho de 
este tren 

un nivel nacional e incluso inter
nacional. 

"Tú has podido escuchar cuan
do grabamos este programa. Lo 
denominamos 'El espejo de los 
dias'. Es justamente un ·espejo' 
que refleJa acon tecimien tos dei 
mismo dia. Por ejemplo para es
ta noche tencmos como tema los 
acontecimientos que motivaron 
la venida de las companeras amas 
de casa, tanto dei distrito de 
Siglo XX, como de otros distri
tos, hasta la gerencia que está 
aqui en Catavi. 

" Son libretos que tratan de 
orientar, culturizar y ai mismo 
tiempo promover una reílexión. 
Estos son entonces los funda· 
mentos, los objetivos bâsicos de 
cada programa de radio-teatro. 

"Tam bién hacemos un radio
teatro con el objetivo de ameni· 
zar, pero siempre en el sentido 



Relato de una represión 
Cuando las tropas invadieron las instalacio

nes de la Rad io Pio XII, en Siglo XX, su jefe de 
prensa. Marcial Mansilla, se encontraba en su 
puesto de traba,10. He aqui el relato que nos 
hiciera de aquellos acontecimientos: 

"Eran las 6 y 30 de la manana cuando los 
militares acantonados en ese distrito minero 
intervinicron la Radio el 21 de Julio pasado. 
No hubo justificación real para tal actitud. 
Estábamos en zona militar y tranquilamente 
podían venir y tomar la emisora. Pero perdie
ron autoridad desde el momento mismo en que 
entraron a balazos. Yo me encontraba en laca
seta de emisión. 

Hubo una disputa, una discusión 'Con el ma
yor Alípio Fernández quien me dijo: Ya se aca· 
bô es1a si1Uadô11. Yu han hablado m11d10 1• a 
partir de este momento debe hublar lo que·yo 
le indique. 

La ventaJa que tuvimos fue que el operador 
dejó el micrófono abierto. Entonces la gente se 
enteró de la situación. 

El mayor Fernández me dijo: Diga usted a la 
gente que en horas más una junta militar va a 
tomar el poder presidida por el general Pereda. 

-iPor el general Perecia? -le pretunté yo. 
Bueno, no di8a Pereda, pero diga una jun

ta militar. 
Entonces yo dijc: EI Comando de la Zona 

Militar dice que en unas horas más una Junta 
militar va a tomar el poder. Y me quedé cal lado. 

Volvíó entonces a decirme: Diles que estén 
tranquilos y serenos que todo está controlado. 
Entonces yo volvi a decírles: EI Comando de 
la Zona Militar dice que estén tranquilos que 
todo está controlado ... 

Yo explicaba para que los trabajadores se 
dieran cuenta quiénes habían intervenido. 

Todo esto duró unos diez minutos, mientras 
el militar me forcejeaba, me golpeaba dícíéndo
me: 1Ahora se acabaron ustedes 1 ;Ahora man· 
damos nosotros' 

En eso hubo una bulia afuera y disparos. Yo 
pensé que algún operador de la radio había sali
do y que lo habían matado. Pero no, sucede 
que entraron como unas veinte mujeres jHa
bían roto el cordón que los militares había im
puesto aJ local de la emisora e ingresaron vio
lentamente! 

Posteriormente pude conocer de labíos de 
Domítila Chungara lo que habia pasado. Una 
de las mujeres, esposa de un trabajador, se acer
có ai teniente que la apuntaba y le decía: ;No 
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avancen más porque disparo y la mato! Y la 
mujer no tuvo ningún problema en abrirse La 
blusa con ambas manos y mostrarle sus senos 
desnudos diciéndole: ;Máteme.' Esto lo des
concertó al teniente y las otras mujeres aprove
charon justamente para romper el cerco y me
tersc en grupo a la radio. 

Ya adentro de la radio era un forcejeo de 
mujeres con militares. Las mujeres que les que
rían pegar y quítarles las armas y botarlos de la 
radio y los otros que se defendían. 

Entonces cambió la actitud dei mayor Fer
nândez que me había agredido. Se dirígió a mi 
temblando, con el revólver en la mano y me 
díjo que si le pasaba algo yo era el responsa
ble ... Y todo estoque sucedia en el interior de la 
emisora continuaba saliendo ai aire por los mí
crófonos abiertos ... 

Fue entonces cuando los trabaJadores empe
uron a subir hacia la Radio. Eran ya Las 7 de la 
manana. Empezaron a venir los chicos y mucha
chas. Todo esto me contaron posteriormente 
porque yo no podia ver porque estaba encerra
do en la caseta, obligado por los soldados que 
me obligaban a hablar. 

Hubo una muchacha de unos 18 anos que 
prcndió una carga de dinamita y corrió hacia el 
coronel Noya y lo abrazó dicíéndole: Los dos 
vamos a 1•olar ahora. ;Esto se acabá, estamos 
cansados de 11stedes.' · 

El coronel Noya no pudo reaccionar por 
cuanto se hallaba en estado de ebriedad. Había 
venido de civil, sin unüorme y no entró a la ra
dio. Los que entraron fueron la ofícialidad, un 
mayor, un capítán y dos sublenientes. 

Felizmente los trabajadores ruvieron el tino 
de evitar un hecho de tremendas consecuencías. 
Fue entonces que el dirigente de la Federación 
de Mineras, Simón Reyes, agarró a la muchacha 
y le sacó el cartucho de dinamita, le desconec
tó el fulminante y lo ti.ró, explotando entonces 
sin consecuencias. 

Mient:F.as tanto la gente seguia enardeciéndo
se. Habían venido con paios, piedras, con cu
chillos y cuando salían los militares de la radio, 
los ínsultaban, los íncrepaban. Y los militares 
no apuntaban con sus armas a los trabajadores 
para escapar, sino que se pegaban el arma a sus 
pechos y empezaron a correr ... 

Se había corrido· la voz que nos estaban lle
vando presos a los radialistas. Un grupo apedrea 
el vehículo dei coronel Noya, le rompen todos 
los vídríos y éste tiene que írse a pie. 

Esto fue lo que sucedíó aquella ma.nana." 
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prensa 
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de iden tificaciôn con la clase tra
bajadora. ·• 

-, Cómo parricipa11 los traba· 
iadores, las compa1ieras amas de 
casa, los jô1•enes? - preguntamos. 

- En este programa "'EI Espe
jo de los días"', tenemos la suer
te de poder estar en el distrito. 
Entonces podemos observar, pe
netramos en los problemas que 
existen aqui. Y a través de la 
radio nosotros producimos un li
breto especial y hacemos que eso 
salga en fom1a de radio-teatro. 

- Es decir que ustedes haccm 
rm pcriodismo que 110 es e/ //a
mado ··periodismo objetivo". si· 
110 que es ple11ame11te partici
oarfro . .. 

Este programa es asf. Es cla
ramente participante. Nosotros 
intervenimos directamente en los 
acontecimien tos. 

Los pro tago nistas 

Lucgo mter\'iene el director 
de la radio el compai\uo René 
Moyn. Es tambiên un trabaja
dor de ln empresa minem. Tra
baja en el ingenio donde se hace 
la concentración de los minera
les. Luego de las ocho horas de 
rigor, se vuelca entero a las ta
rens radiales. Le preguntamos so· 
bre la programación general de la 
radioemisora 2 1 de Oiciembre. 

"Actualmente estamos en una 
etapa de rehabilitación", nos di
ce. "En cuanto a la onda corta, 
cubre varias países latinoameri
canos en su frecuencia de 49 mts .. 
6.420 ks. Hay una corresponden
cia permanente que nos hace co
nocer la calidad de la recepción. 
Hasta de Finlandia hemos recibi
do cartas. 

"Esta es una emisora que tra
baja netamente aJ servicio de los 

"LAS EMISORAS DEBEN TENER 
UNA ORIENTACION POLITICA. .. " 

En nuestro recorrido por los lugares de trabaJo entrevista
mos a muchos trabaJadores. Jorge Velarde, un ex perimentado 
dirigente, exiliado en Chile y Holanda luego de la huelga de 
Junio de 1976, ahora delegado de la sección Construcciones de 
la Empresa Minera Catavi, nos dice'. 

'"Considero que toda emisora , como un medio de comunica
ción de masas, debe tener una orientación clara. 

"Además de informar sobre todos los acontecimientos que 
ocunen a nivel nacional y mundial, debe tener una orient!l
ci6n política desde el punto de vista de la expectativa de los 
compafieros de ttabajo. Los trabajadores mmeros somos la 
vanguardia dei movirniento obrero en nuestro país. Y aunque 
no quisiéramos abarcar o tener influencia a nível latinoameri
cano, la experiencia nos ensefia también cómo difundir nues
tas ideas, nuestras luchas y experiencias. 

"Desde este punlo de vista las emisoras laborales deben 
cumplir una función mucho más amplia tendiente a orientar a 
la clase trabajadora sobre todos los acontecirnientos. Sobre 
problemas económicos, políticos y también sobre la crisis ge
neral que viven las burguesías o Jas corríentes que están opues
tas a los movimientos populares. 

"Ese es el rol que considero debe cumplir nuestra emisora 
21 de Diciem bre. Es lo que esperamos desde las bases. Y t~m

,, bíén queremos la cooperación de la gente que se identifica con 
el pensa.m.iento y las ex periencias de los trabajadores de Bolívia." 

trabajodores, obreros y las gran. 
des mayorias de nuestro país 
Tratamos de enfocar los diferen
tes problemas que a diario se 
presentan. A la vez dentro de la 
programaci6n están ín volucrados 
aspectos cullurales en general, de 
acuerdo ai ambiente en que nos 
desenvolvemos. 

"Tratamos de llenar asi una 
sentida necesidad de que el tra
bajador y su fnmlia tengan su 
voz y participcn activamente. 
Porque cuando no hay medios 
de difusi6n propios los proble
mas se tergiversan. Y los medios 
oficiales como la TV. que es 
dei gobierno- dan sus informa
ciones. sus comen tarios, de for, 
mando la reatidad que se vive. 

"Tenemos también otros pro
gramas culturales. Por ejemplo, 
'Vivir es un arte', donde se co
mentan aspectos de literatura, 
música, poesia, con la finalidad 
de ayudar a1 estudiantado dei 
distrito. Porque en los progra
mas que se llevan en los colegios, 
necesitan de ese material y mu
chas veces no cuentan con lJ. 
bros, con la bibliografia nece'sa· 
ria. Entonces tambíén sírve par1 
canalizar esos objetivos que bus
can la elevación cultural dei 
trabajador." 

En la maiiana, cuando se rea
lizaba el mitin, nos habiamos en
contrado con el companero Teo
doro Orozco con los brazos ex
tendidos hacia los oradores bus· 
cando captar en las grabadoras 
todo lo que allí se decia. Teodo
ro Orozco trabaja hace dos anos 
en la emisora 2 1 de Diciembre. 
Antes lo luzo en La Voz del Mi· 
nero . Luego de la huelga de ju
nio de 1976, cuando se produjo 
la intervenciôn militar y la re· 
presiôn al movimiento minero, 
salió exiliado a Venezuela. Ac
tualmente es el Jefe de Prensa. 
Pero como él mismo nos dice, en 
la emisora todos son un poco 
"hom bres orquesta". Estãn en 
todos los puestos. El Departa· 
mento de Prensa tiene además 
dos reporteros. El compaiiero 
Orozco está dedicado full-time 
a la actívidad de la radio. Nos 



habla con serenidad >' entusias
mo de su trabaJo· 

"Esta es una em1sora neta
mente sindical. Es prácticamente 
mantenida por los propios traba-
1aJores con los aportes espec1a
lts que hacen mensualmence. Es 
una emisora que por muchos anos 
ha tenido prestigio no solamente 
local sino también internacional. 
Por el mismo hecho de que estos 
distritos Catavi y Siglo XX 
son distritos revolucionarios, que 
tt~nen gente con conciencia de 
clase. Los trabajadores son muy 
maduros en cse aspecto, en las 
luchas de caracter sindical y po
lítico." 

"Entonces la Radio 21 de Di
ciembre es simplemente una ex
presión, es el vocero de todos los 
problemas que tienen los trabaja
dores mineros a nivel nacional. 
Esta emisora, ha sido inh:rvenida 
muchas veces por disposiciones 
dei gobierno. Ha sido interve
nida militarmente. 

"EI personal que trabaja en 
esta emisora es gente de este 
lugar, hijos de trabajadorcs. Eso 
tcnemos que destacar. Entonces 
son gente que realmente está 
compenetrada de todos los pro
blemas existentes en el seno de 
este distrito minero dei cual sus 
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Las amas de casa son entrevistadas 

padres son trabaJadores y dignos 
generadores de la economia na
cional. 

"En cuanto aJ periodismo que 
realizamos aqui en este distrito, 
es un periodismo de participa. 
ción directa. Nosotros estamos· 
constantemente con los trabaja
dores, averiguamos sus proble
mas. Ahora, por eJemplo, sobre
sale e! trabajo periodístico de 
esta emisora y de las emisoras 
dei distrito en relación a la lu
cha por el incremento salarial 
que los trabajadores han pedido 
a la COMIBOL. 

"Entonces tenemos que pin
tar lo real que estân atravesan
do los trabajadores. Esta manana 
lo hemos visto. Las mujeres, 
ai igual que sus esposos, han ga
nado las calles, para protestar 
por la carencia frecuente de los 
artículos de primera necesidad, 
artículos de uso y consumo de 
los hogares mineros. Muchas ve
ces no hay e! principal artículo 
para preparar la alimentación, 
que es la carne vacuna. 

"En tonces nosotros que tra
bajamos en la Radio 21 de Oi
ciembre tenemos que pintar, re
flejar todo lo que se ha realiza
do esta maõana. Es un trab3Jo 
de parttcipación que lo realiza
mos en el Departamento de 

Prensa. i,A pedido de quién? 
De las propias esposas de los tra
bajadores, de los propios traba
jadores. Nuestro trabajo está 
siempre aJ lado de eUos." 

El sindical ismo radial 

También preguntamos por la 
situación sindical dei trabajador 
radial, que tiene sus propios or
ganismos sindicales. De eUo nos 
habla el companero Marcial Man
silla. de la Radio Pío XII. 

"El gobiemo dei general Bân· 
zer, como es sabido, había nom
br.i:io 'coordinadores' en los sin
dicatos, luego que las organiza
ciones auténticas de los trabaja
dores fueron prohibidas por de
creto en 1974. Posteriormente 
los radialistas rechazamos a los 
'coordinadores' y realizamos un 
ampliado para damos una direc
ción interina. Hasta que un 
Congreso nombre autoridades 
definitivas. 

"Otros de los objetivos resuel
tos en ese ampliado es buscar 
la formación de la Confedera
ción Nacional de los Trabajado
res de los Medias de Comunica
c16n Social. VaJe decír que va
mos a integrar en una sola organi
zación a periodistas, radialistas, 
cineastas, gráficos, canillitas, y to
dos los que estân vinculados al 
campo de la Comunicación So
cial." 

Una herramienta de lucha 

Las radios mineras -y obre
ras que pertenecen a los sindi
catos fabriles y ferroviarios- son 
una conquista formidable del 
movimiento obrero boliviano. A 
través de las radioemisoras obre
ras se tiende a superar transito
riamente las baneras seculares 
dei analfabetismo y dei atraso. 
Son parte de los logros cultura
les-revolucionarios que vienen 
de la revolución de 1952 y que 
los trabajadores han integrado co
mo instrumentos preciosos a la 
Jucha por la liberación nacional, 
social y de toda opresión. _ _ e 



Cómo controlan el agro 
Cómo las grandes 

corporaciones co11trola11 
la ogriculrttra dei Tercer 

,llundo. desde lo siemhra 
hosra la 1·e11ra eu el mercado 

y cuáles sou las esrraregias 
para e11fre11tarlas 

Antonio Almeida 
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@ onzalo Arroyo, especia
lista internacionalmente 
reconocido sobre temas 

agrarios, bahia para nuestra revis
ta sobre la agricultura del Tercer 
Mundo, las transnacionaJes y las 
reformas agrarias. Arroyo es pro
f esor en las Universidades de Pa
rís y México, asesor en la ONU y 
consultor de la F AO. 

- La penerración de las trans· 
naciomrles en la agricultura, la 

Gonzslo Arroyo 

producción y el procesa111ie1110 
de alimentos en los paises s11bde· 
sarro/lados han adquirido tal 
magnitud en los últimos arios 
que muchos gobiemos dei Ter· 
cer Mundo se 111uestran preocu· 
pados , Cómo se origina esa ex· 
pansión ? 

- Históricamenle se puede 
hablar de tres períodos, que co
rresponden a tres formas de ac
tuación de las multinacionales a
groalimentares en los países dei 
Tercer Mundo. 



EI primcr período se extiende 
desde los fines dei siglo pasado 
hasta la Segunda ~ut:rra Mundial. 
En términos generales las firmas 
ex tra11Jeras en esa época se dedi
can sobre todo ai control de las 
materias primas agrícolas para ser 
exportadas a los países centrales. 

Fso se da a veces mediante la 
explotaci6n d irccta de la tierra. 
En varias países las empresas 
transnacionales poseían grandes 
cxtensiones de tierras, como en 
Centroamérica, en 1ndonesia, 
Sri-Lanka, etc. O también me
diante el contrai de la comercia
hzaci6n. Este es el caso de las 
materias primas como frutas, ce
rcales, carnes, algodón, cacao, 
caucho. Dentro de esa misma é
poca se da un segundo tipo de 
actividades de las transnaciona
les: La Producción de alimentos 
básicos para los mercados exter
nos de esos países. 

Son muy antiguas las activida
des de las empresas agroalimen
tares. Mucha gente habla de eso 
como si fuera una novedad. Pero 
en realidad los orígenes se re
montan a fines dei siglo pasado. 

Por ejemplo en Argentina la 
transnacional Swifl fuc fundada 
en 1895. Desde entonces se dedi
ca a la carne. La Uniteú Fruit, 
tan conocida en Ccntroamérica, 
fue fundada cn 1899. La A11kuk, 
que tiene gran influencia en el 
Pacífico, fue fundada en 1894. 
Se dedica a la explotación de 
frutas tropicales. La U11ile1•er fue 
fundada en 1894. Se implantó 
en Africa ya a comienzos dei 
siglo y hoy d ía es la firma prin
cipal que predomina en la mayo
ría de los países africanos, cn las 
ex-colonins inglesas y ex-colonias 
francesas, principalmente. 

En el caso de Brasil, encontra· 
mos por ejemplo la 811nge & 
Hom, que empezó en la Argenti
na en 1898, y que estuvo presen
te ahf desde el principio dei siglo. 
Otra muy conoeida, A 11derso11 
Clayron, fundada cn 1904, ha 
tenido mucha importancia en 
Brasil. 

Nestle es oiro eJemplo, pre
sente en todos los países de A· 
mérica Latina desde los primeros 
anos desde siglo. Fue fundada en 
1905. 

Ese primer período se carac
teriza por dos actividades, expio-
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tación de materias primas para 
exportación a los países centra
les, principalmente Europa, y en 
segundo lugar, la producción y 
distribución local de productos 
básicos. 

Hamburguesas, polJos 
y salch ichas 

EI seguudo período se extien
de desde la Segunda Guerra 
Mundial hasta fines de los anos 
60. Es el período de la transna
cionalización de la economia. 

Surgen nuevas transnacionales 
en la rama de alimentos, sobre 
todo de origen norteamericano. 
AI principio se dedican a conquis
tar el mercado común europeo, 
gracias ai Plan Marshall. Pero a 
partir de los anos 5 5, comieni.an 
a implantarse con mayor vigor 
en América Latina, particular
mente en los países más grandes. 
Brasil, por ejemplo, vivió en los 
anos de 1955 a 1958 un claro 
período de apertura hacia las 
transnacionales, que llegan y se 
implantan en gran número, a 
través de inversiones directas. La 
mayoría de ellas procede de Es
tados Unidos, pero también vie
nen de Europa y más tarde de 
Japón. 

- • /:'11 qul! se especiali:an esas 
1111e1•as firmas ? 

-No abandonan los mbros 
anteriores, como hemos hablado, 
pero emprcnden nuevas activi
dades, particularmente la distri
buciórt de insumos importados 
para agricultura. No hay que ol
vídarse que en esa época, ya se 
inicia la llamada "revolución 
verde". De ahí la necesidad de 
tractores, maquinarias, fertili
zantes, semillas mejoradas, herbi-

cidas, pesticidas y otros produc
tos. 

Y en segundo lugar se dedican 
a la producción de alime111os dí· 
ferendados, para la población de 
más altos ingresos. 

Esos alimentos diferenciados 
se caracterizan por ser elaborados 
más sofisticadamente, se presen
tan bajo dívcrsas marcas registra
das, y se utiliza la publicidad pa
ra introducir su consumo, cam
biando a veces hasta los hábitos 
alimentícios a través de cadenas 
de restaurantes. Ese tipo de ali
mentos tienen un elevado nível de 
valor agregado y dejan grandes 
márgenes de ganancia a las trans
nacionales. 

/;,11 eseperiodo, 1,laadil'idad 
de /as transnacionales segzt1a 
orientada ai sector de exportaâón 
de materius primas, o ya era prio
rilario e/ mercado mterno de los 
distintos paises periféricos ·' 

- El mercado interno asume 
en esa fase la mayor importancia 
para las empresas. Decididamen
te. Las transnacionales ya no se 
instalan en un país si no t;enen 
perspectivas de explotar el mer
cado interno. Se equivocan 
quienes piensan que para que la 
agricultura csté en manos de las 
transnacionales necesariamente 
tiene que ser una agricultura vol
cada a la exportaci6n. Las trans
nacionales siguen exportando, 
pero su base, su mayor impor
tancia está en el control del mer
cado interno. 

Captar el mercado interno 

~ Cómo se poúna caracteri· 
zar la política de las 11111/cinacio· 
nales agroalimemares en los pai
ses dei Tercer Mundo e11 este 
momento' 

-El período actual, que es el 
tercer período en nuestro anâli
sis histórico, se abre en un mo
mento de crisis dei capitalismo 
internacional. Es difícil estable
cer cuãl es la estrategia de expan
sión de las transnacionales hoy. 

Es evidente que las empresas 
van a los países subdesarrollados, 
porque ahí encuentran lás mate
rias primas baratas. mercado in
terno, fuerza de trabajo barata. 
altas tasas de ganancia, etcétera. 
Sin embargo. si uno examina 
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con más detalle. en América La
tina, se encuentra que no hay 
tanta inversión directa, sino que 
se produce una reinversión de las 
ganancias que no son repatria
das. 

Entonces. hoy dia todavia no 
se ve clara la tendencia de los 
tlujos de inversión hacia los pai

- ses dei Tercer Mundo, salvo uno 
que otro país. que no tiene tanto 
peso a nivel global. Asi, no se 
tiene todavia in fom1ación de 
cómo van a comportnrse las in
versiones en agroindustria por 
parte de las rransnacionales. ya 
que estãn en un proceso de rees
tructuradón dei padrón de acu
mulación. 

Pero, en general, en las trans
nacionales norteamericanas y eu
ropeas. que operan en agroindus
tria, se pueden percib1r dos mo
vimientos distintos. Uno vo de 
norte a sur. 

Llevan las filiales ai Tercer 
Mundo. sobre todo en esa rama 
de ·'fast-food .. que es el último 
desarrollo de la industria agroa
limentaria en Estados Unidos. 
con grandes cadenas de restau
ranres, alimentos preparados, et
cétera. Eso se extiende dei norte 
hacia el sur. México y algunos 
países de Centroamérica son 
afcctados en primer lugar. Ya se 
ven redes de Burger Roy, y otras 
en esa regiôn. En cambio en Bra
sil uno ve menos ese tipo de in
versiôn y aúa menos en países 
donde por motivos poüticos las 
invel'Slones directas se han aleja
do, como Argentina y Chile. 

Et otro movinliento que se 
percibe, es en dirección de los 
países de mayor mercado, de 
mayor población, de mayores 
recursos, aunque en ellos todavia 
no haya un amplio mercado in
terno para productos alimenti
cios diferenciados. Y eso por dos 
razones, prirnero porque aunque 
a nivel porcentual el mercado es 
pequeno, digamos 10 º/o de la 
población, en términos absolutos 
es bastante considerable en 
comparación con otros países de 
poca población. Y segundo, por 
ser un mercado potencial. Enton
ces una gran transnacional, en el 
marco de la competencia con o
tras empresas, no puede dejar de 
lado un mercado potencial. 

Por eso cualquier firma im-
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portante quiere estar presente en 
Brasil. Pues Brasil es el mercado 
más grande de América latina. 
Y el caso de la soya es muy ca
racterístico. En Brasil, se perci
be una gran cornpetencia entre 
las empresas multinacionaJes por 
controlar mayores mãrgenes dei 
mercado, tanto en la comercia
lización de los granos como de 
los derivados. Ahí estan la Bun
ge & Born, la Uniliver, la Ander
son Clayton. 

Es evidente que en esa nueva 
estrategia de expansión dcbe 
contar el aspecto poJítico, o sea 
las facilidades que otorgan los 
gobiemos en términos de estí
mulos aJ capital extranjero, y 
también en términos de tenden
cias políticas. En un país que es
tá evolucionando hacia la izquier
da, que se vuelve progresista, es 
evidente que las inversiones ex
tranjeras se sien ten menos pro
tegidas. 

Las fó rmulas 
de la explotación 

- , Que comecuencias ha re
núlo la aciuación de las mulrina
cionales con relación ai sector 
campesino? ;,Que políticas han 
adoptado las transnacionales pa· 
ra controlar la producción cam· 
pesina, ya que en la mayoria de 
los pa ises e/las no poseen ti erras 
propias? 

- En los países industrializa
dos eso se ha hecho fundamen· 
talmente en base de la agricultu
ra de contrato. Pero aqui ha} 
que distinguir. No hay una estra
tegia homogénea para todos los 
productos agropecuarios. Por 
ejemplo, las ramas de lechería, 
frutas, legumbres, y otros simila
res, que son martejadas por pe
quenos productores, aun en los 
paíies industrializados, los con
trolan las lransnacionales me
diante la agricultura de contrato. 
En este sistema la firma provce 
ai agricultor de insumos, crédi· 
tos, adelantos de dinero, etcétc
ra y el agricultor está obligado a 
entregar la producción a esa em
presa. Ese es eJ sistema más co
rriente. 

Pero en otros casos, como por 
ejemplo el de los cereales, donde 
hay múltiples productores, (so· 
ya, trigo, maíz) el control se ha
ce de otro modo. Se hace me
diante cornisionistas que com
pran la producción ai momento 
de cosecharse, o también median· 
te una red de terrninales, bode
gas, silos, de modo que la pro· 
ducción puede ser rápidamente 
transportada, evitando costos de 
almacenaje e los productores. 

Por otro lado, en los países 
industrializados las bolsas ,e 
constituyen en mecanismos que 
facilitan a las lransnacionales 
reunir gran cantidad de produc· 
tos, y especular, ya que pueden 



hacer operaciones a futuro. Ese 
sistema favorece únicamente a 
las empresas. 

La uWízación dei sistema de 
satélites artificiales por las lrans
nacionales para prcdecir las cose
chas, completa su sistema de es
peculación, de tal forma que 
ellos pucden anticipar las condi
ciones del mercado, tomando en 
cuenta toda la producción mun
dial. 

Todo eso da un amplio mar
gen para que las empresas espe
culen. 

Ahora, en los países depen
dientes la agricultura de contrato 
no se puede dar tan fãcilmente. 
En algunos la rnisma estructura 
de la tenencia de la lierra lo im
pide, como el caso de la propie
dad ejidal en México, o de las 
propiedades comunales de A
frica. Eso sucede principalmente 
con los cereales. donde los pro
ductores son muchísimos, estãn 
muy atomizados y es difícil con
trolar la producción. Entonces, 
en esos casos, las empresas utili
zan aJ Estado, que a veces cum
ple el papel de reunir la produc
ción, o también se sirven de co
misionistas. 

En muchos países dei Tercer 
Mundo, hay grandes facilidades 
para la agricultura de contrato, 
como el caso de Brasil. En ese 
sentido las empresas que logran 
aplicar con mejores resultados el 
sistema de contrato, son las que 
poseen un buen sistema de alma
cenaje y disponibilldad de capi
tal, para poder acopiar grandes 
márgenes de la producción. En
tonces, cuanto mayor sea la 
transnacional mãs posibilidades 
tienen de acoplar productos. De 
ahi también la ventaja que tie
nen sobre las empresas naciona
les. 

Pero hay también, sobre todo 
en Africa, otras fórmulas más 
complejas, las que yo llamo "fór
mulas triangulares", en que el 
Estado tiene el monopolio de 
compra de los productores, pero 
después pasa el producto hacia 
las empresas mui tinacionales, tan
to para industrialización como 
para exportación. 

"Revolución Verde" 
,Q11é significá la esrrategia 

de la "re1•olución 1•erde" para los 
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países dei Tercer Mundo? ,Qué 
articulación ren 10 esa pol itica 
con las empresas 11111ltinaciona
les? 

- Esa revolución verde ya ha 
sido bastante criticada. Se puede 
decir que ésta fue más aplicada a 
los países de clima templado que 
los de clima tropical, ella no fue 
tan exitosa, desde una perspecti
va tecnológica. 

Pero hay muchos elementos, 
en los cuales no me voy a ex ten
der. Como por ejemplo, que esta 
revolución verde se basaba en in
vestigaciones genéticas que no se 
adaptaban, o en variedades que 
necesitaban más fertilizantes, 
creando así mercado para deter
minadas empresas, etcétera. 

Yo quisiera referim1e a algo 
mãs importante: La relación en
tre la revolución verde y las trans
nacionales. Por una parle las em
presas introducen insumos para 
la revolución verde, y por otra 
parte la revolución verde favore
ce el desarrollo de las transnacio
naJes. EI tipo de agricultura pre
conizado es una repetición dei 
modelo norteamericano. Y ese 
modelo podríamos sintetizaria 
como "Producir dólares y no 
prod11dr alimentos". 

Entonces, la revolución verde 
tiene mucho éxito para aumen
tar la rentabilidad de ciertos 
productos, que se destinan a de
terminadas industrias locaJes o 
exportación. En cambio tiende a 
desatender a los productos que 
se destinan al consumo bãsico 
dei pueblo. Un ejemplo típico es 
el caso de Brasil, donde la soya 
ha crecido espectacularmente, 
pero desplazando otros produc
tos más importantes para el con
sumo popular como el frijo!, el 

arroz y el mismo trigo. Ese mo
delo norteamericano, es un mo
delo que organiza la agriculmra 
hacia la ganancia. Incluso en Es
tados Unidos, el "farmer", la fin
ca familiar, tiende a desaparecer, 
dando lugar a un proceso de con
centración de la tierra, dei cré
dito, de la tecnología. 

Ese fenómeno es muy claro 
en el oeste (California) donde es
tá ocurriendo una desaparición 
muy rápida de las fincas más pe
quenas. 

Ahora, j,qué pasa en los países 
dei Tercer Mundo donde se im
planta ese modelo? Se produce 
una cíerta modernizacíón de la 
agricultura, sin duda, pero tam
bién provoca una reestructura
ción de la propiedad de la tierra, 
se polariza la utiliucíón de cré
ditos, de tecnologia, de asisten
cia técnica, para unas pocas 
propiedades. Todo eso es esti
mulado por políticas estatales. 
En cambio, el pequeno produc
tor se marginaliza cada vez 
mãs de todo, del crédito, de la 
tierra, de la asistencia técnica, y 
se produce una descomposición 
de la pequena agricultura. 

Eso provoca ua aumento de 
productividad de alguaos pro
duetos agrícolas. No de todos. 
Solamente aquellos que intere
san a la agroindustria o a la ex
portación. Entonces, como una 
respuesta global, yo diria que se 
puede lograr un aparente desa
rrollo de la agricultura, pero al 
mjsmo tiempo el pueblo sufre 
más hambre. Y yo creo que eso 
está pasando en Brasil, enLe o
tros países. 

Por otro lado, el efecto en la 
economia campesina, ea las pe
quenas propíedades, los ejidos en 
México, la propiedad comunal 
en Africa, etcétera, es de su des
composíción, con un claro pro
ceso de proletarizacíón de los 
campesinos. Este se transforma 
en un asalaríado, en peores con
diciones que eJ obrero de la ciu
dad, puesto que se vuelve un 
asalariado temporal. No tiene 
nlnguna seguridad, ni de saJario 
ni de beneficias sociales. 

EI caso de los "bóias-frias" en 
Brasil es un fenómeno muy claro 
de esa proletarización. Obreros 
agrícolas que viven en las orillas 
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~ de las ciudades y que trabajan es
"@ porádicamente, sin ningllna se
e golidad. En ese proceso se perci-
0 be una forma muy sutil de supcr
Ü explotación de la mano de obra 
~ campesina. 
IJ') 

e: 
e--------- ----- , Que rdación re 11sred en· 

La refonna agrarin 

rre los planes tle reforma agraria 
1/ei•ados a cabo en la década dei 
60 en Peru y Chile (e11 .lmerica 
lati11a1, lndia. Pakfaran. /11tlo11e· 
sia, (en Asia y el proceso de 
transnadonali:ació11 dei caf1ital 
en cl s11ctor agrfrola 7 

- lndudablemente, las empre
sas transnacionaJes no han queri
do nunca las reformas agrafias. 
, o la han fomentado tampoco. 
Pero paradoJalmente, en algunos 
países las ··reformas agrarias" 
han favorecjdo el desarroUo de 
las multinacionales. Porque hay 
reformas agrarias que s@ han cen
trado solamente en la destruc
ción dei latifundio, Y eso no es 
todo. AI crear condiciones para 
modernizar la agricultura, han 
permitido también el desarrollo 
de las multinacionaJes a través dei 
abastecimiento de insumos, etcé
tera, en esa relación dialéctica de 
la que hablamos antes. 

Entonces, esas reformas agra
cias "reformistas" que han sido 
aprobadas mediante una ley, a 
veces muy tímidas o a veces más 
avanzadas, pueden IJevar, contra 
los mismos objetivos que busca
ban, a introducir solamente la 
modernización de la agricultura 
y no tanto elevar e! nível de vida 
de la población rural. 

-,Se podria concluir que esa 
experiencia ense11a que la refor· 
ma ugrario solamente atiende a 
los illlereses de los trabajadores 
dei campo, cuando viene acom· 
panada de otros cambios socía· 
les ? 

-Exactamente. La reforma 
agrana, en esa concepción falsa 
que se aplicó en América Latina, 
no se puede quedar solo enlate
nencía de la tierra. La agricultura 
está integrada en cuatro eslabo
nes: los insumos agrícolas, la a
gricultura en cuanto taJ, la trans
formación de los productos agrí
colas, y la comercialización. Si 
no ataca a los cuatro eslabones, 
una reforma agrada puede ser 
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perfectamente compatible con el 
desnrrollo capitalista, aun dei ti
po existente en nuestros países: 
concentrador, excluyente y mar· 
ginalizador de las amplias masas 
trabajadoras. 

Entonces la reforma agraria 
debe ser vista de una manera 
mucho más amplia, con la trans
formación de toda la cadena que 
forman los cuatro eslabones. 

Vigencia Jel Ché 

,Crce usted, entonces, que 
sigue manteniendo 1•ige11cia his· 
rôrica e/ planteamienro que hizo 
el enronces ministro de econo· 
m ,a de Cuba, Emesro Guerara, 
cn la reuniôn de Punra dei Hste, 
en 1961. c11ando afirmo que: 
"la reforma agraria en los países 
dependientes 110 se llace con pla· 
nes o plunifit:aciones técnicas, 
sino con la organizadón y con la 
toma de las tierras por parte de 
los campesinos"? 

- lndudablemente que sí tie
ne vigencia histórica esa declara, 
ción, porque hay dos aspectos en 
una reforma agraria. Un aspecto 
político de correlación de fuer· 
zas, de capacidad política para ím
plemen tarla, y un aspecto técni· 
co. Se puede hacer una planifi
cación perfecta, que favorezca 
incluso no solamente a los "po· 
cos", sino a toda la masa de tra
bajadores, atendiendo a princí
pios de justicia social. Pero ;,có
mo se implementa eso? 

