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CORRESPONDENClA 

Mesfos Tatamuez, secretario general 
do lo Fedoraclón Nacional de Orgoni
zaciones Campesinas (FENOCJ 
Quito, Ecuador 

Doseamos enviar nuesvos agrade· 
cimlentos por la colaboración y amis· 
tad demostrada por ustedes hacia los 
campesinos ecuatorianos mediante 
nuestra Federación Campesina, cuya 
un,ca tarea es llevar adelante todo ti· 
po de acciones que permitan el me
joramiento de su nível de vida y ai 
respeto a su libertad. Esperamos se
guir contando con esta valiosa ayuda 
en el fu turo. 

Celesre Orriz 
M~xico, D. F. 

No as frecuente leer sobre Para
guay, y la entrevista ai líder opositor 
Domingo Laino revel6 detalles in
sospechados pare la mayoria de íos 
lat,noamericanos sobre la ong?rencia 
brasileila en ese medíterrãneo y atra
sado país. Sin embargo. en la misma 
no fue explicitamente destacado que 
detrãs de la penetración brasileila se 
encuentran los lntereses mul tinacio
nales yankees, depredatorlos de la 
economía de la reglón. Ya que las 
burguesías nacionales son cada vez 
más un ejemplar en vías de extinci6n, 
el Brasil no debe ser una excepción. 
Concretaodo: ltamarati y su pol íti· 
ca de "fronteras móviles", no son 
sino instrumentos de los capitalas 
multinacionales. Y el pueblo ameri
cano, mientras, sigue rindiendo piei· 
tesia a un Papa que recomienda p&
c,encia y evangelización ... Felicita
ciones por la orientación de su revista. 

Antonio Rimos Kimussi 
Lisboa, Portugal 

En Africa los Estados Unidos con• 
tlnúan apoyando a los que insisten 
en perpetuarse contra la vo luntad de 
la mayoria sedienta de paz y traris· 
quilidad ( ... ) En Media Orien te los 
derechos de los pales tinos son piso
teados y en gran parte de América 
Latina los hombres son masacrados 
y la volun tad de los pueblos an iqu i· 
lada ( ... l A pesilr de estas man iobras 
lc6mo es que los Estados Unidos y 
su Presiden te se dicen defensores de 
,os derechos humanos? INosotros de· 
cimos que defienden los "derechos" 
imperialis tas de Carter y sus paresl 

third 
vvorld y 
guia 1979 

Por la primera vc2, la cooperac16n cubana cn Africa y a!· 
~unos países dei Mundo Arabe es obJeLO de un largo repor
taJe que busca con obJetividad, ofrecer un panorama de es
te importante acontecimiento geopolítico. Esa cooperación, 
que hoy o ma.nana se extenderá a muchos otros lugares de 
ambos lados dei i\tlánt11.:o, merece un anátisis sin preJUl· 
cios de gobiemos y dirigentes latinoamericanos para lograr 
un nucvo enfoque de las relaciones entre ambos continentes. 
Los textos de la nota son fnito de me:.ts de trabajo de nues
tros companrros Nell'a Moreua r Beatriz Bissio, quien tam
b1én real17Ó la cobenura fotográfica. 

\dem:'is de este esfuerzo periodfst1co sm precedentes cn 
la prensa mternacional. nuesua revista ha estado presenn· en 
otra:. áreas dedsivas para el Tercer Mundo. 

En Bai;dad,Manaf al-Yasein habla con nuesao enviado Ro
berto Remo sobre el rema de la comunicación. Desde \fapu· 
to, c\msha y Tripoli nuestros companeros Altair Campos. 
Omar AbJallah y Pablo Piacentini nos brindan una cobertu
ra completa sobre las reuniones de los No Alineados, el Gru
po Je los 77 y la Conferencia Je Sotidaridad con la Causa 
Arab.:. Nucstro corresponsal en Tanzania, !\lakwaia Kuhen
ga nos en, ia una importante investigación sobre la nefasta 
presencia en Alrica de la transnaoonal Lonrho. 

El transcurso de la conferencia dei CELA~! y el anáhsis 
d1d documento episcopal, además de entrevistas exclusivas 
con algunos de los obispos participantes, cstuvieron a cargo 
de nuesira compafiera Cristina Canoura y la pcriodista Me
mélia Mordra, enviada especial dei Jornal de Brasilia. Tres 
at'ontecimfontos latinoamericanos atrajeron la atención de 
los colaboradores de C1111dernos dei Je rcer itundo la ,·isi
ta de Carte r a México y la línea de independencia de este 
pais en sus relaciones intemacionales son analizadas por Die
go Achard. El potitólogo Herbet de Souza estudia la transmi
sión dd poder en Brasil y nuestro corresponsal en la Paz. Re
nato Andrade repana sobre la situación preclectoral de Bo
livin. 

FinaJmentc. dos buenas noticias para nuestros lectores. 
La <,'111a dt'I l<.'rcer M1111Ja 19 ~9 y3 está a la venta y el equi
po de t>dición inglesa de Cuadernos, en pleno ritmo de t111ba
jo, anuncia para los próximos dias la circulación ~el numer<? 
inicial de /11ird ll'or/d EI mensa1e de nuestra revista Uegara 
aJ1ora :i todo el Tercer Mundo en tres idiomas. 
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EDITORIAL---------------' 

La unidad, 
requisito ineludlble 
para la revolucl6n iranf 

~ 
a insurgencia dei pueblo iraní derrotó de 
un mismo golpe ai despotismo monárqui
co ) ai imperialismo norteamericano. Po-

cos acontecimientos contemporáneos pueden com
pararse a este por su proyección internacional: la 
relac1ón de fuerzas en el levante ha cambiado, lo 
cual equivale a decir que ha sido modificada la re
lac 1õn de fuerzas en el mundo. 

Tanto la ubicación geográfica de lrân cuanto su 
riqueza petrolera llevaron ai imperialismo norte
americano a designaria como cl país clave dei arca 
y, por lo tanto, a convcrtirlo en ef gendarme de sus 
\ecinos. Era quizás, desde el punto de vista de los 
Estados Unidos, el más importante de sus gendar
mes, ai cual se le encomendaba cusLOdiar el Gol
fo Arábigo, por donde pasa la mayor parte de las 
exportaciones mundiales de petróleo. 

A partir dei golpe de estado organizado por la 
CIA que derribá en 1953 ai gobierno nacionalista 
de Mossadegh, " repuso en cl trono a Mohammed 
Reza Pahlevi, se daban las condiciones para reali
zar el designio norteamericano. 

Durante un cuarto de siglo se pretend1ó produ
c1r la conversión de un país subdesarrollado y re
trasado -no obstante su antigua y rica cultura- en 
una potencia dotada dei ejército más poderoso y 
moderno dei Tercer Mundo, en una colonia prós
pera, industrializada, pero dependientc: cn un gran 
consumidor de la industria, la tecnologia y la cul
LUra "occidental". Sería, en suma el paradigma de 
un pais periférico que mostraria un modelo de in
tegracíón ai sistema transnacional, como si no exis
tiera una contradicción radical entre el capitalismo 
central y las naciones dependientes. Ahora, barri
das la monarquia y su modelo por el furor dei puc
blo, asombra que ignorantes de la realidad lraní, 
los sucesivos gobiernos norteamericanos hayan ju
gado tan a fondo la carta dei "rey de rcyes". Y cs
to pese a sus refinados organismos de inteligencia. 

Sin embargo así fue. Los sueiios de grandeLa de 
'f>ahlevi no se concretaron. Pero se creó un ejército 
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potemisimo ai cual se le confiaron armas de incal
culable valor para el imperialismo. Es más: se dise
nó toda la ematcgia en el área en base a la presen
cia nortcamericana en lrán, como si se creycse que 
el trono dei pavo real seria eterno. De allí la signi
ficación de esta mutación revolucionaria en lo que 
hace a la política imperialista. Con la caída dei sha 
desaparece un aliado irremplazable, ai que Carter 
hizo ofrenda de su campana de los Dercchos Hu
manos a cambio de sa1isfacerlo. Y los Estados Uni
dos corren a procurar, con métodos scmejantes a 
los empleados cn lrán, el apuntalamiento de los 
mayores aliados que subsisten en la región: el Egip
to dei general Anwar Sada1 y la Arabia Saudita dei 
rey Kahled. No conseguirá as{ salvar la vida de es
tas regímenes condenados a muerte por el pueblo 
y por la Historia. Pero el imperialismo no puede 
acudir a otros métodos. Además nada podrá lle· 
nar el vacío dejado por la monarquía persa. Enca
rar este asunto principalmente en relación ai juego 
de las grandes potencias, como lo ha venido ha
ciendo la prensa "occidental", cs advertir sólo un 
aspecto dei cambio realizado. Su vcrdadera globa
lidad se presenta mirándolo desde donde se genera, 
en esa parte dei Tercer Mundo. 

En primer término, hay que resaltar que otro 
pueblo sometido se ha sacudido una monarquía, la 
forma más retrógrada de organización estatal, para 
darse un sistema republicano. O sea que se trata 
de un cambio histórico en sí mismo, verificado en 
la región dei mundo subdesarrollado donde aún 
subsiste un conjunto de monarquias o principados 
(y era la carona persa la más poderosa entre todas). 
EI cjemplo iraní es, pues, un vigoroso estímulo 
para las fuerLas republicanas latentes. 

Segundo, lrán emprendc el camino de la libera
ción económica. O sea, comicnza la lucha contra la 
dependencia. Se trata de reorganizar toda una eco
nomia hasta hoy asociada ai capitalismo central. 
Ello significará la recuperación de los recursos na
turales -nacionali,aciones mediante y la conser· 



vJciÓn de lm mismos. EI nurvo gobierno de Tehe
r,m, segun >US anuncios, seguirá una politica con
suvac1on1st.i en matcria de extracción y exporta· 
ciun petrolera. Es una opción dr«1mática y drcisiva 
p.ir,1 un pa" que, siguicndo el ritmo dilapid«1dor im 
puc)to por IJ monarquia, agotaría esa, su principal 
riqueza, de dqu1 a unos veintc «1nos. Es un notable 
espaldar ato para todos los pai"ses dei l crcer Mun
do cmrcri,ulos en adul'f1arsc de sus propios recur
sos, en protcgcrlos, cn oricntarlo) ai servicio de la 
pro pia economia, cn exigir prccios remunerativos 
para sus materias primas y en rechazar la preten
;ion tramnacional de proveer matcrias primas abun
dantes ~ baratas, con precios fijados por cl merca
do "librc" que controlan lo) monopol1os y en las 
cantidades que sólo a ellos les convienc. 

Se ha serialado generalmente con intención des
pectiva que la resistcncia ai régimen imperial no 
trcllo un programa preciso, de tal mancra que es 
imposible s.iber hacia dónde se orientará el nuevo 
gobierno. Es verdad que por las características de 
la lucha contra el sha, cn la cual se privilcgiaba una 
untdad amplia, en favor de la que se postcrgó el de
bJte programático, no se avanLó en relación a una 
plataforma de gobierno detallado. 

Sin embargo hubo y hay consenso entre todos 
lo) componentes dei movimiento revolucionario en 
nactonalilar la economia. Cada medida que se 
adopte en tal dirección será un paso que afcctarâ 
negativamente ai capitalismo transnacional y for
talecerá a los países que luchan por liberarse dei 
mismo. Este enunciado puede parecer un tanto 
abstracto. Piénsese, sin embargo, que lrán estaba 
rccibiendo 22,000 millones de dólares anuales por 
mgresos petroleros, y en razón de su política ante
rior, destinaba gran parte de ellos a "reciclar" el 
capitalismo central, esto es, a devolverlos a su pun
to de origen y a sostcner así ai sistema. Se puede 
desde ya prever que lrán dejará de cumplir esa mi
sión, aunque no cs posible anticipar en qué medi
da. Pero ésta será significativa, pues se combatirá la 
dcpendencia de la industria, el consumismo de tipo 
"occidental" y se buscará un tipo diferente de de
sarrollo, que requerirá grandes inversiones especial
mente en la agricultura, un sector que involucionó 
durante la monarqui'a y que ahora será estimulado. 

En el campo exterior, otro ejemplo de la influen
cia que ejercerá la nueva poli'tica irani surge de su 1 decisión de cesar la entrega de petróleo a Israel y 
Sudáfrica. En el caso de Israel, cl réglmen depuesto 
tcjió una estrccha alianza que entre otras cosas 
compensaba la negativa de los exportadores árabes 
a proveerle de petróleo. Ahora Teherán se suma a 
sus vecinos árabes como adversarío dei expansio
nismo sionista, dando coherencla y mayor vigor a 
la presión regional contra aquél. Prestará su solida-
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ridad ai pucblo pales1ino, en reciprocidad po 
valiosa colaboración política y militar que los pa 
lestinos dieron ayer a los opositores iraníes. 

La potencia persa, en cfecto, pasa a militar cn 
contra dei racismo y dei colonialismo, a los que 
hasta ahora prestó incalculables sei"\ icios. Es para 
ellos un golpe durísimo. Otra consecuencia es que 
será reforLado el movirniento de países no alinea
dos con la participación de Teherán y en igual me· 
dida sera debilitada con su retiro la alianza militar 
pro-nortcamcricana CENTO. Qucdan aún numero
sas incógnitas acerca dei modelo político y econó· 
m,co que seguirá lr.ín. La postergación dei debate 
para conformarlos facilitó la total unidad nacional 
contra cl déspota y recién ahora se inicia la discu
sión y el análisis de un programa detallado. 

EI procedimiento cn relación ai sistema político 
consiste en un referéndum institucional y poste· 
nores decciones. EI referéndum propone la consa
gración de la República Islâmica, la cual había sido 
"plebiscitada" por manifestaciones convocadas por 
el movimicnto religioso. Se tratará de un modelo 
inédito, cl cual probablemente tendrá algunos pun
tos de contacto con los regímenes encuadrados en 
el "socialismo islâmico". Hay quienes temen que la 
institución teocrática conlleve serias restricciones 
en las libertades socialcs v democráticas. 

Es de esperar que la sabiduría dei pueblo irani 
y de sus dirigentes den como resultado una crea
ción política que tanto refleje las tradiciones , la 
cultura nacional, cuanto consienta la participacion 
en las decisiones de todos los que consiguieron la 
liberación. Ellos tienen numerosos puntos de vista 
en común, así como divergencias significativas. S 
las primeras prevalecen dando continuidad a la uni 
dad, la rcconstrucción nacional estará ascgurada. 

Es cierto que el mo,·imicnto religioso ha sido el 
componente principal de la lucha y que en particu
lar el ayatollah Ruhollah Jomeini se opuso desde el 
comienzo con firmeza y coherencia excepcionales 
a la dinastia Pahlevi. 

Pero el cambio no hubiera sido posible sin la vi
gorosa participación de la izquierda y dei mO\ 1-
miento obrero, quienes fueron los más salvajemen
te golpeados por la rcpresión dei sha. A ellos se les 
debería, en consecuencia, rcconocer no sólo la li· 
bertad política, sino asimismo su aporte en la dura 
empresa de reconstrucción. En estos sectores se cn 
cuentran los cuadros progresistas que pueden llenar 
los cargos técnicos para administrarei país y concre· 
tar los cambios prometidos. Sin ellos, el movimien
to religioso tendría que valerse de los cuadros que 
sirvieron ai sha, los cuales desviarán todo intento 
de mudanza de estructuras. La unidad, por difícil 
que sea, es por lo tanto un requisito includible pa-
ra la realización de la revolucion iraní ____ e 
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Los Cubanos en 
Neiva ~foreira ) Beatriz Bissio 

[P
or un largo período nuestros compafieros Nei
va Moreira y Beatriz Bissio recorrieron varios 
países de Africa y Medio Oriente, reaJ izando 

reportajes sobre uno de los acontccimientos más im
portantes de nuestro tiempo: la cooperación cubana 
con Africa y el Mundo Arabe. 

Además de países como Argelia y Guinea-Bissau, 
sobre los cuales ya habían reunido infonnaciones en 
oportunidades anteriores. los editores de Cuademos 
dei Tercer Mundo estuvieron, por más de dos meses 
en Angola, Congo-Brazaville, Tanzania, Etiopia y 
Yemen Democrático. 

Además de las autoridades cubanas. gobiemos y 
partidos ea el poder en esos países facilitaron y apo
yaron de múltipJes fonnas e] trabajo de nuestros com
pafieros. Cooperaron con entusiasmo para que ese in
menso esfuerzo que Cuba realiza fuese mejor conoci
do, en un momento en que las agencias transnaciona
les de noticias dan de la presencia cubana en Africa y 
en el Mundo Arabe una imagen distorsionada y muy 
alejada de la realidad. 

Desde la crisis de los cohetes en t 962 -cu ando Cu
ba enfrentó la amenaza de] poderio no rteamericano
hasta la conmemoración de su vigésimo aniversario, 
este afio, muchas cosas ocurrieron en el mundo y una 
profunda transfonnación marcó los avances dei pro
ceso revolucionario cubano. 

Estos avances pueden ser analizados desde muchos 
ángu los, pero pocos aspectos dei proceso son más ex
presivos de la transfonnación de la sociedad cubana, 
dei hombre cubano, que esa masiva presencia en paí
ses en lucha por su liberación política y su emancipa
ción social y económica. 
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-Desde la Revolución 
Argelina a la lnsurgencia 
! en Africa Austral 

--"A hora vamos a la clinica dermato· • 
~ lógica donde trabaJamos. ·• 

llt.lll \.mculãbamos la dermatologia a 
..,. la idea de en fermedades secundarias 

de la piei. Se trataba, no obstante, 
de un leprosarío en los alrededores 

de Dar~s-SaJaam. 
El clermatólogo cubano Valentin Villar, es

taba alli, entre los enfermos, asistiêndolos a to
dos con dedicación eJemplar. A su lado, un médi
co y enfenneras tanzanos, a quienes él transmitia 
su experiencia. 

Es posible que ninguno de los enfermos SU· 
piese que él era un médico cubano y mucho menos 
que entendiesen por quê estaba alli. Y los que 
lo sabian, posiblemente se preguntarían por quê 
lo hacia. 

- t Y, por que lo hoce, docror7 

-Desde joven la gente aprende en Cuba que el 
internacionalismo es un deber de todo revolucio
nario. Nuestra historia está Uena de gestos de so
lidaridad íntemacionalista, combatien tes de otros 
países que dieron su sangre luchando a nuestro 
lado. i Por quê no actuar también nosotros así? 

Hace dos décadas se habló mucho de un hom
bre ex traordínario, que levan tó hospitales en 
Africa, especialmente en Gabón, y que para aque
Uos países Uevó las técnicas modernas de trata
miento de la lepra. Se Uamaba Albert Schweitzer, 
y los centros científicos, las academias y los me
dios de comunicación lo consagraron con el justo 
t ítulo de benefactor de la Humanidad, a la vez 
que recibía el Premio Nobel de la Paz en 1952. 