Sólo una fuena política pue
de. hacerlo. 

Los planes por sí solos de na, 
da valen. Y si no cstán organiza
dos los protagonistas de la refor
ma agraria, los mísmos campesi
nos, los trabajadores, indudable
mente esa reforma agraria se 
quedará en los escritorios, en sa
las atapetadas con aire condicio
nado. Como ha pasado en mu, 
chos países. Es entre otros, el 
caso de Brasil, que tiel'\e una Je, 
gislación de reforma agraria, tie
nc hasta un Instituto de reforma 
agraria, pero donde evidente
mente nada se ha hecho. 

Entonces ese principio es su
mamente importante. 

A hora, tambíén puede darseel 
contrario. O sea, que exista la 
luerza política para hacer los 
carnbios, pero ai mismo tiempo 
los planes técnicos no corres
pondan a las aspiraciones de los 
protagonistas. 

- Durante una recienre i>i1i1a 
a los f:,'stados Unidos. el general 
Gaafar Numeiry, presidente dt 
Sudán, lta estimulado a las trans
nacionales agrícolas a establecer· 
se en su pais, ofreciendole con· 
eretamente a la Tenneco enor· 
mes concesiones de rierras cn la 
cuenca dei R ío Nilo y anuncian· 
do que m pais se converrirá en 
"e/ granero dei Mundo Arabe" 
iQué implicancias rie11e esa po· 
lítica para la estrategia de desa· 
rrollo de Afríca y e/ Tercer M1111· 
do? 

-El plan de desarrollo agrario 
de Sudán se inserta en un pJan 
más amplio, que pudiera involu
crar a todo el continente. Se 



piensa poner bajo riego una can
hdad muy grande de hectáreas, 
con fuerte apoyo de capital ex
tranjero, dei Fondo Arabe de 
Dcsarrollo, dei Banco Mundial. 
de bancos privados y de finnas 
transnacionales. Todo eso con a-· 
poyo dei gobierno, que es quien 
posee la ticrra cn Sudán. La tie
rra ahí es estatal, no de los cam
pesinos. Es un plan muy ambi
cioso, con gran inversión extran
jera, que involucra varios milcs 
de millones de dólares. El gobier
no de Sudán ha dado la adminis
tración de ese plan a una empre· 
sn multinacional, por el plazo de 
25 anos. 

Ese es un modelo de expan
sión de las transnacionales a paí
ses dei Tercer Mundo, muy atra
sados, pero que tienen recursos 
potcnciales. 

EI modelo "trilateral" 

Pero no va ser el único mode
lo posible. Porque hay otros, co
mo por ejemplo el que propone 
en este momento la Comisión Tri
lateral. Un plan que implica una 
inversión de 54 mil millones de 

dólares, algo asombroso, para 
duplicar la producción de arroz 
en los países del sudeste asiático 
( lndonesia, Filipinas, Malasia) y 
que implica un cambio de estra
tegia, presionado por el hecho de 
que si no resuelve el problema de 
los alimentos, dei hambre, muy 
pronto, en un plazo de 1 O ó 15 
aiios, eso va traer consecuencias 
absolutamente inabordables por 
el sistema capitalista. Ello pon
dría en riesgo no solamente el 
capitalismo de los países atrasa
dos, sino todo el sístema capita
lista mundial, aíecta11do particu
larmente la economia de Estados 
Unidos. 

Entonces, el sector lúcido dei 
imperialismo busca soluciones 
distintas. Dicen que hay que de
sarrollar la pequena ag.ricultura, 
que es más productiva que la a
gricultura grande capitalista, que 
hay que buscar técnicas adapta
das a las condiciones tocaies, et
cétera. 

A nível dei imperialismo hay 
así dos proyectos. Uno, que se 
lleva adelante en la práctica, es la 
transnacionalización de la agro
industria bajo la base de la insta-

lación y contrai de las multina
cionales cn los países atrasados o 
dependientcs. Y otro, más lúcido 
porque mira más a largo plazo, 
no busca solamente a la ganancia 
inmediata. 

La Trilateral, imagina el papel 
de la multinaciona, a más largo 
plazo, esperando que esos países 
suban su nivel de vida, de tal mo
do que se abran mercados nue
vos y ahí entonces se aprovecha
da. Son dos estrategias distintas. 
;.Cuál de las dos va ganar? iYo 
no sé! 

t Cree usred que es viable esa 
esrrategia de la Trilateral de for· 
ralecer la pequeíia propiedád 
campesina? 

- Lo que hay que veres quê 
apoyo político tiene. Si la Trila
teral encuentra apoyo en el go
bíerno de Estados Unidos, si en
cuentra apoyo dei Banco Mun
dial, si encuentra suficiente capi
tal para realizarlo, yo creo que 
técnicamente es viable. 

E! problema del han1bre y de 
la baja producción agrícola en 
los países dei Tercer Mundo, no 
es un problema técnico. Es un 
problema político, ____ _;. 
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Romper el monopolio 
Estu noru es fruto do una mvestigación dei equlp0 

económico dul semanario Afrlca l\lews 

Los pai'ses productores se orga11i:a11 para desarrol/ar 1111a industria dei aluminio· 
integrada.que contribuya a s11 desarrollo y 110 ai e11riq11ecimie1110 de consorcios 

extronjeros 

@hana, es uno de los ma
yores productores afri
canos de aJu mini o, me-

tal derivado de la bauxita. Se 
podria pensar que se trata de un 
ejemplo admirable de desarrollo' 
industrial integrado. Pero suce
de, por ejemplo, que la bauxita 
cmplenda en una olla de alum1-
nioque se vende en Ghana proba
blemente hn sido extraída ~m Ja
maica, refinada corno alúmina en 
los Estados Unidos, y enviada a 
las fundiciones de Ghana para 
ser convertida en alumínio en 
rollos. 

Desde el puntQ de vista de un 
pequeno número de corporacio
nes transnacionales, la industria 
mundial dei alurninio está com
pletamente integrada. Desde la 
perspectiva tercermundista, en 
cambio. está fragmentada en ex
tremo. Esta siruación preocupa a 
los p.úses productores de bauxi
ta, que comienzan a organizarse 
para defender sus riquezas. 

El caso de Ghana 

A comienzos de este siglo, 
cuando la Brit ish AJuminium 
Company comenzó a extraer 
bauxita en Ghana, surgió la idea 
de utilizar el gran potencial hi
droeléctrico Hall-Heroult, que 
usaria la mayor parte de la energia 
suministrada por el proyecto hi
droeléctrico dei Volta, quedando 
un sobrante suficiente para abas
tecer todo el sur de Ghana. 

Pero los planes quedaron en 
el olvido hasta la independencia, 
en 19 5 7, cuando el en tonces 
presídente Kwame Nkrumah, 
concibiendo el desarrollo de la 
bauxita como la clave de la in
dustrialización de Ghana, encon
t ró el apoyo de Edgar Kaiser, di
rector de la norteamericana Kai-
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ser Aluminium Company. Des
pués de duras negociacionos, 
Kaiser financi6 la idea con fon
dos dei Banco Mundial y los go
biemos de Estados Unidos, Gran 
Brctaiia y Ghana. 

La represa y la fundLci6n ya 
están operando hace una década 
y los expertos todavia discuten 
si la energía hidroeléctrica genc
rada y el impulso ai crecimiento 
industrial de Ghana justifican los 
costos: una pesada carga de deu
das y un masivo proyecto indus
trial que, aislado por sus privile
gios especia1es y su tecnologia a
vanzada. nunca se ha podido in
tegrar en los planes de desarrollo 
dei país. 

por CLOnto de óxido de alutni· 
nio que se extrae de la bauxita 
por el proceso Bayer. Aunque 
consumen menos energia que las 
plantas fundidoras, las refine'riai 
que emplean el proccso Bayer 
requieren recursos t6cnicos y ca
pitalcs que son difíciles de con, 
seguir para países como Ghana. 

En 1974 Kaiser comen1,ó a 
estudiar un proyecto de produc. 
ción de alúmina en Ghana a par· 
tir de Las ·reservas no explotadas 
de bauxita en Kibi, cerca de Ac· 
era. Pero la idea fue indefinida· 
mente pospucsta ya que ni Kal· 
ser ni las firmas japonesas que se 
asociarían ai proyecto encontra· 
ron en esta inversi6n atractivos 
comparablcs a los de otros pro
yectos en diversos lugares dei 
mundo. 

En Africa sólo Guinea-Cona
kry, que posee grandes reservas 
de bauxita, cuenta con una rcfi· 
nería de alúmina y cl apoyo ex
terno como para desarroUar una 
industria dei alumínio vertical· 
mente integrada de principio a 
fin. 

La bonanza de la bauxita 

EI proyecto incluye la represa 
de Akosombo en el rio Volta, 
con una producción actual de 
550 megawatts de energia eléc
trica, el puerto de Tema, cons
truido por Ghana y la fundido
ra de alumínio construida y ope
rada por la Volta Aluminium 
Company (V ALCO), propiedad 
de dos empresas norteamerica
nas, Kaiser AJuminium (90 por 
ciento) y Reynolds Aluminium 
(10 por ciento). De acuerdo 
con el contrato entre V A LCO y 
Gilana, la fundidora compra Mientras Ghana corre detrás 
la energía a precios de costo, de posibles inversores en esfuer· 
mientras que las impor taciones zos vanos por poder aprovechar 
y exportaciones de VALCO es,. mejor sus depósitos, Guinea e. 
tán liberadas de im-puestos has- cortejada por múltiples preten· 
ta 1997. Irónicamente nunca se dientes interesados en su baux_i. 
previó el desarrollo de las re- ta. Con cada nueva exploración 
servas de baux_ita de Ghana ni se crecen las estimaciones sobre las 
trazaron planes para instalar en reservas, pero unãnimemente se 
el país el ciclo completo de la acepta que, con depósitos de en· 
producción de aluminio desde la tre seis Y diez mil millones de 
extracción hasta la industrializa- toneladas, Guinea posee un ter· 
ci6n. cio de las_ reservas mundiales, lo 

Para refin ar el alumínio la que la ub1ca a la par con Austra· 
bauxita debe ser convertida pri- · lia Y Jamaica, los ?º~ may~res 
mero en alúmina - un polvo blan- productores .en los ultJ.!"os ano~. 
co, fino, compuesto en un 99 En 1976 Gumea supero a Jama1· 



cs. con una extracción de cas1 f:.1 futuro promete ser distín
once mlllones de toneladas. 10. Se informa que un consorcio 

con una fu ndidora en Nigeria. Si 
se cumplen las metas de produc
ción de alúmina previstas en es
tos planes, Guinea procesaría lo
calmente más de la mitad de su 
bauxita, superando asi el porcen
taje alcanzado por Jamaica, uno 
de los productores tercermundis
tas más innovadores. 

Aluminio y Africa 

En el momento de la indc- guineano-suizo-yugoslavo con un 
penclcncia, cn 1958, dos proyec- capital de 400 millones de dóla
tos relativos a la bauxita estaban res está planificando la construc
en marcha en Guinca. L:is minas ción de una refineria y fundido
de Kassa, el primero de cllos, ra conectada con las nuevas mi
fucron cerradas en 1966, dcbido nas de Tongue y Dabola. Un pro
o la disminución de la produc- yecto similar, también por 400 
ción. EI proyecto de Fria, ce:rca millones de dólares estaria sien
del rio Konkuré, se convirtió cn do estudiado por Arabia Saudita, 
la mayor fuc ntc de bauxita de Líbia y Egipto. Más reciente
Guinca hasta la década de los 70 . • mente, Guinea y Nigeria bosque
l)irigido por la compaiiía de alu- jaron un esquema para producir Pese a los esfuerzos de Gui
minio francesa Pechiney, entre bauxita y alúmina en Guinea, nea, hasta e! momento los pro
sus propietarios figuran otras ------------------------
empresas curopcas y norteameri-
canas. siendo la mayor de eUas 
Noranda Mines de Toronto. En 
1973 cl gobierno guineano ad
quirió un 49 por ciento de la 
empresa, que fue bautizada Fri
guia. 

Las inslalaciones de Friguia 
,ncluyen una rcfincría de alúmi
na, que exporta el óxido a fundi
doras europeas y a la planta de la 
empresa Pechiney en Camerún. 
Las exportaciones de alúmina, 
más rentables que las de bauxita 
en bruto, provey,.ron, en la dé
cada del 60, la mitad de los in
grcsos dei país. Pero algunos ana
listas, como el experto guineano 
Jean Suret-Canale, sostienen que 
el proyecto sigue siendo una isla 
dentro de la economía guineana, 
un enclave ai servicio sobre el 
rnslo de la sociedad , Las compa
íiías compran y exportan la alú-. 
mina pero no crecn conveniente 
construir en Guinea una fundi
ción de aluminio. 

A medida que se multiplican 
los proyectos mineros y el go
bierno negocia térmLnos más fa
vorables con las transnaciona!es, 
se habla mucho de ampliar la ca
pacidad de refinación e incluso 
se plantea encarar la fundición 
de alumínio. Pero ni la Guinea 
Bauxite Company, que extrajo 
seis millones de toneladas en 
1976, ni la Kindia Bauxite Offi
ce, que tiene una capacidad a
nual de 2.5 millones, consideran 
seriamente una inversión de esa 
magnitud. La Guinea Bauxite 
Company es propiedad de Gui
nea y un consorcio internacional 
liderado por Alcan y Alcoa, 
mientras que el proyecto Kindia 
es una empresa conjunta soviéti
co-guineana. 
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Producción africana de bauxita-aluminio 
(en milcs <le tonda<las métricas) 

C'amerún 
Egipto 
Ghana 
Guinea 
Mozambique 
Rhodesia 
Sierra Leona 
Sudáfrica 
TOTAL DE AFRICA 
TOTAL MUNDIAL 

BAUXITA 
(1976) 

267 
10.847 

2 
2 

660 

11.779 
77.562 

(X) excluyc a los países socialistas 
Fuente : U.S. Bureau of Mines 

Al:.UMINA 
U973) 

635 

635 
23 .18l(X) 

ALUMlNIO 
(1976) 

55 
ss 

147 

78 
335 

l '.!.497 
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Usina de a/uminio en Africa. Es necesario que los proyeccos se inregren en un 
programa global de indusrrializaci6n 

ductores africanos sólo han lo
grado progresos mínimos cn el 
desarroUo de su capacidad indus
trial. Africa tiene el 15 por cien
to de la producción mundial de 
bauxita, pero el continente sólo 
provee el 2. 7 por cienco dei alu
minio dei mundo, en sus refine
r ias de Camerún, Ghana, Egipto 
y la República Sudafricana. Y 
algunos críticos opinan que si 
bien la expansión de la bauxita 
guineana ha solucionado sus pro
blemas de deficit en la balanza 
de pagos, la deuda externa resul
tante de las inversiones (más de 
mil millones de dólares) y la de
pendencia de las exportaciones 
de un sólo producto obstruyen 
un desarrollo equilibrado del 
conjunto de la economia. Las es
peranzas de que la bauxita con
tribuya efectivamente al desarro
llo africano dependen en gran 
medida de la sabiduría con que 
Guinea utilice sus recursos mine
ros para impulsar sus <lébiles sec
tores industrial y agrícola. Pero 
fundamentalmente será necesaria 
una mayor cooperación entre los 
productores dei oontinente y los 
de otras latitudes. 

Las perspectivas de esta cola
boración se consolidaron a prin
cipios de la década dei 70 con la 
formación de la Asociación In
ternacional de la Bauxita (AIB). 
Iniciada por el Primer Ministro 
íarnaicano Michael Manley e i
naugurada en 1974 en Conakry, 
Guinea, la AIB cuenta en la ac-
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tualidad con cl 70 por ciento de 
la producc1ón mundial <le bauxi
ta. Sus once miembros (Austra
lia, Guyana, Jamaica. Surinam, 
República Dominicana, Haití, 
Yugoslavia, Ghana, Guinea, Sie
rra Leona e lndonesia) trabajan 
en conJun to para lograr una ma
yor participación en las ganan
cias de la industria, actualmente 
dominada por seis transnaciona
les (Alcoa, Reynolds, Kaiser, Al
can, Alusuisse y Pechiney) que 
controlan dos tercios de la pro
ducción de los países no socialis
tas. 

Jamaica marcó el rumbo ai 
incrementar los impuestos a la 
exportación de bauxita en un 
800 por cienlo en J 974, presio
nando aJ mismo tiempo por una 
mayor participación dei Estado 
en las empresas del sector. Pese a 
las airadas protestas de las com
páõías, todas ellas tuvieron que 
negociar nuevos acuerdos. 

Otros países tomaron medi
das similares. Guinea aumentó 
los impuestos sobre la alúrnina y 
la AIB comenzó a negociar eles
tablecimiento de un precio mí
nimo para la bauxita. En di· 
ciembre de 1977 se Uegó a un 
acuerdo cuando Australia, reti
cente durante mucho tiempo, a
ceptó un precio básico de 24 dó
lares por tonelada métrica. 

Son, sin embargo, muchas las 
dificultades que enfrenta esta 
pugna con las transnacionales. 

lndoncsia , aunque cs rn1embro 
de la A IB, no pari icipó cn la de, 
cisión dei prccio mínimo y Bra, 
sil, QUl' pronto será un productor 
importante, no pertenece a la A, 
sociación. 

Más significativo a largo plazo 
es cl hecho de que el a!uminioes 
uno de los me tales más abundan
tes. Puedc ser l'Xlraído de otros 
minernle5 adcmás de la bauxita 

incluyenuo algunos que se cn, 
cuentran cn las rcgioncs templa
das donde están los mayores 
consumidores: Europa, Estadoi 
Unidos y la URSS. Hasta ahora 
la extracción de aluminio de cs
tos mincralcs no resulta econó
mica, pero si el precio de la bau. 
xita subc, los procedimicntos ai· 
ternativos puedcn volvcrse via, 
bles, restándole importancía a la 
bauxita. 

Los obstáculos a un dcsarro· 
llo integrado de la industria dei 
alumínio en Africa son aún más 
formidables.. Hay necesidad de 
mercados (Africa consume ape
nas el uno por ciento de la pro
ducción mundial de aluminiol 
de energía eléctrica (pa{a produ· 
cir una tonelada de alumínio se 
consumen 17 mil kilowatts-horal 
y de tecnología avanzada. 

Fs necesario, además, que 101 
proyectos se integren en un pro
grama global de industrialización 
En este sentido Egipto tiene ca
pacidad de refinación y fabrict 
ción ·de alumínio y está buscan
do asegurar un suministro per, 
manente de bauxita guineana 
Argelia, con su gran potencial e
nergético, está planeando seguu 
el ejemplo de otros productorei 
de petróleo, como Bahrein, y es· 
tablecer una rcfinería de alumi· 
nio. 

En Africa Occidental, el es
q uema conjunto guineano-nigc· 
riano podría ser el inicio de um 
cooperación seria en el marco dt 
la CEDEAO (ComunJdad Eco
nómica de los Estados de Africi 
Occidental). Pero para que 101 
enclaves extranjeros de la indus
tria dei alumínio puedan ser o
rientados y servir realmente ai 
desarrollo africano, la CEDEAO 
debe adquirir aún mayor expe
riencia tecnológica y lograr b 
parlicipación, no sólo de Guinei 
y Nigeria sino también de Ght 
na, Sierra Leona y Camerún.-f 
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BRASIL 
"DEMOCRACIA A PALOS" 

f EI general João Batista Figueiredo 
quien será, a partir de marzo de 
1979, el próximo presidente de Brasil 
por decisión de Ernesto Geisel y un 
puiiado de generales, se ha convertido 
-involuntariameote- en un best·Se· 
Iler en su país. La obra titulada "Pen· 
samientos dei general Figueiredo", 
encuadernada en plástico y de 
formato similar ai famoso "librito 
rajo" de Mao Tse·tung (aunque de 
colar verde), se agota rápidamente en 
las librerías. Como lo indica su título 
el pequeno I ibro verde de Figueiredo 
no hace más que recoger citas textua· 
les de sus discursos, entrevistas o con· 
ferencias de prensa, ordenadas por te· 
mas. Pero la selección ·-seguramente 
no realizada por un simpatizante dei 
"presidente no-electo " - , hace hinca
pié en sus ya famosos "garfes". Vea
mos algunos ejemplos: 

Sobre los destinos dei país: "Lle
varé el país a la democracia, y a 
quien no le guste la democracia lo 
reventaré a paios". 

Sobre el pueblo: AI ser pregunta· 
do por un periodista, en una ciudad 
dei interior de San Pablo, sobre lo 

que estaba pensando dei contacto 
con el pueblo, ya que su vida había 
transcorrido siempre dentro de los 
cuarteles, contestó: "Prefiero el olor 
de los caballos". 

Acerca de los trabajadores: "Yo 
estoy a favor de la líbre manifesta
ción dei pensamiento de los trabaja
dores, ya que están vigilados por el 
gobierno. Encuentro muy saludable 
el diálogo entre patrones y emplea· 
dos, ya que también está vigilado por 
el gobierno". 

Sobre agricultura: En un encuen· 
tro con empresarios agrícolas dei 

"EI que nunca vio un dentffrico en su vida no puede elegir un presidente", opl
n6 Figueiredo, en una frase que ha despertado la imaginaciôn de los caricatu· 
ri$tas, como en este ejemplo, extraido de Pasquím 

~ln ?<; 1 ,,:; nt'l\t _1,; nõr 1Q7$l 

Estado de R ío de Janeiro, afirmá: 
"Realmente, yo sé que el país es 
esencialmente agrícola. AI final, yo 
puedo ser ignorante, pero no tanto". 

Autorretrato: "Quien pasó 43 anos 
dentro de un cuartel no puede de· 
jar de ser militar. Yo soy cada vez 
más militar. Estoy haciendo una fuer
za terrible para ser político. No sé si 
me va a salir bien. En el fondo, lo 
que más me gusta es el clarín y el 
cuartel. No puedo obligar ai pueblo a 
que me quiera. Soy como soy, no voy 
a cambiar. Si ai pueblo le gusto, 
muy bien. Si no le gusto, no voy a 
cambiar", y luego dijo "llo que voy 
a' hacer en mi gobierno?' Usted lo va a 
ver entonces, pues, yo ahora no 
lo sé .•. ". 

Ante graduados de la Escuela 
Superior de Guerra: "EI juego está 
comenzando y, después que yo 
asuma, si fuera electo, seré el dueno 
de la pelota. Si los políticos juegan 
bien, mejor, pero si juegan mal, 
colocaré la pelota debajo dei brazo y 
saldré dei campo. Habrá terminado el 
partido". 

Elecciones libres: "EI pueblo no 
está preparado para votar_ En el 
cuartel conozco soldados que nunca 
se limpiaron los dientes. Y el que 
nunca vio un dentífrico en su vida no 
puede elegir un presidente de la Re
pública". 

Pensamiento: "Muchos dicen que 
soy medio bruto y, alguna vez, dije 
a un periodista que, de hecho, soy 
medio bruto. Es mi manera de ser. 
Y también creo que siendo así no 
habrá dudas en este país, tanto entre 
los jóvenes como entre los viejos, 
sobre lo que estoy pensando. Yo 
nunca esconderé ai pueblo de mi 
tierra lo que tengo en la cabeza. Si 
eso es ordinario, yo me jacto de 
serio". 
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JUDIO ISRAELI 
EN LA GUERRILLA 

PALESTl~A 

e un judio iSlaelí fue arrestado a 
princípios de octubre Junco con un 
número no especificado de palestinos 
árabes, acusados de pertenecer a las 
guerrillas de AI Fateh, anunció un 
comunicado dei E1ército da Israel. 

Por primara vez, se confinna of,. 
cialmente que un judio pertenece a 
un grupo guemllero palestino. Aun
que eito puede resultar una sorpre
sa para muchos israelies. no lo es para 
la OLP, que siempre sostuvo que su 
lucha no es antisemita sino antisionis
ta y propone en su programa la cons
trucc1on de un Estado laico, en el que 
musulmanes, judios y cnstianos ten
gan plena igualdad de derechos. 

POLITICA 
PARA EL OESARROLLO 

. A fines de noviembre comenzó en 
Conai...ri el Tercer Congreso dei Parti
do Democrático de Guinea, coinc1-
diendo con el vigésimo aniversario dei 
histórico "no" de Sekú Turl! a las 
propuestas neocolonialistas de Oe 
Gaulle, decisión que abrió las puertas 
a la independencia dei Africa francó
fona. 

EI Congreso fue precedido de in· 
tensos debates a todos los niveles de 
la sociedad guineana y es seguido con 
atenciõn en el continente, dada la ori
ginalidad de las estructuras políticas 
de la revolución guineana. En Guinea, 
en efecto, no se ha separado ai partido 
de vanguardia de la organización esta-
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tal, sino que por el contrario ambos 
se han fusionado en una sola institu, 
ciõn, el partido-Estado. 

Entre los temas dei Congreso que 
más interl!s despiertan en el Tercer 
Mundo se cuenta el de la relac1ón en
tre política v economia. " Nosotros 
no haremos jamis la política de nues
tra econom fa -sost1ene el informe 
preparatorio de las deliberaciones
porque nuestra economia es atrasada, 
subdesarrollada por el impacto dei 
imperialismo". los dirigentes guinea
nos sostionen, en cambio, "que el par· 
tido político es una necesidad y que 
el desarrollo económico debe ser la 
consecuencia necesaria dei desarrollo 
político, que es preeminente en tanto 
que condición dei desarrollo econó· 
mico". 

VICTORIA SAHARAUI 

. EI part ido dei gobierno espaiiol, 
Unión dei Centro Democrático reco 
noció oficialmente ai Frente PO ll
SAR 10 como "único y legitimo re
presentante dei pueblo saharaui en lu
cha", en el comunicado final de las 
conversaciones realizadas entre repre
sentantes saharauis v dei UCO. 

En este documento se reafirma el 
derecho a la autodeterminación dei 
pueblo saharaui y se reconoce que 
"la paz en el noroeste africano pasa 
por el respeto a la voluntad de aquel 
pueblo, su independencia y su liber
tad". 

Oespués dei golpe de Estado en 
Mauri tania, este hecho deja aislado a 
Marruecos como el único firmante do 
los "acuerdos de Madrid" que no ha 
reconsiderado su posición de agresión. 
Es, por lo tanto, considerado por los 
saharau1s como una victoria diplomá· 
tica importante. 



COMPLOT 
CONTRA NASSER 

e EI Servicio Secreto Británico, 
M-16, planeaba asesinar ai presidente 
egípcio Gamai Abdel Nasser, durante 
la crisis dei Canal de Suez, en 1956. 
Así lo sostiene el periodista investiga
dor Chapman Pincher, cuyas memo
rias comenzaron a ser publicadas por 
el periódico derechista londinense 
Daily Express. 

Pincher -cuya reputación perio
d/stica se ha forjado básicamente 
por su prolongada relaclón con miem
bros de los servicios secretos británi
cos de seguridad-afirma que el M-16 
"con la colaboración de algunos jóve
nes oticiales egipci os", enterrá en un 
lugar vecino a EI Cairo las armas que 
serian utilizadas para el asesinato: 

MILITAR DEMOCRATA 

e En suelo mexicano fue sepultado 
el 3 de noviembre el mayor de la 
Fuerza Aérea uruguaya Milton Te
chera, asesinado por asaltantes aún 
no identificados. Ante el ataúd dei 
militar demócrata, cubierto con la 
bandera uruguaya, su compaiiero de 
armas y de exílio, el mayor Ariel Pé
rez recordá la trayectoria de este 
oficial, perseguido por la dictadura de 
su patria como tantos otros camara· 
das hoy presos o desterrados por su 
apego a la constiwcionalidad y su 
vocación de servicio a los intereses 
populares. 

"No es éste el homenaje que CO· 

rresponde a tu rango", enfatizá el 
mayor Pérez. Sin embargo, el cariiio 
y el respeto con que la comunidad 
uruguaya y las autoridades mexicanas 
acompaiiaron la sencilla ceremonia 
constituyeron una demostración de 
profundo aprecio y reconocimiento 
como ninguno de los oticiales respon· 
sables dei actual régimen de Montevi· 
deo podrá jamás esperar de su pueblo. 

No. 25 / 15 nov.-15 díc. 1978 

Nssssr 

Agrega el periodista que el jefe de 
la operación tue quien le reveló los 
preparativos dei proyecto, desestima
do a último momento porque "ciertas 
condiciones esenciales para garantizar 

el éxito dei operativo finalmente no 
se dieron". 

En otra parte dei primer capitulo 
de sus memorias, el periodista conje
tura que el fracaso de la operación 
fue determinante en el colapso sufri· 
do por Inglaterra en la operación de 
Suez. 

Los servicios secretos de seguridad 
habían contemplado el empleo de 
una unidad dei Ejército, especializada 
en hacer "trabajos sucios", en este 
caso, el "Servicio Aéreo Especial" 
(SAS), pero la maniobra tue vetada 
por el entonces primer ministro 
Anthony Eden. A juicio de Chapman, 
el jefe dei gobierno conservador ha· 
bría, en primera instancia, compro
metido su beneplácito ai asesinato dei 
líder árabe, "siempre que se ajustara 
a la idea original, es decir, que fu era 
cometido por oficiales egípcios". 

i el primero de cada mes! 
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Khadaf, 

REDEFINICION 
DEL TERRORISMO 

• EI coronel Muammar Kadhafi , 
líder de la Yamahiria Libia, dirigió, 
el 11 de octubre pasado, una exhor
tación a todos los países a combatir 
ai terrorismo internacional, pero 
incluyendo bajo este concepto no 
sólo el secuestro de aviones, sino 
tambiên la fabricación de bombas 
atómicas y las políticas que imponen 
un destino de hambre a los pueblos. 

En el discurso pronunciado du
rante el llamado diálogo árabe-norte
americano, que tuvo lugar en Tripoli, 
Kadhafi dijo estar dispuesto a plantear 
ante la ONU el problema dei terroris
mo internacional, sefialando además 
que el mundo debía hacer frente a 
este fenómeno y encontraria una 
solución. 

Afirmó que el terrorismo, en su 
significación real, incluye la presen
cia de bases militares y buques de 
guerra en territorio o aguas de otros 
Estados, la fabricación de bombas, las 
políticas de hambre y la agresián eco
nômica a los pueblos. 

En el mismo discurso, Kadhafi 
acusó a los Estados Unidos de hosti
gar a su país y censurá la política 
norteamericana en el Media Oriente, 
advirtiendo que la continuidad de 
tal línea de acciôn sólo empujará a 
los· líbios y ai mundo árabe en gene
ral a buscar el respaldo de la Uniôn 
Soviética. 
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DERECHOS 
HUMANOS 

AROU ITECTOS 
CONTRA LAS DICTADURAS 

e En la única declaración de corte 
político emitida por el X 111 Congreso 
de la Unión Internacional de Arqui
tectos, los asistentes, en representa· 
ción de 500 mil arquitectos de todo 
el mundo aproberon por unanimidad 
una declaracián que refleja su preo
cupación por la actual situaciôn de 
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay. 

En el documento, se afirma que, 
según informaciones recogidas por la 
U IA, por lo menos 300 arquitectos, 
ingenieros, estudiantes y profesiona· 
les directamente relacionados con la 
arquitectura están en prisián o han 
desaparecido en esos países dei "co, 
no sur" latinoamericano. 

la UIA condená esa violaciones a 
los derechos humanos y reclamá "la 
libeTaciôn de los prisioneros y el es· 
clarecimiento de la situación de los 

desaparecidos, el rápido retorno a un 
régimen autênticamente democrát~ 
co, la p osibilidad de que todos los 
arquitectos prosigan libremente sus 
actividades en sus propios países v el 
derecho a vivir en su patria para to· 
dos aquellos que fueron forzados a 
abandonaria" . 

la declaración, leída por el pre
sidente de la U IA, el hindú Jai Rattan 
Bhalla, fue ovacionada por los con
gresistas, en el Auditorio Nacional de 
la capital mexicana y aplaudida de 
pie por la mesa que presidiá la clausu· 
ra dei Congreso. la dirección de la 
U IA resolvi ó enviar copias de ella y 
de las listas de prisioneros y desapare
cidos que obran en su poder a la 
ONU, la UNESCO y todos los gobier· 
nos dei mundo, para que colaboren 
en el logro de su libertad. 

LAS ARMAS 
NORTEAMERICANAS 

e La existencia de una campana en 
contra la política de derechos huma
nos de la Administración Carter fue 
denunciada en Washington por el 
Council of Hemispheric Affairs, una 
organizacián privada dedicada ai estu· 
dio de las relaciones interamericanas. 
EI COHA sostiene que el Oeparta· 
mento de Comercio norteamericano 
es presionado por quienes argumen· 
tan que el recorte de la ayuda mllltar 
a los regímenes que violan los dere· 
chos humanos significa pérdida de 
empleos y oportunidades comercia· 
les para los obreros y las empresas 

norteamericanas. Estas presiones, 
a su vez, se trasladarían ai Oeparta· 
mento de Estado y estarían influyen· 
do sobre la política exterior de Wa· 
shington. 

la Beechcraft Corporation, por 
ejemplo, tiene pendientes contratos 
de aprovisionamiento militar a la Jun· 
ta argentina. Para evitar que éstos 
sean recortados por la política de de· 
rechos humanos, la empresa ha suge
rido a sus obreros que actúen ante el 
Congreso para no perder sus empleos. 

"Cada uno de los violadores de 
derechos humanos en América latina 



-afirma el COHA está realizando 
campaiias con empresas publicitarias 
para majorar su imagen". 

Sin embargo, ai hacer los cálculos 
resulta que los famosos "reco:1:is" 
nunca fueron significativos. EI Conse
jo ha difundido datos según los cuales 
la política de derechos humanos ha 
afectado a menos dei uno por ciento 
de los 120 mil millones de dólares ex
portados por Estados Unidosen 1977. 
Y gran parte de ese porcentaje co
rresponde ai recorte de envios a la 
Unlón Soviética, para el cual se adu-
10 el maltrato de los disidentes en ese 
pais. 

Estados Unidos exporta anualmen
te un total de 13 mil millones de dó
lares en armas y equipo bélico. Fren
te a esa suma, la reducción de apenas 
50 millones de dólares en la ayuda 
militar y económica a Chile y Uru
guay resulta, a juicio dei CO HA "ca· 
si trivial". 

EL PAPEL 
DE LA IGLESIA 

. EI sábado 26 de agosto fue clau· 
suredo en Santiago de Chile, el Pri
mer Encuentro Nacional, organizado 
por la lglesia chilena. 

Este ' evento fue inaugurado por 
Monsenor lgnacio Ortúzar, Vicario 
General de la Arquidiócesis de Santia
go y contá con la participacián dei 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
don Enrique lglesias, quien dictó una 
clase magistral ante la presencia de 
300 asistentes. 

Las diversas comisiones que deli
beraron en el Encuentro tocaron en 
sus conclusiones el tema de los dere· 
chos humanos coincidiendo en sena· 
lar la importancia de asegurar su res
peto y protección en cualquier futuro 
ordenamiento institucional chileno. 

La Comisián de Bases lnstitucio
nales, propuso la tesis de que la de
mocracia participativa es la que mejor 
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La /nauguración dei Encuentro. A la izquierda, diserrando, Enr/que Jglesias. En 
la mesa, monseflor Christian Precht, monseflor /gnacio Ortúzar monseflor Ber
nard f no Piflera, monseflor Jorge Houtton y e/ pasror Augusto Fernández Arlt, 
presidente de la Unión Evangélica Larinoamericana 

garantiza la vigencia de los derechos 
humanos. 

La Comisián de Lfbertad y Justi· 
ela, recomendá su consagración cons
titucional, incorporando el texto de 
la "declaración universal a la carta fun
damental. Hizo especial hincapié en 
el resguardo de los derechos humanos 
en los regímenes de emergencia y res
pecto de los servicios de seguridad y 
policia. 

La Comisión de Derechos econó
rnicos y sociales y el orden económi
co, analiió el modelo económico chi
leno actual seiialando que su lmplan
tación y desarrollo supone exclusión 
en lo politico; un altísímo costo so
cial soportado sustancialmente por 
los trabajadores y sectores medios. 