En este continente en donde el colonialismo, 
deJó más de tres millones de jóvenes con menos 
de veínte anos atacados por la lepra, un médico 
tranquilo y modesto como el doctor Villar es un 
continuador de la obra dei doctor Schweitzer. 
Con una diferencia: la tarea de aquel humanista 
franco-germânico era exaltada, con justicia, en 
la prensa internacional, mientras que el trabajo 
anónimo, sacrificado y sín pausas de un médico 
como el que encontramos en el Jeprosario de Dar· 
es-Salaam para esa mísma prensa es ejemplo de la 
presencia de "mercenarios cubanos en Africa". 
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Más de d iez mil coope rantes civiles 

La historia de este especialista es un dato co
tidiano de la presencia cubana en Africa y en los 
países árabes. El es uno de los diez mil cooperan
tes civiles que actúan en casi todas las regíoncs 
africanas y en muchos países dei Mundo Arabe . 
Su número global está definido por acuerdos en
tre gobiemos y no es, pues, un dato con fiden
cial. Seguramente oscila entre los diez y once mil 
cooperantes, un número que causa preocupación 
y perplejidad a los diplomáticos occ1dcntales cn 
Africa. 

Sus aprensiones son Justificadas. Cuba es un 
país pequeno, de poco más de 114 mil kilóme· 
tros cuad.rados y cerca de l O miUones de habi· 
lantes, con recursos económicos limitados, dis
tante entre vein te y trein ta mil kilómetros de las 
regiones donde sus cooperantes actúan. 

Y si a todo esto te sumamos el hecho que, ade· 
más de la presencia de cooperantes en Africa y 
Medio Oriente, varios miles de jóvenes de aquella 
procedencia están estudíando en Cuba, en escue
Jas especialmente creadas en la Isla de la Juven· 
tud, tendremos una idea más aproximada dei es· 
fueno que esta cooperación implica y dei por 
qué de las preocupaciones occidentales. 

Si bien son evidentes los progresos de estos 
veinte anos, Cuba enfrenta todavia problemas no 
totalmente solucionados. Cuando ofrece a Santo 
Tomé y Príncipe un cierto número de autobu· 
ses urbanos, retira de las ciudades y carreteras cu
banas vehículos necesarios para su servicio pú· 
blico que está lejos de ser el más eficaz y de aten· 
der la demanda local. 

AI contrario dei trigo que nos venden los Esta· 
dos Unidos, aquellos autobuses no son un exce· 
dente de producción que necesita ser exportado 
como una de las condiciones dei funcionamiento 
dei sistema capitalista en el campo. Sin duda esos 
veh(culos hicieron falta, pero el dato más signi· 
ficativo es que, Cuba a nível popular, esa dona· 
nación es comentada no con amargura, sino co
mo resultado de un entendimiento correcto de la 
solidaridad ín temacionalista. 



)'a e11 J <Jfi2 /lega/,c111 
a Argelia lus primeros 

médico~· cubanos. 
J.:s1a cooperació11 mmca 

se i111errumpió y hoy 
más de' diez mil d11iles 

e11 ~tfrica y e/ llwu/o Arabe 
bri11da11 a las lucltas 

liberaduras 
un aporte sin paralelos 

eu la t1yuda i11temacio11a/ 

Es el mismo sentinucnlo que 
nos expresaban los cooperantes. 
la mayoria de los cuales se tiene 
que separar de sus familias por 12 
o 1 8 meses, con todos los incon
venientes que rcsultan de esa si
tuación. 

Esta cooperación representa, 
también. un esfuerzo financiero 
muy importante para Cuba. Las 
Nacíones Unidas fijaron en un 
O. 7 qb nnuaJ la contribuciôn que 
cada país desarrollado debe dar a 
los países dei Tercer Mundo. Sólo 
Suucrn (0.82) y Holanda (0.81) 
cumplen esa cuota. Los Estados 
Unidos andan por el 0.26 OJb y 
Japôn por el 0.02 por ciento. 

Cuba supera ampliamente esa 
base. "Un experto de las Nacio-
nes Unidas - nos recortlaba un 
funcionario de aquella organización- cuesta mas 
o menos 11nos 58 mil dólares, en promedio, ai 
aiio, considerando solarios, 1•iú ticos. transportes. 
Si tomamos como base )O mil cooperantes cu• 
banas fy so11 mãsJ stm1orian ,·erca de 600 111illo-
11es dt· dólares a1111aies. lo que equil•ole o la ayu· 
da ftnanciera total encamínada hada e/ Terce, 
Mundo a través dt• la ONU". 

Sin embargo éste es un dato que no refleja en 
su totaJidad la real cooperación cu bana, aunque 
ya sea expres1vo. Además de los salarios de los 
cooperantes se tendr{a que tomar en cuenta que, 
en muchos proyectos de loi. que participan, los 
cubanos también transportan todo su personaJ, 
envían los materiales y maquinaria necesarios 
para las obras y, en casos especiaJes, tam bién los 
alimentos para sus trab!liadores. 
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"Sin menospredar la importancia de mud,os 
experros i11temacio11ales que colaboran con los 
países africanos en un plano puramente profesio-
11al. la 1•erdad es que 110 puedn1 ser comparados 
en cuan to a eftcacia y empc110 con los cubanos, 
latinoamericanos en general u otros que 1•ienen 
de los poises capitalistas y sociahstas europeos 
por un impulso de milirancia re1•0/11cionaria ··. 
nos decía un alto funcionarto tanzano. 

Treinta dólares ai mes 

A los cubanos, objeto de este reportaje, es ne
cesano verlos en acción. En la construcción de edi
ficios y reconstrucción de puentes destruídos, du
rante la guerra en Angola, en los proyectos agríco
las. pecuarios, avícolas, en la pesca, en las repar· 
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ticion~s públicas. TrabaJan 1 O~ 1 ~ horas por dío, 
inclutdos los sábados hasta las cuatro de la tarde . 
Los domingos hacen traba,o voluntario vincula
do con los programas de ttobiemo de cnda pais. 

l:Stabamos 01 e/ parque 11ano11u d, A. t.111 · 

ma. a mas de c1t•11 kilomt•1rm d,· Luanda. el dn
mmg,, paJado .\/11.l t,·mprano nmvs lletar 1111 

gm110 11111_1• numaoso dt• cubanos. Pt·nst· puro 
m 1. t·s 1111 pie-me .. -ti Jinal. esta .i:•·n tt 110 es de 
hierrn Pao estabu eq111vo,odo Coml'11;aro11 i.1 

ms10/ar sus carpas 1· los aparatos 111t•d1C os y 0Jo11-
tolog1cm y, e11 pt>t'O riempo, era c1um11t• lo /1/u 
dt• 1111ios c1ue estuba11 atr11die11do. \/t'dicns. clt•n · 
1istas 1• enfamt•rut descansobon C'Jt dommgu 
au:nJ1endo 1·olu11tariomente a aqut'lla 1111 entlld 
neces,rada de as1stenc1a medica)' odontologinJ " 
EI testimonio t'S de Jaime Balcaznr, represen tan
te de las Nac1ones Unidas en Angola. 

i. Y la otra cara de la moneda? 
He aqui lo que nos ... ontó un diplomático dei 

norte de Europa asignado a una capital africana: 
\11 gobiemo Ira demostrado mterés err ,·uno· 

, er m,·1or ln qllt' ,•sto11 hariendo los ruba,ws 
aq111, en e/ ,·ampo c·11·1/, ya que las 11011run que 
c,r,·ulan en 1-.uropa sõlo s, r,•{ien?n a la presen,1a 
militar Recibi, pues, insm,cciones de analizar 
esa npaacwn Jc ayuda y osi lo hicm,os. Llega· 
mos a una conc/11sión prt'/1m111ar: nu l'S fac,/ para 
los 1ic111cos europeos sust11uirlos Primero. a no 
ser los que rienen por 11110 opción 1deolog,ca, son 
po,·os los que aet•pran u11 cantraro l'n , lfrica. da· 
das las cond"·1011es radicalmente diferentes v 
cosi s,empre ad1·ersas en que nenen que trabaJar. 
En ({eneral. piden salarios 11111y elerados, incl11s1-
1•e de ocho _v d1ez 1111/ dólares, ademâs de hacer 
derermmadas exigencias en lo que concierne o 
habitaciõn, rransporres. a/imen tociõn, horarios de 
1rabuio Fsas condiciones 110 son fâriles de aten
der a 110 ser en <·asos muy erccpc1onales, relacw• 
nados con la func1ón técnica a desempenar. 

Y agregó· 
- Considero un e"or de la prensa europea v 

norteamericana den·ono,er lo que hoy es la coo
peracwn cubano en Afnca. lnsisten en hablar de 
"mercenarios" cubanos y otras calificaciones por 
e/ estilo, cuando roalquiera puede l'er que aq111 la 
realidades otro. 

-i,Y cómo ve el futuro de la cooperación in
ternacional -y hablo aquí de los países capitalis
tas- en Africa? 

Respondo en carâcter personal. pues no co
nozco e/ punro de visra de mi gobiemo. Personal· 
mente creo que seria más eficaz una cooperac,on 
entre los dos campos. AI final, no sería la primera 
enrre soc1alistas .v capitalistas. Entraríamos ,·on 
recursos matenaler y tecnologicos y los cuba· 
no con los cooperon tes. 

4Es viable la idea? No lo sabemos, pero el 
hecho que esté siendo manejada, muestra que 
otra es la realidad de la cooperación cubana, que 
las agencias de noticias transnacionales insisten 
en negar o tergiversar. 

Los cubanos reciben lo indispensable para sus 
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gastos minunos. l'Crca de trcinta dólares ai mcs. 
Los saJarios que ganan cn Cuha conunúan ~ten
do pagados. Se lcs entrega a l:is íanulias que quc
dan en la isla 

l·n los países cn los que actúan \é encuadran 
cn las estntcturos dei t>arlldo y son d1sc1plinados 
}' t11odcstos, s1gu1cndo una linea 1dcológico cohc
rentc Hay, naturalmente. casos cxccpcionalcs. 
pero éstos son solucionados a nivcl partidano y 
dei prop10 gob1emo cubano, con rigor disc1phna
no } absoluto respeto ai pais cn el que cstán tra
ba1ando. 

Esta situadón diíierc de lo dei cooperante 
"frec-lancer". cuya conducta e~tá pautada en 
general, por su exclusiva orientac1ón pe1sonal, 
sin compromisos políticos o partidarios. ------

Los muchachos 
que " no saben dar inyecciones" 

La reabdad es distorsionada en el marco de 
una campana destinada a un público internacio
nal casi siempre desinfonnado y frccuenremente 
apto a absorber fantasias y mentiras que a veccs 
llegan a extremos ndiculos. 

"Cuba está mandando para Africa gente mex
perta", pubhcan con frecucncla. ''Son cstudian
tes o recién egresados que van a ganar experien
cia a costa de los africanos". 

La tarea de disemmar estas versiones dentro 
de cada país recae en los servicios de mtehgencia . 
de Sudáfrica o de Rhodesia, naturalmente teleguia
dos desde Washington, Londres o Paris. "Son 
buenos muchachos pero :ipenas si saben dar una 
inyección", o s1 no, la pregunta maliciosa. " 4Us
ted sabia que un médico cubano operó una p1er
na sana y dejó la que estaba enferma?". 

"/- qui1•orarse de p1ema es una etagerac1ón lo 
que puede hober dado orrge,i a este tipo de nuno· 
reses que, con un concepto socialista de la medi· 
cina, olg11n médico nuestro pudo haber recomen
dado la amp111ac1ón de una piemo después de 1111 

diagnósnco completo pero real1::ado en 11empo 
bre11e. Hsto pudo haber chocado o algún parrente 
o amigo dei paciente. t::n la época dei colonioils
mo. si se presentaba e! caso. e/ médico sabia que 
esa seria la decisión correcta. Y lo sabia desde un 
com,enzo. Pero preferra. s, el c/rente 1e111a dme
ro, y só/o tos ricos en general, recib1an atcnc,on 
medico- 1111•e11tar exámenes, pedir a11âlls1s, pla
cas de rayos X de diferentes zonas dei cuerpo, re· 
ceras J más recetas, 1·is11as y más remed,os. para. 
finalmente, ,·ortar la prema cuando la cuenta i•a 
habla sido estirada ai máximo", nos decía un mé
dico cubano en Mozambique. 

El doctor Fernando Vazes el director dei Hos
pital Central de Maputo, que, además de serei más 
importante dei país, tiene una particularidad· fue 
desde allí que el presidente Sam oro M achei, en
tonces enfermero, salió para la guerra. Aún hoy, 
Samora se refiere a aquel establecímiento como 
"mi hospital" y está muy cerca de su administra
ción. 



Vaz l's uno de los pocos médicos mozambtca
nos que penuant!cierón en el pais después de la 
indepcndencia. r:t traba10 dei equipo que él coor
dina. de rcorganitación dei hospital, es ejcmplar. 
l.o hacl'n con una part1c1pac1ón directa de los 
m,uarios. 1 lccto diputado a la Asam bica Nacional. 
el doctor Va, cs un militante revolucionario. EI 
nos habló sobre la cooperación cubana, encarãn
dola desde un aspecto mucho más amplio. 

1 os camaradas c11ba11ns - nos decía - 110s 
abrieron los ojos en muchas cosas Frecuente-
111,:nt,•. si11 damos c11e111a, ar11u1bu1110J sig11ic11do 
los ,,adrunC's dei coloníalismo. Cun su 111anera de 
actuar, dlus nus 111os1raro11 lo que= es una rerda · 
dera o,>cit>n soC"ialtsta. Y agrcgaba después ; J;'/ 
e11,·111igo sub1à muy bwn que si de.rim ia esta cno
peraciõn. si lo dcsi •irtuaba. nosotros cr11dri'a111os 
más díjkultades. !11Jple111,•111aro11 una l'erdadera 
guerra sic·ulógico ,·11 co111ra de la cooperació11, de-
11igràll(/ola. dífamti11dola. HI purrul<> romó medi· 
das m111ediatame11te v hov estamos trocando con 
prioridad la integra('{ôn de los compa11ems rnba· 
110 y de los cooperantes ,·11 general, a la 11ida dei 
puebfo IIIOZ0/11 ht('OT/11. 

Un embajaJor cubano cn Aírica no:; hablaba 
sobre esa camr,aii a y su carácter con tradictorio. 
Mientras la prensa occidental realiza este tipo de 
propaganda sobre la calidad de la cooperación, 
él recibía pedidos permanentes de sus colegas em
bajadores occidentalcs para que los médicos cu
banos atendiescn a sus funcionarios, a las familias 
de sus funcionarios o a sus prop1as familias, s,em
pre con palobras de elogio a la labor profesional 
de los médicos de la misión. 

No es cierto que todos estos médicos estén 
haciendo en Africa sus "primcras armas". 

EI promcdio de ejercicio de la profesión en-
1re los miem bros de la misión médica oscila entre 
tres y diei. anos. Muchos de ellos son profesores 
eminen Ll!S, dircctores de hospi1ales, investigado
res que ganaron fama dentro y fuera de su pais. 
Los catedráticos que fundaron y dirigen la Fa
·cultad de Medicina en Adén estãn entre ellos. 
Una escuela superior de medicina, trasplantada de 
Cuba bacia más de veinte mil kilbmetros de dis
tancia, no es algo que se encuentre todos los dias. 

Sobre la dedicación de estos médicos y enfer
meros, así como la de los demãs cooperantes, los 
episodios y testimonios son inumerables. ·'No de
je de ver a los médicos cubanos. Estãn realizando 
un trabajo excepcional", nos decía en Brazav1-
lle Ngalebaye Ngassaye, consejero de la sección 
in tem acional dei Partido Congolés dei Trabajo. 

No fue (lOsible atenderlo. Las dos brigadas 
médicas que actúan en el Congo estãn muy dis
tantes de Brazaville. Una de ellas está en el nor
te, en la fron tera con Camerún, com batiendo la 
mosca "tze-tzé", en un trabQJo sacrificado y no 
sin riesgos. La otra está en la frontera con Zaire, 
en una región selvática donde las condiciones ôc 
vida son sumamente difíciles. EI episodio dei le
prosario de Dar-es-Salaam es un eJentplo impactan
te pero noel único en la misión médica cubana. 
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La otra guerra 

;,Cómo comemb la cooperación civil en Afri
ca y t>-n los países árabes? 

A pesar de que los medios de comunicación 
mas1va sólo la mencionaron (ai menos en la pro
paganda adversaria) después de las guerras de 
Angola y de Mo1.ambique, la verdad es que la 
cooperación comenzó mucho antes, aunque sin la 
amplitud que adquirió en los últimos tiempos. 

Los primcros médicos y enfermeros cubanos 
llegaron a Argelia en 1962. EI actual ministro de 
Salud Pública de Cuba, doctor Gutiérrez Muiié, 
fue el primer Jefe de brigada médica en aquel 

Embajador Manuel Agramonte: "La fines divisoria entre 
un coopen,nte cubano civil y uno militar está definida 
por la misión revolucionaria y no por e/ sentido profe-

sional'' 

pais. Tam bién en Guinea-Bissau la cooperacibn cs 
anterior a la independencia. 

En Congo-Brazaville encontram os veterinarios 
y otros especialistas formados en Cuba que se 
fueron a estudiar a la isla hace más de diez a.fios. 
"Fue después que el Ché estuvo por aqui", nos 
decía e! doctor Anatole Goma-Kici,; un veterina
rio que trabaja hoy en un proyecto lechero cu
bano-congolés, a unos doscientos kilómetros de 
la capital congolesa. 

En Angola el comienzo de la cooperación ci
vil fue una contingencia de la postguerra. El go
biemo dei MPLA encontrb graves problemas des
pues que derrotó militarmente ai enemigo. Casi 
todos los puen tes dei país estaban destruídos. Pa
ralizados los seIVicios médicos, escolares y de co-
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municacianes, los transportes totalmen re desor
ganizados por el éxodo masivo de los portugue
ses y por la guerra. 

En consecuencia, el gobiemo angolano solicitó 
la cooperación cubana en la nueva batalla de la 
reconstrucción. ·'Fue casi de un momento para el 
otro", nos comentaron en aquel país. 

Angola recibe el mayor número de cooperan
tes. cuya presencia se hace sentir en muchos cam
pos. Como por eJemplo, levantando edificios, 
a través de la Empresa Cubana de Construcción. 
La presencia de grandes contingentes de obreros 
cubanos en Luanda es un aspecto nuevo de la 
ayuda a1 Africa, pero no es un caso inédito. Viet
nam ya habia recibido ese apoyo a través de una 
brigada de reconstrucción de puentes y caminos 
destruídos por la aviación nortearnericana. 

Un aspecto peculiar de la cooperación cubana 
a nive! técnico es su poder de adap tación a las 
condiciones y realidades locales. 

En general, un técnico de los países industria
lizados lleva para Afríca determinados criterios 
de trabaJo, no sólo desde el punto de vista de su 
actuación profesional sino en lo que concierne 
a los métodos empleados. 

Los cubanos trabajan como pueden. Ya en 
1975, en e! Hospital Militar de Luanda los había
mos visto improvisando con pedazos de alambre 
aparatos ortopédicos. Ahora, en Maragra -una 
central azucarera en Mozambique- los encontra
mos trabajando junto con los obreros, improvi
sando piezas, para recuperar motores y engrana
Jes que antes se importaban de Sudãfrica. 
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Secundaria 
t•n Tanumia 

Gren1a evlcole 
en Yemen 

En swahill, érabe y 
espai\ol. un mensaje 

íntarnaclonaliste 

En este terreno los cubanos tienen una vieJa ex
periencia, la de improvisar soluciones, fabricar 
piezas, recuperar máquinas y aparatos, cuyos re
puestos el bloqueo norteamericano no pem1itía 
llegar. Las viejas "guaguas" son un modelo de 
longevidad. Muchas de ellas debían estar en los 
museos o en los depósitos de chatarra, sin em
bargo continúan recorriendo la lsla. 