La Comisión de Educación se mos
trá preocupada por la tendencia re
gresiva en esta materia en los últi
mos anos, expresada en el congela· 
miento de las tasas de escolaridad, la 
orientacián ideológica de los conteni· 
dos y la disminución de la calidad de 
la enseiianza, así como el réglmen ver
tical y no participativo en la direc
ción dei sistema educacional. 

La Comisián de Cultura, constatá 
un clima represivo de censura y auto· 
censura que atentan contra la libre 
expresián artística y cultural. Las 
condicionantes económicas conspiran 
también ai interrumpir la necesaria co
municación entre el artista y el gran 
público. Como futuras bases de la 
creación artística se seiiala la necesa
ria consideración por los artistas de 

las vivencias, carencias y anhelos de 
todo el pueblo, como la base unitaria 
de su acción transformadora, rom
piendo las falsas definiciones y esci
sión entre "arte culto" y "arte po
pular". 

La Comisión de Libertad de Opi
nión y Expresión, seiialó la necesidad 
de derogar las normas que constriiien 
esta libertad. La Comisión que estudió 
el tema de los Derechos Humanos y el 
Orden Internacional, resaltó el rol 
cumplido por la lglesia Latinoameri
cana en su defensa y promoción. AI 
referirse ai tema dei nuevo orden 
mundial, se denuncia la injusticia dei 
"equilíbrio dei terror", que supone 
una acelerada carrera armamentista a 
la que han entrado, incluso, los paí
ses dei Tercer Mundo. Se analizó la 
generación desigual ool pro dueto bruto 
mundial, así como la destrucción eco
lógica que hacen las grandes poten
cias industriales ai medio ambiente. 

Oe allí, la Comisián, concluye en 
la necesidad de plantear la construc
ción de un nuevo orden mundial, más 
solidario, justo y redistributivo, sena· 
lando la necesidad de un pronto re
tomo de Chile a una democracia ple
na y participativa como única forma 
de incorporar ai pais en el proceso de 
construcción de este nuevo orden in
ternacional. 

EI Ano de los Derechos Humanos 
finalizará en un Symposium Interna· 
cional a realizarse en noviembre y 
que tendrá como tema "La lglesia y 
los Derechos y Deberes en el mundo 
de hoy". 
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TIMOR 

"Nosotros también 
venceremos'' 

Mari Alkatlri 

ari Alkatiri, ministro de Relaciones Exteriores de la Repú
blica Democrácica de Timor Este estuvo recientemente en 
México donde se entrevistó con altas autoridades dei gobier

no mexicano y los principales diri.Rentes de diversos partidos políticos. Es la prirnera visita a América Latina de un miembro dei gobier
no timorense y contribuyó a esclarecer en la región la lucha de su pueblo contra la invasión indonesia, lucha que despierta cada vez 
más simpatías en todo el Tercer Mundo. De visita en la redacción de 
Cuadernos dei Tercer Mundo, Alkatiri nos concedió esta entrevista 
exclusiva: 

- ,Cuál es la situación actual 
de la lucha independentista en 
Timor Este' 

- En estos momentos en Ti
mor continúa una larga ofensiva, 
por parte de las fuerzas indone
sias. Ofensivas iguales se habían 

efectuado el ano pasado en la 
zona oriental de nuestro país. 
Estas fueron derrotadas, desman
teladas por las fuerzas de libera
ción a princip1os de este ano. A 
com1enzos de agosto, los invaso
res indonesios con apoyo de p1-

la heroica /11 cha de ese 
pequeiio pueblo asiático 
por s11 i11depeude11cia 
" La victoria más que 
militar será política .. , 110s 
explica e/ Ministro de 
R elaciones Exteriores de la 
República Democrática de 
Timor Este 

Cristina Canoura 

lotos norteamcricanos lanzaro~ 
una ofensiva aún mayor contn 
nuestras fuerzas, movilizando 
cerca de 60 mil soldados, apoya· 
dos por la fuerza área nortea
mericana. Los aviones son nor· 
teamericanos, los pilotos son 
norteamericanos, la ofensiva fue 
trazada por estrategas norteame· 
ricanos, individuos que estÚvíe· 
ron en Vietnam, apoyados por 
artillería pesada y gran cantidad 
de soldados de infantería. Han 
contado con casi quince mil sol· 
dados espec1ales. 

1. Ustedes tie11e11 pntebas dt 
la presencia de pilotos nortcame· 
ricanos 1 

EI problema de presentar 



pruebas· es el mismo que tene
mos desde comien.zos de la gue
rra. Es muy difícil traer docu
mentos para afuera. EI bloqueo a 
nuestro países grande tanto a ni
l'el aéreo como naval. Y esto di
ficulta enormemente hacer un 
contacto físico regular con nues
tros compaiieros que estãn lu
chando. Esta es una de las razo
nes por las cuales todavia no po
seernos los documentos necesa
rios para probar la intervención 
norteamericana. Pero esta de
nuncia la hacemos tres anos des
pués de iniciada la guerra y no es 
un denuncia liviana. Nuestro 
pueblo estâ sinticndo en carne 
propia esta intervenci6n. 

Claro, las autoridades nortea
merlcanas en Washington, des
minJieron varias veces esta pre
sencia. Es muy natural, seria ex
lraiio si no lo hubieran hecho. 
Cuando bom bardeaban Hanoi, y 
todo el mundo lo 'sabia, cUos 
desll\en tian. Ahora, que ellos sa
ben que existe un bloqueo con
tra nuestro pais puedan desmen
tir con más facilidad. 

Nosotros quisíéramos real
mente que ese desmentido corres
pondiese a la verdad y que nues
tra denuncia correspondiese a la 
mentira. Pero no se puede. La 
denuncia es la verdad y el des
mentido es mentira. 

Esta es la realidad y hemos 
prometido al mundo que lo pro
baremos. 

Las áreas liberadas 

,Que porcenraje de territo
rio cubren las àreas liberada! por 
ri FRETJlJN? 

C.$C~1.• 

T 

- Nosotros controlamos cerca 
dei 80º/o dei territorio nacional 
y ese control ha sido mantenido 
desde inícios de la guerra hasta 
ahora. Jndonesia nunca ha con
trolado más que el 15 ó el 20°/o 
del territorio. Avanzar un poqui
to en tiempo seco para recular 
en tiempos de Lluvia. 

En la actual ofensiva eUos 
avanzaron un poco más que en 
las anteriores. Pero, en la zona 
central del país y en la zona occi
dental esas ofensivas ya fueron 
Crustradas. Los indonesios ya ve
rificaron la imposibilidad de 
combatir en todo el territorio de 
nuesl.ro país. Después de haber 
sufrido gran número de bajas, re
tiraron sus fuerzas de algunas po
siciones de la parte oriental y se 
concentraron en la parte central. 
Allí ellos consiguieron, el 30 de 
agosto último capturar una ciu
dad, Uamada Remexia, que que
da quince kilômetros a1 surde la 
capital. Hasta esafecha esa ciudad 
se encontraba todavia bajo nues
tro con trol, así como todas las 
restantes ciudades que se encuen
tran en un radio de quince kiló
metros de la capital. 

, Que porcen taje de la pobla
ción l'il'e en las àreas liberadas? 

- Casi el 95º/o de la pobla
ción de Timor Este. 

- • Que con trol tiene la Repti· 
blica Democrática de Timor Este 
sobre sus recursos naturales? 

-La totalidad de los recursos 
econômicos está en las ãreas li
beradas. 

- , Con trolan tam bién las zo· 
nas petroleras? 

-Los estudios ya probaron la 
existencia de gran cantidad de 

petróleo en Timor Este pero aún 
no estãn explotados. En 1975, 
poco antes dei inicio de nuestra 
guerra, e! gobiemo colonial por
tugués ya había autorizado la ex
plotación de los recursos petrolí
feros a compaiíías norteamerica
nas y australianas. Con el inicio 
de la guerra se trabó todo. Ac
tualmente los pozos de petróleo 
no están siendo explotados. Hay 
esfuerzos imperialistas por hacer
lo pero no lo han conseguido de
bido a la propia lucha. 

-Nos gustaria que nos rela· 
tara algo acerca de la 1•ida coti· 
diana en las àreas liberadas. 

-En las ãreas liberadas noso
tros tenemos a todo el pueblo 
organizado, sobre todo en tomo 
a cooperativas en lo que se refie
re a la agricultura y a la industria 
artesanal. Toda nuestra organiza
ción está militarizada. En las 
propias cooperativas hay núcleos 
de fuerzas militarizadas, dividi
das entres categorías: las fuerzas 
regulares, en carácter ofensivo, 
las milicias regionales, eminen
temente defensivas pero que en 
grandes ofensivas colaboran con 
las anteriores y finalmente, a ni
veles de base, las fuerzas de auto
defensa, que existen a todos los 
niveles y las encontramos en las 
cooperativas, en las escuelas, en 
todos los lugares de trabajo. 

Tubérculos estratégicos 

La producción agropecuaria 
está totalmente organizada. En 
la agricultura distinguimos entre 
"agricultura estratégica", que es 
la que se da en la selva, especial
mente tubérculos y maíz, y la 
"agricultura no estratégica", o 
sea el arroz, que se da especial
meT}te en las elevaciones y las 
planicies. 

- ,Por qué esa definición de 
los mberculos como ·'esrratégi
cos'"? 

-Porque son cultivas que re
sisten más a los bombardeos y 
ellos no consiguen destruirlos. 
De esta manera nosotros hemos 
conseguido mantener abastecido 
a todo el pueblo, y no sólo a 
nuestras fuerzas. 

En términos de pecuaria tene
mos especics pequenas, que es
tãn siendo desarrolladas particu
larmente en las zonas montano-



sas, junto con las cabras de mon
rafia. 

,. Lo que 11stedes prod11rl'11 
alcam:a para e/ abastecímienw 
de la µo blación, o 11ecesita11 dt' a-
1•11da ex rema 1 

· - Hasta ahora hemos manteni
do un nivel de producción agrí
cola suficiente para alimentar a 
todo el pueblo Pero no cabe 
duda que en las actuales ofensi
vas los cultivos no estratégicos, 
principalmente e! arroz, fueron 
seriamente danados por los bom
bardeos aéreos y la ar1illeria. Es
to nos va a crear problemas ali
men ticios. principalmente para 
los ninos. 

~ C,tcil a la p osidõ11 aaual 
de la 1·ecil1<1 A usrrali11 c:011 respec
ro ai canfl1cto • 

-La posición de Australia es 
completamente inC<>mprensible. 
A ustralia dice que reconoce de 
hecho la anexión de Timor a ln
donesia. Pero que no lo reconoce 
"de Jure". De todas formas, la 
cooperación de Australia e lndo
nesia, es nítida, muy clara. A 
comienzos de la guerra había to
davia mucho "camouflage" en 

esa cooperación. Ahora todo ese 
disfra1 ya no existe. Claramente 
Australia se coloca de parte de 
Indonesia. No autoriza de nin
guna mnnera a ningún dingente 
dd FRETILI visitar Austrnlfa, 
para contactarsc con las íuerzas 
progresistns y democrá1icas que 
nos apoyan. 

Si11 t•111b11rgo s1xi1t· habit•ndo 
U/J()\'O por parte dt'/ flllt•bl<> a11s· 
truha110 a la /11, ha dei I R /- ri· 
I /\ • . 

- Si. El apoyo popular cs 
rnu) grande. Siguen funcionando 
los receptores que c:aptan Racho 
Maubere. desde Timor Estt!. 

Descontento en lnJonesia 

, Crec11 11stedes q11c se p11e· 
de abrir alg1111a brecha política 
dentro dei ejército i11do11esio ~ 

-En este momento dentro 
dei ejército indonesio ex isten 
grandes divisiones, incluso a ni
vel de generales. Es necesario ha
cer no1ar que a comienzos de es
te ano un general indonesio. di
rectamente vinculado a la guerra, 
de nombre Ben Murdani inlcntó 

UNA LARGA TRADICION OE LUCHA 

- Siempre hubo resistencia anricolonial muy fuerte en Ti
mor Este. Desde los comienzos de la colonización la resistenc ia 
se daba, no en forma pash'a, sino armrida. 

Podemos citar como ejemplo la guerra de Manufahri, que 
duró cerca de 17 anos, donde en cierta región de Timor Este 
ya existía un gobierno constituído. Quien lideró esta lucha tan 
prolongada fue un patriota de Timor llamado Dom Boaventura 
y sôlo cliecisiete anos después las fuerzas colonialistas consi
guieron. a través de la !Taición de algunos elementos dentro de 
las fuerzas patrióticas, derribar a Dom Boav.entura y liquidarlo. 

Después de es ta guerra la resistencia continuó de una forma 
pasiva especialmente en el campo cultural, donde los colonia
listas no consiguieron imponer su propia cultura como en otras 
de sus colonias. EI pueblo de Timor Este consiguió mantener 
su identidad cultural. 

En 1959 hubo una nueva tentativa armada de revuelta con
tra el coloniaUsmo. Los servicios secretos coloniales detectaron 
el inicio de esta resistencia y la ahogaron en sangre, muriendo 
entre dos y tres mil patriotas de Timor Este . Muchos otros fue
ron desterrados a Angola. Mozambique o Portugal. 

Después de eso, recién en 1970 es que apareci6 e! prim er 
núcleo c landestino dei F RETrUN. que comenzó a trabajar en 
términos de movilización de las masas, incluso aún dentro dei 
ejército colonial donde se encontraban muchos timorenses. Y 
en 1974, con las condiciones creadas después dei golpe de esta
do en Portugal, el FRETILIN se consolid6. 
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contactar ai FRETILIN para cn. 
contrar, como él decía, una solu, 
ción pacífica ai problema de l i
mor Este. Este interés dtd gene
ral despertó a las fuerzas i rnpe
riolistas, Ias norteamericans espe. 
cíficnmcnte, y comcnzaron a no
tar que lndonesia sola era inca
pa1 de conlinuar la guerra. Se 
produjo entonces el alejamiento 
de este general y la intervención 
directa de las fuerzas norteamç. 
rica11as. Esta in tcrven ción es re, 
sultado de la derrota política 1 

también de la derrota militardé! 
ejército indonesio. 

En cs10s momentos hay un 
descontento general en fndone
sia, a nivcl de las masas y a nivel 
de las Fuerzas Armadas, que re
husan ir a com batir. Las Fuerzai 
Armadas indonesias son consti
tucionales, es decir <1ue el serv,. 
cio militar es obligatorio. Asi) 
todo hay rechazo a ir aJ com bate 

Hay también una tentativa de 
liberación de las íuerzas arma. 
das. Una tentativa de dar otro 
sentido a las mismas. Entonces, 
por ejemplo, aparece un general 
Widodo que dice que las Fuerzas 
Armadas deben ser de confian
za dei pueblo y no estar con111 
el pucblo. Este oficial intenta a, 
parecer como figura salvadora 
cuando él también cstâ directa, 
mente ligado ai imperialismo. E! 
general Widodo cs una de las per
sonas indicadas en lndonesia pa
ra sustituir a Suharto. 

i/:"staria todo eso unido a la 
reivindi<:ación de la figura histo
rica de Sukamo. e/ forjador de la 
independencia i11donesia, que Jra 
cobrado r•igor últi111a111e11 re? 

- Lo que sucede realmente en 
lndonesia es que hay un descon· 
to general de las rnasas. Existen 
las condiciones objetivas para el 
derrocamiento dei actual gobicr
no. Fa1tan las condiciones subjt· 
tivas. Es decir una fuerza organi· 
zada que pueda conducir a la 
reunificación de la oposición. 
Entonces hacen revivir a un 
muerto, como es el presidente 
Sukamo. Un muerto que fue de
rrocado por el actual régimen cn 
forma sangrienta. Junto a este 
intento aparece un general Wi· 
dodo, que pretende tomar posi
ciones demagógicas, parecidas o 
aproximadas a las posiciones an
teriores de Sukarno. Widodo tíe· 



Vendedores ambulantes en Timor Este. La resiscencia cultural tambitJn es una 
forma de lucha 

ne, además, cl apoyo de un par
tido, que es mayoritario: el Par
tido Musulmán de lndonesia. Re
presenta entonces una fuerza po
lítica y quiere ser también el re
presentante de una fuerza militar. 

La situación en lndonesia es 
crítica en todos los sentidos: en 
el aspecto económico, polltico y 
social. Pero infelizmente las fuer
zas democráticas de lndonesia 
no cstán suficientemente organi
zadas para poder conducir a las 
masas y derrocar ai actual ré
gimen. 

El propio Suharlo acepta ya 
su recambio, pero dentro de aJ
gunas condiciones que él mismo 
pretende imponer para que no le 
suceda a él lo que le ocurrió a 
AH Butho, en Pakistán o a Indi
ra Ghandi en La India. 

Australia y el petróleo 

· Australia justifica la ane
xión a !11do11esia por e/ hecho de 
que desde los tiempos de la colo
nización portuguesa Timor reil'in
d1ca las doscientas mil/as de mar 
territorial, lo que incho·e el pe
tróleo de la plataforma. , Uste
des consideran que esa excusa 
planreada por lndonesia sig11e 
siendo 1•á/ida como moti1·0 de 
anexió11 o existe ocro trasfondo ? 

- Nosotros encontramos muy 
graciosa las últimas posiciones de 
Australia y particularmente de 
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lndonesia. AJ principio era por
que Timor Este no tenía viabili
dad económica para ser indepen
d1ente y por lo tanto no podia 
serio. Ahora que Timor Este sí 
tiene ~iabilidad económica, para 
ser rndependiente, tampoco 
puede serio. Son posiciones con
tradictorias, pero nosotros en
tendemos perfectamente. Esta 
posición es responsabilidad tanto 
dei gobierno australiano como 
dei de lndonesia. 

Nosotros sicmpre dijimos que 
teníamos viabilidad económica, 
siempre dijimos que teníamos 
petróleo pero todo eso fue nega
do por la propia Tndonesia. AJ10-
ra son ellos Jos que dicen que si 
tenemos. 

Nosotros pensamos que esta 
Justificación nunca podrã ser vá
lida. Ya clijimos a los australia
nos que nuestra guerra es por so
bre totlas las cosas una guerra 
política. Las causas no son sola
mente humanitarias, o económi
cas. Son causas políticas. Porque 
e! imperialismo dentro de su es
trategia global nunca podria ad
mitir el estabJecimiento en Ti
mor Este de un régimen antim
perialista. Esta es la causa prin· 
cipal. 

1· con respecco a la mitad 
occidental de la is/a de Timor, 
,cudl es la posición dei FRE· 
TILJN? 

- Nosotros consideramos co-

mo nuestro país a la parte orien
tal de la isla de Timor, el enclave 
de Encuste, La isla de Ataúde y el 
islote de Guineo. 

Con respecto a Timor Occi
dental, la unidad de í.ndonesia es 
una unidad prefabricada. No exis
te en la realidad tal unidad. Exis
ten sí varios millares de islas que 
fueron colonizadas por la misma 
potencia , Holanda, yql.C después 
fonnaron Ja República UnHaria 
de lndonesia. Nosotros debemos 
reconocer que desde que se for
mó la República Unitaria de In
donesia comenzó la resistencia 
en todas esas islas contra esa mís
ma unidad fictícia. 

Incluso en Timor Occidental 
existe un sentimiento contra el 
gobiemo de Y akarta. 

La Jucha en Timor Oriental, 
acelera y anima aJ pueblo de Ti
mor Occidental a levantarse en 
armas. Nosotros apoyamos esta 
lucha porque pensamos que ace
lerará nuestra propia lucha. 

La ofensiva diplomática 

-,Cudles son los poises que 
reconocen a la República Demo· 
crdtica de Timor Este? 

- Todos los países ex-colonias 
portuguesas en Africa, todos los 
países revolucionarios de Asia, 
Laos, Vietnam, Campuchea 
China y Corea y en Africa tre~ 
países más: Guinea Conakry, Be
nín y Sahara Occidental. AJbania 
ya rcconoció también a la Repú
blica Democrática de Timor Este. 

-,Cuàl es la misió11 de uste· 
des en estos momentos en Amé
rica La tina? 

- Nuestra primera misión es 
informar a nível de organizacio
nes, de partidos e incluso a nível 
de Estados y conseguir de todas 
esas fuerzas un apoyo concreto a 
nuestra lucha. 

Nosotros pensamos que ya es 
tiempo de que se compruebe la 
justeza de la lucha en Timor Este 
y, dada la posición antimperialis
ta demostrada por el gobiemo 
mexicano nosotros estamos con
vencidos de que es posible esta
blecer cier tas interrelaciones en
tre nuestros dos Estados y go
biernos, cierta cooperación, en el 
sentido de la lucha general an
tim perialista. 

- l'. 1.cuál serà e/ planteo que 
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c5 usced, como ministro de Reiodo· 

E nes E:aeriores lle1·arti u las \'a· 
ciones Unidas 

-El problema de Timor Este 
ya tue discutido a nivel de Asam
blea General tres veces, esta es la 
cuarta vez que se trata. Fue ade
más tratado dos veces a nivel de 
Consejo de Seguridad, Nosotros 
hemos conseguido de Naciones 
Unidas resoluciones muy impor
tantes. aunque esas mismas reso· 
luciones no hayan sido cumplidas. 
por parte de lndonesia Esas re
soluciones ex1gen la rehrada de 
tas fuerzas de ocupación, recha
zan la anexión de Timor Este 
por lndonesia y de forma clara}' 
explicita reconocen aJ FRETI
LIN como fuena dirigente dei 
pueblo de Timor Este. Sabemos 
que este afio vamos a encontr1l.r 
más d1ficultades, en la medida 
que otras fuerns ya están direc
tamentc involucradas en cl con
flicto. ~osotros por nuestra par
te no podremos deJar de denun
ciar toda esa inten·ención crimi
nal que se practica contra nues
tro pueblo. 

Guerra popular 

- 1:.n las co11dic1ones dt ais/a· 
miemo de Timor, , cõmo se pue· 
de explicar la conrinuac,õn de la 
lucha' 

-Esta es una de las rai.ones 
por las cuales muchas veces nues
tra tucha se torna incomprensi
ble. Hay dos formas de ver nues
tra lucha. O se admira por la for
ma vaJiente y heroica de la resis
tencia o se desconfía de ta misma. 
Se duda de la posibilidad de vic
toria. En los comienzos el nú
mero de dudosos era mayor. 
Pero ahora eJ número de dudo
sos disminuyó. Porque después 
de tres aiios de luclla es lndone
sia la que no consigue el control 
sobre Timor Este. 

Hace poco el presidente Su
hano estuvo en Dili, la capital 
Fue un fracaso total. lndonesia 
se vio en la necesidad de llevar a 
su presidente a Dili para mostrar 
a la opinión pública internacio
nal que ejerce un control. De las 
13 mil islas que posee lndonesia 
-de las cuales tres mil estân ha
bitadas- Suharto solamente visi
tó Sumatra hasta ahora. Y fraca
só. Ni siquiera en Díli consiguió 
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demostrar que exist ía un control. 
por parte de lndonesia. La resis
tencia pasiva de la población se 
notaba claramente en Dili. 

Fracasada esta tentativa, po
cas semanas después, el ministro 
de Relaciones ExLenorcs vuelve 
nucvarncnte a Dili y !levo con él 
a unos cmbajadores. Pero c.quié
nes son esos embajadorcs? Son 
precisamente los amigos tradic10-
nales de Indoncsia. Son aquellos 
que desde el primer dia de la in
vasión han apoyado a lntlones1a. 
i,Cómo es posible? 6Por quê no 
llevan otros cmbll,Jadores? 

Quienes J11<•ro11 csos e111-
baiadores 

Los de lnd1a, de Malas1a. de 
Jap6n, de Austrolia. Pero oún asi 
continúan sin datos fehacientes 
para poder probar que Lndonesia 
controla Timor E:ste. 

Nosotros ai comien1.o sobres
timãbamos la fuerza dei enemi
go } pensábamos que la resisten
cia no era más que un acto de 
coraJe y heroicidad de nuestra 
parte. Luego, con la resistencia 
aprend1mos a restSur. 

Con el transcurrir dei tiempo 
vimos que teníamos fuer,a para 
poder resistir. Aprendimos, co
mo dice nuestro presidente, que 
nosotros podemos, queremos y 
vamos a \ellcer. Y e90 cs la verdad. 

Como es {IOsible que en es 
ca gue"a de desgaste v frente a 
un armamento de tipo coni•en 
cionul como el emp/eado por !11 
donésla. 11stedes p11eda11 seguir a· 
delance ,·on la res1stenc10 1 

-Nuestra estrategia es contra
ria a la estra tegia de lndonesia. 
Nosotros trazamos una estrategia 

EDUCACION Y SALUD 

de guerra popular prolongada 
micntras la de ellos cs de gucrn 
relâmpago. Lo que se ha demos
trado hasta ahora, cs que lu nues, 
tra ha conseguido la victoria y 11 
de ellos la derrota. 

Los primeros meses 
de guerra 

t Por q11e ' 
Primero por las condiciones 

naturolcs, topográficas, propias 
dei terreno. Segundo porque I• 
nuestra es una guerra popular cn 
la que todo el pueblo está movi, 
lizado. Y en tercer lugar porque 
nosolros poseemos armamento 
suficiente como para hacer una 
guerra prolongada. Es necesario 
recordar que el último gobema
dor portugués cn Timor Este d~ 
JO, ttempo antes de iniciarse la 
guerra, que habla armamento 1 
munic1ones en Timor Este como 
para hacer, no una sino diez gue
rras. Y ten!a raión. f:.sas annas 
no fueron llevadas de regreso a 
Portugal. Todas esas armas que
daron en Timor. 

Adcmás de eso, desde el co
m ienzo, nosotros definimos la 
tãctica de deJar infiltrar a1 ene
rnigo en nuestro territorio. Y lo 
hicimos por varios motivos: prí· 
mero porque batirse frente a 
frente cuando ellos en término, 
bélicos eran más poderosos que 
nosotros seria perder fuerzas de 
nuestra parte y permitir aJ ene
migo ganar espacio. En segundo 
lugar para crear en el seno de las 
fuerzas enemigas la idea de una 
victoria fácil. Y en tercer lugar 

" La educaci6n bbica est, prevista en las ,reas liberadas. El 
número de analfabetos disminuyó un 200/o. A nivel secunda
rio ya es más difícil. Hemos enviado a un número considera
ble de camaradas a estudiar ai eitterior. 

"En cuanto a la salud, el problema es m6s difícil, debido a 
la falta de médicos. Ourante la guerra formamos en Timor Este 
lo que llamamos los mMicos de 'pies descalzos' . AJgunos soo 
los antiguos enfermeros, orros los médicos tradicionales dei pue
blo y desarrollamos con ellos la medicina tradicional. Eso no 
significa que despreciemos la medicina occidental. AI contra· 
rio. Es una de nuestras prioridades, mejorar la atención sanita· 
ria dei pueblo." 



combPtienres dei 
FRETILIN: "E/ ene• 
migo no está en con· 
d/clones de resistir 
una guerra popular 
prolongo da" 

para atraer ai enemigo hacia las 
zonas donde nosotros podemos 
combatir. 

Y asf fue. Los seis primeros 
meses de guerra, el enemigo se 
iníiltr6 en zonas donde jamás de
bla haber ido. Pensó que era una 
victoria y tomó las ciudades 
principales y algunas aldeas es
lratégicas. Pero iqué sucedió? 
En momentos en que las fuenas 
enemigas se instalaron en varias 
zonas, las nuestras comenzaron a 
apretar el cerco cada vez más 
contra dichas ciudades. En el se· 
gundo semestre de 1976 realiza
mos una vasta ofensiva de ani
quilamiento de las fuenas ene
migas. Y retomamos entonces 
veinticinco posiciones enemigas. 
Y con ellas las armas. Incluso ar
mas pesadas que nosotros no te
níamos. 

A partir de ah! comenzamos a 
reorganizar nuestras fuerzas, en 
términos de aumentar el número 
de Ias fuenas regulares y armar 
cada vez mejor a las milicias re
gionales. 

Nuevamente comprobamos 
que el enemigo no estaba en con
diciones de poder resistir una 
guerra en Timor Este en térmi
nos de guerra popular prolongada 

Victoria política 

Y también debemos Uamar 
una vez más la atención sobre la 
situación interna en Indonesia. 
Una guerra popular prolongada 
en Timor Este tendrá repercusio
nes cada vez mayores en el seno 
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de la sociedad de lndonesia. 
;.Quién podría imaginar dos o 
tres anos atrãs que dos ai'ios des
pués habría en Yakarta manües
taciones contra el propio Su
hano? 

Se puede comprobar ahora 
que en el seno de los generales 
indonesios exísten grandes diví
siones. Los partidos de la oposi
ción legales van adquiriendo ca
da vez mãs fuerza. Así como el 
movimiento estudiantil se orga
niz.a cada vez más y mejor. 

La situación en lndonesia es 
explosiva. Y de un momento a 
otro el actual régimen puede 
caer. 

Nosotros nunca imaginamos 
una victoria mílitar, clásica. Pero 
si una victoria militar eminente
mente politica contra lndonesia. 

. Las posibilidades de una víc· 
toria militar en las condiciones 
de aislamiento físico en que nos 
encontrábamos eran pocas, pero 
las posibilidades de una victoria 
política eran grandes. Los solda· 
dos de lndonesia no saben por 
qué estãn combatiendo. Y se van 
a dar cuenta que estãn combatien
do en una guerra injustà. Ya se 
están dando cuenta, porque el 
número de deserciones aumenta 
día a dia. La victoria política 
tiene amplias repercusiones en la 
sociedad. 

- Para terminar, ,c11áles son 
las perspeccil'as dei FRETILIN 
para el próximo peri'odo? 

- A fines de 1977, nosotros 
estãbamos convencidos que la 
lucha terminada entre J 978 y 
1980. Pero ahora, con la inter-

venci6n directa de las fuerzas 
norteamericanas, sabemos que la 
guerra se prolongará, a menos 
que las fuerzas democráticas in
donesias consigan acelerar su 
proceso de organización para 
poder derribar al actual régirnen. 

Venceremos 

Aunque no podemos prever el 
tiempo, sabemos que la lucha se 
prolongará. De lo que sí estamos 
seguros es que, de prolongarse 
por mucho tíempo mãs, la lucha 
se extenderà a la parte occiden· 
tal de la isla. 

Es necesario abordar otro te· 
ma, que es sintoma de la debili
dad dei régimen de Indonesia. 
Suharto antes de abandonar la is
la, siente la necesidad de aferrar
se a una tabla de salvación. Y en
tonces recurre ai gobierno fran
cês para comprar armas. Es de 
todos conocida la visita del mi
nistro de Relaciones Exteriores 
francés a lndonesia. En esa visita 
se firmaron varios acuerdos. A 
través de uno de ellos, el gobier
no francés se compromete a pro
veer de armas a Indonesia, inclu· 
yendo aviones "Mirage", heli
cópteros "Alouette" y "Pumas" 
blindados, camiones y transpor
tes militares. 

Nosotros no condenamos el 
hecho de que distintos Estados 
mantengan relaciones con lndo
nesía. Lo que nosotros decimos 
es que cuaJquier ayuda militar 
que se brinde en este momento 
a lndonesía, significa un apoyo 
para continuar su agresión con
tra Timor. 

Ya no es secreto para nadie 
que lndonesia agredi6 a Timor, 
que intentó por vías militares 
anexar nuestro país y que hasta 
ahora ya masacró a cerca de 
120.000 timorenses. 

En este sentido, todo apoyo o 
ayuda militar que se brinde a ln· 
donesia es criminal y nosotros lo 
condenamos. Oesgraciadamente, 
Francia, Estados Unidos y Ale
mania Federal se cuentan entre 
estos países. 

Nosotros podemos afirmar 
que, así como los compafieros 
vietnamitas y en general los in
dochinos vencieron todo este 
complot in1perialista, nosotros 
también venceremos.----'• 
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Por qué 
atacan a 
Tanzania 
La agresió11 de Jdi Amí11 
se dirige comra un país 
que esr<i en la vanguardia de la lucha 
contra los regímenes racistas 
de A/rica Austral 
y cuyo /,c/er, Julius Nyerere. 
tiene gran influencia i11temacio11al 

Neiva Moreira y Beatriz Bissio 

... .-: ... .. 
-.: .. ·' 
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& princ1p1os de noviem
il bre, tropas ugandesas 

invadjeron Tanzania, 
ocupando una extensa zona dei 
norte dei país y provocando una 
nueva guerra entre países africa
nos. Sobre las motivaciones rea
les detrás de la agresión dêsatada 
por Jdi Am ín y las perspectivas 
del conflicto, desde Dar-es-Sa
laam escriben ouestros enviados 
especiales, Beatriz Bissio y Neiva 
Moreira: 

En el primer mensaje a su pue
blo anunciando que Tanzania ha-

ldi Am{n 

bía sido invadida, el presidente 
JuJius Nyerere pidió a los países 
amigos de todo el mundo que 
pararan cualquier iniciativa de 
mediación. 

Nyerere afirmó que Tanz.ania 
no considera enemigo a ningún ré· 
gimen africano, aun cuando no 
aprueba las actitudes de sus lí
deres. "Nuestros enemigos son 
los imperiolistas en A/rica ,.Jus· 
trai", dijo. Y agregó: "Si Amú1 
só/o hubiera vociferado que 
Tanzanía es su enemigo. hubiéra· 
mos podido seguir ig11orándolo. 
Pero como ha actuado como u11 



r11e111i110. debe111os tratarlo como 
1111 e11c111lgo. t:I ha i111•adido Tan
za11ia. E/ ha ases/nado demasia
da gente. Só/o te11e111os 11110 tarea 

agreg6 la de derribar/o Tene
môs capacidad para hat·erlo. Te-
11emos razones para hacerlo y te· 
11e111os la detcr111111aciôn de ha
cerlo ". 

No es fãcil para un pueblo pa
cifico admitir que eslá involucra
do en una guerra. Y tampoco es 
fácil diferenciar la imagen ele 
Amín de la de un bufón. Pero el 
ciudadano común de Tanzania 
cstã bien informado sobre las con
tinuas provocaciones de Am ín 
contra su país e in tuye que de-
1râs de la invasión militar estân 
las conocidas maquinaciones ex
lemas. 

Es por eUo que la entrevista 
que el presidente mozarn bicano 
Samora Machel nos concedió en 
Maputo (ver nota adjunta) tuvo 
lan amplia repercusión en Tanza
nia. Machel nos dijo claramente 
que Ja agresión no fue accidental. 
Que el imperialismo está detrás 
de ella 

Hacc pocos dias el diario mo
zambicano Noticias de Beira des-
1acó que con la agresión de ldi 
Amín a Tanz!1llia no queda Es
tado de la Línea dei Frente en la 
lucha de Uberación de Africa 
AustraJ que no haya sido ataca
do desde el exterior. Zam bia, 
Botswana y Mozambique han si
do agredidos por Rhodesia. An
gola y tam bién Zarn bia por Sud
áfrica y ahora Tanzania por el 
régimen de ldi Amín. 

El principal objetivo de estas 
agresiones militares es d istraer la 
atención dei compromiso con la 
lucha de liberación en Africa 
Austral. Es una manera de divi
dir e inmovi.lizar fuerzas y recur
sos que dcberían ser empleados 
contra el enemigo común. 

En el caso de Tanzania, lo 
que buscan las repetidas agresio
nes dei gobiemo de Idi Arn(n es 
golpear el cenlro neurálgico de la 
resistencia contra la dominación 
racista en el sur de Africa. Por 
la reputaci6n in temacionaJ dei 
presidente Nyerere, por su cohe
rencia ideológica y por sus rela
ciones con los otros países de la 
Linea dei Frente, este centro es
tã situado sin ninguna duda en 
Dar-es-SaJaam. 

No, 25 / 16 nov.-15 díc. 1978 

Un pac to 
con sucios in tereses 

Los in tereses capital is tas que 
buscan bloquear la Jucha de libe
ración en Africa Austral conocen 
perfectamente la situación inter
na de Uganda. Son concientes de 
que necesitan a ldi Amín como 
instrumento de sus provocacio
nes contra Tanzania. Por su par
te, Amfn necesita una aventura 
e.xterna. para neutralizar las pre
s1ones 111temas que amenazan la 
estabilidad de su régimen. 