- "Aqui, en este 'laboratorio' donde los mo
zambicanos están haciendolo imposible para recu
perar piezas, nos sentimos como pcz en el agua··, 
nos decía el experto azucarero cubano Miguel 
Amador, quien coopera con los trabajadores en la 
usma azucarera de MARAGRA, en el surde Mo
zarnbique. 

La proyección futura de la cooperación 

Un programa de esa magnitud sugiere, obvia
mente, algunas interrogantes. La primera es en 
qué medida Cuba podrâ, en e! futuro, continuar 
ofrecíendo esta asistencia técnica. lncluso toman
do en cuenta los resultados de una revolución 
que convirtió al país en una escuela, es evidente 
que este masivo desplazamien to de técnicos puc
de desfalcar los frentes de trabajo en el propio 
país. 

"No fue fácil" - nos comentaba en Addis Aba
ba el comandante Raút Curbelo, miembro dei Co
mité Central dei Partido Comunista Cubano, res
ponsable por la administración provincial de 
Camaguey, quien está coordinando la coopera
ci6n civil en Etiopía "prescindir de algunos 



rec11hus ,1ue diT1K1a11 1111porranu,s µrr~recros en 
1111L'.lfm /JU/S, J, li ll/U!Stro CUJ·o, flll'illl(}S di/ic'u/· 
radt'S para mui ruir ai j,·Jr prm·innal de pro1·ecws 
,· represas, q11t· esta aqui p11c:s 1e·11a 111,~·ha ex
fl<'ru'nc ,a <'li su rraba/11. /;'/ SC'g1111drJ cs igualmente 
caraz, pero sín la experiem·ia dei a11rerior. Pero es· 
lú ,·ou11cradim cs 11110 ayuda modesta, e11 un 1110· 
111c•11ro ckdsii'o, / ;"s 11110 gnra de agua en e! esf1.1er· 
::.o que los p1ll'h/0J africanos reali:an vara supe· 
rar sus problemas", 

Las expectativas de envio de técnicos cubanos 
a Africa son crecientes. Un director de hospital 
en E tiopía se mostraba despreocupado con ese 
problema pui:s, scgún él, "c•11 e/ Cú/11/W médfro e11 

Cuba no habrú difirnlradc•s. Sabemos que egresan 
,.,.,,cu de mil médicos por a,io lo que permitira 
que se aumente la asis1e11c1a. /.os especialistas 
q11e 110s e111· 1011 ya esttin ay11dti11d1111os a 11repa· 
rar los 1111estros per11 011 tes qm: e/los esrén en c·on· 
diâones de as1w1ir rodas la, responsabilidades. 
necesitamos dt• esa cooperudon fraternal". 

La mancra como se encara ese problema no es 
diferente en el campo de la educación Nos habla
ba ai respecto el mayor Ndale Tesscma, miembro 
dei Buró Pe nnam:n te dei Consejo Administrati
vo Militor Provisional, dei gobiemo etiope. 

"'/:'l 0110 proximo decia- instalaremos 1•arias 
preparatorias l:11 alg1111os ,·asnJ re11tlrti11 11110 

orie11 tanon re,·nolugtca. /;'speramos co11 rar ,·011 la 
ayuda cubana. Sabemos que en el ,·a111po de la 
,•tlu,·ac1<i11 e/los 110 /íe11e11 pro/>/emas de rec11iros 
para la ,·,mperadón •· 

;, Y en otras áreas? lngen1eros, b16logos, arqui
tectos, técnicos en cibernética. en pesca, en gené
tica, topógrafos y laboratoristas. ê,En qué medida 
el sistema educacional cubano está en condicio
nes de atender la demanda creciente de gran par
te dei Terccr Mundo? 

No s61o cuentan con esa cooperación países 
revolucionarias como Libia, Angola, Vietnam. 
Benín. lrak, Agfanistán, Gumea- Bissau, Argeha, 
Molambique, Yemcn Democrático, Etiopia, 
Tanzania. Madagascar, Guniea Conakry. Otros 
recibieron técnicos cubanos o los esperan. Sec
tores mfluyentes de estos países consideran im
portante y deseablc la presencia cubana aunque 
rcconoccn las divergcncias ideológicas que los 
scparan dei régimcn de La llabana. 

El gran estadia de Freetown, en Sierra Leona, 
aguan.Ja la ida de campeones olímpicos como Ste
wnson o Gómc, para ser inaugurado. 

Cuando visitamos Mogadisc10 en 1975, los di
rigentes som ai ies nos h ablaron con en lusiasmo de 
la cooperación cu bana, médica en particular, en 
la rcgión de Kisimaio cn las costas dei Indico, al 
sur dei pais. Cuando el gobicmo de Mogadiscio 
rompió rclaciom:s con Cu ha, csos cooperantes de
Jaron Somalía, por una decisión unilateral de es• 
te país, pero son muchas las personas que en ln 
rcg1ón recuerJan con simpatia su trabaJo. 
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Cooperación afro-latinoamericana 

E! gobiemo cubano está atento a esa creciente 
demanda de técnicos. Dar respuesta a esas nece
sídades es algo que se encuadra en la línea inter
nacionalista de la revolución. Pero, 4no serã ésta 
una tarea que se entrelaza con una realidad más 
vasta, que es la de la cooperación afro-latínoame
ricana? 

La cooperación cubana en Africa y los países 
árabes se brinda en múltiples campos y constitu
ye una ayuda invalorable por las condiciones en 
que se desarrolla. Pero tiene además de muchos 
otros aspectos, el valor de constituir la primera 
gran presencia latinoamericana en el continente 
negro y en el Mundo Arabe. 

EI flu10 anterior fue ai revés: de esclavos que 
Uenaban de angustias y rebeliones los barcos ne
grcros que traian al Nuevo Mundo ese con tin
gente de decenas de millones de africanos, quie
nes marcarian en muchos de nuestros países, 
la cultura y el propio sentido de vida de sus po
blaciones. 

En muchos países de Africa encontramos 
· nuestras raíces: no sólo en el color de la piei 

sino tambíén en la música, las contidas, los bailes: 
en los hábitos extrovertidos y espontâneos, en 
las expresiones idiomáticas En los m11ssi•qm•s 
(barríos populares) de Luanda y en las selvas de 
Cabo Delgado, en las mârgenes del rio Rovuma 
q~e divide (hoy liga) Mozamb1que y Tanzania, 
as1 comoen Benfn, Guinea, encontramos bailes y 
platos tan brasileiios y tan caribeiios que no se 
necesi ta una profunda investigación an tropoló
gica para saber que allí estaban los orígenes de 
mucho de lo que hoy se come y danza en nues
tros p a {ses. 

Pero si es éste un factor importante de unión 
entre nosotros, no es menor la coincidencia de 
aspiraciones e intereses que confluyen en esta 
etapa dt.1 los procesos revolucionarios de ambos 
coo tinentes. 

EI hecho que los actos de independencia for
mai ocurrieran en aJgunos países latinoarnerica
nos hace más de un siglo, y que en Africa ciertas 
ex-colonias se ltayan independizado hace sólo 
rres, cinco o diez ruios, poco importa. Lo funda
mentaJ es que ellos y nosotros estamos empena
dos en una misma lucha contra el neocolonialis· 
mo, que se disfrua de muchas maneras y que es 
el mismo, sca en Brasil o en Paraguay, en Hondu
ras o Venezuela. en Senegal, Gab6n o ~iarruecos. 

No Lodos los políticos e intclectuales latinoa
mericanos cntiendcn bíen esta realidad. Los pri
meros se engaiian cuando piensan que Africa 
tiene poco que ofrecer en contrapartida a nues
tra cooperación. No es s61o en e! campo éultural 
y dei intercambio económico que Africa puedc 
dar aJgo importante. Más aún si tomamos en 
cuenta las creativas y singulares expcrienc1as re
volucionarias que viven grandes áreas dei conti
nen tc! 
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Lo peor, sin embargo, no es que desconol
carno) esta reaJidad smo que la misma sea tergi
versada. Algunos gob1emos lau.noamencanos, 
como por ejemplo eJ dei BrasiJ, creen que ésta es 
la hora exclusiva de vender Jeeps y carniones a los 
países a1ricanos y de convertir a sus embaJadores 
en agentes comerc1aJes. Se olv1dan que el desafio 
de la lucha por la mod111cación de estructuras 
económicas y en el esfuerzo por abrir nuevas 
vias de hberación a nuestros pueblos nos es común 

La presencia cubana en Africa vista por la pronSD norte• 
americana 
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Br,gada m«11ca cu 
bana en el ho$1)1tal 
Amtlr,co 80,111/d,1 de 

Luanda, Angola 

Los cubanos entendieron esta realidatl y trans
fom1aron la cooperación en un ínstrumen to di
nâmico de entendimiento afro-latinoarnerica.no. 
En el futuro esta cooperación va a ser analizada 
desde aspectos múlur,les, pero hay dos panicu
lannente expresivos el fortalecimiento de la uni
dad popular entre Alnca y América Latina}' la 
real valorización de la imagen dei soc1aJismo ante: 
pueblo!> afncanos y asiáticos o dei Mundo Arabc 
donde la coopcración cubana está prescn te. 

Por encima de las d1ficultades, de las caren
c1as. de la unprovisación u)ev1table en algunos 
campos y de la contrai.nformación de 13S 3gencias 
tra.nsnacionales de nottcias, se está ÍOrJando -dei 
Can he aJ Indico - una 10 mensa alia.nza de pue blos 
que reúnen sus fuenas para romr,er el cerco de la 
dependencia ncocoloniaJista. 

Pero la cooperación cubana cumplc exitosa
mente otro papel fundamental : para m11lones de 
afncanos que recién cmergen dei colonialismo 
es la contra-cara de la cxplotación capitalista y 
la presencia concreta, (!eneros3 y espon tánea de 
lo que meJor puede caractenzar la praxis socia
lista: el intemac1onal1smo. 

;.Cuántos son los combalientes'! ----- ___ , 
El énfasis de este artículo cn la presencia cu

ba.na cn el campo civil no es un su bterfultio pcri<r 
dístico para desviar la atención de la otra coope
ración, la m1htar Fn vcrdad. una está hgada a la 
otra y tienen cn común una cxplicación idcoló!,'1· 
ca. Pero éste cs un tema para abordar más adclan
te, aunque sobre la ayuda nulitar sean muy clo
cuen tcs los testimonios de los congoleses, los 
sírios, los ycmcnitas, los angolanos, los etíopes. 
Y i!slos son cotidianos. 

l·sa colaboración militar en muchos países 
ayudó a preparar cuadros que cn diferentes eta• 
pas tuc ron im1,ortantes cn el cnfren tam1cn to a las 
amcna,as contrarrevolucionarias externas. L!n 
otros, comocn Angola y en F11opia, la ,.ml!re cu-



bana c:,tá mezclada con la sangre de los angolanos 
y diopl':, que dil·ron susvidascn ementas batallas. 

Con lrariamcn te a las vcrsíone~ que se haccn 
circular cn el mundo capítalista, cl reconoc1m1en
to a cs.· supremo gesto de sofülaridad rcvolucio
n aria cs permanente, y se expn:sa tanto a través 
de iniciativas populares como de declaraciones de 
los dirigcn tes de aquellos países. 

"A 11golu está orgullosa de beneJiciarse cem la 
lll'lltÍu t'/lhana - franca, leal y amistosa - para la 
rec·onstnicdó11 dei pais. lloy ,·nmo ayer, Cuba 
tiene 101 puesto especial e11 e/ ,·ora:lm de todos 
los angolanos ·. declarb cl presidente Agostinho 
Neto cuando rccibía las credenciales dei nuevo 
embajador cubano, Manuel Agramonte. 

Nos contaban en Addis A baba que el gobiemo 
de Etiopía descaría que los cuerpos de los com
batientes cubanos muertos cn la guerra dei Oga
dén perrnanezcan en el suelo nacional junto a sus 
camaradas etíopes, como símbolo dei intemacio
n ai ismo revolucionario. 

i,Cuántos cubanos cn11aron el océano para Ju
char en Africa" Y. i.POT qué lo hicieron? En la 
entrada de un campamento militar en Congo se 
lee un mural donde se afirma que sólo se puede 
considerar in temacionaHsta aguei que es cap87 de 
sacrificarse en ayuda de otros pueblos. 

Y frente a una escuela, construida por cubanos 
en el interior de Tanzania, está la sigu1en te ins
cripción, escnta cn espai'lol y en swahili· "Somos 
internal'ionali.Has N11es1ra putrla es la 1/umani· 
dad': 

Estas frases son fàciles de escrib,r pero difici
les de ser convertidas en una línca política y en 
una conducta personal. Los cubanos lo están ha
ciendo. 

i,Cuántos pueden ser los cooperantes milita
res cubanos cn Africa? lle aqui un dato que in
quieta a los enemigos de la revolución africana y 
perturba a los expertos dei Pentâgono. Tomando 
como antecedentes los cuerpos expedicionarios 
franc~ses en Indochina y Argelia. se pu blican ci
fras muy exageradas cn la prensa parisina. Tam
bién cacn en eso los norte americanos, cuyos ante· 
cedentes en Santo Domingo, Victnam y Taiwan 
sirven como base para cálculos de sus computa
doras, multiplicando el número real de comba
tien tes cubanos. 

El hecho concreto es que las s1tuac1ones no 
son cornparablcs. Los paracaidistos franceses que 
desem barcaban cn Argelia o los fusileros norte
americanos que combatian en Vietnam eran sol
dados profosionalcs, rcdu lados obligatoriamente 
para uquellas expcdicioncs según los reglamentos 
y critenos puramente militares. Eran piczas de un 
cngranaie que estaba alli para someter a los pue
lllos por la fucrza y con Ira la volun tad de estos. 
Los cubanos que combatcn en Africa son militan
tes revolucionarios, volun tarios que titmcn una 
vi~ión idl·ológicu y una dl•finicibn política de la 
guerra que van a trabar. Su presencia allí obedece, 
adernas, a solícitudcs ex presadas de los gobicmos 
de cstos países. 
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l'crr,. ai fi11al, ,.n,antos sm1 los cubanos e11 
arma.f 1•11 Angola'. preguntó un diplomático fran
cés aJ embajador cubano Agramonte, en Luanda. 

C11ure11 ta n11I, con testó el cu bano. 
10h! ;Cuarenta mil!, comentó el francês, sa

boreando la informacibn que enviaria inmediata
mente a Paris. 

Claro. /- sta es ta dfra que publica la prensa 
fronn!sa, ,. Como ro_y a dudar de la seriedad de tas 
informacio11es de los periódicos de su pais', dijo 
Agramonte. 

Por lo demás, lo que rnteresa no es precisa
mente la cifra, .sino analizar e! hecho en si mis
mo. ",\'i para 11osorros sena fácil decir con exac· 
riwd rnántos snmos. /.a iinea dil'Ísoria entre u11 
d1·i/ y 101 militar en Cuba está definida só/o por 
la 111is1on re~·ohteionaria y no pur el sentido pro· 
fesionol'', nos decía un combatiente dei Ogadén 
que se restablecía en Addis Ababa de las heridos 
de la guerra 

Dos momentos Je terminantes 

La revoluc,ón cubana acaba de conmemorar 
su vigésimo aniversario. Lo que para muchos e ra 
hace cuatro lustros una quimera, bace quince 
anos una temeridad y un desafio imprudente ha
ce apenas diel, hoy es una realidad. El mérito de 
tran~forrnar una sociedad y de i.nstin1cionalizar 
una revolución es tanto mayor por realizarse a 
algunas decenas de kilómetros de un enemigo im
placable que te hace una guerra sin cuartel. 

La historia de David y Goliat se repile, pero 
esta ve1 el pequeno que se t.omó grande e inven
cible y:.1 no es el héroe bíblico sino el pueblo. 

Desde muchos ángulos se puede dar testimo
nio dei éxito y también de las carencias de la re
volución cubana, en este vigésimo aniversario. Pe
ro hay, a nuestro modo de ver, dos momen tos 
que rndican no sólo su consolidacibn sino tam
bién su capacidad de proyectarse internacio
nalmente· el retomo de los exiliados y la pre
sencia en Africa. 

Vimos en La Habana grupos de Jóvenes de 15, 
18 y :!O anos que, por primera vez desde la victo
ria de la revolucibn plsaban el suelo patrio. La 
mayor parte había salido exiliada desde la nifiez, 
Uevados por sus padres para los Estados lnidos. 
En todos estos aiios fueron blanco permanente 
de una propaganda cot idiana, que presentaba a 
Cuba como un campo de concentración y ai pro
ceso que allí se desarrolla como la negación su
maria y cruel de todos los valores éticos y huma
nos. Ahora regresan a la isla y proclaman, en un 
momento de emocionante reencuentro: ··Esta ,·s 
mi patria y esta <'S mi rci·olucion .. 

La alegria dcsbordan te de estos Jóvcncs no e ra 
difcren te de la militancia entusiasta y sin pausa 
de aquellos muchachos y muchachas que encon
tramos aprendiendo amarico en la Universidad de 
Addts A baba o cooperando con los angolanos en 
la construcción de una Angola independien te, so
cialista. revolucionaria. • 
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LAS BRIGADAS 
MEDICAS 

La medicina fue la 
cooperac16n p1one
r 1, pero t1cnc otro 
mérito mãs es uno 
uc los sectores que 
ac1uaron o siguen 

actuando con ma> or número Je 
cooperantes en Argcha. Ani:ola 
\lozambiquc Congo Brauvtllc, 
Gumea Bissau, Tanzania, l rak, Ye 
me:· Democrático, F.tiop1a. Lt· 
b.a Sornalia, Gumea-Ecuatona,. 
L.: os estaban de sospccharlo 
aquellos médicos que para no 
perder sus pnvilegios, abando
naron masi"amen1e la hla ai co
rnienzo de la re\·oluc1ón, Con un 
esiuerzo reconoc1do por entida
des m1emacionaJes como la Or
gani1aciôn ~1undial de la Salud, 
Cuba no sólo akanzó en cstos 
\emte anos la menor mortandad 
inranul en el continente, la rela
dón única cambién cn Améri
ca Latma- de un mi:tlico cada 
7 ·o habitante~, (an ICS dL' ) 980 
se graJuarán uno:. :?,400 más) 
sino que además ya puctlc coo
paar con las nacione:. afncanas 
y árabes con la ~ignificauva ci
fra de unos l,:?00 méd,cos y per
sonal paramédico. incluyendo es
pecialistas en saiu d pública 

En Angola y en r. uopia. en 
el campo de la medicina actúa 
un tcrcío dei total de cooperan
tes y su labores la más recono
citla a nível popular, junto con la 
de los educadores. 