La situación se deterioraba 
para el gobiemo de Uganda en 
la~ últimas semanas. EI descon
tento entre los civiles se reflejó 
dentro dei ejército. Amín pidió 
ai vicepresidente Mustafá Adrisi 
quien eslaba en El Cairo, que re: 
tomara. pero éste se rehusó, te
miendo por su vida. Alrededor de 
doscien tos soldados leales a Adri
si fueron llevados a Masaka, en el 
sudoeste de! país y asesinados 
hace unos pocos días. 

Mustsfá Adrisi 

Volantes con demandas de las 
Fuerzas Armadas están circulan
do dentro de los cuarteles. Uno 
de estos documentos fue elevado 
a Amín por oficiales de aJta gra
duación, exigiendo que se termi
nara inmediatamente con las 
divisiones dentro del ejército, 
que los oficiaJes dedicados a ne
gocios dejaran Jas Fuerzas Arma
das, que los precios en alza de los 
bienes esenciaJes fueran contro
lados, que se terminara con eJ 
pase a retiro de oficiales de alto 
rango sin razones fundadas y 
otras demandas generales. 

Antes de consumar la invasión, 
Amín cambió su "estilo". Prime-

ro anunció una invasión a Ugan
da por parte de Tanzania, Israel 
y Gran Bretaiia. Después los in
vasores fueron cubanos y chlnos 
y mientras Radio Kampala emi
tia estas noticias ridículas, el en
cargado de negocios cubano fue 

. convocado por Arnín, quien le 
comunicó que queria fortalece r 
las relaciones con La Habana. 

Todas estas mentiras no bus
caban más ,tiue confundir a la 
opinión pública in tem acional y 
encubrir la agresión real contra 
Tanzania. 

Mientras escribimos esta nota 
en Dar-es-Salaan1, en esta capital 
se considera que los com bates con
tinuarán durante algunas semanas, 
aunque algunos círculos diplo
máticos creen posible que Idi 
Amín retire a sus tropas para evi
tar una derrota militar desastrosa. 

En las áreas invadidas -unos 
mil ochocientos kilómetros cua
drados en la frontera norte, so
bre la orilla occidental del Lago 
Victoria- las tropas de Uganda 
no sólo han asesinado a civiles y 
robado ganado sino que también 
destruyeron ünport!lJltes centros 
económicos, entre ellos el princi
pal ingenio azucarero de la región. 

EI objetivo es claro: después 
de su retirada -que, nadie duda, 
tenclrá que ocurrir- Tanzania 
deberá enfrentar nuevas dificul
tades. Problemas económicos 
que limitarán sus posibllidades 
de apoyar la lucha liberadora en 
el surde Africa. 

Sólo un punto queda porres
ponder: cuánto tiempo podrá 
resistir el régimen de ldi Arnín 
la derrota militar que seguramen
te vendrá, hoy o mariana. _ _ • 
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Samora Machel: 

lQuién está detrás 
de la invasión? 

~ 
n su casa en Maputo, el 
presidente Samora Ma
chel nos concedió una 

larga entrevista, en la que habló 
sobre importantes asun tos de la 
actualidad africana, particular
mente la situación en Zimbabwe. 
En eUa, bizo las siguientes decla
raciones sobre las agresiones de 
ldi Am ín a Tanzania: 

-Tanzania es el país más in
ternacionalista de Africa. EI más 
internacionalista de esta época. 
Todos los movimientos de libe
ración en Africa estân o estu
víeron allí. EI UNIP (Partido Na· 
cional Unido de la Jndependen· 
eia) de Zambia tuvo su base en 
Tanzanía. EI FRELIMO nació en 
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Tanzanía. El MPLA tuvo su sede 
central en Tanzanía. El SW APO 
(Movimiento de liberación de 
Namíbia) tuvo su sede en Tanza
nia. EI ANC de Sudáfrica, el 
ZAPU y el ZANU de Zimbabwe 
también tienen su sede central 
en Tanzania y allí la tuvo el 
MILINACO de las IsJas Comores. 
Estos ocho movimientos tienen 
o han tenido sus sedes en Tanza
nia. 

- También hay allí una repre· 
sentación de los Montoneros de 
Argentina ... 

-Si. Hay una presencia latino
americana en Tanzania también.' 
Este es el primer punto. En se-

No es por accidente que se 
ataca ai país más 
internacionalista de A/rica 

gundo lugar no sólo las sedes po-
líticas estãn en Tanzania, sino 
que el FREJ..lMO, por ejemplo, 
realizó su eotrenamiento militar 
en Tanzania y allí estaban sus 
bases militares. EI MPLA tenía 
bases y entrenamiento militaren 
Tanzania, a pesar de que sus 
fronteras están lejos, eo el Océa
no AUántíco. Y fue recién des
pués de la independencia de An
gola que el SW APO transfirió a 
ese país su sede cen traJ. Las pri
meras bases militares del ZAPU 
y el ZANU también estuvieron 
en Tanzania. Todos los que han 
debido recunir a la lucha arma
da han tenido sus bases en Tan· 
zania. Este es el segundo punto. 



Julius Nyerere y Samora Machel 
Solidaridad en la lucha 

Un internacionalismo 
verdadero 

EI tercero: no fue sólo el en
trenamien lo militar, sino que 
tam bién las armas con las que co
menzarnos la lucha armada fue
ron desembarcadas en Tanzania. 
Las armas que comenzaron la lu
çha en Zimbabwe fueron desem
barcadas en Tanzania.1.as emplea
das en Namíbia también fueron 
desembarcadas en Tanzania. Los 
suministros para el Frente Orien
tal dei MPLA tarnbién fueron 
desembarcados en Tanzania. EI 
imperialismo no es ingenuo, es
túpido o inconciente. 

Y hay otro aspecto el dei apo
yo financiero y material. Tanza
nia apoyó financieramente al 
PAIGC (Partido Africano para 
la lndependencia de Gui11ea Bis
sau y Cabo Verde). Apoyó a 
Vietnam, coo contribuciones 
populares para ayudar a ese país. 
Esto es poco común en Africa. 
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EI único ejempJo de contribu
ción popular para ayudar a la lu
cha de liberación en Africa y 
otras partes dei mundo. Hubo 
colas para donar sangre para 
los oombaticntes mozambicanos 
y los hospitales dei FRELIMO. 
La sangre de los tanzanianos es
tá mezclada con la sangre de mu
chos pueblos. Esto sí es verdade
ro internacionalismo, el que co
rre todos los riesgos que implica 
su decisión. 

Después de la independencia 
de Mozambíque, creyeron que 
Tanzania se retiraria de la esce
na política. Pero no. Tras la li
beración de Mozarnbique se creó 
el grupo de países de la Línea 
dei Frente. Y Tanzania está en 
la vanguardia EI imperialismo 
cree que el obstáculo a sus pro
pósitos en Zimbabwe es Tanza
nia. Cree que el presidente Nye
rere es quien bloquea estos pro
pósitos. Son concientes de que 
los tanzanianos y el presidente 
Nyerere están tan comprometi
dos con Zimbabwe que la lucha 
zimbabwena es su propia lucha. 
De modo que el imperialismo 
seleccionó y prepar6 a su mejor 
bailarín, que en este caso es ldi 
Amín, y tocó samba, rumba, 
tango. . . Todo para distraer a 
Tanzania de su aJineación con la 
liberación africana. Abrieron un 
nuevo frente para comprometer 
en él a Tanzania de modo que 
este país no pudiera prestar la 
atención necesaria ai problema 
de Zim babwe. 

No es por accidente. El im
perialismo estã detrás de esto. 
Los imperialistas son responsa
bles de la agresión a Tanzania. 
Amín es simplemente un instru
mento para distraer la atención, 
para abrír un nuevo frente. 

Pero ya no estamos en el siglo 
de las conquistas territoriales. 

lQué responderá Am ín? 

-Presidente, hay otro aspecto 
dei problema: Tanzania y e/ pre
sidente Nyerere son muy respe
tados y admirados en A/rica y el 
m1111do. Esta agresión motil>ará 
e/ apoyo y la simpatia de mucha 
gente ... 

- Nosotros apoyamos a Tan
zania. Estamos contra el expan-

Ante su puablo, ldi Amfn se procla
ma "conquistador dei lmperio britâ
nico". Sin embargo su política, lejos 
de ser antimperialista, sirve a /os 
intereses que dice combatir. 

sionismo. Estamos contra la agre
sión. 

- Pero, 1,puede ser deten;da la 
agresión? 

- Invadir un país no es lo mis
mo que ocuparlo ... Hay muchos 
factores que influyen en el resul
tado de una guerilla Idi Arnín in
vadi6, pero no puede ocupar 
Tanzania. No puede. Es imposi
ble. J>uede permaneceren un cier
to territorio por la fuerza de las 
armas, pero la respuesta a su in
vasi6n serã una contraofensiva. 
El deber de todo ciudadano es 
defender la soberania de su pais, 
defender su independencia, de
fender la libertad, defender la in
tegridad territorial. La invasi6n 
serã derrotada. 

No se debe olvidar que una 
agresión como ésta también ex
presa la necesidad de evadir pro
blemas internos. Son problemas 
internos los que provocan agresio
nes e invasiones. Es una dernos
traci6n de la incapacidad de re
solver estos problemas. Pero 
cuando el invasor se ve obligado 
a retirarse, encuentra que el fue
go que llevó aJ país agredido ya 
ha quemado su propia casa. To
das las contradicciones latentes 
explotarán y cuando los padres 
de los muertos, las viudas y los 
nifios huérfanos le pregunten por 
qué. . . i,Qué responderã Arnín? 

(N.M. y 8.8.) ---- - -· 
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MOZAMBIQUE 

Joaquim Chissano: 
"EI imperialismo quiere ganar 
posicione$ en el Indico" 
EI canciller mo=ambica110 
se pro11ti11cia sobre los 
principales proviemos dei 
co11ti11e11te. la /11clta en 
Zimbabwe y el Sahara, la 
siruación eu e/ Océa110 
índico y las relaciones de 
s11 país con América Latina 

Eteva!Jo HiP.ólito 

n un momento crítico de la his toria dei continente africano, 
amenazado por una ofensiva neocolonialista que no sólo 
asume las formas tradicionales d e dominación económica 

sino que además estimula guerras frat icidas, desembarca paracaid istas 
y emplea mercenarios para derribar gobiernos, el Ministro d e Rela
ciones Ex teriores d e la República Popular de Mo:iambique, Joaquim 
Chissano concedió esta entrevista exclusiva ai corresponsal de Cua
demos dei Tercer Mundo en Maputo: 

-Enrre los hechos anotados 
por la prensa inremacional en 
ocasión de la conferencia de la 
Organización de la Unidad Africa· 
na en Karrum. está el rechazo a la 
creación de una Fuerza Intera/ri· 
cana de lntervención, la inclusión 
de la invasión de la República Sa· 
haraui Democrática en la agenda 
de discusiones y la expulsión de la 
delegación liderada por Ndaba· 
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ningi Sithole, uno de los firman· 
res dei "acuerdo interno" rhode
siano. 1,estarernos ante una defi· 
nición más dara de la lii1ea de 
ac111ación de este organismo res
pecto de los problemas dei con
tinente ? 

- La OUA es una organiza
ción continental de gran impor
tancia. Ella, de hecho, represen
ta la unidad africana en su deseo 

Joaquim Chiwno 

de luchar por la liberación de los 
pueblos dei continente, aunque 
la unidad alcanzada, aquella que 
se aspira lograr, no sea la defini· 
tiva, porque aún no tiene por ba· 
se un mismo pensamiento, una 
misma posición ideológica, no se 
asienta en las mismas líneas poli· 
ticas, en las m is mas orien taciones. 
Es una unidad basada en el deseo 
de luchar contra el colonialismo 
y el réchazo a la dominacióo 
imperialista, aunque esta defini· 
ción dei imperialismo no sea ho
mogénea. Se lucha, con todo, 
con tra la opresión, con tra las de· 
sigualdades y tam bién por la li· 
beración política de Africa. Ya 
se ha comen1.ado a pensar seria· 
mente en una lucha común pare 
la liberación económica. 



Et acuerdo 
interno es inaceptable 

Con respecto a la lucha con
tra cl colonialismo, no existe 
ninguna contradicción en el seno 
de la OVA. Solamente los méto
dos de lucha divergen de vez cn 
cuando. Ciertos países piensan, 
por eJcmplo, que lácticamente 
seria útil, en el caso de Rhodesia, 
considerar de igual mancra todos 
los grupos que aparcccn como 
nacionalistas o movimien tos de 
libl'ración y otros cn cambio sos
tienen que, cn la realidad, hay 
grupos que son pura y simple
mcnte fantoches. 

Lo que pasó en Kartum en re
lación al grupo de Sitholc es que 
no lle&6 a presentarse a la OUA. 
No fue necesario expulsarlo 
porque el mismo gobiemo de Su
dán comprendió que, a semeJan
ta de lo que sucedió en Líbia, es
te t,'TUpo no debería ser admitido. 
La OVA ya en Kartum tenía 
conciencia de que el Acuerdo ln
temo es inaceptable y que cual
quier representante de este 
acuerdo de Salisbury, seria tam
bién extraiio a la conferencia. 
Por otra parte, el Frente Patrió
úco ya estaba reconocnlo como 
único y legítimo movimiento de 
liberación por el C'om1té de Libe
ración, y la OUA apoya solamen
te a movimicntos reconocidos. 
Puede ser que haya otro agrupa
miento político en Rhodesia pe
ro esto no es problema de la 
OUA, quíen ofrece apoyo a mo
v1mien tos de liberación que com
baten para e.xpulsar el colonialis
mo, para liquidarlo y acabar con 
los regímcnes minoritarios. 

Por lo tanto, no podemos de
cir que hubo un cambio sino que 
se manifestó una comprensión 
más profunda de la situación en 
Rhodesia. Esto porque en Líbia 
tuvimos que discutir si debíamos 
o no tomar en consideración a 
los otros grupos que existían. 

Anteriormente tuvimos reu
niones en ·1a OUA para discutir 
este lema, pero en Kartum ya no 
fue necesario una vez que la ma· 
yor parte de los países, debido ai 
desarrollo de la lucha en Zim
babwe comprendieron cuál es la. 
situación. 
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Guerrilleros de/ POUSAR/O: "Una 
lucha justa" 

El Sahara no es 
un caso cerrado 

En lo que respecta ai Frente 
POLISARIO y ai problema dei 
SaJ1ara, se vio nuevamente una 
comprensión mayor por parte de 
varios países de la justeza de la 
lucha dei pueblo saharaui. 

En ambos casos, nosotros cn 
Mozambique pensamos que esta 
toma de conciencia es resultado 
de la propía lucha de los pueblos 
dei Sahara Occidental y de Zim
babwe. Son los resultado de esta 
lucha los que hacen que los afri
canos de otros países crean que 
verdaderamenle estos pueblos 
quieren la independencia y estân 
trabando una lucha Justa. Ade
m.is, Mau.ritania, con e! cambio 
de gobiemo verificado en este 
país. se pronunció a favor de una 
solución pacífica para el proble
ma, contrariamente a lo que pa
saba antes, cuando tanto el régi
men de Nuakcbott como el de 
Rabat llaban por terminada la si
tuación, como un "dossier" ce
rrado, terminado. Ahora ya Mau
ritania considera que se puede 
a(m discutir y llegar a una solu
ción pacífica, aunque no haya 
dicho quê es lo que desea y cuál 
es la dirección a seguir. El Frente 

POLJSARIO está estudiando 
este problema para determinar 
quê posición deberâ ser tomada. 
Eslo va a facilitar un pronuncia
miento por parte de la OUA. Pe
ro debo también decir que los 
países progresistas en el seno de 
esta organización se empeiiarân 
ai máximo para hacer compren
der todos estos problemas, las 
implicaciones de las maniobras 
imperialistas expresadas a través 
de la lucha dei Sahara o ún de 
otras áreas de conílicto como, 
por ejemplo, las maniobras efec
tuadas en Africa Austral, prin
cipalmente en Zim babwe y en 
Namíbia. En resumen, esto fue la 
toma de conciencia que hubo en 
la reuinión realizada en Kartum. 

La Fuerza In terafricana 
de Intervención 

, - La propuesta de creacion de 
11110 fuer:o militar interafricanu 
fue mu.v debatida en Kartum. 
Por 1111 lado está11 los países capi
talistas que dcsean manrener e 
incluso ampliar s11s enc/a11es en la 
región, .r por otro 11110 cíerta co
rrientc dei soc1alismo que prefie
re interpretar/a como expresión 
de ret:/10:0 a re11totii•as de hege
monia. ;,Cómo enfoca ,\lozom
bique la orga11i:oción de esta 
f11erza? 

- La República Popular de 
Mozambique nunca estuvo eu 
contra de la creación de una 
fuerza interafricana para la de
fensa de los intereses de Africa. 
Lo que sucede es que ésta es una 
idea que tiene ya decenas de 
anos. Fue propuesta por los fun
dadores de la OUA e incluso an
tes de su fundación, por el en
tonces presidente de Ghana 
Nkwame Krumah, entre otros, 
que soiiaron con una fuerza úni
ca para la liberación y defensa de 
Africa. Sin embargo, ni siquiera 
fue posible crear esta fuerza. De
bido a la diferencia de regimenes 
políticos existentes es imposible 
pensar en la creación de un co
mando unificado de varios ejér
citos de tipos, intereses y hasta 
sistemas de defensa diferentes. 
Aquí en Mozambique nosotros 
creamos una füerza armada para 
defender las conquistas de la Re
volución, En otros países, será 
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un ejército "neutro" que defen
derã a cualquier régimen que por 
ahi aparezca. Este no es nuestro 
caso. Hay, por lo tanto, dispari
dades, dificultades para crear es
te tipo de fuerza de intervención 

a partir de una base ideológica 
común. Y esto está comprobado. 

, En segundo lugar, hay una 
cuestión de logística. lDe dón
de vencu-ian las armas para apo
yar tal ejército, sabiendo no-

sotros que toda Africa no produ
ce armamentos? Comprar mate
rial con prestamos provenientes 
de difercnttis países provocaria 
no sólo una mezcla de armamen
tos sino también de intereses 
dentro de esta fuerza de inter
vención y esto crearía una gran 
confusión. Otro problema seria 
el financiamiento lle este ejército. 
No hay ningún país capaz de sus
tentar un ejérclto permanente 
para la defensa de Africa. Y fi. 
nalmentc, /,qué es lo que quiere 
decir defensa de Africa? i,Oefen
sa contra quién? Era necesario 
primero definir quienes son 
nuestros enemigos, pues no los 
concebimos a todos de la misma 
manera. EI propio imperialismo 
es definido con distintos matices 
aqui y aliá. 

Hay países que hablan de ve
rios imperialismos. Nosotros, en 
Mozam bique, hablamos de un im
perialismo, hablamos de un capi· 
talismo, hablamos de una explo
tación dei hombre p9rel hombre. 

En cuanto a la cuestión de la 
hegemonía, pensamos que la 
cooperación militar con cuaJ. 

Estos son algunos de los 
95 pa_quetes que 

íf:W /4~~ffl 
~~~~-1,il ~\~-~~t 
~~'~" el FONDO 

DE CULTURA 
ECO NO MICA 
le ofrece para sus 
obsequios 
de finde afio 
De venta. en: 
Libreria Uoiversidad 
Av. Uoiversidad 975 
Tel. 524 · 43 · 76 
Almacén dei F.C.E. 
Tel. 534 · 52 · 92 

Historia de la literatura 
Reyes, helenista • Sobre literatura 
Estudios sobre grandes escritores 

Escritores de lengua inglesa 
E?critores de América 

La obra de Octavib Paz 
Obras completas de Sor Juana lnés 

de la Cruz 
La obra de Mariano Azuela 

La obra de Xavier Villaurrutia 
La obra de Fernando Benítez 

Diccionarios • Nuestros autores 
Nuestros novelistas 

Nuestros poetas • Erasmo 



quier país, con cualquier polcn
cia, es un derecho que catla uno 
puede cjercer, dependíendo tam
bién de cada uno, salvaguardar 
su indcpendencia aJ realizar tal 
cooperaci6n. En Mozambique 
cooperamos con varios países en 
el ám bito militar, pero siempre 
tenemos presente la salvaguarda 
de nuestra independencia. La 
cooperación es hecho sobre bases 
de igualdad, ló que significa que 
podemos suspenderia en el mo
mento que querramos, porque to
mamos precauciones \ti establecer 
acuerdos con éste o aquél país. 
Eslos acuerdos son tornados en 
función de los intercses de nues
tro pueblo. Hay varios países, sin 
embargo, donde las cosas no se 
colocan en estos términos. Son 
las pro pias potencias colon ialis
tas que van y se imponen, hacen 
chantaje económicos y con la 
presencia de sus fuerzas hacen 
prevalecer su pol itica. Es preciso 
cuidarse de todo esto. Tal vez 
porque nosotros luchamos con 
las armas en la mano para con
quistar nuestra dependencia es 
que no aceptamos ser fanto
ches de nadie. Esta es una situa
ción completamente diferente a 
la de otros países que se vuelven 
fantoches de c1ertas potencias y 
para obtener una ayuda militar 
siguen a las ôrdenes de uno u 
otro gobierno, y acaban aceptan
do la implantación de esta he
gemonia. No es la Fuerza lntera
fricana la que la evitaría 

En el caso de la fuerza pro
puesta en Francia, ella no seria 
apoyada, por ejemplo, por los 
países socialistas. Recibirfa el 
apoyo de algunos países occi
dentales, de aquellos países que 
precisamente hasta ayer fueron 
colonizadores, algunos de los 
cuales permanecen todavía como 
potencia colonial Esta no sería 
entonces una fuerza interafrica
na para la defensa de los intere
ses de Africa. E! dia en que la 
OUA pueda crear semejante 
íuerza, basada en los principies 
de la lucha contra el qeocolonia
lisrno, contra el imperialismo, 
para la defensa de la dignidad de 
un Africa independiente, de la 
cultura africana, dei desarrollo 
económico africano y de un nue
vo orden político, económico y 
social mundial, entonces en ese 

momento nosotros podremos 
crear un ejército, una fuerza in
lerafrican. No estamos contra el 
la idca, pero todos estos facto
res deben ser tomados en consi
deración. < 

Apoyo a la lucha 
am1ada en Z imbab we 

- Despues de la J1rma dei 
A cuerdo ln temo entre lan Smith, 
Chira11, Sithole y Muzorewa, 
, cuál será e/ papel de la lucha ar
mada /levada a cabo por los gue
rri/leros zimbabwenos ? 

- Nosotros ya condenamos el 
Acuerdo Interno y conocemos, 
por el estudio y la observación, 
las rnaniobras dei imperialismo 
respecto a Africa Austral y muy 
particularmente a Zimbabwe. 
Decidimos, como siempre, apo
yar en primer lugar la lucha ar
mada porque todas las tentativas 
de maniobras, todos los cambios 
aparentes, no son sino el resulta
do de la lucha armada, aumenta
da por la aplicación de sanciones 
por parte de 1a República Popu
lar de Mozambique contra Rho
desia. Todo esto pesa, pero no
sotros aplicamos las sanciones 
precisamente en apoyo a la lu
cha armada dei pueblo de Zin1-
babwe. El régimen ilegal de Ian 
Smith aparece como el enernigo 
más directo, ya que el enemigo 

principal es el imperialismo, en 
este caso representado por la 
propia Gran Bretana. EI pronun
ciamien to de nuestro presidente 
el pasado 15 de septiembre indi
ca que, de hecho, todas las ma
niobras que vemos tienen a Gran 
Bretaiia por detrás. Las últimas 
investigaciones hechas sobre las 
violaciones a las sanciones indi
can que el propio gobierno bri
tânico ayudó ai régimen ilegal de 
Ian Smith a rnantenerse en Salis
bury durante todos estos aiios, 
desde 1965. Esto quiere decir 
que el imperialismo está allá. Es
te es el enemigo principal. Pero 
el enernigo directo, el instrumen
to utilizado por el imperialismo, 
es el régimen de Jan Snúth. Una 
vez destruido este régimen · 1a lu
cha tornará otras proporciones. 
Pero estamos satisfechos ai ver 
que la lucha armada está asurnien
do cada véz más un papel decisivo 
El régimen de Ian Smith, Gran 
Bretaiia, los Estados Unidos yto
dos los imperialistas están ahora 
muy preocupados, comienzan ya 
hablar de una sítuación peligrosa 
en Rhodesia, y situación peligro
sa en Rhodesia significa que el 
derrocarniento dei régimen de 
ran Smith, por lo tanto dei colo
nialismo británico, está próximo. 

Nunca nos opusirnos a las 
conversaciones, siempre y cuan
do exista base para esto. Las 
conversaciones no serán, pues, 

Caba/leria rhodesiana: "Las negociaciones no serán para sustftuir la /ucha ar· 
madaN 



, para sustituir, como muchos pre-
1 tenden, la lucha armada. Será 
f pura y simplemente la conse
~ cuencia de la lucha armada, En 

casi todas las guerras todo Lermi
na con conversaciones. Por ejem
plo. Vietnam. Argelia, Mozarn
bique y Angola, para sólo mt'n
cionaJ algunos, terminaron en la 
mesa de las negociaciones. Hay 
excepciones, claro. pero ellas no 
invalidan esta constatación. 

Presionan con negociaciones. 
Elias, deben existir en la medida 
que haya bases sólidas para esto 
} m1entras ellas no existan no
sotros apoyaremos la luchs ar
mada. dado su papel decisivo en 
la cuestión de Zimbabwe. 

No todo est:í perd ido 
en el Indico 

- li/ golpe de Estado que 1111·0 
lugar e11 las Comores se reriste 
de 1111a caractenstica especial. Es 
la primera 1·e= que, de forma clara 
e ineq1111·oca, 1111 gobremo pro
gres1Sta es de"ocado por fuer:as 
mt'rcenarias. Un mercenario de 
<'a"ero /lega, induso. a integrar 
el m1e1·0 cuadro dirigente dei 
pai"s. t Cómo se e11cuadra esto 
dentro de la polirica general dei 
imperialismo para esta región dei 
Oceano lndio ? 

-Los imperialistas necesitan 
realmente consolidar su presen
cia en el Océano Indico. La pre
gunta es un tanto compleja por
que está relacionada con las 
negociaciones que se realizan en
tre los Estados Unidos y la 
Unión Soviética. Mientras ellas 
lienen lugar, los imperilistas 
quieren ganar terreno, en este 
caso mar, y establecerse con po
siciones estratégicas en el Océa
no Indico. Sea cual fuere el re
sultado, ellos ya tienen Diego 
García, quieren consolidar su po
sici6n en Mayotte, y esto les da 
la posibilidad de dominar áreas 
importantes en la región, frente 
a países progresistas como Mo
zambique y Tanzania, e incluso 
en la zona del Cuerno de Africa. 

Pero no podemos decir que es
tá todo perdido. Dada la existen
cia de estos países progresistas, el 
imperialismo necesita contrapo
ner cua1quier cosa. Está reculan
do en el continente y tiene que 
asentar posiciones estratégicas, 
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tanto en el plano militar como 
en e1 económico y político. 

Pusieron en prãctica la deses
tabilización de gobiernos progre
sístas no sólo en las Comores. 
También en todas las partes don
de pueden penetrar y donde hay 
mayor debilidad. Parece que es
tán atacando los puntos débiles 
en primer lugar para establecerse 
e intentar su influencia a otros 
países. No es sólo el Océano In
dico que se da esto. Vimos 
la misma tentativa en la Repú
blica Popular de Benín, en São 
Tomé y en las Seychelles. Por 
otro lado, vemos que lo que pa
sa en Timor Este no es algo aisla
do. Todo esto es parte de un 
conJunto de tentativas dei impe
rialismo, desecadenadas en el 
sentido de dominar los puntos 
débiles, para después extender su 
influencia en el Continente. 

Nuestro continente está muy 
amenazado, particularmente en 
esta parte de Africa Austral, don
de comienzan a surgir con gran 
fuerza los países progresistas, que 
están construyendo el socialismo. 
Tam bién el Sudeste Asiático se 
encuentra amenazado, en razón 
de su importancia estratégica, 
para el imperialismo, en términos 
económicos y militares. 

Hacia la nonnalización 
con PortugaJ 

Durante cierto peri'odo, se 
notó. por parte dei gobiemo por· 
tugués, una tentativa de aproxi· 
mación con los gobierno popu
lares instalados ,111 s/ls ex-colu· 
nias. Ultimamente, sin embargo, 
en lo concernientc a Mo-zumbi· 
que, la prensa de ambos 11aúes 
deia en1re11er 1111 penodo de rela· 
âones un tanto critico. t Hf des
hie/o fue interrumpido? 

- Mozambique se basa en 
principios de trabajo. Como es 
sabido, la situaci6n en Portugal 
no es tan estable como seria de 
desear. Los gobiernos cambian, 
lo que quiere decir que tanto 
económica como políticamente 
no hay estabilidad. No vemos 
con demasiada claridad una línca 
de orientación que pueda guiar 
nuestra cooperación. Debo, sin 
embargo, decir. que los esfuer
zos para el desarrollo de las rela· 
clones coo Portugal han sido he· 
chos por ambas part~s. 

Mozambique ha tomado va
rias iniciativas las cuaJes en· 
cuentran barreras precisamente 
por no haber solidez en las es· 
tructuras gubemamentales por
tuguesas. Comenzamos hace mu· 
cho tiempo, incluso antes de la 
lndependencia, durante el Go-



bierno de Translci6n, con nego
ciaciones en el campo económi· 
co. Sin embargo, cuando estas 
negociaciones comienzan a avan
zar ciertas fuerzas se oponen. Y 
se oponen porque no ven o no 
quieren comprender la finalidad 
de estas conversaciones. 

En relación a un país como el 
nuestro, que tiene mucha volun
tad de afirmar su personalidad, 
es bastante difícil para un país 
colonizador, habituado a usu
fractuar privilegios, comprender 
exactamente esta cooperaci6n de 
igual a igual y aceptar libremen
te las distintas moditicaciones 
que e&tamos haciendo en nuestro 
país. 

Notamos, sin embargo, que 
hay varios sectores en Portugal 
que comprenden los cambias que 
estân teniendo lugar aqui, en la 
República Popular de Mozambi· 
que. A pesar de pequenos con· 
tratiempos, seguimos creyendo 
que estas problemas serán resuel· 
tos. Los sectores portugueses 
que desean realmente una coo
peración correcta con Mozambi· 
que no son pocos. Esperamos 
que con la normalización de la 
siluación en Portugal tendrâ lu
gar la normalización de las rela· 
ciones con Mozambique. De 
nuestra parte, no ponemos nin· 
gún obstãculo a que las relaciones 
entre nuestros países sean co
rrectas, sean buenas. 

Las relaciones con Brasil 

Como pais dei Terce, Mun· 
do, Mozambique necesíta sentar 
las bases para su desa"ollo. lo 
que podrâ significar la importa· 
cíôn de tec11ología·y de financia· 
mienro externo. 1, Cómo conci· 
/iar intereses politicos tan diver
gentes como, por ejemplo, entre 
Mozambique y Brasil, cuando ac· 
tua/mente hay indicios de con-
1•erge11cia de intereses econó· 
micos? 

-En nuestra poütica exterior 
tenemos como principio estable
cer relaciones diplomáticas con 
todos los países dei mundo. Las 
relaciones comerciales tam bién 
se rigen por e! mismo principio. 
Ambas sin '<mbargo se concretan 
en la medida que se garantice 
el criterio de la reciprocidad de 
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benefícios, el respeto por la so
berania y la igualdad. Esto quie
re decir, para nosotros, siempre 
y cuando sea de interés de nues
lro pueblo y de nuestra Revolu
ción. Que el país en cuestión no 
interfiera con nuestra Revolu
ci6n, que se comprometa a res
petar nuestro proceso revolucio
nario. Bn el caso de Brasil, no
sotros tenemos relaciones comer· 
ciales. Las relaciones políticas no 
han avanzado debido a las condi
ciones que allí existen, aunque 
últimamente he oido hablar de 
un cierto cambio, de una cierta 
liberalización. Esto puede generar 
una apertura que permita estre· 
char otro tipo de relaciones. Pe
ro las relaciones cornerciales 
existentes son iguales a las que 
podemos mantener con cual
quier régimen. 

Pretendemos evitar, siempre 
que sea posible, tener dichas re
laciones con regímenes fascistas, 
como en el caso de Chile, Rho
desia e Israel, entre otros. Don
de, sin embargo, haya cierta a
pertura, nosotros mantenernos 
estas relaciones. Ellas no perjudi· 
can nuestro intercambio político 
con Las fuerzas progresistas de es
tes países. No perjudican de 
ninguna manera, una vez que di
ferenciamos entre relaciones co
merciales y relaciones políticas 
propiamente dichas. Un ejemplo 
de esto es nuestra relación con 
Africa dei Sur, Es algo que esta
mos obligados a tener ya que fí
sicamente nuestro sistema eco
nómico está ligado ai sudafrica
no. Esto se da no por nuestra op
ción ni por nuestra culpa, sino a 
causa de una herencia, que ahora 
debemos lucbar para quebrar, 
para romper. 

En cuanto a Brasil, pensamos 
que es un país capitalista, donde 
existe una lucha de las fuerzas 
progresistas que es preciso apo
yar para modificar positivamente 
la situación dei propio pais. Sin 
embargo, no vemos que haya ahí 
un cuadro tal que nos impida, 
por lo menos, mantener relacio
nes comerciales. Como tuve 
oportunidad de decir, estamos 
viendo ya ciertas liberalizaciones 
que pueden llevar a un mejor en
tenctimien to. Pensamos que estos 
cam bios, de darse, son victorias 
de las fuerzas progresistas que es-

Tannenbaum, Frank. 
FUTURO OE LA DEMOCRACIA 
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Trad. Jaime Vázquez Vázquez, 
México, Diana, 1978. 248 p. $95.00. 
Título original : The future of 
Democracy in Latin America. 

Améríca Latina es un continente 
en el que la democracia ha sido el 
tema de todos los discursos y en la 
escena pol itlca el único papel que 
ha desempenado ha sido el de már
tir. "No hay razones suficientemen
te poderosas que hos hagan creer 
que la estabilidad pol itica en Amé· 
rica Latina es mayor ahora de lo 
que fue hace cien anos ... La revo
lución frente a la dictadura es un 
hecho real y latente ... " Con estas 
palabras el autor inicia su análisís 
dei futuro de la democracia en 
América Latina. 

Love Brown, Susan, Karl Keating y 
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LIBERTAD, EL. La lncreible 
Máquina de Hacer Pan. Trad. César 
A. Góme:z. México, Diana, 1978. 
197 p. $38.00. Título original: 
The lncredible bread machine. 

Seis jóvenes estudiantes exponen su 
tesis a favor de un mercado libre, 
de una economia de laisser faire, y 
de una libertad que no se vea limi· 
tada por el Estado, que a lo largo de 
la historia dei capitalismo moderno 
ha ido concentrando el poder en sus 
manos. Es cierto que la tesis es vie
ja, como es vieja la teoria de Adam 
Smith, el padre dei capitalismo, pe
ro como un intento de sintesis es 
interesante. La teoria de estas seis 
jóvenes principiantes es clara: " EI 
Estado es el culpable de nuestras 
limitaciones, de la economia vulne
rable y de la agresión". 

EntAPSA 
Apartado Post:il 2 7-151 

\léxico 7. D. F. 



flJ tân continuamente en lucha. , g. Una lucha que esperamos prosi
.,;;.. aa y obtenga el mayor êxito, pa-
0 ra que realmente haya buenas re
·E !aciones en todos los aspectos 
'::3 entre Mozambique y Brasil. 
o 
~ Ante la situación Argentina 

- ".-t l'oz Da R.·1•oluçao" or
ga,io ofit'ial dei FRELJ,\1O. des
taco de 111a11era especial la vi
sita rea/i:ada por u11a delcgacion 
dei \lol'imiemo Peronisra \fo,i
conero. ~ Cómo debe ser inter
pretado este contacto dei FRE
I /MO con una orgar1i:::ado11 que 
se presenta como alternatfra µo· 
pular en el cuadro polttico ar· 
gemino frente a orras organi:a· 
ciones de i:quierda? 

-Nuestros estatutos preven 
que el FREUMO debe mante
ner relaciones con todos los par
tidos progresistas. En primer lu· 
gar, claro, será con los partidos y 
movimien tos marxista-leninistas. 
Esto no exduye la colaboración 
con rodos los partidos progresis
tas, en el sentido de ampliar ca
da vez más y consolidar el frente 
mundial antimperialista. Esta es 
la Unea dei FRELIMO. Nosotros 
somos un partido marxista-Leni
nista, tenemos por lo tanto, ma
yores afinidades con otros par
tidos asi definjdos, pero también 
consideramos los movimientos 
de liberación nacional, otros par· 
tidos y movimientos progresistas 
dei mundo. Mientras ellos estén 
dentro de la línea de combate 
contra el imperialismo, el colo-

Pretldente V/dela: "Muy preocupado 
por nuettros contactos con los Mon· 
toneros" 

nfalismo, el neocolonialismo, no
sotros tenemos que darle apoyo. 

En el caso específico de los 
Montoneros, éste ha sido cl pri
mer contacto que tuvimos con 
ellos. Nuestro deseo era cono
cer lo que pasa en Argentina. En 
1973, hablamos tenido ya una 
aprox.imación con la Argentina y 
esperâbamos desarrolJar nuestros 
conocimientos. Luego, después 
de nuestra independencia, hubo 
cambios en ese país y los contac-

AHOAA TAMBIEN EN MEXICO 
LA REVISTA PERUANA 

• EI Agora, Insurgentes Sur 1632 • EI Sótano, JuárcL 64 
• Salvador Allende, Copilco 185 

y otras importantes librerfas 

tos se interrumpieron. Esta fue 
la primem iniciativa con cl obJe
to de intentar conocer cómo 
avanza el movimiento revoluolo
nario en la Argentina, cómo se 
encucntra la situnción pol!tica 
en ese país. Sabemos que el go, 
bierno argentino actual se sintiô 
muy preocupJdo por nuestros 
contactos con los Montoneros. 
pero nosotros conlinuamos estu, 
diando la situación. 

Se puede dar el caso de que 
encontremos que se puede con
tinuar un contacto con cl go
biemo argentino ai mismo tiem
po que mantenemos relacjone~ 
con los movimientos progrcsís
tas de ese país. Nada nos impi
de hacer esto. Lo hacemos con 
Brasil y podemos haccr lo mismo 
con Argentina. Pero también 
podemos llegar a una conclusi6n 
contraria, como sucede en rela
ción a Chile. Esta, sin embargo, 
no es aún una decisión tomada. 
Estamos estudiândola. A través 
de nuestros embajadores en Nue
va York y Lisboa estamos ha· 
cíendo contactos de djverso or
den para conocer exactamente 
cuál es la situación en ese pais. 
También por medio de otros pai
ses amigos de América Latina 
iremos conociendo mâs profun
damente el cuadro existente para 
entonces tomar una actitud. 

Es por este motivo que hasta 
ahora no establecemos relaciones 
djplomâticas con Argentina, lo 
que habíamos decidido hacet 
poco antes de nuestra indepen· 
dencia y suspendimos debido a 
las modificaciones ahi verifica
das. Por falta de tiempo, de cua· 
,dros, no podemos estudiar todas 
las situacíones dei mundo exac
ta y profundamente ai mismo 
tiempo. Pero e! caso argentino 
está siendo estudiado con aten· 
cíón, aunque nos 'parezca, por lo 
que leemos en la prensa, que, en 
la Argentina, existe de hecho 
una situación que es preciso co
rregü. Es necesario que haya una 
real democracia en ese país, ) 
nos parece que estâ fallando en 
todas partes. No queremos en· 
trometernos en los asuntos inter· 
nos de Argentina, pero tenemos 
la oblígacíón de seguir la situ· 
ción, estudiarla profundament( 
y tomar una actitud responsable 

----------·· 



ANGOLA 

Los nuevos tiempos 
EI rercer aniversario de la 

i11depc11de11cia e11c11e11tra ai 
pais empeiiado en la dura 

botai/a de la reco11strucció11 
11acio11al. E/ llamado dei 
presidente Nero a hacer 

11110 11ueva revoluci611 
evidencia cómo el MPLA.

Partido dei Trabajo enfrem a 
e/ desaflo de la impla111ació11 

dei socialismo 

Neiva Moreira 

©erca de Caxito, un gru
po de niiíos va a la es
cuela. El mâs grande tie-

ne unos diez anos. Se Uama Fran
cisco o ''Chico" como lo apo
dan sus pequenos colegas. De to
dq_s, es el único que tiene recuer
dos claros de la guerra que hace 
apenas tres anos se trababa en es
ta regi6n. "M11cha bala y mw:ho 
11111,·hacho t·on armas en las ma· 
nos", nos dice con una sonrisa 
maliciosa. Los demás eran muy 
chicos en esa época. No saben 
que fue aquí, entre Kifangondo 
y Caxito, que se desarroUaron 
duras batallas, decisivas para la 
independencia. 

Encontramos a Caxito con su 
tranquilidad tracliciona!. La ciu
dad, que tantas veces cambió de 
manos y que - en los momentos 
dramâticos de noviembre de 
1975- era una pa!abra mâgica 
en los noticieros intemaciona!es, 
retomó por completo a la apaci
ble vida cotidiana, rodeada de 
sus canavera!es y p!antaciones 

exuberantes en medio de un área 
de vegetación poco densa. 

Aqui y a!lâ son visibles las se
na!es de la guerra: casas destruí
das, fachadas coo cicatrices de 
balas. Pero lo que predomina son 
los testimonios de la paz, los sig
nos de la independencía: fotos 
dei presidente Neto, consignas 
de! MPLA, siglas de las institu
ciones de! nuevo Estado, comba
tientes de las Fuerzas Populares 
de Liberación de Angola pasean
do por ca!les y plazas con sus ar
mas de reglamento. En un gran 
mural el pueblo expresa su sim
patía y homenaje a uno de los 
héroes mâs populares de la lu
cha de liberación, el comandan
te Hoji Ya Henda. 

En 1975, desde el centro de 
la capital oíamos las explosiones 
de artillería a menos de diez ki
lómetros de Luanda. El ano pa
sado, en una nueva visita, el pa
norama ya era diferente. El país 
curaba sus herldas y cicatrizaba 
los danos de la guerra. Hoy lo 

encontramos empenado en otrá 
batalla: la de la reconstrucción 
nacional. 

E1 nuevo Estado 

Cuando se llega a Luanda, in
cluso en el aeropuerto son evi
dentes las diferencias. Los jóve
nes funcionarios aún son inexpe
rientes. Vacilan en tomar deci
siones y consultan a menudo so
bre los trárnites burocráticos. Pe
ro ya son angolanos. Las piezas 
de un nuevo Estado comienzan a 
surgi(, virtuaI.tnente de la nada, 
en el vacío dejado por el éxodo 
colonialista. Este es un dato ex
presívo pa.ra analizar la realidad 
del país. El víejo aparato colo
nial fue destruído, pero no es fá
cil ni râpido eliminar su herencia 
y crear otro, con un nuevo estilo. 

Por todos lados se lanzan o se 
consolidan los pilares de este nue
vo Estado. Creado el Banco Na
cional, con una moneda angola
na, el kwanza, retirados de la cir-



C-S culaciôn los vieJos escudos poro tugueses que pennitían muchos 
'bO fraudes y alimen taban por sinuo
s:; sos caminos los cofres de la con

f(; trarrevolución, fue posible ejer-
cer en mayor extensión contro
les administrativos sobre el am
plio y complejo campo de la eco
nomia y las finanzas. 

Muchas fábricas cuyos duenos 
abandonaron Angola· - por mie· 
do a la guerra o como parte de 
una tentativa de par3.lizar al país 
y destruir en su origen las posibi· 
tidades de una independencia 
real ya estão tmbajando. Unas 
con índices apreciables de nor
malidad. Otras aún con grandes 
deficienc1as. Muchas de ellas fue
ron incorporadas a la propiedad 
o a la clirección dei Esu1do o de 
los trabajadores. Otras operan 
con sus antiguos dueflos, mien
tras que el grupo más afectado 
por el sabotaje econômico toda
vía no fue puesto en funciona
mien to . 

.. Siempre me ímpresiono -nos 
decia un miembro dei cuerpo CÜ· 
plomâtico- la preocupación de 
evi rar arbitrariedades que demos
rraron las m11oridades. Hubo. in· 
dusil'e mucha rolerancia. que 
11aturalmen te no be11e[iciaba a 
los comerciantes o industriales 
de 1•inc11laciones comprobadas 
con el aparato represor co· 
ionial". 

Las haciendas 
y el abastecimiento 

En el campo, el proceso de re
cuperación de las empresas fue 
más complejo. Centenares de ha
ciendas fueron abandonadas, con 
la consecuen te desorganización 
de la producción. Muchas de 
ellas ya están en mSicha, pero 
otras -inclusive en el área decisi
va dei café- todavia no han sido 
puestas en funcionamien to pleno. 

EI MJ>LA y el gobierno desig
naron a 1978 como "ano de la 
agricultuia" para marcar la tóni
ca dei interés político por la re
cuperaciôn del campo. Los resul
tados de ese esfuerzo se cono
cerán al realizar un balance dei 
trabajo, pero todavia son eviden
tes las carencias de la produccíón 
en ese ramo, lo que se refleja en 
el abastecimiento. 
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H11ee apenas tres aflos, esros niifos estaban an pie de guerra. Hoy los pioneroi 
estudian y algunos ya ni rgcuerdan esos tiempos diffciles 

Este es uno de los problemas 
más dificiles de Angola hoy. La 
falia de muchos productqs es 
frecuente. 

EI problema no es tan simplc 
como puede parecer a primera 
vista. EI hecho de que Angola 
tiene recursos no lo es todo. La 
guerra ya fue, de por sí. un fac
tor altamente distorsionante de 
la producción y dei sistema de 
distribuciôn. Con más de cien 
puentes destruidos, las plantacio
nes en su mayoría abandonadas 
y la salida masiva de los peque
nos y medianos comerciantes 
que detentaban el control de 
puestos, tiendas, bares, camio
nes, en fin, todo el aparato de 
distribuci6n, no es fácil recons
truir un sistema que funcionaba, 
es cierto, en beneficio de los 
intereses coloniales, pero aJ 
menos existia. 

Súmese a ello un hecho im
portante. En la colonia, el grueso 
dei consumo era de los portugue
ses y de una pequena minoría de 
angolanos más o menos asimila
dos que formaban -o deseaban 
formar- una especie de pequena 
burguesía negra. EI resto, la 
abrumadora mayoría de la po
blación, comia pescado seco y 
arroz y carecia de medios para 
protestar o cambiar esa situación. 
No se puede afirmar que esa po-

blación ya haya cambiado sut 
tancialmente su dieta. Pero hoy 
aspira a eso. Ya no se conforma 
con renunciar a la carne, el pollo 
o los huevos, la ropa adecuada, 
la vivienda digna, la escuela, el 
hospital o los transportes. 

Una infinidad de pequenos 
episodios cotidianos revelan CS1 
mudanza de espíritu, ligada il 
proceso revolucionario que vive 
Angola. Una se nora ex lranj911 
nos conta ba que es m uy grande 
el número de mujeres de los "mu
sseques" (barrios populares) qui 
desean más hijos, porque los 
quieren híjos de una patria inde· 
pendiente. "!11d11so sefioras dt 
más de c11ttre11 ta afios se i11ter1 
san por te11er 11n ltf/o ", expli
caba. 

A ese panorama, de por si di· 
fícil, se agregan los errores adm~ 
nistrativos, fruto de la inexpe
riencia y también dei sabota,e 
deliberado. No sólo por parte de 
los comerciantes g ue se queda
ron muchos de los cuales aún 
ejercen amplia influencia sobrt 
la distribución- sino también de 
los funcionarios de las l,njas do 
Povo (almacenes populares), las 
cooperativas o los simples pues
tos de venta. 

EI diario Jornal de Angola, lt 
televisjón, la radio, la revista N& 
vembro y otros medios de comu-



nicación ustán llenos de cartas, 
entrevistas, noticias, que denun
cian osos actos de sabotajc o de 
corrupción. 

Ese es un aspecto muy posi
two de Angola ai en lrar en su 
cuarto ano: la mejoría de la ca
Udad informativa y crílica de sus 
medios de comunicación. Vimos 
reportajes televisivos hechos di
rectamen le en las calles y en los 
mercados que no sólo tienen ri
gor period ístico, sino tam bién 

• críticas y denuncias valientes y 
documentadas. El diario dio el 
ejemplo, aJ abrir sus co!umnas 
a un amplio debate sobre el pa: 
pel de la información, sus falias, 
sus errores, las desviaciones ideo- · 
lógicas, los estilos per.ionalistas 
que se distancian de la ética re
volucionaria y de la Jínea dei 
MPLA- Partido dei Trabajo. 

Los pri.meros mil dias 

Cuando dejamos las colas 
para el pan o las papas o las defi
ciencias dei apara to burocrático 
y pasamos a analizar globalmente 
el balance de estos primeros mil 

1 dias Uegamos a dos conclusiones 
preliminares: primero, Angqla ya 
superó inmensos problemas, du
ros obstáculos que se levan taron 
contra la independencia · La 
g11erra - y guerra dura- el 
putsch fraccionista, el ~erco 
internacional, las destrucciones, 
la unposibilídad de improvisar 
gente apta para tantos servicios y 
cargos dejados vacantes por el 
éxodo português no impidieron 
la consolídación dei nuevo Esta
do. Segundo, los considerables 
avances en el proceso de instítu
cionalización revolucionaria. 

Ya no hablamos dei aumento 
de las posibilidades de educación 
- más de 160 mil personas ya 
fueron alfa'betizadas por una 
campana que está en marcha
de la mejoría considerable en la 
asistencia hospitalaria en todo el 
país - que es absolutamente gra
tis- sino de la irnplantación de 
las estructuras partidarias, proce
so dificultado por las bajas de la 
guerra y las valiosas pérdidas de 
hombres muertos durante el gol
pe fraccíonista. 

A partir de su reciente Con
greso, el MPLA pasó de ser un 
movimiento popular grande y 
poderoso a un partido que se es-
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tructura d la a día con una clara 
plataforma socialista. La organi
zación de un nuevo ejércíto - las 
fiAPLA (Fuerzas Populares de 
Liberación de Angola), pieza 
fundamental para la seguridad 
ex terna dei país- la reestructu
ración de la central obrera, 
UNTA, y de la organi7ación de 
mujeres, OMA, fueron importan
les avances, que culminaron con 
la transformación de la Juventud 
en un sector dei Partido, con la 
responsabilidad de preparar ideo
lógica y políticamente a sus cua
dros para las grandes y desafian
tes tareas dei futuro. 

En ninguno de esos campos se 
puede decir que solamente han 
habido êxitos. Pero es evidente 
que éstos superan a los fracasos. 
Hay una actitud frecuente en 
ciertos revolucionarios que visi
can Angola y otros países africa
nos en marcha ai socialismo, ac
titud lcjana de ser lógica y mu
cho menos dialéctica: quieren 
encontrar todo hecho, ordenado, 
olvidándose dei contexto colo
nialista predominante hasta hace 
peco tiempo. 

Reconocen que los gobiemos 
revolucionarias de Angola, Mo
zarnbique, Guinea-Bissau, Cabo 
Verde, São Tomé y Príncipe, co
mo tantos otros en Africa y en 
otras áreas dei Tercer Mundo, 
encontraron países postrados 
por el domínio colonial, con sus 
poblaciones marginalizadas, 
analfabetismo superior al 90 por 
ciente, carencia de capaçitaciõn 
profesional, enfermedades, au
sencia de una economia siquiera 
primaria que infundiese métodos 
de trabajo organizado. Recono
cen, pero ai mismo tiempo exi
gen que en tres, cinco o diez 
anos todo eso esté transformado, 
como si las revoluciones fueran 
milagros y no duras conquistas 
dei traba10 cotidiano, de la lucha 
de clases y de las transforma
ciones. 

Encuen tro con el futuro 

En Angola, como en otros 
países que aspiran ai socialismo, 
lo importante no es que tales 
problemas existan, sino saber en 
qué medida están siendo enfren
tados. EI esfuerzo nacional que 
asegure un proyecto coherente y 
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Signos de paz en las cal/u y los muros mlenmt$Cí'c:atrizan las heridasde la guerra 

con sacrificios e:'}uitativamentc 
distribuidos, que tenga un en
cuentro seguro con la creación 
de una nueva sociedad. Es en esa 
lucha, que no es fácil, que está 

empenado el MPLA - Partido dei 
TrabaJo. Dedicado a la recons
trucci6n nacional, pero sin olvi
dar el campo de las relaciones 
externas que, en el caso angola-

Distribuidores de 

libra internacional soviético 

Teoria de las 
probabilidades 

y estadi~!ca 
matemattca 

U' E.Gm,mnan 

t •. :\. Hc·1·111an 

Problema~ 

J' der~lelos 
de a11áll4§14§ 

matemático 

l ~ lito1·ial -, Ih· .,, .......... 
Balderas 49 Méx. 1, D.F. T. 512-69-64 

no, ttenen un papel destacado y 
muy prlorítario. 

En los illtimos meses se rc~is
tr6 en Angola una intensísirna 
actividad diplomática, que ha 
exigido dei presidente Neto, dei 
ministro de Relaciones Exterio
res. Paulo Jorge. de todo cl go. 
bierno, dei aún roducido grupo 
de funcionarios diplomáticos e 
incluso de quienes en el partido 
actúan cn esa área, un esfueno 
considcrable. 

Los acuerdos con Zaire, de 
gran rcpercusi6n externa e inter
na, las visitas de dirigentes de 
países amigos. como Yugoslavia, 
Bulgaria, Vietnam, Cabo Verde 
- todas ellas concluyendo con 
importantes convcnios de coope
ración- de dclegaciones políti
cas y económicas de gobiernos, 
movimientos de liberación y par
tidos progresistas de muchos 
países, la intensa participación 
dei presidente Neto y de todo el 
gobierno en múltiples negocia
ciones internacionales, todo eso 
marcó, en momentos de este ter
cer aniversario, un estilo nuevo 
y dinámico, con una caracterís
tica diferente. Líneas de acción, 
nuevas políticas con orientacio
nes coher._n tes y proyectos de 
nucvo tipo, auspician dias no SÓ· 
lo muy intensos sino decisivos en 
e! fut11ro inmediato de un proce
so revolucionario que se encami· 
na a su consolidación real. 

Uno de los hechos más ani· 
madores de la Angola de hoy es 
el contexto crítico en que se 
mueve el gobierno, animado por 
cl presidente Agostinho Neto, 
de quien hasta los observadores 
extranjeros menos simpatizantes 
reconocen la popularidad y el 
respeto que lo rodea. Neto ha in· 
sistido en la necesidad de hacer 
una nueva revoluci6n y parte 
siempre de duros análisis críticos 
y de una exigencia estricta ai 
cumplimiento de las metas dei 
gobierno y los objetivos ideoló
gicos dei partido. Esa línea de 
acción !leva ai partido a un clima 
de tensión revolucionaria y va 
permitiendo que las fuerzas de 
transformación ganen espacio en 
la confrontación cotidiana con 
los vicios dei colonialismo y las 
"balas azucaradas" de la tenta· 
ción capitalista _______ , 



SUDAFRICA 

La lucha 
contra . el racismo 
las fuerzas que lidera,r la 

difícil luclta contra e/ 
sistema racista en Africa 

Austral 

Pau lo César Braz 

i a caída y el desmorona
miento dei colonialismo 
portugués y el conse-

cuen te surg11niento de los nuevos 
Estados democráticos, traJeron 
consigo la in tensiücación de las 
luchas de liberación nacional de 
los pueblos dei sur de Africa 
contra el "apartheid", la opresión 
y la discriminación social. 

En la década dei setenta, uno 
de los tópicos cotidianos de la 
prensa internacional fue y es sin 
duda alguna, la cuestión de la 
liquidación de los dos males del 
Africa Austral : el colonialismo y 
el racismo. 

Peculia ridades 
sudafricanas 

Por sus realidades especificas, 
la República Sudafricana presen
ta diferencias fundamentales en 
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las vias y formas de desarrollo 
político de la mayoría oprimi
da dei país, o sea de la mayoría 
negra. 

Esa diversidad fue determina
da, por un lado, por el propio 
sistema interno dei colonialismo, 
donde los grupos raciales que 
oprimen y que son oprimidos 
conviven dentro de un mismo te
rritorio, y por otro lado, por el 
alto nível de desarrollo de las re
laciones capitalistas en el país. 

Es en función de eso que la 
lucha de la población oprimida 
de Africa dei Sur por su libera
ción nacional tiene vínculos indi
solubles con las luchas de clase 
dei proletariado negro , por sus 
derechos sociales. La estúpida e 
incomprtnsible política dei apar
theid seguida por los dirigentes 
racistas, da una tonalidad espe
cial en el desarrollo de la lucha 

revolucionaria y en la formación 
de la conciencia política dei pue
blo sudafricano. 

El ANC 

EI Congreso Nacional Africa
no (African National Congress o 
ANC) es la más antigua de las or
ganizaciones de liberación nacio
nal de la mayoría africana. 

EI ANC fue creado en 1 91 2, 
y durante sus sesenta y seis anos 
de historia recorrió un complejo 
camino. Dicha Organización tran
sitó desde un moderado progra
ma de actividades de los intelec
tuales y de la tradicional élite 
aristocrãtica, hasta la vanguardia 
revolucionaria de todo el pueblo 
sudafricano en lucha. 

EI Programa de Acción dei 
ANC, aprobado en 1949, fue un 
paso importante para la consoli-
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~ dación de la organización, pues 
'"' marcó una efectiva renuncia a la 
;,; táctica reformista seguida hasta 
·:::s entonces, saltando cualitativa

mente hacia la lucha por la en
trega dei poder a la mayoria 
negra. Un primer punto quedó 

... en evidencia: el logro de ese ob
::1 jetivo no seria posible sin una s6-
" lida y cohesionada unión de to

das las ,uerzas antirra~stas y libe
radoras. El ANC present6 la ini
ciativa de crear un frente de libe
raci6n a nivel nacional. 

Fue a partir de esa propuesta 
que su.rg.ió en los anos cincuenta, 
la Unión de los Congresos, que 
alberg6 en sus mas a las orgaru
zaciones de liberación nacional 
de la población africana. hindú 