Uno de los pabellones dei Hospital 
de Nazareth en Etíopío 
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Cuba 1cnia unos t>,000 profo
s1onales médicos antes dei 1riun10 
de 1a Revoluc1ón. l ntre t 959 
) 1 <>b:! <;t• fucron ca,1 cl cin-:uen
ta por c1ento de ellos n estados 
Unidos, \kx1co \' oiros pabcs 
dl'l área La s1tusc1ón era diti• 
ctl. F1dt"l h.,.c, entan,;e~ un lama
do a lo, estudian te~ de medu:tna, 
para dar alta prioritlatl a sus es-
1udíos. lluho quicnc~ camb1aron 
dr protes1ón, pasãndo,;c aJ cam
po de la salud. 

Actualmen1e, en1n: los ex11os 
alcan,-ados por la medicina cuba
na :.e ci1an el estahlecímiento de 
un sistema de ,alud qu~ cubn: 
todo ti 1erntono de la i.,la. la 
translormac1ón dei conCt'pto n11s 
mo de la medicina. con priori
dad en los aspectos preventivos 
combinãndolos con los curati
vos: e! scf\ 1c10 médico rural pa
ra los post(lraduados: mâs de un 
97 por c1cnto de los nacm11entos 
atendidos en matf'm1dades; erra· 
dicación dei paludismo. la tliftc
na y la poliomehus, gratu1dad 
total de los servic10s mtidicos, 
etcétera. 

Y ;.cuãl es la reahdad de la 
rnoperac1ón médica? j.Qué op1· 
nión tiemm de t:lla los propios 
profcsionalc~? i,Qué sigmfica pa
ra Cuba, e11 término) tle expencn
c,a profes1onal, t:1 habcr destaca
do más de 1,200 de sus me
jores cuadros para Africa, Mc
dio Oriente y, cn cl c.:aso de la 
medicina, tamb1en para el Cari
be? iQué scntimiento lleva a un 
profesional (que en muchas o,;a
siones !Jcnt: a su cargo en C'uba 
la tl1recc1ón de un gran hospital) 
a scntirse realizado cumpliendo 
funcion,:s mucho má~ modl \tas 
lln un pais dei que desconocc 
mduso la lcngua? 

La meJor n:spullsta la dan los 
propios protagoni ta. 

ANGOLA 
EI contacto 

con la cxplo tación colonial 

" Los médicos son los que cs-

tón mãs expandidos por todo el 
pais", nos dccia el embajador 
Agramonte comentándonos las 
características dl! la coopera
ClÔn . "Los cncucntra ustcd m
cluso l!n las províncias más dis
tante~. En los lugares dontle no 
habia 111stalac1ones hosp1talarias 
se acondicionaron casas. fl go
biemo angolano, empenado en 
un esfuerzo g1gan tesc.:o para solu
cionar los prohlemas de la saJud, 
está muy rcconocido. Rern:n te· 
mcn te ~ nos pidió quc tle 1 ~ 
meses, d pla10 de permmencia 
de los médicos fucra ex tendido 
a I J,, , Y lo accptamos. Trabaja
rán nuevc meses, luego pasarân 
un mcs cn Cuba y regrcsarãn 
por nucvc meses màs. Estas vn
cac1ones son neccsarias porque 
cn un 90 por c1ento tlc los rasos 
los cooperan tcs v11:nen solos, sin 
fam1J1a." . 

los médicos tal vez S\.'an los 
cooperantes que logran un con
tacto más estrecho con la pobla
ción. En Angola algunos ya ha
blan kimbundo y um bundo y un 
médico cn la província de lluige 
ya aticnde sus consultas cn ld
congo. 

En trcs ãrca~ pnnc1palcs está 
la cooperación en saJud públi
ca ron Angola la mctlicma pro
piamente. la enfcrmeria r la téc
nica de laboratono. Tam bién 
hay profcsorcs de medicina, 

/)r1r1oro , ,110/ cs w 1111111· 

brc ,. , uontn 1u•111110 Ilera C'll , ln· 
xola ' 

'k resa 1 orrcs. Llcvo aqui 
ocho meses. 

,. { IIU/ <.'J ri/ /Uft'O Cl/'1'< lfl<'U ' 

fraba10 ,·n cl hospital 11ni
vers1tarío Americo Boav1tla. So} 
cspec1alis1a en anatomía patoló-
1.!ica Aderná~ de desempenar las 
funciones como médica, doy ela
ses dl' esta espcc1alidatl a los 
alumnos de la Ur11wrsidad. 

(. )' /11 • 

~taria l 111sa Garcia Góml'Z. 
Métlíca cn anatomia patológica 
Tcngo }.7 anos de cdatl y ya 11n 

ano cn Angola. 



Cerca de mil doscientos 
profesiouales eu más de 
die= pa{ses 1rabaja11 eu 

los programas de asistencia 
médica de gobiemos que 

recién emerge11 dei 
colo11ialis1110 y dei 

feudalismo. Só/o en Etiopt'a 
fueron atendidas más de 

900 mil personas. Médicos y 
eufermeras nos re/01011 sus 

Íllob1idables experiencias 

,; Cuâl es e/ aspec w mâs po· 
sitiro Út' Sll experic11ci11 oq11 i. 
Teresa·• 

- Después de la indcpcnden
cia y la llegadaal poder dei \1PLA, 
liderado por el presidcn te Neto. 
el nuevo gobiemo encontró una 
si tuación caracterizada, desde cl 
pun to de \•ista sanitario, por la 
falta de médicos. 

Creemos que un aspecto des
tacahle de la cooperación es la 
posihilidad de Lra baJar junto a1 
personal médico angolano que 
pcrrnanec1ó cn cl pais, secundán
dolos cn la tal\'a de impulsar dis-
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E! doctor Manuel Sénchez Martlnez atiende a una pequena mordida por una 
serpiente en la región de los affar, Etiopla 

tintos planes de desarrollo. Ade
más, se van creando las ba5cs or
ganizativas para un lrabaJo siste
mático que pcnnita comenzar a 
brindar aJ puehlo el nivel de vida 
que merece. Los angolanos son 
concien tcs que es obligación de 
un Estado socialista ofrecer esa 
aknción 

Agrega Luisa: En lo que res
pecta específicamente a nuestra 
especialidad, h.: dedh:amos mu
cho liempo a la parte investiga
tivs. Dcspuês que un paciente 
muere intentamos siempre en
con Irar la causa. Y asi Ilemos \'IS· 

to que muchas veces es por tu
berculosis o parasitismo. enfer
medades típicas de la hcrencia 
colonial de tantos siglos. 

- !Jebe ser d1ot·1111te constatar 
un afro mdice de muertes pnr 
enfem,edodes que en orras par· 
tes dei mundo es·1â11 con troluJas 
o erradicadas. 

-Exactamente. La lepra, la 
tuberculosis, v otras enfem1eda
des infecciosas no controladas 
por la falta de una medicina prc
ven tiva en Ia época colonial, deja
ba a este pueblo en una situación 
muy desvcnta1osa. Antes dei triun-
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fo de la Revoluc1on los sistemas 
de val·unac1on nocstaban implan
tados en el pais. 

/· n CSl< h HJ>Nal era at<'11d1· 
da la pob"1cwn ioca! n solo Ja 
colonia pornig11c-1a 

Lo \lmo:; àlltcs en Cuba} 
lo voh'imos a encontrar aqui. 
Los hospitales cn cl sistema antt·
rior cstat,an reser,ados para la 
d:i.-.e dominante. La gran ma, o
na dt· la población no tcnia ac
cc,o a t•llos. 

1.Como t!j la f'('acc·,011 tic los 
pac1en tes qut' nunca 11n trs f11e
ro11 at,•ndídos por un medi, 

lmagincsc. O!! ser tratados 
como .. prelos" (negros). 4ue 
porqul' no tenian dinero no des
pertaban el menor mteres dei 
medico. a tener uhora el den:cho 
a ir a los puestos de guardin y 
,,er atendidos, m temados. si lo 
requ1eren. 

Una constatacíon concreta 
t.le 411c ha s1g111J1eado para t>llos 
la TCl'Oi11do11 • 

Incluso } a ,;e estão tratando 
las entcnnedades desde el punto 
de nsta prol1láctico. educando al 
pueblo para que no acuda al 
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puesto de guard1a cuando ra no 
ha~ nada Qllt' ha~r. 

, Como ,·s la rl'lao1111 d.· los 
m<"ci1cm a11J o/anos ,·011 11stcJt•1' 

la Olt'Jor 'º~ 1Jrn ti ficamos 
plt·namente t·n la lucha contra la 
enfem1edad ~ la mut•rte 'I eso 
nos une . 

...1 11 irei personal, , qué u, r 
ta,ana usred de la ,• i:ptricnci11 
d,• r.stos mcst's e11 A11go/u 

EI poder comprohar obit·t1-
vamcnle qué significa la cxplo
tac,ón dei hombn.• porl'I homhn·. 
ai conocer la herenc1a colonial. 
Una experiencia qu~· nunca se 
cncuentra con la misrna riquc,a 
en un libro. 

ra 

Y o SO} negro > nací 
en una familia obrera 

S11 nombre, uoaor? 
José Domingo Garcia Rege-

, /)e f/11<" prol'lm·ta? 
-De Caibarién, provmcia de 

\' 11laclara. 
, } su espcdalidad' 

-CiruJano maxilo facial. 

Emiliano Manroza, encargado de /11 
cooperoción cubana en Angola 

Doctor Jimmy Davis de Jamaica a 
Etiopfa 

• < ua11 tw 1111m 1k r:raduaJo v 
C:uorcc .. 
4 Que= p11t•tl1• ,lc-nmos t/(' s11 

,, \p1•ric11oa com o cooµc ru11 ,,, ·• 
l'I mayor prnblt•ma aqui cs 

que- no c,islen 111\idic.>~ de mies
rcciahdad. En tonces la patologia 
abunda mucho. 1 so hace que no
<1ot ros vcamos un gran número 
de ca,os. 

) IHlt'IÍ, UOCft>T, .,tJI/IU S(' 

/lama 
Jorge Roberto Neith James. 