y negra , así como a los grupos de
mocráticos de la población bian
ca. Y en la Unión de los Congresos 
estaba también el Congreso Sud
africano de los Sindicatos (Sourh 
A/rican Trade Unions Council o 
SACTU), organización gremial 
de los trabajadores negros. 

African Nat,onal Congress 

La Carta <le la Libertad 

Pero cs recién en 19 5 5 que 
la Unión de los Congresos apro
bó la Carta de la Libertad. docu
mento que vino a ser casi un pro
grama-base de las fuerzas de libe
ración de Africa dei Sur. La Car
ta de la Libertad es el programa 
de construcción de la democracia 
en Africa del Sur. En ella se pro
pone la igualdad de los derechos 
políticos de todos los sudafrica
nos, indepcndientemente de su 
raza, sexo y creencia y se plan
tean como tareas liquidar la dis
criminación racial y la opresión 
social, entregar el poder ai pue
blo sudafricano. y crear un Es
tado Democrático nacional. Lo 
Carta prevé también la reali
zación de reformas profundas, 
como por ejemplo, la nacionali
zación deJ subsuelo, de la banca 
y de las empresas industriales, 
la entrega de la tierra a quien la 
trabaja, el incentivo dei movi
miento cooperativo y el desarro-

El ANC fue reconocido por )a Organización de Unidad Afri
cana como movimíento de liberaci6n nacional de Africa del 
Sur. Su 6rgano máximo de ditección es la Conferencia Anual. 
que no fue convocada desde la prohibición dei Partido. Los 
principales mecanismos ejecucivos son el Comité Ejecutivo 
Nacional y su Comité de Trabajo. En los cuadros del Comité 
Ejecutivo Nacional fueron creados departamentos deJ Presiden
te, del Secretario General y de Tesorero. La principal sede dei 
ANC en el exterior se encuentra en Zambia. 

EI Presidente General Interino dei ANC es Oliver Tambo y 
su Secretario General, Alfred Nzo. 

EI órgano offoial es la revista trimestral Se~haba ("Pueblo"). 
Desde 1973, edita dentro dei pais el periódico Sechaba-lsizwe. 

Partido Comunista Sudafricano 
Actualmente el PCSA actúa en condiciones de total clandes

tinidad. 
EJ órgano teórico del partido es la revista trimestral The 

Afncan Comunist, editada desde 19S9, y ampliamente divulga
da en todos los países de Africa. 

Pan African Congress 
El órgano máximo del PAC es la Conferencia Anual que no 

fue con1ocada desde la prohibición de la organizaci6n. El prin
cipal mecanismo de dirección es el Comité Ejecutivo Nacional. 
La sede dei PAC en el exterior se encuentra en Tanzania. 

Su órgano de prensa es la revista Azanla News (Novedades 
de Az.ania) editada en Dar-Es-Salaam. 
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llo tanlo dei sistema de previsión 
social, como de la instrucci6n. 

El ANC defiende el papel de
cisivo de la clase obrera africana 
como la principal fuerza motriz 
dei rnovimiento de libcración na
cional. 

Bajo la dirección dei ANC 
fueron realizadas en la década 
dei cincuenta varias campanas 
nacionales de desobediencia cívi. 
ca a las leyes racistas, boicots y 
huelgas políticas. Preocupadas 
con el crecimienlo de la influen
cia política y la actividad dei 
ANC, las autoridades racistas pro
hlbieron, en 1960, su actividad. 

Cuando pasó a la ilegalidad, el 
ANC tomó la decisión de derri
bar el régimen racista por la via 
armada. Fue creada la organiza
ci6n militar Umkonto we sizwe 
("Lanza de la nación"). 

La Conferencia 
de Morogoro 

Entre 1963 y 1965, las auto
ridades sudafricanas desencade· 
naron una nueva ola de terror 
contra los dirigentes y activislas 
dei ANC. En consecuencia las 
organizacionefi clandestinas del 
partido sufrieron serios danos. 
Los dirigentes que escaparon a la 
prisión emigraron dei país, crean
do en el extranjero un centro de 
esta organízación. 

La Conferencia Consultiva de 
la O.rganlzaciõn, que se realizá 
en 1969, en Morogoro (Tanza
nia), tuvo un significado impor· 
tante para la determinación de ta
reas y formas de actividad dei 
ANC en las nuevas condiciones. 
EI principal documento políti
co aprobado en la conferencia, 
"Estrategia y Tâctica de la re
volución sudafricana", represen
ta el desarrollo de las disposicio
nes de principio de Ja Carta de 
la Libertad y confirma la orien
tación de las fuenas revoluciona
rio-democrâticas para crear en 
Sudáfrica un Estado de Demo
cracia Nacional. 

La Conferencia de Morogoro 
aprobó tarnbién una serie de re
soluciones sobre cuestiones orgâ
nicas. Fue reorganizado el Comi
té Ejecutivo dei ANC y se creó 
un 6rgano especial -el Consejo 
Revolucionario- para la direc
ción inmediata de las actividades 



de organitación dentro dei país. 
Esta dobe ser considerada una de 
las resolucioncs más importantes, 
la admisión cn el seno dei ANC de 
todos los revolucionarios y dc
mócratas de Sudáfrica, sin distin
ción de nacionalidad, lo que sig
nifícaba la lransformación del 
Congreso en una única organiza
ción nacional. 

Jloy día, utilizando las posibi
lidades legales y los métodos ile
gales de actividad, el ANC diri
ge sus principales esfuerzos a di
namizar el trabajo político con 
las masas dentro dei país, organi
zar acciones de protesta y desa
rrollar la lucha armada en las ciu
dades y zonas rurales. En el cam
po internacional, la Organización 
mantlene amplias relaciones con 
las fuerzas progresistas de t'odo 
el mundo. 

EI PCSA 

EI PCSA (Partido Comunista 
Sudafricano), es una fuena im
portante en la lucha contra el 
racismo. 

Fundado ~n julio de 1921 en 
la ciudad de EI Cabo, su nombre 
antes de 1950 era Partido Com u
nista de A frica dei Sur. EI parti
do surgió como consecuencia de 
la fusión de varios grupos marxis
tas, el más importante de los cua
les era la Liga Internacional So
cialista, cread a en 1 915, después 
de la prirnera escisión dei Partido 
Laborista Sudafricano y dei aban
dono por los laboristas de las po
siciones in temacionalistas. 

El Partido Laborista, de cuya 
dirección, antes de la escisión, 
formaban parte los fundadores 
dei PC, expresaba principalmen
te los intereses de los obreros 
blancos. En 1924, el Congreso 
comunista rechazó la propuesta 
de unirse aJ Partido Laborista, 
y empeno sus principales esfuer
zos en la actividad entre los tra
bajadores africanos. 

En los primeros treinta ai'ios 
de su existencia, el Partido Co
munista era considerado legal, 
aunque eso era, en verdad, ilu
sorio. EI Partido Comunista esta
ba representado en el Parlamen
to por un diputado de los tres des
tinados en ese entonces a la ma
yorfa africana (el totaJ de dipu
tados era de 150). En l 950, el 
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Oliver Tambo 

gobierno sudafricano aprobó la 
ley "sobre el aplastamiento dei 
comunismo" que prohibió la ac
tividad del PCSA y tuvo como 
consecuencia su disolución tãcti
ca temporaria. 

En 1953, el Partido Comunis
ta realiló en la ilegalidad un Con
greso que aprobó un programa y 
estatutos nuevos, eligió un Comi
té Central y adoptó el nombre 
de Partido Comunista Sudafrica
no. En 1962, el Quinto Congreso 
dei PCSA elaboró el programa 
actualmente vigente. En la via 
para la liberación de Africa dei 
Sur se destaca que Ja principal 
tarea dei partido es la creación y 
el fortalecimiento de un frente 
unido de liberación nacional. 

El Congreso Panafrkano 

El Pan African Congress 
(PAC) surgió en 19 59 de una es
cisión dei ANC, a1 retirarse de 
él el grupo de nacionalistas que 
se habían manifestado contra la 
cooperación dei ANC con los re
presentantes de las demás fuer-

. zas sudafricanas de liberación na
cional, particularmente los comu
nistas y los blancos demócratas. 
AI encaminarse por la vía de la 
actividad divisionista, los llama
dos "africanistas" comenzaron a 
luchar contra la Unión de los 
Congresos, debilitando la unidad 
de las fuerzas de liberación na
cional y causándole serios danos. 

EI documento básico dei PAC 
, es el "Manifiesto" aprobado en 

Gsts/la Buths/ezi 

la conferencia constituyente dei 
Congreso que se realizó en 1959. 

E! PAC considera como su 
objetivo final la creación de Ia 
Unión de los Estados Africanos 
y la formación de una única na
ción panafricana. En la etapa ac
tual, el PAC se pronuncia por 
la vía armada para lograr la caí
da dei régimen de la minoria 
blan ca y por la creación de un 
gobiemo exclusivamente africa
no. Desconoce el papel revolu
cionario de la lucha de liberación 
de otras etnias de la pob!ación 
sudafricana, se manifiesta contra 
la unidad de las fuerzas antirracis
tas y se niega a garantizar en sus 
docwnentos programáticos la 
igualdad de derechos de las mi
norias nacionales dei país en ca
so de su llegada ai poder. 

El PAC asume posiciones de
claradamente anticomunistas. La 
aproximación de su dirección 
con los maoistas ejerció una se
ria influencia en sus concepcio
nes. 

En los primeros anos de exis
tencia, el PAC disfrutaba de un 
apoyo bastante amplio en el 
país. Sin embargo, acciones equi
vocadas de su dirección lo Ue
varon a la pérdida de su antiguo 
prestigio. Actualmente la influen
cia de la organizacíón en el país 
es insignificante. La actividad le
gal dei PAC fue prohibída en 
1960. La organización clandes
tina Pogo, creada por el Congre
so, fue desmantelada por e! ré
gimen racista. 
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A comienzos de ln década dei 
70, desempen6 un papel en el 

rl3 ascenso de la lucha de liberación 
en Africa dei Sur, e! Movimien- · 
to de Conciencia Negra. Fste 
movimiento no se agrupó en una 
organización única, sino que re
presenta un conJunto de organi
zaciones político-sociaJes de la 
población africana qel país que 
declararon su fidelidad a la ideo
logia de la ,·oncienc:ia negra Las 
más importantes de ellas son la 
Conl'enció11 de la Poblado11 \'1:· 
gra y la Orga11i:ació11 Fsmdian· 
ril Sudafricana (SASO). 

Durante los acontecimientos 
dei verano de 1976 en Soweto, y 
en las posteriores etapas de acdo
nes antirracistas, tambi~n estuvo 
actJvo el llomuienro l-swd1a,11il 
S11dafriw110 (SASM), organi1a
ción de los alumnos africanos de 
las escuelas secundarias urbanas. 

No existe un único documen
to programático dei movimiento. 
Sus ideas fundamentales fueron 
expuestas en el Manifiesto Polt· 
tico de la SA SO y en los estatu
tos de la Conl'enciôn de la Pobla
cion .Vegra así como en los ar
t ículos e intervenciones de los re
presentantes de este movimiento. 

Manifestãndose contra la dis
criminación y la opresión racial, 
sus representantes no se plantean. 
sin embargo, la tarea de la lucha 
contra el rêgimen racista y la 
transferencia revolucionaria dei 
poder a la mayoria oprimida. 
Elias ven la principal via para la 
liberación en la eliminación de la 
psicologia de sumisión esclava, 
de inferioridad racial y de im
potencia de los negros y en el 
restablecitniento dei sentido de 
su dignidad y el orgullo por el 
color de su piei. 

En opinión de los ideólogos 
de la conciencia negra, este ob
jetivo puede ser obtenido exclu
sivamente en base ai plenb aisla
miento espiritual y material de la 
población negra con respecto a 
la sociedad bianca, en su cohesión 
y solidaridad racial y en el desa
rrollo independiente, contando 
con sus propias fuerzas. 

El Movimienro de Conciencia 
Negra rechaza el "apartheid ", 
pero considera que la integración 
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de los negros con los hlancos en 
una única sociednd pluriracial 
sólo es posible después de la rca
lización de las tarens indicadas, lo 
que les permitiria obtener la 
igualdad con los hln1\cos. 

Los representantes dei movi
miento desempenaron un papel 
importante en la organización de 
varias ncciones de mnsas contra 
la política dei "apàrtheid" que 
culminaron en luclrns de la Juvcn
tud estudiantil urbana, que yn 
no se detuvieron desde Soweto 
hasta ahora. 

El aumento de la actividad 
política dei movimiento hizo 
que las autoridades racistas prohi
biescn en octubre dll 1977 la ac
ción de las organizaciones que 
tomaban parte en él. Ello sígni· 
ficó la liquidación definitiva de 
toda oposición legal a la polí
tica dei régimen racista entre la 
poblaciôn negra fuera ele los 
ba11ws1am!s (reservas tribalcs). 

La lnkatita Kawlu 

En los últimos anos. comien
za a revelar una actividad cada 
vez mayor en Sudáfrica la orga
nización !11katha Aa:u/11, creada 
en 1928 como movimiento estric
tamente étnico de los zulúes. Su 
objetivo era crear la Nación Zu
lú con base en el desarrollo de 
la educaci6n y la cultura nacio
nal. 

En 1973, el Jefe tribal Gaza 
Buthelezi, principal ministro dei 
bantustán de KwazuJu, resucitó 
la actividad de la Inkatha, que 
proclamó el obJetivo de liberar 
a toda la población negra de la 
opresión racial. 

La Inkatha Kazulu se mani
fiesta por la creación, en Sudáfri
ca, de un Estado multinacional fe
deral, en el que todas las etniasgo
cen de igualdad de derechos. El 
principal medio de obtención de 
este objetivo debe ser el diálogo 
entre las razas. La direcci6n de la 
Inkatha rechaza la via Je la lucha 
armada, así como todas las accio
nes revolucionarias de masas. 

El presidente de la lnkatha, 
Buthelezi, alimenta los planes de 
su lransformación en una orga
niz.ación nacional. Para ello, aho
ra todos los africanos pueden ser 
miembros de la Inkatha. En 1976, 
Buthelezi, presentó la propuesta 

d~ crear secciones de la Organiza 
c16n en otros bantustanes, pero 
chocó con la oposición de sus ~1• 
rigcntcs. EI principal instnimen, 
to de difusión de la influencia 
de la lilkatha entre la poblaci6n 
africana urbana es cl f,'renre dr 
Uniddú N(•gra, crendo en noviem
bre de 1976 por iniciativa de 
Buthelczi. 

E! presidente de este Frente 
S.M. Nyembezi, es simultânea'. 
mente presidente de la secci6n 
regional de la lnkatha en Soweto. 
La creación dei frente de Uni, 
dad Negra fue apoyado por 1~ 
principales ministros ele los ban
tustanes de Lebowa y Gazankulu, 

En enero de 1978 fue anuncia
da la creación de una unión polí
tica integrada por la lnkatlta, e! 
Partido /,aborista de la Pob/a· 
cio11 de Color {mestiza) y el /'ar, 
tiúo Rcfor1111sra indiano, que 
funcionan en el ám bito dei sisle
ma de "apartheid". Buthelc1i fue 
electo presidente de esta Unión 
Simultáneamente fue creado un 
comité coordinador provisono 
para la preparación de la Confe
rencia Nacional que aprobara la 
"Carta de la Sociedad No Racial'' 
y un proyecto de nueva Consli
tución para la República Sud, 
africana. Tam bién se elaborara 
una estrategia general de Jucha 
contra el "apartheid". 

La actividad de Gaza Buthe, 
lezi tendicnte a transformar la 
lnkarha en una organización po
lítica de todos los africanos y su 
activa cooperación con tas fuerza.s 
reformistas moderadas de otra.s 
etnias intenta trabar el desarro
llo dei movimiento de liberación 
nacional. 

Ampliando la influencia de la 
lnkatha que actúa legalmente en 
Africa dei Sur, él procura pre
sentaria como alternativa ai Con· 
greso Nacional Afr4ca110 y enca
bezar él mismo el movimiento li· 
bertador. Eso Ueva inevitable· 
mente a la escisión y ai debilita· 
miento de las fuerzas liberado
ras dei país. Buthelezi busca tam· 
bién substituir los métodos revo
lucionarios de lucba por una tác· 
tica conciliadora y reformista 
No es por casualidad que su ac· 
tividad disfruta de creciente apo
yo y promoción en los Estados 
Unidos, Gran Bretai'ia y o tros 
países occidentales. ____ t 



BRASIL 
---------- ----- - - --------- - - --

Teatro como en el fútbol 

Uni6n y Oj o Atento acruando v debatiendo con el público en Panamá. AI cen
tro e/ d/recror dei grupo teatral, César Vieira 

© ésar Vieira - el más lau
reado autor y director 
de Teatro Popular en la 

actualidad brasileiia- con su gru
po Teatro União e Olho Vivo 
(Unión y Ojo Atento) - TUOV
acaba de realizar una gira por 
América Latina que comprendió 
Santa Cruz (Bolívia), Panamá y 
Cuba. 

En Panamá, donde realizó es
pectáculos en el marco de la EX
PO PROCESO- 78, patrocinada 
por el gobiemo dei general Omar 
Torrijos, César Vieira concedió 
IIJla entrevista a Cuadernos dei 
Tercer Mundo en la que relata su 
experiencia y la dei grupo en la 
búsqueda de una Estética Popu
lar. Después de presentarse en 
Bolivia y Panamá., el TUOV hilo 
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una "tournée" por Cuba, auspicia
da por Casa de las Américas. Su 
estada en La Rebana coincidió 
con la realización del XI Festival 
Mundial de la Juventud. 

EI grupo present6 diez espec
táculos en Cuba, entre los cuales 
por lo menos cuatro en el marco 
de las actividades dei XI Festival. 

Los integrantes del grupo soo 
profesionales, obreros y estu
diantes que dedican su tiempo li
bre al teatro. La finalidad dei 
TUOV no es el lucro, sinq la bús
queda de formas de comunica
ci6n popular. César Vieira 
- nombre art ístico dei periodista 
y abogado (dibal de Almeida Pi· 
vetta- es defensor de presos po
líticos ante la Justicia Militar 
Brasileiia. 

E/ grupo brasile110 ·'Unión 
y Ojo A tento" integra ai 
teatro elementos de samba, 
carnaval, fútbol e historio 
para construir una temática 
popular y servir a la lucha 
por la libertad 

Paulo de Silva 

En la actual gira, con apenas 
ocho de los 18 integrantes dei 
grupo, e) TUOV presentó una 
síntesis de sus principales espec
táculos que incluyó músicas y 
trechos de la ópera-samba Rei 
Momo, y del tema de inspiración 
campesina O Evangelho Segundo 
Zebedeu. 

En 1972, Rei Momo recibió 
los premios de la crítica teatral. 
de vestuario y de teatro popular. 
Al aiio siguiente participó en va
rios festivales de teatro en el ex· 
terior, representando a1 Brasil en 
Polonia, Yugoslavia y Francia. 
En 1975 estuvo en el Festival de 
Manizales, Colombia, y en el 76 
ofreció espectáculos y conferen
cias en Lima, Perú, y Quito en 
Ecuador. 
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~ Cómo surgió el grupo de 
Teatro Popular União e Olho l'i· 
1·0·1 

-A finales de 1971, algunas 
personas que habian participado 
en los montajes de O f:1·a11gelho 

• St•gundo Zebedeu y de Cori11· 
thians ,l!t•u .-lmor, se reunieron 
con la intensión de discutir las 
bases para el inicio de un trabajo 
que buscase el camino de un 
Teatro Popular. 

Algunas cosas estaban bastan
te claras para ellos: la certeza de 
que un espectáculo sólo llegaria 
a un público ~-erdaderamente po
pular si se presentase próxin10 a 
sus casas; la idea de que el precio 
de la entrada deberia estar ai al
cance de su poder adttuisiti,•o y. 
por último, estaban con,•enc1dos 
de que sólo perdiendo de vista 
las normas estéticas convencio
nales, impuestas por los intereses 
comerciaJes y por las técnicas ex
tranjeras, delinearian un camino 
para una nueva creatividad, lejos 
guizãs, de la moda teatral, pero 
objetivamente más cerca dei pue
blo. 

Se discutieron hasta el can
sancio las metas, objetivos y de
finíciones. Se pesó todo lo que 
había ocurndo en la práctica de 
las obras Zebedeu y Cormrhians. 
Se analizaron minuciosamente 
los intentos de realización de un 
tearro popular en la década de 
los 60, particularmente dei Tea
tro de Arena y de los Centros 
Populares de Cultura de la Unión 
Nacional de los Estudiantes. 

Fueron levantados varíos te
rnas y se llegó a la conclusíón de 
que un espectácu)o con las inten
ciones que el grupo se proponía, 
deberia tener temática popular y 
traer consigo un mensaje de de
fensa de los intereses dei pueblo. 

Surgió entonces la idea de Rei 
.'efomo. Deberia contener obliga
toriamente: samba, carnaval, 
futbol, televisión e historia dei 
Brasil. Todo esto al seTVicio de 
una idea central: la lucha por la 
libertad. 

- t Quiere decir que el grupo 
se forma de la unión de varios 
elementos que hab,an vivido una 
experiencia prel'ia en Teatro Po· 
pular? 

-Un gran número de las per
sonas que intentaron buscar una 
opciõn de Teatro Popular a tra-
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vés de lu cxpcriencia inicial de 
Rei .\fo1110 ya habian trnbQJado 
en dos espcctáculos anteriores 
Uevados a escena en São Paulo 
( 1969-1970): uno, O r..'1•angelho 
Segundo Zebrde11, por el Teatro 
XI de Agosto, de los alumnos de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de São Paulo: y cl 
otro, Corinthi'ans Ileu ,.1 mor, 
montado por el Teatro Casarao 
(Casona). también de la capital 
paulista. 

Estos dos trabajos, realizados 
ai mismo tiempo y con dos de
nominadores comunes, el autor 
dei texto y el local de presenta
ción, un circo, tuvieron papel 
preponderante en la decisión de 
intentar e! encuentro de un Tea
tro Popular. 

As, que maJ que un grupo 
de Teatro Popular 11stedes cons
cituyen 1111 grupo de investiga· 
c1ó11 y de creació11 colecriva .. . 

-Para dar continuidad a una 
experiencia como la nuestra era 
fundamental tener un grupo. Un 
grupo activo y en pleno funcio
namiento que pese a estar bus
cando formas y métodos, cada 
dia se afirmara rnâs en la prácti
ca, en sus estudios, y que, con e! 
intercarnbio de experiencias con 
las comunidades de los barrios 
Uegase a través de una conciencia 
política a encontrar su propia fi. 
nalidad. 

Dentro Je nuestras modestas 
posibilidades, pero sabiendo que · 
estamos buscando con honesti
dad un carnino, la unidad, la 
continuidad dei grupo surge 
como factor esencial. 

Hoy, los 18 integrantes de 
TUOV formamos un grupo. Un 
grupo que es vehículo para con
tinuar buscando e intentando. 
Un gn1po que sirve como instru
mento para buscar, experimen
tar. Sin el grupo, las teorías se 
desvanecen, los objetivos se dilu
yen y la práctica no se hace pre
sente. 

La opción de los miembros 
dei grupo de dedicar sus horas li
bres a nuestra experlencia, que 
en principio había sido una op-: 
ciõn de diversión cultural, pasó 
a ser casi una opción de vida. 
Los miembros dei TUOV, ade
más deJ tiempo que dedican para 
su mantenciõn personal, hoy tie~ 
nen como objetivo primordial e! 

trabaJo de búsqueda de un teatro 
popular. 

Como en cl fú tbol de barrio 

,. Cuúl es la cstmc:t11ra de/ 
gmpo' 

-Espontâneamente camina
mos hacia una estructura seme
jan te a la de los clubs de futbol 
de los barrios, una de las pocas 
mamfestaciones de vida cornuni
taria que se mantiene con cierta 
continuidad y que son permiti· 
das en una gran metrópolis. 

Rodeados de trofeos de lata y 
esperando que las camisetas de 
colores chillonessequen ondulan
do ai viento en los colgadores de 
ropa, los jogadores, dir~ctores y 
simpatizantes hablan tle futbol, 
de sus vidas, de sus dificultades .. 
y discuten en grupo los proble
mas dei club y de la comuni
dad ... 

Fue natural que asumiésemos 
e! estilo de los clubs de fútbol 
de barrio. Saliendo todos los fi. 
nes de semana por los barrios pe
riféricos, cargando escenografía, 
vestuario, algunas ideas, y bus
cando, mâs que cualquier otra 
cosa, ideas nuevas. 

Hay absoluta igualdad entre 
los integrantes dei grupo. Todos 
- administradores, artistas- tle
nen el mismo derecho de opinar 
y el trabajo que requiere el mon
taje de una obra es compartido 
por todos. 

Y trabajamos relativamente li· 
berados de compromisos. Nunca 
nos curvamos ante las normas es
téticas de la moda y nuestra ex
periencia nunca sufrió el proble· 
ma de tener que parar por fal ta 
de subvención o malas recauda· 
ciones. 

La televisión ex tranjera 

tCuáles son los priTlcipales 
obstaculos que encontró el grupo 
en su búsqueda de una estética 
pôpular? 

-En el Brasil, como en cual
quier país subdesarrollado, no se 
puede separar la situación dei 
arte, de la cultura y consecuente
men te dei teatro dei resto de la 
sociedad. iDe qué servirfa el tea
tro en un plano excelente si 
todo lo demás está en estado 
precario? 



" EI número de accidantes de 
trabajo, durante ai afio da 1974, 
fua da 1.798.761 lo que nos da 
un promedlo da 5.891 accidentes 
por d /a ; 245 por hora y aproxlma
damen18 cuatro por minuto". 

(N IPS Instituto NecJonal 
de Pro11idencia Social) 

" De cada 1.000 nii\os que na
cen vlvoi, mueren 95. Este índice 
de mortalidad es uno de los mAs 
elevados". 

lWal ter Leser, Secretario de Salud 
dei Estado de São Paulo, Brasil) 

"Apan• 1.2 por ciento de la 
poblaclbn de São Paulo y R ío de 
Janeiro van ai teatro . EI teatro es
tá pr6ctlcamente condenado a esa 
plata11". 

(Wagner Carell,. "O Estado 
de São Paulo", 13/03/77) 

Algunos datos, ni pesimistas 
ni optimistas, pero realistas, 
ofrecidos por órganos guberna
men 1ales o por personas con car
gos oficiales, dan una noción ge
neral, una rápida visión panorâ
mica dei país durante la !!poca 
(1969-1978) en que se realizó 
nuestra experiencia (ver cuudro). 

AI lado de esa marginaliza
ción socio-económica-culturaJ, el 
pueblo sufre dia a dia, hora a 
hora, violentos ataques contra su 
capacidad de defensa. 

A través de la invasión mons
truosa de la televisión, se mina, 
se trata de destruir total o par
cialmente el folklorc y el arte 
popular. Sea directamente, con 
la imposición de modelos extran
jeros, sea indirectamente, por el 
desvirtuarniento de nuestras au
ténticas manifestaciones popula
res. 

Y cuando se afecta y se co
rrompe el arte popular, se está 
afectando lo que de más verda
dero posee un pueblo. y así se 
hace más fácil dominarlo, subyu
garlo. Y se imponen así patrones 
externos, forjándose una moral, 
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una estética alienante que posibi
lita el surgimiento de nuevos 
consumidores de ideas, y princi
palmente de productos. 

Censu ra 

t Y lu censura? 1, No es un 
gron obst<iculo a lo creoclón ort ís
tica e11 Brasil'! 

- Sí. Como si no bastara el 
problema social, de la margina
lidad social, ha pendido y pende 
amenazador, omnipotente, arra
sador, el largo dedo de Ia censu
ra. 

Una censura fría, impertur
bable y omnipresente. Vigilante 
y aniquiladora donde surja un 
acto ~e creación. Sofocadora y 
amordazante donde se cristalice 
un grupo de autoría: en la pren
sa, en los libros, en Ias artes plás
ticas, en el cine, en el teatro ... 
en las legítimas manifestaciones 
populares de arte o de folklore, 
en las calles y en las plazas, en 
Ias escuelas y en las fábricas ... 

En el teatro, la censura se 
hace sentir de varias maneras. 
Todas ellas duras, rígidas, impla
cables. 

La primcra forma de censura 
es la oficial. La que se manifies
la a través del análisis y poder 
de jukio y decisión sobre el tex
to y el espectáculo. Además de 
eso e! Estado se reserva también 
el derecho de establecer límites 
por edades de público. Ei cri
terio en e! cuaJ se basa una de
cisión de la censura es con res
pecto ai contenido moral, políti
co y social dei espectáculo ... 
Las sentencias, prácticamente 
inapelables, traen una de las si
guientes decisiones: prohibición 
total; liberación con cortes o 11-
beración totaJ. .. Eso no impide 
que centenares de textos queden 
congelados meses y meses en una 
especie de limbo burocrático que 
no decide por la liberación o por 
Ia prohibición, sino por el con
trario ... 

Otro veto que recae sobre el 
texto, es el de la negativa de ayu
da oficial, la negativa de subven
ción a ser hecha por el organis
mo que tiene la obligación de co
laborar con montajes teatrales. 
Es claro que aquí estamos tra
tando de teatro profesional, dei 
teatro convencional, que tiene 

gastos y que necesita de ayuda 
para poder sobrevivir, visto que 
la venta de boletos, por si sola, 
no basta para cubrir sus gastos. 

Es obvio que un organismo 
oficial sólo va a colaborar con 
un montaje que hable a favor de 
los intereses dei sistema o que 
ai menos no hable en contra, o 
que apenas hable de flores ... 

-;,Ustedes se consideran vic· 
timos también de laautocensura? 

- Si. También está la auto
censura. La más profunda, la 
más maléfica de las censuras. 
La que todo creador frente a una 
situación de opresión, instintiva
mente, comienza a llevar dentro 
de sí ... Es aJgo así como el mie
do que se apodera de las colec
tividades, un miedo ext.tano, in
descriptible, un miedo de un no 
se qué, que viene de no se dón
de. . . Un receio que hace que 
uno mire el piso en vez de enfren
tar y murmurar, en vez de ha
blar ... Es la presión, la fu.erza 
que obliga a los oprimidos a 
cargar dentro de sí mismos aJ 
opresor. 

Esa autocensura oprime aJ 
autor desde el momento de la 
elección dei tema, lo persigue, 
castra sus ideas, frena su mano 
durante todo el tiempo de la 
creación ... 

- ,Qué 01ru forma de repre
sión, ademtis de la censura. afec
ta la creación arn"stica? 

-EI problema de la censura 
no está suelto en el espacio. Se 
localiza en el contexto amplio y 
general de la falta de libertad. 

La censura es una prohibición. 
Una violación. Una violación de 
derech.os. Y eUa predomina y' se 
destaca cuando, a su lado flore
cen las medias verdades. las me
dias libertades, las falsas garan
tias, la marginalización material 
y cultural de un pueblo. la au
sencia dei Estado de Derecho. 

Autodefinición y proyectos 

-i,Cómo se definiria11 usredes 
en el marco dei 111011imiento tea
tral brasileiio. purticular111e11te 
uquél co11siderado como teatro 
popular? 

-En el transcurso de todo es
te tiempo el grupo cambió, las 
personas se transformaron. Las 
ideas de ayer, en contacto con Ia 
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realidad de los barrios, evolu
donaron en dirección a una es
tética popular cada vez más des
vinculadà dei teatro convencio
nal. En un sentido amplio, la 
definiciôn que daríamos a nues
tro grupo seria Ia de un club de 
deportes periférico unido a la 
prensa independiente. 

Genéricamente. sin arriesgar
nos con conceptos definitivos. 
creemos que nuestro trabaJo, ai 
cual no rotulamos obJettvamente 
de teatro popular, ni de teatro 
independi.ente, ni teatro de caJle
jón. ni teatro pobre, ni teatro 
local. tendria una definición 
ideal Un concepto que sólo será 
alcaniado cuando toda la socie
dad vaya por un cantina cierto, 
cuando el trabajo brinde su fru
to a quién lo efec-túa, cuando los 
medios de producción pertenel
can a quien reaJfaa e! rrabajo. 

La lección más importante 
que recibimos de los barrios po
pulares es que e! camino está 
en la pureza y en la sinceridad de 
la forma. 

-Uscedes. seguramenre, esuin 
preparando 1111 1we1·0 espectat'II· 
lo iDe que se rraca i 

-Aprovechando todo lo que 
Rei Momo nos mostrá de útil, 
con base en lo que nos fue ense
nado a través dei intercambío de 
experiencias con las comunida
des de base, partiremos para una 
nueva etapa de trabajo. 

Fundamentalmente un nuevo 
espectáculo, en el cuaJ se inten
tará Uevar nuestra visión de esté
tica popular recogida de las opi
niones de ese público nuevo. 
Con un terna relativo a las aspi
raciones dei obrero de Sáo Paulo. 
Deben permanecer las ideas que 
en nuestra opinión sirvieron ante 
ese público y en particular, aque
llas cosas que hicieron que los 
especta<lores, dentro de su inigua
lable percepción, discutiesen el 
tema de la obra, el espectáculo, 
el grupo y que, por su vivencia 
tanto y casi todo nos ensefia
ron ... 

Además de Ias presentaciones, 
empezamos a estudiar una suge
rencia que recibimos de una Coo
perativa Habitacional dei subur
bio para reamar allí un trabajo 
a mediano plazo (cinco o seis 
meses) en conjunto con los ha-
bitantes Jel loc..._ _ _ ___ • 

ECUADOR 

Descolonización 
ideológica 

E/ movimiento c11/t 11ral 
que i11 iciaro11 e11 196 J 

los "reduci<iores de caiJezas" produce ahora 
e/ primer largome1raje ec11atoria110, 

t,ab/ado e11 quicltua y esp a,io/. 

UJyses Estre lla* 

[l a realiiación en Ecua
dor dei largometraje 
"Fuera de aq uí" es 

un importante hito en el proceso 
cultural ecuatoriano. EI filme es 
resultado de un movimiento re
novador que iniciaron los poetas 
minticos (reducidores de cabe
ias) en 1 96 I. Participaban dei 
movimiento, sociólogos, novelis
tas, artistas y dramaturgos. Fue
ron así sentadas las bases para 
una toma de conciencia dei inte
lectual y su público acerca de los 
mecanismos directos y encubier
tos dei imperialismo norteameri
cano en los aparatos ideológi
cos dei Estado. En la revisión 
crítica de Ia historia y la cfecti
va participación junto a Ia clase 
obrera fue afinnándose la presen-

•er autor es escritor y sindícalista 
ecuatoriano. Director dei Depana
mento de Cine Universitario de la 
Universidad Central de Quito y míem
bro dei Comité Central de la Confe
deraclón de Trabajadores dei Ecua
dor. 



eia activa dei artista. Grupos de 
teatro, periódicos, conferencias, 
fostivales y carteles constituye
ron los recursos mejor emplea
dos. 

La Cultura dei Petróleo 

En 1972, el movimiento fue 
impactado a consecuencia dei 
"boom" petrolero. Los intelec
tuales se enfrentaron a un dile
ma: o cedían a las presiones de 
la burguesía, anulando sus impul
sos para expresar directamente la 
realidad o procedían a reinter
pretaria en función de las nuevas 
características estructurales dei 
pais. En un caso, podían obte
uer a cambio la inserción en el 
sistema mercantilista y el conse
cuente acomodo financiero. En 
el otro, profundizaban el acceso 
a nuevas fuentes de investigación 
marxista procurando compren
der y aportar ai proceso de ascen
so organizativo de la clase obre
ra, que por esos anos comienza 
a marcar derroteros precisos en 
su lucha económica y política. 

EI trabajo para el creador se 
torna entonces más arduo, des
poJado de satisfaccionesinmedia
tistas, disminuyendo en conse
cuencia la presencia activa dei in
telectual de tendencias exhfoicio
nistas. Y es que e! fortalecimien
to dei poder burgués como re
sultado de Jas ventaJas de la ex
plotación petrolera marginaba 
radicaJmenle la posibilidad ex
presiva dei intelectual y los mo
vimientos culturales. Durante los 
últimos cuatro anos por ejemplo, 
la clase dominante ha impuesto 
por mecliación de los denomina
dos medios de comunicaciõn, su 
ideología, sus valores y su con
. trabando cultural. Todo quedó 
condicionado a los mecanismos 
audiovisuales, que con la TV a1 
frente finalizaron por reemplazar 
ai "baJcón" tradicional de los 
politicos de antaiio. 

Producción v difusión 
dei cine impugnador 

Ante la contundente presen
cia de la colonización ideológi-

ca y su proyecto de transmitir el 
mensaje que exigían las nuevas 
características del capitalismo 
ecuatoriano, surge la necesidad 
de responder en e1 mismo terre
no, a la altura de esos mismos 
mecanismos. La tarea, obviamen
te dura y difícil debido a la au
sencia de recursos económicos, 
tampoco se presentaba como im
posible. Los aiios 70 estãn signa
dos por tal desafío. 

En 1974 comenzamos a evi
denciar los mecanismos de auto
defensa y respuesta. Producciõn 
de diapofilms, cortos documen
tales en las condiciones económi
cas más precarias y la cotidiana 
proyección de largometrajes lati
noamericanos de hondo conteni
do político; copias de 16 mm en 
comunidades campesinas, sindi
catos y colegios o universidades 
de todo e! Ecuador confonna
ron el vasto plan de concienti
zación audiovisual. La presencia 
de un cine crítico tendia a des
pojar a1 cine de consumo de sus 
implicaciones alienantes. El es
pectador entonces podia recues-



tionarse la unagen fJlmica como 
trasunto de la realidad social. 

En este orden, las películas 
dei grupo UKAMU, dirigido por 
Jorge Sanjinés (Ukamu, R1t1•0!11-
ciôn. Yawar Ma/ku, f:I coraje 
dei pueblo, E/ enemigo princi· 
pai) juegan un papel destacado. 
En el mencionado grupo, eJ De
partamento de Cine Universita
rio de la Universidad Central 
ecuatoriana realizó en 1976 su 
primera coproducción: Fuera 
de aqui (flucshi Caymanta) lar
gometraje filmado íntegramen
te con campesinos de los Andes 
ecuatorianos en quichua y espa
nol. La peücula abordó, con e! 
apoyo de una extensa documen
tación, el' problema de la penetra
cióo de las sectas religiosas pro
venientes de los Estados Unidos, 
que realizan trabajos de pene
tración y etnocidfo, como base 
para la introducción de las com
paiiías transnacionales que ex
plotan e! petróleo y los minera
les ecuatorianos. 

Desde septiembre de 1977 
hasta la fecha, cerca de un millón 
de personas han visto Fuera de 
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aqui. A lo largo y ancho dei pais, 
la película fue proyectada en ci
nes de barrlos, locales sindicales 
y aJ aire libre en los páramos de 
la serrania. E! público reaccio
nó de un modo activo y delibe
rativo ante la cruel realidad dei 
país que en la proyección de Fuc· 
ra de aqui podía descubrirse. 

La única sala 
de cine creativo 

En otro orden, el Departa
mento de Cine Universitario de
be afrontar numerosos problemas 
de índole presupuestario y polí
tico. De todos modos, la sala de 
proyección ubicada en la Univer
sidad Central permanece abierta 
a todo público. Tiene una capa
ciada para mil 250 personas y 
es la única liberada dei control 
mqnopólico de la exhibición co
mercial. EI Cine Universitario 
cuenta ademãs con mil socios. 
Otro cine, proyectado en la mis
ma sala va destinado a los ni
iios y colegiales. Todos los do-

mingos más de 600 nfüos anali· 
zan y debaten películas selcccio
nadas. EI propósito cs que ad
quieran de un modo implícito 
las características ideológicas 
que pueden conllevar la imagen 
fotográfica y fílmica. 

Este es un inmenso trabajo 
que se afirma en principias de 
descolonización ideológica. Y 
aunque mínimo en comparación 
con el poder de transmisión au
diovisual dei enemigo, tiene ya 
su eco y repercusión en todo el 
continente. 

La Primera Semana de Cine 
Cubano, por ejemplo, recorri6 
todo el país en contacto con los 
cineclubes que funcionan centra
lizados por el Cine Club Univer· 
sitario de la Universidad Central. 
Este permanente contacto con 
un público anhelante de romper 
el cerco informativo de las trans· 
nacíonales de la comunicación. 
puede rendir en la práctica gran· 
des frutos, tal como lo estamos 
percibiendo desde hace algunc>S 
anos. 

----------· 



A menos de 500 ki16metros ai 
sur de Salisbury. se encuentran las 
ruinas de Zlmbabwa. AII i hay res· 
tos de antiguas minas de oro, co
bre. estailo y hierro. Esa civilizo
ol6n africano desarroll6 cultivo& 
en terrazas, caneles de riego, ca
mmos y subsisten las ruinas de 
fortalezas y cementerios. 

Sin embargo, nada dicen los 
llbros de historia "rhodeslanos" 
sobre esta cultura, que tenía va
rios slgl os de existencia cu ando 
los portugueses llegaron ai pais a 
principios dei siglo XVI. Para los 
racistas, la historia dei país re
cién comienza en 1890, ailo en 
que el aventurero Cecil Rhodes 
conquist6 ai terrítorlo, bautizán· 
dolo con su nombre (Rhodeslal 
y abriendo sus féniles tlerras a 
la colonizaclón europea, 

En 1960 los colonos blancos 
eran un 5 O/o de la poblaci6n y 
poseían más dei 70 O/o de las 
tierras cultivables. De la explota· 
c1ón de una mano de. obra casl 
esclava, estos plantadores obtie
nen excelentes rendimientos de 
sus cultivos de tabaco y té. 

Zimbabwe 

Comenzaba en esa época el. 
proceso descolonizador en Afri· 
ca. Zambia y Malawi, que esta
ban integradas con Rhodesia en 
una federaci6n, rechazan los in
tentos de los colonos blancos de 
perpetuar su dominac1ón y se in
dependlzan en 1964. En Rhode· 
sia, el Congreso Africano (ANC) 
intensilica su movilizacíón inde· 
pendentísta. EI gobíerno colonial 
dei primer ministro lan Smith 
responde decretando, en noviem
bre de 1975, el "estado de emer· 
gea,-cia". 

Tal extremo no estaba previs
to en le constitución dei gobierno 
autónomo local y el gobierno de 
Londres llama la atención ai de 
Salisbury sobre la necesidad de 
implementar una transferenc1a 
gradual dei podar a la mayoria 
negra. Smith se níega y, para evi· 
tar que su Frente Rhodesiano. de 
ideologia racista, sea desplazado 
dei gobierno, proclama unilate· 
ralmente la independencia el 
11 de novlembre de 1965. 

Gran Bretaíia desconoce esta 
resolución y el régimen rebelde,, 
castigado con un boicot comercial 

Gobierno: Ian Smith, Muzorewa, Chirau y Sithole integran e! 
"acuerdo interno" - Capital: Salisbury ( 430 000 africanos, 
127,000 europeos) - Superficie: 390,622 km} - Población: 
6,700,000 h., negros: 6,400,000 h. (78º/o rural) - M:oneda: 
dólar rhodesiano - Idioma oficial: inglés, se habla también 
shona - Fiesta Nacional: Dia de la República (penúltimo lunes 
dei mes de octubre) - Religión: mayoria protestante - PNB 
per cápHa: 452 dólares anuales - Educación: la población es
tudiantil africana era, en 1972, de 13.60/o y la no africana, 
24. 1 O/o Salud: Un médico cada 7,054 habitantes 
El gobierno racista no es reconocido por ninguna organización 
internacional. El Frente Patriótico es considerado legítimo re
presentante dei pueblo de Zimbabwe por la OUA y el Comité 
de Descolonización de la ONU 

ímpuesto por las Naciones Unidas. 
Sudáfrica y el Portugal colonial de 
la época se niegan a' acatar el boi· 
cot, que es además sistemática
mente burlado por las potencias 
occidentales. 

Los habitantes de Zimbabwe 
pronto comprenden que la pre
sión diplomática no basta para 
derrocar ai régimen racista. Se 
inicia la lucha armada, organiza
da en torno a dos grandes grupos, 
el ZAPU (Uníón Popular Africa· 
na de Zimbabwe) y el ZANU (U
n ión Nacional Africana de Zim
babwel. 

Después de la independencia 
de Mozambique. en 1975, el blo· 
queo de Rhodes1a se hizo más 
efectivo, cortándosele sus salidas 
más cercanas ai mar. La lucha 
guerrillera se intensifica y el régi
men de Smith intenta interna
cionalizar la guerra, bombardean
do en repetidas ocasiones a Zam· 
bia y Mozambique. Estos países 
no caen en la provocación y jun
to con Angola, Botswana y Tan· 
zania constituyen el grupo de 
"la I inea dei frente" en la lucha 
contra el racismo. EI ZAPU y el 
ZANU se unifican en el Frente 
Patriótico, copresidido por Jos· 
hua Nkomo y Robet Mugabe, 
que intensifica la lucha armada y 
pol itica, llevándoia hasta la pro· 
pia capital, Salisbury. 

En un intento de aliviar su si
tuación, en 1978 Smith firma 
con tres I ideres negros oportu
nistas un "acuerdo interno", que 
mantiene lo esencial dei sistema 
racista. EI Frente Patriótico re· 
chazó el acuerdo, ai igual que 
todos los países africanos inde· 
pendientes. lo mismo hicieron 
Washington y Londres, temero
sos de que éste sólo pueda con· 
ducir a una mayor radicalización 
de la lucha. Estos gobiernos in· 
sisten por un lado en que Smith 
negocie con el Frente Patriótico 
para !legar a un acuerdo verdade
ramente representativo, pero por 
el otro permiten que en sus pai
ses se sigan reclutando mercenarios 
y se niegan a cumplir en todos 
sus términos el boicot ai rêg1-, 
men racista. 



La causa de Zambie, tenaz· 
mente defendida por el presi
dente Kenneth Kaunda, es la 
causa de los pueblos dei "cono 
sur " africano dominados por 
el spartheid. Esto no es para 
Zambia sólo un problema de prin· 
cipios o de solidaridad. Está en 
juego la propia existencia dei país, 
que no podrá ser verdaderamente 
independiente hasta que sus her· 
manos dai sur tambíén se liberen 
dei racismo y el colonialismo. 

Zamb1a conoce en carne pro· 
pia los resultados de esta domina· 
c,ón, ya que el país fue colonizado 
por el britânico Cec1I Rhodes, en 
cuyo homenaje se lo bautiz6 
"Rhodesia dei Norte". Desde co
mienzos dei sigto XX la lucha de 
la poblac,õn africana en las colo· 
nias inglesas dei sur dei continen
te fue liderada por el Congreso 
Nacional Africano (ANC). En 
1949 el maestro de escuela iam
biano Kenneth Kaunda ingresa ai 
Congreso y en 1952 ya era secre
tario general de la secc16n dei 
ANC para Rhodesla dei Norte, 
que presidia Harry Nkumbula. 

En 1953, preparando su do· 
minación neocolonial futura, los 
bmánicos organizen una federa· 
ci6n entre Rhodesia dei Norte 
(Zamb,a), Rhodesia dei Sur (Zim
babwe) y Nyassalandia (Malawi), 
gobemada por los colonos blan
cos desde Salisbury. Se buscaba 
con ello una "división dei traba
jo" que encomendaba a Zambia 
la producciõn minera y a Zimbab
we la agrícola. EI ANC encabezó 
entonces la lucha contra la discri
minación racial y por la índepen
dencía. Pero coando Nkumbula se 
mostró tiwbeante frente a un pro· 
yecto constitucional destinado a 
institucionalizar el predominio de 
la minoria bianca, Kaunda optá 
por separarse y fundar el Congreso 
Nacional Africano de Zambia. boi
coteando las elecciones. 

EI ANCZ fue proscripto y 
Kaunda encarcelado en 1959. Pe
ro sus seguidores crearon el Pa r
tido Unido de la lndependencia 
Nacional (UNIP), que Kaunda pa
só a presidir ai ser I iberado en 1960. 

También el UNIP fue ilegaliza
do pocos meses después, cuando 
los ingleses comprobaron el arrai
go popular de sus consignas inde
pendent istas. Como resultado de 
la represiõn y marginación de la 
mayoria, en 1961 es talló la vio· 
lencia en Zambia. AI aõo siguien
te el gobierno brítánico se vio 
oblígado a anunciar una "revisión 
co nstitucional" que satisfacía al
gunas de las demandas dei UNIP. 
Fortalecidos por esta víctoria, los 

nacionalistas lograron en 1964 la 
disotución de la Federaci6n. Ese 
mismo aõo el UNIP triunfa an las 
elecciones y en octubre proclamo 
la independenc,a. 

Sin solida ai mar y rodeada de 
regimenes host,les (las colonias 
portuguesas Angola y Mozambt· 
que y los racistas de Rhodesia, 
Namibia y Sudâfrlca). Zambia 
estaba práct,camente asfixiada. 
Sín embargo, apoy6 activamente 
o los movim,entos de liberaci61\ 
de esros pa1ses. nacionaliió su 
cobre, fue miembro fundador 
dei CIPEC (a veces llemado "la 
OPEP dei cobre") y albergó en 
1970 la tercere reuni6n cumbre 
de los No Ahneados, 

1974 rnarca el gran viraje. Ese 
aõo se inaugura la I inea férrea 
Tan-Zam. que brinda a Zambia 
una salida ai mar a través de Tan
zania y la independiza asi de los 
puenos y rutas entonces domi· 
nados por los colonialistas. Ese 
mismo ano la caída dei rég,men 
colonial·lascista portugués inicia 
la transición a la independencia 
en Mozambique y Angola, to que 
cambia totalmente la correlaci6n 
de fuerzas en la región. Ahora es 

Re public of Zambia 
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a, '"li'"""' rnooes,ano e1 q ue está 
aislodo y Za mbia integra, junto 
con Angole, Botswana, Mozam· 
bique y Tanzania el grupo de 
países de la 1/nea dei frente en el 
combate contra el racisrno. 

Por su opoyo a la lucha dei 
Frente Patriótico de Zimbabwe, 
Zambia ha sido agredida en va
rias ocasiones por el régime n de 
lan Smith, ai punto de que se ha 
hablado de la posib1lidad de re
currir a tropas ex tranjeras para 
auxiliar en su defensa. Pero no 
ha disminuido por allo el 11poyo 
zambiano a los movlmientos de 
liberaciõn ni tampoco ha caído 
Kaunda en posiciones de "racismo 
ai revés". ya que -como suele 
afirmar- "/e bacalls no as conrrs 
e/ blanco, sino conrra su error". 

Gobierno: Kenneth David Kuanda, presidente -Capital: 
Lusaka (415,000 h.) - Superficie : 752,262 km2 - Población: 
5,350,000 h. (700/o rural) - Moneda : kwacha - Idiomas ofi
ciales: inglés, nyanya, bemba, tumbuka, tonga, ila - Fiesta 
Nacional: 24-X (Jndependencia, 1964) - Religión: mayoría 
animista PN B per cápita: 391 dólares anuales - Educaci6n: 
18º/o de la población estudiaba en 19 74 - Salud : Un médi· 
cocada 10,000 habitantes · 
Zambia es miembro pleno de la ONU, la OUA, los No Alínea
dos y la Línea del Frente 

.g 
e 
:, 
E .. 
~ 
:i 



Zaire 
EI Congo "belga" era conside· 

rado por los europeos como una 
vitrina dei colonialismo. EI más 
grande de los terrltorios africanos 
pareda próspero y tranquilo balo 
una aclministraclón paternalista. 
Las minas de Katanga producían 
cobre, uranlo y diamante, sin be· 
neficios para los congoleses, cu· 
ya participación en ta adminis· 
tracl6n y la distríbuci6n de las 
riquezas ora práct,camente nula. 

En 1957, medidas liberaliza
doras permltieron el surgimlento 
de partidos politicos africanos. 
Se crea un slnnúmero de movi
mientos de base tribal que tra· 
tan de capitalizar ei descontento. 
Sólo uno de ellos, el Movimien• 
to Nacional Congolés, dirigido 
por Patrício Lumumba, plantea 
los problemas a nível nacional, 
contrarrestando las téndencias 
seceslonistas y levantando ban· 
deras independentistas. 

En 1959, la represión policial 
_a un mitin pol itico pacifico des· 
encadenó sangrientos episodios 
de enfrentamiento interracial. EI 
rey belga Balduino intenta cal· 
mar los ánimos prometiendo una 
próxima independencia. Los co· 
lonos blancos responden con 
nuevas olas de terror. Fin,ilmen· 
te ta independencla es proclama· 
da en 1960, con Joseph Kasavu· 
bu como presidente y Lumumba 

République <lu Zaire 

como premie,. A los pocos días 
Moise Chombe, entonces primar 
ministro de la província de Ka· 
tanga inicia un movimiento sece
sionista. 

Bélgica env ía paracaidistas y 
las Nacíones Unidas, entonces 
controladas por Washington, ln· 
tervienen con una "fuerza de 
paz". Kasavubu orquesta un gol· 
pe de Estado, entrega a Lumum
ba a los mercenarios belgas que 
defendían a los katangueses y és· 
te es asesinado. La guerra civíl 
continúa hasta 1963. La secesión 
no se consuma. pero en contra· 
partida Chombe, defensor de los 
íntereses neocoloniales. es nom· 
brado primer ministro. Con avu· 
da de mercenarios, paracaldistas 
belgas y apoyo logístico norte· 
americano, Chombe derrota a las 
fuerns revolucionarias. En 1965 
es obligado a renunciar por Kasa· 
vubu y éste a su vez es derroca
do poco ,después por el coman
dante dei Ejército, Joseph Desiré 
Mobutu, único hombre que a jui· 
cio de las transnacionales podría 
lmponer el orden que necesita· 
ban para seguir operand<1 en el 
país. 

Proclamando una doctrina de 
"autenticidad africana", Mobutu 
cambiá el nombre dei país por 
el de Zaire y el suyo propio por 
Mobutu Sese Seko. Sin embargo, 

Gobierno: Mobuti Sese Seko, presidente - Capital: Kinshasa 
(2 000 000 h.) - Superficie: 2,345,409 km2 - Población: 
26 380 000 h. (740/o rural - 500,000 exiHados) - Moneda: 
zai~e -

1 

Idiomas: francés, suahili, tshiluba, kikongo y lingala -
Fiesta NacionaJ : 30-Vl (Independencia, 1960) - 'Religión: 
mayoría animista - PNB per cápita: 127 dólares anuales -
Educación: 130/o de la población estudiaba en 1972 - Anal· 
fabetismo: 60º/o - Salud: Un médico cada 57,000 habitantes 

su nacionalismo no se extiende 
más alia y la "zairización" dei 
cobre por él decretada en 1975 
sólo favoreció a la burguesia na· 
cional y la burocracia estatal. 

Aunque estas medidas suscita
ron algunos roces con la diplo
macia norteamerlcana y en 1975 
Mobutu denuncló el desbarata· 
miento de un complot "financia· 
do y dirigido por Estados Uni· 
dos", lo cierto es que su régimen 
siempre se ha prestado a ser un 
instrumento de Washington en el 
área. 

Así. Mobutu alojá y apoyó ac· 
tivamente ai llamado Frente Na
cional de Liberación de Angola 
dirigido por el agente de la CIA, 
Holden Roberto. quien es además 
cui'iado dei presidente zairense. 
para combatir ai MPLA de Agos· 
tinho Neto. Mobutu estimuló, 
además. a grupos secesionistas en 
la província petrolera angolana de 
Cabinda. Tropas zairenses pelea
ron contra I os patriotas angola
nos, en alianza implícita con las 
fuerzas sudafricanas. 

Cuando la independencia de 
Angola y la consolidación dei 
MPLA en Luanda va eran irrever· 
sibles, el presidente Neto realizó 
una misíón de paz a Zaire, de la 
que se espera lograr la normali· 
zación de relaciones entre ambos 
países. 

Mientras tanto, en Zaire, los 
movimíentos y partidos oposito
res se muestran cada vez más ac· 
tivos. Además de la resistencia 
clandestina en las ciudades, pro· 
sigue ta lucha guerrillera en el 
interior por parte de los segui· 
dores de Lumumba. En los úl· 
timos tiempos ella se ha vuelto 
más notoria por las grandes ofen· 
sivas desatadas en la província de 
Shaba lla ant1gua Katanga) por 
el Frente de Liberaci6n Congo· 
lés que preside el general Nataniel 
M'Bumba. Estas sólo han podido 
ser contenidas hasta el momento 
por la lntervención de paracaidis
tas franceses y belgas y tropas 
marroquíes y egípcias, una vez 
más apoyadas logisticamente por 
los Estados Unidos. 



Yugoslavia 
Ourante muchos siglos los pue

blos que integran le ectual Yugos· 
!avia (eslovenos, servios, croatas, 
dêlmetas, mecedonios v montene
grinos) sufrieron la dominaci6n 
extranjera. EI lmperio Austro-hún
garo v el lmperio Ot0mano se 
repartian el dominio de la penín
sula batcanica hasta que, derrota· 
dos en le Primera Guerra Mundial, 
deb1eron retirar'$e. Se constituyô 
entonces el reino de Yugostavia, 
agrupando varias nacionalidades 
de distinta lengoa y cultura. 

Josip Broz. mâs conoc,do por 
su nombre de guerra, Tito, fue 
el elemento aglutinante de estas 
seis províncias. En abril de 1941, 
Yugoslavia fue ocupada por los 
nazis. El regímen monárquico y 
su ejército se derrumbaron rápi· 
damente y fue Tito, fundador y 
secretario general de la Liga Co
munista de Yugoslavia, quien ar
gani zó la res,stencio. Los guerri
llas patriotss lograron constituir 
un gob,emo en territorio libera
do. Finalizada la guerra (los yu
goslavos ruvieron 1. 700.000 ba· 
jasl. Tito se dedic6 a la recons
trucciõn dei pa,s. Se constitu· 
yó un Estado nuevo y Yugosle
via se dia una Constituci6n que 
la convierte en federaciõn de seis 
repúblicas y dos províncias autó
nomas. Cuando la direcciõn esta
tal centralizada llegó a ser un 
obstáculo para el desarrollo ulte
rior dei sistema socialista --en 
1950- Tito introdujo el concep· 
to de la autogesti6n. 

La autogestión es el aporte 
más importante dei "modelo yu
goslavo" Sus objetivos esenciales 
son: a) asegurar la roma demo
crútica y directa, por parte de los 
trabajadores, de las decislones re
ferent(!$ a todas las condiciones 
de su vida )1 rrabajo v b) prote
ger la democracia sockllista con· 
tra las tergiverssciones y abusos 
dei estatismo, burocratismo y 
tecnocratismo. EI sistema se ba· 
sa en la propiedad social. no es
tatal, de los medios de produc
ción v las riquezas naturales, 
manejados directamente por los 
trabajadores en interés propio y 
en el de la comunidad social. 

Formas similares de autoges
tión se han desarrollodo para el 
comercio y los servicios. Aplica
da a la defensa nacional, la auto
gesti6n consiste en la participa· 
ción directa de la mayoria dei 
pueblo en el proceso. EI pueblo 
es un factor militar aetivo y los 
yugoslavos no conciben ninguna 
forma de rendición. Aun con el 
pa{s ocupado seguirian luchando, 
de acuerdo con el principio de 

que "lo a11mo no lo queremos, lo 
nuestro lo defendemos", 

A nivel internacional este prin• 
c1pio se refle1a en uns militan· 
eia actlva en el Movimiento de 
los No Alineados, dei cual Tito 
fue uno de los iniciadores y or• 
gan,zadores. La Primera Confe
rencia de Jefes de Estado de los 
Países No Alineados se celebró 
precisamente en Belgrado, dei 1o. 
ai 6 de septlembre de 1961. En 
ella participaron 25 países. am
plfándose el Movlmiento que en 
un principio era solamente afro· 
asiático, a la Amarica utina y 
Europa. 

Bajo la tenslón dei empeore· 
míento de la situeción lnternacio· 
nel y en un momento en que la 
paz mundial se veia amenezada, 
Tito defini6 su concepción dei 
No Alineamiento: "La idea de 
que los pa1'sxJs no ligados a los 

bloques participen, lo más eficaz· 
mente posible, an los econcecl· 
mlentos internaclonales y, en es
pecial, en los que les araflen de 
un modo direcro y virai, ha na
cido de la conciencla de que lo 
responsabilidad dei futuro de la 
humanldod, hoy no la pueden 
asumlr sólo algunos Estados, por 
más grandes y poderosos que 
seann. 

Socijalisticka Federativna Republika Jugoslavija 

Gobierno: Josip Broz Tito, presidente - Capital: Belgrado 
(1,210,000 h.) - Superficie: 255,804 km2 - Poblacibn: 
21,720,000 h. (6 l O/o rural) - Moneda: dinar - Idiomas: 
servo-crota. esloveno y macedonio - Fiesta Nacional: 29-XI 
(Aniversario dei Comité Nacional de Liberación, 1943) - Re
ligión: ortodoxa griega 41.2º/o, católica 31. 7º/o, musulmana 
12.30/o - PN B per cápita: 1,480 dólares anuales - Ed ucación · 
25º/o de la población P.studiaba en 197S - Analfabetismo: 
15º/o en 1971 - Salud: Un médico cada 847 habitantes 
Yugoslavia es miembro pleno de la ONU y el Movimiento de 
Países No Alineados 



YemenSur 
La cultura, la lengua, la tradl· 

cl6n y las costumbres dei Yemen 
dei Sur, se ldentifican con las de 
su hermena República Araba dai 
Yemen. Sln embargo, a partir dei 
siglo XVI la historia de ambas re• 
giones diverge. Mientras que la 
regi6n norte es conquistada por 
el lmperio Otomano. el sur per· 
manece independiente hasta prin
cipios dei siglo XIX . Hacia esa é
poca los Ingleses comienzan a 
utlllzar el pueno de Adén como 
estacíón de aprovisionemlento de 
sus buques en la ruta Egipto-lndia. 

La importancie estratégica de 
este puerto creció considerable
mente ai abrirse el Canal de Suez 
en 1869. La Colonia de Adén se 
convierte entonces en uno de los 
puntos claves dei lmperio Britá
nico, un eslebón más de le cade
naGibrattar-Matta- Chipre- Suez 
- Adên-Singapur- Hong Kong. 

Paralelamente los ingleses van 
imponiendo su domlnacíón o 
"protectorado" sobre los emira
tos y sultanatos de las costas de 
la pen Insula arábiga, con lo cuai 
establecen un cerco que impide 
la salida directa de Arabia Saudi· 
ta ai Océano Indico. La uni6n de 
algunos de estos emiratos con A
dén en la Federación de Arabia 
dei Sur, creada en 1963, busca
ba racionalizar ta dominación, 
trasladando a Adén la misión de 
tutelar las otras regiones, convul
sionadas por la lucha de un gru· 
po guerrillero independentista. 

Sin embargo, la demora de los 
ingleses en tramitar la indepen
dencia prometida sólo les sirvió 
para fortalecer a este grupo. En 
1967 et Frente de Liberación 
Nacional sudyemeni entra victo
rioso en Adén y proclama la Re
pública Popular. 

Jamhuriya al-Yaman ash- Sha'Abiya ad-Dimucratiya 
Gobierno: Abdel Fattah Ismail, secretario general dei Partido 
Socialista Yemenita - Capital: As Shaab (255,000 h.) - Su
perficie: 287,683 km2 - Poblaci6n: 1,800,000 h. - Moneda: 
dinar - Idioma oficial: árabe - Fiesta Nacional: 30-XJ (In
dependencia, 1967) - Religi6n: musulmana - PNB per cápi
ta: 240 dólares anuales - Analfabetismo: 72.9º/o en 1973 -
S~ud: Un médico cada 33,300 habitantes 
Yemen •Democrático es miembro pleno de la ONU, la Liga 
Arabe y el Movimiento de Países No Alineados 

EI programa guerrillero, apro
bado en el IV Congreso Nacional 
dei F.L.N. en 1968, propugna en 
to internacional la solidaridad 
activa con et Tercer Mundo en su 
lucha contra et imperialismo, la 
burgues(a y los restos de feudati-
8ad. Respecto ai Mundo Arabe, el 
movimiento sostiene la necesidad 
de profundizar el contenido social 
de la lucha de liberación nacional, 
organizando a los trabajadores 
para conducirla. En lo interno la 
opcíón es por el socialismo. 

1969 es el ano de impulso de
cisivo. Expulsadas todas tas bases 
militares británicas dei país la 
construcción dei socialismo co
mienza con la naclonalización de la 
banca, et comercio exterior, las 
companías de seguros y las socie· 
dades navieras. 1970 es el ano de 
la Reforma Agraria. En 1972 las 
bases se pronuncian en el V Con
greso por una aceteración dei pro
.::eso. reforma urbana. reforma 
educativa, y "preparación militar 
dei pueblo ente'ro" para defender 
las fronteras. 

Se asist/a, en efecto, a una 
campana de bloqueo promovida 
por los Estados Unidos, quienes. 
considerando ai Golfo Arábigo 
tan suyo como creen que es el 
Caribe, veian en el Yemen dei 
Sur una nueva Cuba. 

AI asumir la República Arabe 
dei Yemen posiciones cada vez 
más alineadas con los Estados U
nidos y Arabia Saudita, el acuer
do de reunificaci6n dei Yemen, 
firmado en 1973, no pudo pros
perar. 

Los enemigos de la revolución 
yemenita tamblén tograron infil
trarse en las propias filas dei go· 
bierno de Adén, con et argumen
to de que el país necesitaría dei 
apoyo saudita para superar sus 
dificultades económicas. Así, a 
comienzos de julio de 1978 el 
entonces presidente AI i Robaye 
intent6 dar un golpe para despla
zar a la tendencia marxista. EI 
pu tsch fue derrotado y el Frente 
Nacional integr6 un triunvirato 
de gobiemo con AI í Nasser co· 
mo presidente, consolidando ta 
1 inea revolucionaria. 



YemenNorte 
En el rincón sudoccidental de 

la península arâbiga se encuentra 
la tierra legendaria dei reino de 
Saba: el Yemen. AI convertirse ai 
islamismo en et siglo VII de nues, 
tra era los monarcas adoptaron el 
titulo de lmán (sumo sacerdote). 
":n el siglo XVI, los turcos con
quistaron la parte norte dei pais, 
creando una di11isión que persis
te hasta hoy. 

Con la derrota dei lmperio 
Otomano an la Primera Guerra 
Mundial el reino recobr6 su 
indepandencia, tutelada por los 
ingleses que, establecidos en 
Adén, tenian asegurado el contrai 
de la salida dei Canal de Suez al 
Océano Indico. 

Durante casl cinco décadas el 
país permaneci6 aislado dei mun
do. AI carecer de riquezas natura
tes que despenaran la codicie de 
tas empresas imperialistas, el pais 
no se vio enfrentado, como sus 
vecinos dei Golfo Arabe. ai im
pacto modemizador de la tecno
logia petrolera. La educaci6n co
ránica tradicional se complemen
taba con un sistema jurídico que 
tenia ai Corãn por única ley es
crita y ai lmán por juez supremo. 

Este era el panorama en 1962, 
fecha en que un grupo de oficiales 
"nasseristas" derroca ai lmán Mo
hamed y proclama la república. 
Arabia Saudita. temerosa de que 
ai ejemplo cundiera, intervieoe en 
apoyo de los realistas, Eglpto se 
pone dei lado de los republicanos 
y estalla una guerra civil que se 
prolongará hasta 1969. 

La soluci6n aJ conflícto fue sa
lomónica. Un golpe de Estado, 
dentro dei bando republicano, 
puso en el poder ai moderado AI 
lryani. Mienrras tanto Yemen 
dei Sur habia conquistado su in
dependencia de Inglaterra y ponía 
en marcha una revolución autén
tica, de objetivos socialistas. Para 
aislarla, Arabia Saudita encuen
tra que AI lryani es el menor de 
los males posibles y se resigna a 
aceptarlo. 

EI gobierno de Sanoa se pro
nuncia por el no alineamient.o e 
intenta mantener el equilíbrio 
tanto en su política externa co
mo en las rivalidades internas en
tre los más de quinientos clanes 
y tribus. 

En junio de 1974 la balanza 
pareció inclinarse a favor de los 
sauditas. cuando el coronel lbra
him ai -Hamdi tomó el poder en 
Sanaa. Pero este joven oficial, 
que en un principio gozaba de las 
simpatias dei rey saudita Faisal, 
pronto se enemistó con su pode
roso vecino, a causa de su intento 

de centralizar el poder, enfren
tando a los sei'lores feudeles dei 
norte. EI 11-X-1977 fue aseslna· 
do, junto con su hermano. 

Menos aún duró su sucesor, el 
coronel Ahmed al-Geshm1, muar
to por la explosi6n de une bomba 
en junto de 1978, en vfsperas de 
un Intento golpista de doreche en 
Yemen dei Sur. EI manejo de ~s
tas intrigas por porte de Arabie 
Saudita para evitar la reunifica
ci6n dei Yemen ha sido denuncia
do por las ruerzas árabes progre
sistas. EI teniente coronel Ali Ab· 
dullah Salih enfrenta riesgos simi
lares a los de sus antacesores, si es 

coherente con sus promesas de 
"proreger ai pafs de pe/ígros y 
mantaner la fldelidad a la Revolu
c/6n dei 26 de septiembre de 
1962': 

AI-Jomhuriya al-Arabiya al-Yamaniya 
Gobierno: teniente coronel Ali Abdullah Salih, presidente y 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas - Capital: Sa
na'a (150,000 h.) - Superficie: 195,000 km2 - Población : 
7,080,000 h. - Moneda: riyal yemení - Id ioma oficial: ára
be - fiesta Nacional: 26-IX (Dfa de la República, 1962) -
Relígión: musulmana - Educación: 40/o de la población es
tudiaba en 1974 - SaJud: Un médico cada 25,000 habitantes 
Yemen Norte es miembro pleno de la ONU, la Liga Arabe y 
el Movimiento de Países No Alineados 
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Vietnam ocupa una poslción 
estratégica en el sudeste asiâttco, 
lo que explica en parte las cons
tantes invasiones de que fue 
víctlma a lo largo de su inquieta 
historia. EI pueblo vietnamita 
sufri6 mil anos de domlnación por 
parte de los seilores feudales eh i· 
nos, hasta comienzos dei slglo X. 
EI feudalismo contlnu6 predomi
nando como sistema hasta el siglo 
XV 111, y fue resistido por lncon
lables levantamlentos campesinos. 

En 1860 los franceses inician 
la conquista colonial de Indochi
na, encontrando una resfstencia 
espontánea pero carente de las 
armas y la organizaci6n necesa
rlas. Hacía 1900 habían consoli · 
dado su domlnación de la penín· 
sula. Vietnam quedá dividido en 
tres partes, Tongking, Anam y 
Cochínchina, en el norte. centro 
y sur. 

La lucha de liberación nacio
nal contra el colonialismo fran
cés entró en su fase decisiva en 
1930, con la fundación dei Par
tido Comunista de Indochina por 
el patriota Nguyen AI Ouoc, que 
adopt6 entonces el nombre de 
Ho Chi Mlnh. (Posteriormente 

dividido en tres organizaciones, 
para Camboya, Laos y Vietnam, 
esta última se danominó Partido 
de los Trabajadores hasta su IV 
Congreso en 1976, que readoptó 
el nombre de Partido Comunista 
en Vietnam.) 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Vietnam fue ocupado 
por Japón. La guerra entre los 
colonialistas posibilitó un avance 
en la lucha liberadora. En 1941, 
Ho Chi Minh funda el Viet Mính, 
la Liga para la lndependencia. 
Con el pueblo organizado y los 
japoneses derrotados, el 18-Vlll-
1945, Ho Chi Minh lanza la con
signa de insurreción general. Des
pués de dos semanas en las que 
el poder revolucionario se esta· 
bleció en todas partes, se procla
ma J,a independencia. 

• Apenas nacida, la República 
Democrática de Vietnam debió 
tomar las armas para enfrentar el 
retorno de I os colonialistas fran
ceses. Después de n ueve anos de 
lucha los vietnamitas obtienen 
la victoria, el 7-V-1954 ai tomar 
la plaza de Dien Bien Fu. Esa 
batalla, magistralmente dirigida 
por el general Gipa, demostró que 

República Socialista de Viet Nam 

Gobiemo: Ton Duc Thang, presidente; Pham Van Dong, pri
mer ministro - CapitaJ: Hanoi {650,000 h.) - Superficie: 
330,000 km2 -- Población: 50,000,000 h. (900/o ruraJ) -
Moneda: dong - Idioma oficial: anamita - Fiesta NacionaJ: 
2-IX (Jndependencia, 1945) - Religión: mayoría budista -
Educación: 240/o de la población estudiaba en 1972 - Salud: 
Un médico cada 10,000 habitantes 
Vietnam es miembro pleno de las Naciones Unidas y el Movi
miento de Países No Alineados 

los imperios no son lnvencibles. 
Ese mismo ano comienza la in
surrección en Argelia. Era el prin
cipio dei findei colonalismo. 

Los Acuerdos de Ginebra fir. 
mados en 1954 estipularon la re
tirada de los franceses y la reali· 
zación de elecciones generales en 
Vletnam en 1956. Mientras tan· 
to, las tropas dei Vietminh de
b{an replegarse en el norte. Con
cientes de la popu laridad dei 
"tio Ho", los Estados Unidos 
instalan y fortalecen el régimen 
de Ngo Dinh Diem en Saigón, 
dividiendo el pais y violando lo 
pactado en Ginebra. Con la con
signa de "denunciar a los comu
nistas" Saigón inicia la masacre 
de los revolucionarias. En 1960 
se funda el Frente de Liberaci6n 
Nacional y se inicia la lucha ar
mada. la "segunda resistencia". 
esta vez contra el imperialismo 
norteamericano y los sucesivos 
gobiemos por él instalados en 
Saigón. 

En 15 anos de guerra, Viet
nam sufrió la agresión sin prece· 
dentes dei aparato militar más 
grande dei mundo. Sobre su te
rritorio se descargaron más bom· 
bas que todas las arrojadas en la 
Segunda Guerra Mundial y se ex
perimentaron terribles armas qu Í· 
micas y bacteriológicas, en un in
tento declarado de "hacer retro
ceder a Vietnam a la edad de 
piedra". 

Sin embargo. el 30-IV-1975 
Saigón es finalmente liberada 
por los revolucionarios. AI ano 
siguiente se celebran elecciones 
generales en todo el pais, que el 
2-Vll-1976 se reunifica en la Re
pública Socialista de Vietnam, 
según el principio de que "el Par
tido dirige, el Estado administra, 
el pueblo es el dueõo". 

No obstante, la paz todavia 
no es definitiva y se ve amena
zada por dos "bombas de tlem
po" heredadas dei colonialismo, 
el problema dei trazado de- l115 
fronteras. que ha originado esca
ramuzas en los limites con Kam
puchea y el de la minoria hoa, 
de origen chino, que condujo a 
roces diplomáticos con Pekin. 



Venezuela 
Cuando Cristóbal Colón lleg6 

a costas vene:.:olanas en 1498. el 
territorio estaba habitado por 
alrededor de 300 mil indigenas, 
divididos en numerosas tribus 
poco vinculadas entre si. Dei 
mestizaje entre estos. los colonl· 
zadores espaiiotes y los esclavos 
africanos se integra a ílnes dei 
s,glo XVIII la nacionalídad vene
zolana, marginada respecto a los 
principates centros virreinales de 
la cotonizac,6n espanola en Amé
rica. 

s,n embargo, es alli de donde 
surgen dos grandes líderes de la 
revoluci6n independentista sud
americana· Francisco de Miranda 
y Simón Bolivar. Miranda, conoci
do como el Precursor, inici6 en 
América dei Sur la gesta anttcolo
nlalista. Bolívar no sólo libero a 
su patria sino que tambien bata116 
por la independencia de Colombia, 
Ecuador, Peru y Botivia (asi lla
mada en su homenaje) convooo ai 
Congreso Anfictiónico de Panamá 
de 1826 para forjar la unidad lati
noamericana y alen6 contra 10$ 
peligros que representaba para las 
1óvenes Republicas el expansionis
mo noneamericano. 

La federación de la Gran Co
lombia creada por Boi ivar se d,
solvi6 en 1830, el mismo ano de 
la muerte dei libertador y Vene
zuela se convirtió luego en repú
blica federal. Los a/los siguientes 
fueron de luchas por el poder en
tre diversos caudillos y, según mu
chos venezolanos, el siglo X IX re
cién termina en el pais en 1935. 
con la muerte de Ju8t'I Vicente 
Gómez, quien gobernaba despóti
camente desde 1908. 

EI dictador había ab,erto las 
puertas dei pais a las transnacio
nales petroleras. que se instalaron 
fundamentalmente en el lago Ma
racaibo. Tras él asume el poder 
el general Eleazar López Contre· 
ras, sucedido en 1941 por el 
general Isaías Medina Angaríta, 
quien sienta las primeras bases, 
todavia tímidas, de la liberaliza
ción de la vida pol itica, pennitien
do el registro legal dei partido 
Acción Democrática. 

Pero las aspiraciones de las 
mayorías estaban lejos de ser sa
tisfechas. En octubre de 1945 un 
movimiento cívico-militar toma 
el gobiemo y convoca. en 194 7. 
las prímeras elecciones libres en 
la his1oria dei país. EI escritor 
Rómulo Gallegos, de Acci6n 
Democrática, asume la presiden
cia y es depuesto en 1948 por 
una nue11a Junta militar. La dic
tadura se prolongo duran1e una 
década. registrándose bajo Mar-

cos Pérez Jiménez extremos de 
represi6n similares a 10$ de prin
cipio de siglo. 

EI 23 de enero de 1958 oi dic
tador es derrocado y el país Inicia 
una etapa de democracia estable, 
bajo un gobierno de coatic,6n de 
Acción Democrática, COPEI (de· 
mocracia cristlana) y la Unión 
Republicana Democrática. Ese 
estebilldad se debe en gran medi
da e los cuent,osos ingresos pe
troleros, pero el control de los 
yacimientos estoba integramente 
en manos de las transnaclonelos. 
La nueva riqueza generó un cre
cimiento economico desordenado 
e injusto pera los sectores popu
lares. 

En 1960 Venezuela Impulsa 
la creaci6n de lo OPEP v 16 anos 
más tarde, bajo la presldencla de 
Carlos Andrés Pérez. los recur
sos potroleros son nec,onollza
dos. EI presidente Pérez tambiên 
nacionalízó el hierro y apoy6 a 
otros Estados a emprender Ini
ciativas similares. estimulando 
·tas asociaciones de productores 

de meterias primas, apoyendo la 
creaci6n dei SELA y defendlen
do en diversos foros diplomáti· 
cos el programa dei Nuevo Or
den Económico Internacional. 

En los elecclones de 1979, en 
las que se definirá la suceslón de 
Pérez, perticiparán ademâs de 
AD y COPEI varies agrupocio
nes de lzquierda (Movimiento ai 
Socialismo, Partido Comunista y 
Movlmiento de lzqulerda Revo
lucionaria entre otros) que des
pués de haber intentado la lucha 
guerrillera en los ai'los 60. han 
hecho una autocrítica y reorien
tado su estrategia pol ítlca. 

República tle Venezuela @ 
Gobierno: Carlos Andrés Pérez, presidente - Capital: Caracas 111 
(2,500,000 h.) - Superfície: 912,050 km2 - Poblaci6n: 
12,740,000 h. (20º/o rural) - Moneda: bol1var - Idioma ofi-
cial: espanol - Fiesta Nacional: 5-VU (Independencia, 1811) 
- Religi6n : mayoría católica - PNB per câpita: 2,357 dólares 
anuales - Educación: 25º/o de la población estudiaba en 1976 
-Analfabetismo: 23.SO/o -Salud: Un médico cada 885 habi
tantes 
Venezuela es miembro pleno de la ONU, la OEA, la ALALC, 
el SEZA, el Pacto Andino y la OPEP 



"Que los mlis lnfellces StJan los 
más priv/lagi«Jos". Con estas pa· lnbros delinía el general José Artt· 
gas, en 1815, el ob1etivo de la reformo egrorlo por él dictada, la pnmera "n América Lat,r,a : lí
der revolucionario da la Banda Oriental (actuel Uruquayl supo Integrar a la lucha indopendentista los scntim,entos populares. Artl· 
gas. Qua nunca pens6 en un Uru· guay separado dei resto de IBS Pro
víncias Unidas. gobernebe entonces sobra la mrted dai ant1t,JO Virreinato espai'lol dei Rio de la Piata. Su programa republicano, fe
deral v popular era combatido por la oligarqu ía centralista do Buenos Aires y por los portugueses 
primero y por el lmperio brasilc
ilo después. que tombién aspiraban ai control da este tarritorio gonadero, de importancia estratégica. 

Finalmente reconocida su lndependenc,a an 1828, por acuerdo entre Buenos Aires y Rt'o de Ja· ne,ro con la mediaci6n bntán,ce, 
la Repúblrca Orientei dei Uruguay nace bajo la mlluencia dei imperialismo ,nglés, ai que provee de 

cerne, lana v cueros. la) guerras civrles dan origem desde muy temprano a dos part,dos diferenciados 
por el color de sus divisas. el "colorado" y el "blenco" o Nacional, que prácticemente monopolizaron 
la vrde polit,ca hasta 1970. 

En 1870, baJO el gob,erno dei 
coronel Lu11 Latorre se completa el alambrado de los campos, lo que implica la total apropiaci6n 
privada dei suelo, la adecuaci6n 
de la producción ai mercado capitalista y la deseparici6n dei "gau 
cho", vequero lrbre que fue con· vertido en asalariado rural 

Después de derrotar en la ültr· ma guerra civil ai caudillo blanco Aparrc,o Sarav,a, en 1904, el colo· 
rado José Batlle y Ordoilez sienta las bases dv1 Estado uruguayo moderno, influído por las ideas de la 
soc,aldemocracia europee. La elevada productlvidad ganadera gene raba un excedente tan grande que, apropiándose de una parte (pero 
sin cuestíonar nunca la euructura latifundista) el Estado 'batllista" 
podre redrstriburrlo en servicios soc1ales v educativos de todo tipo 

República Oriental dei Uruguay 
Goblerno: Aparício Méndez, presidente -CapitaJ: Montevídeo (1,450,000 h.) Superficie: 186,926 km2 - Poblací6n: 2,810,000 h. (200/o rural) Moneda. peso - Idioma oficial: cspaiiol Fiesta Nacional: 25-Vlll (Independencia, 1825) -Religión; mayoría católica - PNB per cápita: 794 dólares anualcs Educaci6n: 200/o de la población estudiaba en 1976 Salud. Un médico cada 990 habitantes Uruguay es m1embro pleno de la ONU, la OEA, la ALALC y la Orgaruzación de la Cuenca dei Plata 

y proteger una incipiente industria orientada hacia el consumo inter· no. EI pais se urbaniza rápidamente. EI sector terciario de la economia crece -con el Estado como principal empleador- y se desa· 
rrolla una clase media numerosa, culta y liberal 

Eso modelo, ai que alguna vez 
se dio en llamar la "Suiza de de América", entra en crrsis a mediados dei siglo XX. La producciôn agropecuaria, base económica de toda esa superestructura, casi no 
habia crec,do desde 1908. En vez de reinvertir sus ganancias en el agro, la oligarquia ganedera prafrere dedicarse a la especulaci6n financiera, la evasi6n de capitales 
o el consumo suntuario. Comienzo un período signado por la infla· c,ón, la cOtTUpciôn y, como resul· 
todo de ello. las luchas sociales. 

EI conflicto se agudiza en 
1968, cuando el gobiemo de Jorge 
Pacheco Areco, atendiendo una vez más las "sugerencias" dei FM 1, decreta la rebaja dei poder adqu,
sltivo de los asalariados. Contra esta pol it,ca luchan la central obrera única (CNTl. los estudiantes, el movimiento de guerrilla urbana 
MLN-Tupamaros y el Frente Amplio, coalici6n Que candidatea ai general Líber Seregni a la 
presidencia en 1971. 

Pacheco encomíenda la represi6n a las Fuerzas Armadas, ini· 
ciando un proceso de militarizeci6n que es continuado por el latlíundista Juan Maria Bordabe· rry, quien en 1972 asume la pre
sidencia tras elecciones fraudulentas. 

En junio de 1973, Bordaberry disualve el parlamento, mayori· tariamente opositor. EJ régimen 
surgido do ese golpe de Estado -que fue resistido por una huelga general de quince dias- adopta una política cada vez más desnacionalizante y represiva. que acentúo une emigraci6n masive y obl iga a crecientes gastos en 
"seguridad nocional". Por doei· s16n de las Fuerzas Armadas. Bordoberry fue sustltuido, en 1976, por el septuagenario Apa
rício Méndez. 



Uganda es probablemente el 
peis dei Tercer Mundo sobre el 
cual más se publica en al exterior. 
Y parad6jicamente es uno de los 
menos conocidos en profundldsd. 
Casl diariamente los agencias no· 
ticiosas transnacioneles reportan 
las extravagancias de ldi Am1·n. 
pero poco o nada se informa 
sobre los verdaderos problemas de 
esa nación africana. 

La historia de Uganda no di · 
ftere mucho de la de los países 
vecinos. Poblado por uibus ban
túes islamizadas por et contacto 
con los comerciantes árabes, el 
territorio entró en el área de ln· 
fluencia britânica a partir dei 
pacto anglo-germano de 1890. 
Segün el modelo inglés de trans· 
ferencia gradual de los poderes 
a las élites locales para asegurar 
la dominación naocolonial. Ugan
da aocedi6 a la 1ndependencia en 
1962. con Mutesa li. rev tribal 
de la antigua Buganda como pri
mer presidente y el doctor Milton 
Obote como bast. 

Pol itico progresista. Obote lo
gró reformar la Constitución en 
1965. asumiendo mayores pode
res y aboliendo la instituc1ón 
presidencial. lmputs6 activemen
te ta unidad africana, Integrando 
el pais a la Comunidad dei Afrl
ca Oriental, junto con Tanzania 
y Kenia y enfrentó el problema 
que significaba el contrai casi 
total de tas actividades comer
ciales por pane de ta minoria hin
dú tunas 40 mil personas) que 
gozando de ciudadan ia bri1ámca 
rechazaban incorporarse plena
mente a la nueva nación. 

EI 25-1-1971 Obote es derro
cado en un cruento golpe por 
el ex-sargento de paracaidistas y 
ex-campeón nacional de pesos 
completes ldi Amín. En una de
mostracibn de su nuevo estilo, 
Amín orden6 la inmediata expul
sión dei país de los hindúes. en 
lugar de atenerse a tas medidas 
legales progresivas dispuestas por 
su predecesor. ahora exiliado en 
Tanzania. 

Los procedimientos de Amfn 
no son. por cierto. muy .. santos ... 
Se estima en 25.000 ta cantidad 
de opositores muertos por su ré· 
gimen y son frecuentes en et ex
terior las denuncias de torturas 
y ejecuciones en las cárcetes ugan· 
desas. Los Estados Unidos y Gran 
Bretai'la aparentan ser los princi· 
palas enemigos dei "presidente 
vitaticio", pero su actltud no de
ja de ser ambígua, ya que estos 
países son tos princípales socios 
comerciales de Uganda 

Seguramente fue humittante 

para los ingleses que Amín man
dara un par de zapatos vlejos a 
ta reina Isabel, "para oyudarla a 
sobrettevar la crisls económica ... 
pero más les debe haber dolldo 
la nac1onalización por él decre
tada de tas minas de cobre dei 
pais. 

Además, Amin estatizó las tle
rras. el comercio y tas empresas 
de capital Israel í, pero según sus 
opositores estas medidas sólo se 
orientan a favorecer a los amigos 
políticos dei gobernante v su êll· 
te militar, Que se vuelve así dócil 
ai poder. 

Igualmente contradlctoria es 
la política externa, ya que por 
un todo Amin se manifiesta en 
lavor de los movimíentos de li 
beraci6n, no pierde oportunidad 
de criticar ai sionismo (pese a 
haber reclbido sus alas de para
caidista en Israel) y mantlene 
buenas relaciones con tos poises 
socialistas. Pero por et otro, su 
gobierno se opuso ai ingreso de 
Angola en la OUA y se alínea 
frecuentemente con las posicio
nes dei vecino Mobutu en Zaire. 

Los opositores a Amln se nu
ctean fundamentalmente en et 
Congreso dei Pueblo de Uganda, 
de Obote, y ai Movimiento Na
cional de Uganda, además de va
rios grupos menores, algunos de 
ellos decididos a iniciar la lucha 
armada contra ai régime,n mlti· 
ter. Todos estos movlmlentos 
son críticos de la actitud de las 
potencias occldentales que con
denan verbalmente las vlolacio
nes da los derechos hu11,anos pe
ro no brindan ningún apoyo a las 
fuerzas democráticas ugandesas, 
ya que todas las attern.itlvas po
sibtes se ubican a ta izqulerda dei 
inefable Amín. 

Republic of Uganda e; 
Gobierno: (di Amin Dada, presidente y ministro de RE-laciones ~Cj 
Exteriores, Información, Defensa e Interior - Capital: Kampa- ..., 
la (330,000 h.) - Superfície: 236,860 km2 - Pc,blaci6n: 
12,350,000 h. (900/o rural) - Moneda: libra ugandes l - Id io-
ma oficial: inglês: se ihabla swahill y lenguas tribates - Fiests 
Nacional: 9-X (lndependencia, 1962) - Religi6n: C' ístiana ·, 
musulmana - PNB per cápita: J 51 dólares anuales - Edu<'.a
ci6n: 80/o de la población estucliaba en 1974 - Salud: Un •.né
dico cada 25,000 habitantes 
Uganda es miembro pleno de la ONU, la OUA y el Movi.mien
ro de Países No Alineados 



En el a/lo 814 antes de Cristo, 
los fonlcios fundaron cerca de la 
actual ciudad de Túnez la colonia 
do Cartago. Derrotado ésta por los 
romonos on oi siglo 11 AC, el te· 
rrítorlo fuo bautlzodo "Província 
Africana", término que luego da
riu un nombre a todo el conti· 
nonte. 

Los árabes, que expulsaron a 
los romanos en el ailo 649 de 
nuestra era, le dieron ai país su 
Idioma, su roliglón y su identldad 
nacional y cultural, que resistló 
las ocupac,onas de los turcos (1575· 
18811 y tos franceses (1881-19561. 

En 1925 comienze en Túnez 
ta campa/la por une Constituci6n 
(Desturl que brindara au tonem ía 
ai país. Oespués de la Segunda 
Guerra Mundial el partido lnde· 
l)f!ndentista Neo•De1rur crece 
conslderablomeme y se desarro
llen manifostaciones y levanta· 
mientos anticoloniales. 

En marzo de 1956 Franc,e re
conoce la soberania e indepen
dencia dei régimen dei Bey. mo-

AI-Yumhuriya Attunusia 

nerca heredero de aquel que en 
1881 había puesto ai país bajo 
el protectorado galo. Un a/lo des· 
pués. oi 25 de jul,o de 1967, el 
Boy es dopuesto por una Asem
blea Constituyente controlada 
por los desrurianos. Se proclama 
la república y el máximo dlrigen· 
to dei partido, Habib Burguiba, 
es electo presidente. Burguiba 
clesarrolla una act,va campana 
contra la presencia francesa cn la 
bose naval de Blzerta, hosta lo
grar su evacuación en 1964. EI 
país encaraba antonces la socia
lización progresiva de los princi
pales sectores de la econom ía 
y una reforma profunda de las 
estructuros agrarias, en el marco 
dol ascenso dei nacionalismo ára
be en la región. 

Sin embargo, en 1969 se pro
duce un viraje inesperado. Ahmed 
Ben Salah, ministro de Econo
mia desde la independenc,a y 
principal inspirador de la línea 
revolucionaria en la reconstruc
ción dei pais, es arrestado y pos
teriormente expulsado dei pais. 

Gobiemo: Habib Burguiba, presidente, Hedi Nouira, primer ministro Capital: Túne1 (944,000 h.) Superfície: 164,150 
km2 - Poblaci6n : 6,070,000 h. (6QO/o rural) - Moneda: dinar - Idioma oficial: árabe. Se habla también bereber - Fiesta Na
cional: 1-IV (Independencia, 19 5 5) - Religión: musulmana -PNB per cápita: 712 dólares anuales - Educaci6n: 18°/o de 
la poblaci6n estudiaba en 1974 - Salud: Un médico cada 4,760 habitantes 
Túnez es miembro pleno de la ONU, la OUA, la Liga Arabe Y 
el Movimiento No Alineado 

Burguiba consuma lo que él mis· 
mo definirá como "golpe blan· 
co" y cambia totalmente la orien
tación socio-econ6mica de su go
bierno. 

Crecientemente autoritario, el 
régimen se liga cada vez más ai 
bloque occidental. Burguiba, que 
hubiera podido ser uno de los lí
deres de las fuerzas progresistaS 
árabes, se transforma en su ene· 
migo, a,.,umiendo posiciones anti· 
palestinas y estableciendo víncu· 
los con el sionismo. Para impo
ner su autoridad dentro dei par· 
tJdo, elimina de él a sus antlguos 
compaileros de ruta y termina 
por proclamarse "presidente vita• 
li cio", estableclendo un sistema 
monocrático similar ai de la mo· 
narquía husseinita por él mismo 
abolida. 

Como resultedo dei alza dei 
precio internacional de los fosfa
tos, Túnez experimenta un perio
clo de crecimíento económico en 
la década de los 60. Aunque éste 
beneficia fundamentlllmente a la 
naciente burguesia local, el parti· 
do, denominado ahora Destur 
Sociallsta. logra forjar un "pacto 
social" con los líderes sindicales, 
garantizando la estabilidad dei 
sistema. 

Sin embargo ai iniciarse la dé
cada dei 70 la base económica ya 
no permitia esta alianza pluricla
sista. En respuesta a la lnflaci6n 
y ai creciente desempleo, los tra
bajadores comenzaron a elevar 
voces da protesta. En enero de 
1978 la UGTT (Unión General 
de Trebajadores Tunecinos) lan
zó una huelga general contra la 
pol itica salarial y la rapresi6n a 
los sindicatos. EI contlicto, que 
logró el apoyo de campesinos, 
estudiantes y amplios sectores de 
las capas medias, desembocó en 
enfrentamientos callejeros. con 
un saldo de decenas de muenos. 
Toda la dirección sindical fue 
arrestada, pero ni aún así, el pre
mier Hedi Nuira -probable suce
sor dei anclano Burguiba- ha 
podido ocultar la evidencia de 
que el sistema por ellos creado 
ya no es vlable. 



Trinidad-Tobago 
Aunque Trinidacl y Tobago 

forman acrualmente una sola 
nación, las dos ,slas tienen una 
historia diferente. Trinidad, que 
dista apenas doce kilómetros de la 
desembocadura dei do Orinoco, 
fue descubierta por Colón en 
1498 v peneneció a Espana hasta 
que por el Tratado de Amiens 
pasô a ser colonia inglesa, en 
1802. 

Tobag0, habitada por los ín
dios carlbes, se encontraba despo
blada cuando llegaron a ella los 
holandeses, en 1932. Un slglo más 
tarde fue capturada por los fran
ceses v luego cambio varias veces 
de manos hasta que en 1814 Gran 
Breraiia consolida su dominaclon 
y en 1898 la une adrnin1stratlva
menre a Trinidad 

Como en casi todas las Anti· 
lias. la base de la economia local 
fue el azúcar. Abolida la escla· 
vitud, los africanos fueron susti· 
tuidos en las planteciones por 
trabajadores hindúes. Se configu" 
ra asi la actuat compos1c1ón ém1-
ca y social. en la que los negros 
son fundamentalmente trabaja· 
dores urbanos, mientras que los 
hmdúes constituyen un numero· 
so proletariado agrícola. 

En 1924 se registran los pri
meros movimientos autonomis
tas y ese mismo aiio la adminis· 
tración colonial es reformada 
para permitir que clertos cargos 
menores sean ocupados median
te elecciones, aunque por sufra· 
gio limitado. En ese período co· 
menzaron a organizarse sindicatos 
que levanraron la bandera inde· 
pendentista. En 1950, ai obtener
se la autonomia interna, el Movi
miento Nacional Popular gana tas 
elecc1ones y lleva ai premierato ai 
doctor Eric Williams. quien hasta 
hoy ha ocupado ininterrumpida
mente ese cargo. Tras un breve 
período de iniegraciôn a la Fede· 
raciôn de las lndlas Occidentales 
(1958-1962). Trinidad-Tobago se 
independiza en 1962. EI 31 -Vlll· 
1976 proclamô la república, rom
piendo sus últimos !aios formales 
con la carona britânica. 

El descubrimiento de impor
tantes yacimientos de gas natural 
en 1973, cambió la esuuctura 
económica dei la isla, que pasó 
a basarse en primer lugar en las 
exportaciones de hidrocarburos. 
Las transnacíonales Shell y Texa· 
co instalaron en Trinidad impor
tantes refinerías, que abastecen de 
combustibles a todo el Caribe .. 
Pero paradójicamente el petróleo 
que producen las islas es exporta
do en bruto, ya que las instalacio
nes sólo soo adecuadas para 

procesar el crudo de origen sau
dita. 

Los petrod61ares translorman 
radicalmente la socledad trlni ta
ria, con una penetreclón mesi11a 
dei "american way of life", no· 
torio en los terrlbles nudos de 
tráfico provocados por miles de 
autom6viles de lujo da marcas 
norteamerlcanas (que son ensam· 
blados en la lsla). Sin embargo, 
Williams ha manifestado reitera
damente que no quiero que el 
pais se convierta en "los emira
tos dei Caribe". Su gobierno ha 
iniciado un proceso nacionaliza• 
dor de la industria petrolera, ade· 
cúa su pol itica de precios a la de 
la CJ>EP y ha Insinuado que podría 
solicitar próximamente el ingre· 
so a la organizaci6n petrolara, 
aunque por otra pane alienta las 
1nvers1ones de las transnac,onalos 
en las islas. 

Naturalmente, las aspiracio• 
nes de los trabajedores van más 
ellé EI confllcto estalló violenta· 
mente an 1975, con una huelga 
insurreccional en la que por pri· 
mera vez, venclendo las rivalida· 
des étnicas, los trabajadores ne-

gros dei petróleo v los hlndúes 
de las plantaciones lucharon en 
conjunto. 

EI mo111miento fue derrotado 
cuando Williams encomend6 ai 
ejérclto la dlstrlbución de gasoli
na. Pero en el plano polltico la 
lucha sindical tuvo como rafleJo 
lo craaclón dei Frente Unido dei 
Trabajo, partido que obtuvo 10 
de las 36 bancas disputadas en 
las elecc,ones legislativas de 
1976. En esos mismos com,cios 
la oposici6n de derecha, expre
sada en el Congreso de Acción 
Democrática obtu110 dos escailos, 
pero triunfó en Tobago, amana
zando con crear un movimlento 
separatista. 

Repu blic of Trinidad and Tobago @ 
Gobierno : Ellis Clarke, presidente; Dr. Eric Williams, primer 107 
ministro Capital: Puerto Espafla (250,000 h) - Superficie : 
5,128 km2 (Trinidad: 4,828 km2) - Población: 1,100,00011. 
(43º/o rural) - Moneda : dólar trinitario - Id ioma oficial: 
inglés - Fiesta Nacional : 3 J-VlJl (lndependencia, 1962) -
Religión: católicos 35.60/o, protestantes 18. l º/o, hindúes 
6.3º/o - Educacíón: el 30º/o de la población estudiaba en 
1975 Analfabetismo: 7.8º/o en 1970 - Salud : Un médico 
cada 1960 habitantes 
Trinidad-Tobago es miembro pleno de la ONU, la OEA y el 
CARICOM 



Hocla oi siglo XI de nuestra 
era. los príncipes Dagomba de la 
etnia ewe fundaron en oi norte dei 
actuol Togo una dinastia que per
duro varios s1glos. Como eran rela
tivamente pobres y vivieron en poz, 
pocos historiadores los mencionan. 

Durante los s1glos XVII y 
XVIII la Costa de Oro (octual 
Ghana) y la Costa de los Escla· 
vos (Togo, Benfn v Nlgeria) pro
porcionaron gron parte de los es
clavos africanos que construyeron 
la base económica de las colonias 
de América. 

En 1884 Togo es convertt· 
do en colonia germano. situa
ci6n que duró h8$ta ai fin do la 
Primera Guerra Mundial, cuando 
se lo repertieron los vencedores 
franceses e inglesas. La porte OC· 
cidental dei territorio fue incor
porada por estos últimos a Gha· 
na. en una anexión rattficada en 
1956 por un plebiscito realiza
do en la reglon bajo supervlsi6n 
bntán1ca 

En movo de 1958 Sylvanus 
Olympio gan6 las elecciones en 
el entonces llamado Territorio 
Francés do Ultramar do Togo. Su 

Rép ublique Togolaise 

programa era independentista 
pero moderado. Cuando el pais 
acceda finalmente e la índepen
denc1a, en 1960, nadie perece 
recordar un contrato firmado en 
1957 con la Compei'lia de Minas 
de Bcnin. por el cual este con· 
sorc,o francés se aduei'laba de los 
yacimientos de fosfatos dei pais. 
mediatizando así la 1ndependen
cia oi controlar la principal ri
queza natural. Olympio comen 
z6 o preocuparSl! por esta situa
ci6n, seguramente influenciado 
por el programa radical de Kwane 
N'Krumah en la vecine Ghana. 
Fue asesinedo en 1963 antes de 
que pudiera implementar las re
formas que proyectaba v lo sus
tituy6 su cunado y jefe dei par
tido oposotor, Nicolás Grunitzky. 

Grunitzky gobernó adecuán
dose a los dictados neocolonia
lísta. de Francia hasta oi 13 de 
enero de 1967, en que fue de
rrocado por el general Etienne 
Eyadema 

EI nacionalismo de este joven 
militar no hebria incomodado a 
los intereses transnec1onales si 
sólo se hubiera limitado a medi· 
das simbólicas, como la de cam-

Gobierno. general Gnassmgbe Eyadena, Jefe de Estado y dr Gobierno - Capital: Lomé (200,100 h.) - Superficie: 56,600 km.2 Poblaci6n: 2 350,000 h. (8S0/o rural) - Moneda: franco C'FA Idioma oficial: francés. Se hablan además 40 dialectos regionales Fiesta Nacional'. '27-IV (lndependencia, 1960) - Relig16n; 6S0/o animistas PNB per cápita: 125 dólares anuales Educación: 160/o de la población estudiaba en 197 5 -Analfabetismo: 84 JO/o en 1970 Salud: Un médico cada 20,000 habitantes 
Togo es miembro pleno de la ONU y la OUA 

biar su nombre francês por el 
nattvo Gnassingbe. Pero com
prend1endo los abusos de la com 
paõia minera, en 1972 Eyadema 
promulga une ley que adjudica ai 
Estado togolés el 350,4:, de sus 
acc1ones Tres dias después un 
"accidente" de avi6n cosi le cues· 
ta la vida. 

En enero de 1974 Evademo 
decide elevar la perticipaci6n es
tatal ai 510,b y poner el comer
cio exterior bajo control guber· 
nemental. Dos semanas después. 
nuevo accidente aéreo. "Si yo 
hubiese aceptado un sobomo de 
un mill6n y medio de francos no 
hubiera habido accidente", decla
ró el pre1idente y procedi6 a na
cionalizar totalmente la produc
ción y exportación dei fosfato. 
dei cual Togo es el séptimo pro
ductor mundial. 

Eyedema decidió además cam
biar su DC-3 por otro aparato. 
que también termin6 estrellándo
se en diciembte de 1974 "Las 
medidas de liberaci6n económica 
no parecen agradar mucho ai im
perialismo", coment6 el ministro 
de lnformeci6n. EI presidente 
que est11 vez resulto herido, agre
g6, dirig,éndose a su pueblo que 
"un golpe ais/ado Jamás detiene 
la lucha. Vowrros continuaréis 
e/ combate si algo me pasa ". 

Para Implementar esa partici
paci6n fue creado el Partido dei 
Pueblo Togolés y se prometieron 
medidas de transferencia dei po
der a los civiles, que hasta el mo
mento no se han implementa
do. Los críticos dei régimen, 
particularmente en la universi
dad. acusan a los círculos buro
cráticos de trabar esa y otras me
didas, como la reforma agraria, v 
enriquecerse e costa de las em
presas estatales La existencia de 
una pugna subterrânea por el po
der qued6 en evidencia en octu· 
bre de 1977, cuando un grupo 
de mercenerios fracasó en un 
nuevo complot, motivado ai pe
recer por la derrota de la agresiõn 
e Benin a comienzos de e1e mis· 
mo ai,o, la que habrie contado 
con el apoyo de los círculos gu 
bernamentales de Lomé. 



Timor Este 
Poco se sabe de la historia dei 

oueblo maubere antes de la 
llegada de los portugueses en ai 
siglo XVI. Jamãs los colonialistas 
se dedicaron a ese tipo de estudios. 
como si los pueblos reciên hubie· 
ran comenzado a existir cuando 
fueron "descubiertos" por los 
europeos. 

En 1859 Portugal y Holanda 
se repartieron la isla de Timor, 
quedando la parte oriental para 
los lusitanos, según un acuerdo 
ratificado en 1904. La pobla
ci6n resist16 ai colonialismo y se 
proclujeron insurrecciones arma
das en 1719, en Cová, Cotubaba 
y Covalirna; en 1895 en Manu 
Fahi y una rabelión an 1959 que, 
como las demâs, fueron ahoga· 
das en sangre. Además, la resis· 
tencla pasiva permitió que sobre
vivieran hasta hoy los valores 
culturates. pese a toda la influen
cia desnacionalizante de cinco 
siglas de colonialismo. Los bos· 
ques de maderas preciosas como 
el sándalo fueron arrasados en 
tos primeros a/los y luego susti· 
ru,dos por el cultivo dei café, en 
el que hasta hoy se basa la eco· 
nomia timorense. 

Superando la incornun,cación 
causada por la distancia y la re
presión, a mediados de la década 
dei 60 comienz:an a llegar a Ti· 
mor las primaras noticias sobre 
la· lucha de los movimientos de li· 
beracion en las colonias portu· 
guesas en Africa. Estudiantes t1· 
morenses inician en Lisboa los 
contactos con el PAIGC. el 
MPLA y el FRELIMO, asimi
lando las enseiíanzas de estas or· 
ganizaciones para adecuarlas a su 
realidacl. Cuando se produce la 
"revolución de los claveles" en 
Portugal en abril de 1974, los 
patriotas aprovechan las condi· 
ciones políticas creadas por la 
caida dei régimen colonial-fascís· 
ta para organizarse en la Asocía
ción Social Democrática de Ti
mor Este (ASDTI. 

EI gobierno portugués prome· 
tió la independencia, pero de in
mediato surgieron dos grupos 
oportunistas, la Unión Democrá
tica Timorense, organizada para 
respaldar la tesis neocolonialista 
de una "federación" con Portu
gal y la Asociación Popular De
mocrática Timorense IAPODETI) 
que proponía la fusión dei pais a 
lndonesia. 

Ante este desafío, la ASDT 
respondió profundizando sus de
finiciones y fusionándose, el 10· 
IX-1974 con el Frente Revolu
cionaria de Timor Este lndepen
diente (FRETILIN). Se inicia 

un período de pugne entre los 
intereses neocolonialistas portu· 
gueses, el anexionismo indone
sio y los independentistas. En 
agosto le UDT Intenta un golpe 
de Estado, contra el cual el FRE· 
TILIN proclama la insurrección 
general armada. Los unidades dei 
ejérclto colonial en Timor se co· 
locan bojo las 6rdenes dei Comi
té Centrei dei Frente de Libera
ción, la administración portugu&
sa abandona el pais y, ya contro
lando todo el territorlo, el 28-XI· 
1975 el FRETILIN proclama la 
independencia, creendo la Repú
blica Democrética de Timor 
Oriental. 

Diez dias después, et 7-X 11-
1975 lndonesia invade el terri 
torio. Pocas horas antes el presi
dente norteamericano Gerald 
Ford habia visitado Jacarta, don· 
de seguramente aprobó el plan 
expansionista de Suharto. EI 
FRETILIN se ve obligado a repie· 
garse de la capital, Dill, y los 
puenos más imponentes, que fue
ron sometidos e un intenso ca
iioneo. Pero mantiene hasta hov 
el contrai sobre el 85 por cien· 
to dei territorio dei pais. donde 
vive más dei 90 por ciento de la 
población, a la que organiza para 
la lucha, la producción y el estu· 
dlo. 

Mientras tanto, el 2.Yl-1976, 

una llamada "Asamblea dei Pue
blo", integrada por miembros de 
la UDT y la APODETI aprobó la 
corwersión dei país en província 
de lndonesia. Tal enexión no fue 
reconocida por el Comité de 
Descolonización de las Naciones 
Unidas, para el cual Portugal si
gue siendo formalmente la po
tencia colonial. Lo República 
Democrática de Timor Este, por 
su parte, ya mant1ene relaciones 
diplomáticas con quince paises y 
acompei'la su lucha en el interior 
dei pais con un intenso trabajo 
político en el exterior. 

EI FRETILIN ha denunciado 
la presencia de pilotos norteame
ricanos en los bombardeos a las 
áreas liberadas y la actitud dei 
gobierno australiano, que ha re
conocido la anexlón a cambio de 
conceslones por pane de lndone
sia sobre la navegación y la ex
plotación petrolera en las aguas 
territorlales de Timor. 

República Democrática Je Timor Leste @ 
Gobierno: Nicolãs Lobato, presidente - Capital: Dili (50,000 h.) 10f 
- Superfície: 14,925 km2 - Poblaci6n: 1,000,000 h. - Mone-
da: escudo - Id ioma oficial: portugués - Fiesta Nacional: 28-
XI (lndependencia, 197 S) - ReLigión : cristiana y musulma-
na - Educaci6n : adaptando los métodos de Paulo Freire, en 
las áreas liberadas se desarrolla una intensa campana de alfabe· 
tización - Salud: Los médicos tradicionaJes estão siendo orga· 
nizados para cooperar con la recién creada Cruz Roja de Timor 
Leste 
EI gobiemo de Timor Leste mantiene relaciones diplomãticas 
en quince países de Asia y Africa. La anexi6n a lndonesia no 
es reconocida por la ONU 



Tanzania nació en 1964, como 
resultado de ta fusi6n de Tangai11· 
ca con ta isla de Zanzibar; dos te
rrltorios muy ligados por ta geo
grafia, pero de historia diferente. 

Pobledo por numerosas tribus 
de orlgen bantú, unidas cultural· 
mente por el idioma swahili, el 
pais fue una importante base dei 
comercio árabe con Africa desde 
el siglo V 111 de nuestra era. Zan
zibar y Dar-es-Salaam (puerto de 
paz, en árabe) fueron luego esca
las dei comercio português, hasta 
que a fines dei siglo XIX Tenga
ilica fue sometida por el agresi 
vo colonialismo alemán. Junto 
con los actuales Ruanda y Burun
di cons ti ruyó ai Afríca Orientei 
Alemana, bajo una férrea doml
nación que sofocó sangriente· 
mente grandes rebet iones nacio· 
nalistas, la más Importante en 
1905. 

Tras la derrota alemana en la 
Primera Guerra Mundial, Tanga· 
ilica fue puesta por la Socledad 
de Naciones bajo mandato britá· 
nico, mientras Rwanda·Urundi 
fue adjudicada a los belgas. Los 
sentimientos nacionalistas e inde· 
pendentistas fueron canalizados 

en el TANU (Tanganycan Afri
can National Union), partido fun
dado en 1954 por Julius Nyere
re, un maes tro de escuela a quien 
su pueblo llama Mwalimu (maes
tro). 

Después de siete anos de or
ganización y lucha contra la dis
criminacíón racial, la aprop'iaclón 
de tierras tribalas por colonos 
blancos y otros males dei colo
nialismo, el uhuru (libertad) fue 
conquistado en 1961, con Nye
rere electo presidente por abru
madora mayoria. 

Mientras tanto Zanz íbar, que 
durante la época antigua habia 
sido base dei fnfame tráfico de 
esctavos, estaba sometida desde 
1828 a la dominación dei lmán 
de Omán. Los árabes lntroduje
ron el cultivo de especias (que 
hasta hoy es la principal riqueza 
de la isla) y se vieron preslona
dos por los ingleses, que los obli
garon a detener eJ comercio es
clavista, limitaron sus reivindica
ciones sobre la costa africana y 
en 1890 sometieron ai sultán lo· 
cal ai protectorado británico. En 
febrero de 1957, dos organizacio
nes nacionalistas que existian en 

8 Yamhuri ya Muungano va Tanzania 

Gobiemo: Julius Nyerere, presidente - Capital: Dar es-Salaam 
(350,000 h.) - Superficie: 939,703 km2 - Poblaciôn: 16,090,000 
h. (930/o rural) - Moneda : che!In - Idioma oficial : suahlli, 
otros: inglés y árabe - Fiesta Nacional: 26-IV (Día de la U11.i
dad, 1964), 9-Xll (lndependencia, 1962) - Religiôn: mayoría 
musulmana; la poblaciôn practica también cultos animistas -f 
PNB per cápita: 163 dólares anuales - Educación: 0.20/o de 
la población estudiaba en 1972 - SaJud: Un médico cada 
20,000 habitantes 
Tanzania es miembro pleno de la ONU, la OUA, los No Alinea
dos y el grupo de Países de la Línea dei Frente. 

la isla desde la década dei 30 co
mo entidades culturales y depor· 
tivas se fusionan en el Partido 
Afro-Shirazi. Sin embargo el po· 
der es transferido en diciembre 
de 1963 por los brltánicos a ta 
minoria árabe. Apenas un mes 
después ese gobierno Impopular 
era derrocado por una rebelión 
liderada por el Afro-Shirazi. Tres 
meses más tarde, Tangailica y 
Zanz íbar se feder'aban en la Re
pública Unida de Tanzania, en la 
que la isla conservó cierta au to
nom ía. 

Bajo ta dirección de Nyerere, 
Tanzania emprendió una pol iti · 
ca externa basada en el no-alinea
miento, la defensa de la unidad 
africana y el apoyo incondicio
nal a los movimientos de libera· 
ción, particularmente el FAELI· 
MO dei vecino Mozambique, que 
tuvo en ese país una retaguardia 
decisiva para su IUcha Indepen
dentista. 

En febrero de 1967 el TANU 
definió ai socialismo como obje
tivo, en un documento conocido 
como "Declaración de Arusha". 
En él se anuncia el principio de 
auto-suficiencia y se prioriza el 
desarrollo de la agricultu ra, que 
es realizado con formas comuni
tarias de propiedad, designadas 
coo el vocablo swahili ufama, 
que significa familia y por ex· 
tensión, socialismo. 

Oiez anos más tarde, ya in· 
dependizadas las colonias portu
guesas, Tanzania da un nuevo 
peso adelante, ai unificar los dos 
partidos en uno, el Chama Cha 
Mapinduzi, que oficializa en su 
programa la meta de "cons1ruir 
el socialismo sobre la base de la 
au to~uficiencia" y adecúa sus 
estru ctu ras aJ logro de estos ob· 
jetivos. 

Significa1ivamente, la sede dei 
CCM fue fijada en Dodoma, la 
nueva capital que se construye 
en el corazón dei pais. Dodoma 
simboliza la aspiración nacional 
a superar los vícios heredados dei 
colonialismo. y busca acercar ai 
pueblo las estructuras pol i ticas 
de ·un Estado que quiere estar ai 
servicio de obreros y campesinos. 



Tailand,a es une de las pocas 
naciones dei Tercer Mundo que 
nunca fue colonizada por poten· 
elas extranjeras. Paro, paradóii· 
camente es tamb,ên uno de los 
paises en que la dominaci6n 
neocotonial se ejerce de manera 
más violenta y despiedada. 

Los rh.Jis son originarios dei 
Asia Central. desde donde emi
graron hacia el sur en el siglo VI 
DC. En el siglo XIII fundaron el 
relno de S,am. Durante 400 anos 
petearon con sus vecinos khmer 
y birmanos hasta consolidarse en 
sus fronteras ac1uates, cuando 
Rama I instauró en 1782 la dinas
tia que hasta hoy reina en el pais. 

Ourante todo el siglo XIX, 
Siam íue disputado por los fran
ceses y los britànioos. En 1896 
ambas potencias acordaron pre
servar la independencia formal 
dei reino y contmueron comp,. 
t1endo por el contrai de sus flo
recientes recursos agrícolas. En 
la Pnmere Guerra Mundial. ·s,am 
peleó junto con los aliados e in• 
regró luego la Sociedad de Na
c,ones. 

EI 24 de junio de 1932 un gol
pe de Estado limitá la autoridad 
de la monarquia creaado un par· 
lamento elegido por sufragio uni
versal. La experiencia democràtí· 
ca duraría poco tiempo, ya que 
en 1941 el gob,erno de Bangkok 
acepta que su terrítorio sea utí· 
lizado por las ruerzas niponas en 
la Segunda Guerra Mundial, con
v1rtiéndose en virtual satélite dei 
tmperio dei Sol Naciente Ouran
te el conflicro, Siam ocupa par· 
te dei territorio de Malasia, que 
se vio obligado a restituir en 1946, 
después de la victoria de las po
tencias aliadas 

En junio de ese aiio el rey 
Ananda Mahidol es muerto en 
cm:unstancias nunca totalmente 
aclaradas. Los norteamerícanos 
logran colocar en el trono a su 
hermano, Rama IX, quien nació 
en Estados Unidos y nunca ocul
tó sus simpatias por ese pais. 
Desde entonces Tailandia (nom
bre oficialmente adoptado en 
1948) ha estado permanente
mente bajo la tutela de Washing
ton. 

Et interés norteamerícano obe
dece en primer lugar a motivos 
çstratégicos. Por su posición geo
gráfica y la posibilidad de cons
truir algún día un canal intero
ceánico por el istmo de Kra, Taí
landia pronto se convírtió en pie· 
za clave de la política dei Pentá
gc,r,o en la región. En 1954 se 
fijó en Bangkok la sede dei SEA
TO, pacto militar destinado a 

contrarrestar lo creciente pujan
za de 18$ luerzos revolucionarias 
en el sudeste asiático. 

En· 1961 entr,m mosivomcnte 
en el país tropas norteamerlco
nes para combatir le insurrec
ción que se generellz:ibe en Laos. 
No obandonoron Tailendia haste 
14 aiios después. En ese período 
se estabtecieron lezos muy estre
chos entre las Fuerzas Armadas 
thai y las norteamericanos. A 
cambio de su partíc1paci6n en la 
lucha anticomunista las primaras 
fueron conquistando cada vez 
meyor influencia en el poder 
pot ítico y completa tmpun,dad 
en sus prácticas corruptas. que 
incl"yen ai control de la droga 
producida en ai famoso "trlán
gulo de oro•· en el norte dei pais. 

Los Estados. Unidos sostuvie
ron regimenes militares an Bang· 
kok con un aporte de más de dos 
mil m1l1ones de dólares entre 
1950 y 1975. Sin embargo el 
esquema comenz6 e desmoronar
se a panir de la derrota none
americana en Indochina. En 1974 
se formó el primar gobiemo civil 
en veinte anos y las elecciones 
celebradas ai aiio sigulente lleva
ron ai premierato ai príncipe Se· 
ni Pramoj, quien axigiô la retira· 
da de las tropas v bases norte· 
americanas e tntentó mejorar las 
relaciones con los gobiernos re· 
volucíonarios vecmos. 

Era más de lo que los milita
res estaban dlspuestos a aceptar v 
en octubre da 1976 Pramoj fue 
derrocado on un goli:>, sangrlen
to orquestado por el sector ultra• 
dcrechism de le marina. Mites de 
estudlantes e intelectuales se in· 
corporaron a te lucha guerrillera 
que !leva edelante an las áreas 
campos,nas el Partido Comunis· 
ta v las relaciones de Bangkok 
con sus veemas se volvieron su
mamente tensas. Finalmente, en 
octubre de 1977 un "golpe en el 
golpe" llcvó ai premierato ai sec
tor militar de "derccha civil!· 
.:ada", que comenz6 e llberall· 
zar la vida política y atraer nue
vas inversiones transnacionales. 
Las disputas militares internas y 
la radicalización de las fuerzas 
pql iticas populares no permiten 
prever, sin embargo, gran esta
bilidad a este nuevo modelo pro
puesto por Washington para la 
regi6n. 

.g 
e: 
:, 
E 

Muang-Thai @ 
Gobierno: Thanin Kraivicbien, primer ministro; Sangad 103 
Chaloryoo. Jefe del Conse;o Revolucionario - Capital: Bnng-
kok (4,000,000 h.) -Superfície: 514,000 km2 Poblaci6n: 
44,100,000 11. (870/o rural) - Moneda: baht o ticaJ - Idioma 
oficial: tai o siamés - Fiesta Nacional: 5-Xll (Nacimien.to dei 
Rey, 1927} -Religión: 940/o budista Hinayana - PBN per cá-
pita: 351 dólares anuales - Educación: 200/o de la población 
estudiaba en 1974 - Analfabetismo: 21.4º/o en 1970 - Sa-
lud: Un médico cada 8,300 habitantes 
Thailandia es miembro pleno de La ONU y la Asociación de 
Países dei Sudeste Asiático (ASEAN) 



LOS SERVICIOS EN EXCWSIVIDAD DE 
PRESTIGIOSAS PUBUCACIONES EUROPEAS. 

LAS AGUDAS OB8ERVACIONES DE SU8 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

MEXICANO 

Unpe,l6dlcooonNntldommdcellC,ylatlnoanwlcano. 

Un ~ ubjallwo da la N•dad naclonal, Dia• Dia. 
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