!>e 11111• pro ·111âa ' 
lk Santiago de Cut:-a. pero 

ahora radico en la lia bana. 
< ) SII l'S/Jl'C'tUhdad ., 
< ardiología 

( ·,w11du /l('go' 
F.121 dejuniode 1977. llc

vo casi 18 meses. 
, F11c• grande ri cam b10 ·, 
, aturalmcnte. En íuba to

do está organi,ado. Aqui sólo 
después de la independenc1a se 
organi,ó un verdadero pro~rnma 
dt· salud. 

~Cuanto.f afim U!IIIO cua11do 
triunfo la re1·olució11 en Cuba1 

Tcnía 19. Y vea como soo. 
las co~as Yo era hi)o de padres 
obreros además, negro. Tenía
mos dificultadcs económicas y 
raciales, porque en Cuba habia 
díscriminación racial antes de la 
revoluc1ón. Yo, en el 59, había 
terminado el bachillerato, pero 
para la puntuación ten ia que lu
char mucho. 

~ Cua11 ws u11os hact IJII(' se 
graduo? 

Trccc. Yo soy de la promo
ción que comenzarnos a estu
diar en la Univcrsidad con la rc
volución. es dcc,r en 1959 Y 
los de esta promoción nos gra
duamo~ con Fidel. en el 65 rue 
e! homenaJe que se le hizo ai gru
po nucstro Fidcl fue a graduarsc 
con nosotros a cl Turquino, en 
Sierra Maestra Aqu í exactamen
te me sicn to como pez en el agua. 
Estoy en el hospital y doy ela· 
ses de cardiologia. Los alumnos 
tienen interés y como son pocos 
se trabaJa muy bicn. Hay un gran 
acercamien to en tn• el in structor 
y los Jóvenes. Nos dedicamos en
teramen te a ellos, tanto cn la en
fennería como en el banco de 
urgcncias. 



La selección 
de los voluntarios 

,)iu 110111bre, tlot tor'' 
Jorge Martinez. 
,. Como esta ,·11mpuesra la 

hngutla mhana f!n l'He hospital? 
llay compaiicros de distin

tas especialidades. Y en este mo
mento en particular se están pro
duciendo cam bios. Los compaiie
ros que cumplieron su tiempo de 
labor in temacionalista están sien
do rdcvados por otros, a los que 
cllos cstán transmitiendo el en
tusiasmo de la experiencia adqui
rida 

, La brigada rfene 1111a com
pos1n011 rígida. de tal número de 
esp1•cialistas, o se ra modifica11· 
do '' 

La composición cs flexible. 
pues depende de las nccesidades 
que van surgiendo de las diferen
tes especialidades. las cuaJes nos 
son planteadas por las autorida
des angolei'ias. 

"C111111 to Ilera 11s1cd aqui'' 
Muy poco, solamente un 

mes Pero ya pude comprobar el 
entusiasmo con que traba1an mis 
companeros y su empeno en 
contribuir a resolver los proble
ma,; de saiu d de este país. 

i Cual fi1e el mecanismo por 
el rnal 11sred rerultú seleC'C'iona· 
do para 1°e11ir a 1l11gola? 

Se necesitaba relevar a un 
com panero de mi especialldad 
que ya Jlcvaha aqui un ano. En
tre los compa.i'icros de nuestro 
grupo se hizo una sclección y mo 
elígieron a m í. Primero. se estu
dia la disposición de los compa
i'ieros de participar cn una misión 
internacionalista y a partir de esa 
disposición se procede a la selec
ción. 

O sea que es complc1a11u•r,tc 
1·ol11n taria . . . 

Asi cs. 
, Ustcd yo sabt'a de a11 remano 

que 11t1111a a Angola, o podi'a !ta· 
bersido otro pais? 

Prímero se nos plan tea en 
forma genérica el via1e a un país 
tlel A frica. Posteriormente se nos 
informa exactamente el lugar 
donde iremos. 

, } tu 7 

- Me llamo Nocmí. .. 
,: l:'spcc1aliduJ .• 

La enfermera Minerva Pentón Morales llevó e/ retrato dei Che a las cercanías 
dei Kilimanjaro, Tanzania 

Técnica en gastroenterolo
gía. Y llcvo aqui cinco meses. 

,. Ya ha.1· casos de cubanos 
de tu grupo casados con angola
nas o ai re1·és? 

No, todavia no. No tenemos 
ticmpo para pensar cn eso ... 

,S11 ,wmbre, doctor' 
Ernesto Silva Capote. Soy 

angiólogo, o sea. tratamos todo 
lo referente a la circulación, ciru
gía vascular. 

,Como e1•alua e/ trabajo de 
la brigada mbana' 

- Creo que en este momento 
nuestro trabajo es necesano aqui, 
puesto que no hay técnicos ni 
médicos suficientes como para 
atender las necesidades de la po
blnción_ Cada uno de nosotros 
ticnc muchisimo trabajo. En mi 
caso, por ejemplo, soy el único 
angiólogo por parte civil en 
toda la región de Luanda. 

> ustcd, doe cora , come> se 
llama? 

Doctora no, soy técnica' cn 
iconofotografía. Me llamo Maria 
Esthcr Pairas y soy de La Haba
na. 

,,llav más especialistas. ade
más de 11sted. en esta ramal 

- Ni cubanos ni angolanos. So
lan1ente hay un português. 

Enronces usted está traba· 
jando mucho . .. 

No más que en Cuba, no 
crea. 

~ Cuál es S11 rclación con los 
enfennos, cvn los emplcados dei 
hospital' 

-Muy buena. 
Pero. siendo tan rubia no le 

sera fácil demostrar que riene 
abuelos a11gola11os . .. 

Pues no sanguíneos, pero si 
en e! corazón. 

• l' usred, doctor, que segu
ramenre es de los más jó1•enes de 
la brigada' 

-Soy Rafael Escalona. de San
tiago de Cuba. Tengo 25 anos. 

, Primera m isió11 en el ex te-
rior, 

Si. 
• Cuando se recibió? 
En el 76, con la especialidad 

de anatomia patológica. 
• ) mánto llc1•a en Angola:' 
Un ano. 
~ l'a a estar más tiempo? 

-No sé aún, pero me queda
ré el tiempo que sea ne~sario. 
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~lOZA~IB IQUE 
''Hemos re, ivido 
experiencias que 
nos hacen .entir 

nuevnmente jó,ene~" 

Fn Mozambiquc la coopera
c1on mcdh:a comenzo cn abril Ul' 
J Q-7. Pnmero llegaron nm•ve es
pecialistas. que lueron postenor· 
mente incremcn ta dos a Z9. en 
agosto Jd nusmo ano, C:on la 
nacionaliJación de la medicma 
en 1umo de J<P5. poco~dias des
pucs de la 1ndependenc1a, el pais 
sufrió el procc-.o que en Cuba se 
dio entre lol> anos 59 y 60. cl 
êxodo masivo de los mcdicos. 
Sin emhargo. el FRELIMO en
fren 10 con gran resolución csc 
problema. Lan1ô la campana de 
, acunaciôn, que alcanzô ai 900'o 
Je la poblaciôn. Posteriormente 
dictaron cursos de salud pú bl11:a 
en todo Ili pais. 'Cada clC"mc,ao 
de la poblaâon st· dt·be tra11sfur· 
mar ,•n 1111 agNI u: sunitano ". nos 
Jccia un doctor mo,ambicano 
en -..:ampula. 

EI doctor Francisco Javier 
Murias, psiquiatra. es el Jefe de 
la Brígada médica cubana. Traba· 
1a en estrecha colaboración con 

cl doctor l-emn1Hh1 \ 'a,. Jirce
tor dei Hospital l\·ntral de Mapu
to, }' con t'l :O.linisteno de Salud 
Pít bliea. 

haimo~ teslil;!OS excl'pdona
lcs dei desarrollo dei sector saiu d 
en \to1ambiqi1c, nos dice. Y 
nos honrJ la modtlsla colahora
c1õn que brindam~ a eM· avance 
1 ratamo.~ de dar nuestra ma) or 
n) uda ) l'\.PC ricnc1a. 

1- n c1N1S fomia. nos ha to
cado revivir toda una etapa dc la 
rcvolución cu bana y volver a sen
tir l!I cntUSlásmo dei pucblo con 
el tnunfo Pero tambifn revi
vimos una etapa de luchas. de 
cn fren tamicn tos no sólo con las 
ncccsidades matcríalcs, sino con 
d hloquco, con las campaftas 
dei en.:migo. Por cso nos senti
mos nue\'amcnte Jôvcnes y esto 
tenemos que agradecérselo a este 
magnifico pm:blo mozan1 bicano. 

Siempre hemos encontrado 
por parte de las autoridades un 
decisivo y sincero apo)' O a nucs
tra tarca, agrega por lo que 
nuestra gestiôn se v10 facilitada. 
· EI hecho de que seis companc
ros de la primera misión hayan de: 
cidido prolongar su compromiso 
por un afio más es un testimonio 
de nuestro deseo de cooperar, 

Profesionales cubanos en el Hospital Docente Américo Boavida de Luanda. En 
Angola uno de cada rres cooperantes es mddico 
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transmitiendo y recibiend.) expe· 
nencias. 

De los '.!9 compaficros cuatro 
somos de la espcc1hdad de psi
quía tria. Después de la tndepcn
dcncia se conslató que habia un 
sólo psiquiatra mo1amb1cano y 
ah ora están llcgando algunos coo
peran tes de otras nacionalidades 
con esta especialidad. Hay tam
bién especialistas cn ginecologia 
y obste tricia, en gastroen te rolo- • 
gía, estomatologia, farmacologia, 
radiología, neumouciologia. 

Estamos repartidos en Mupu- ' 
to, Pemba y Beira. l::.n la capital 
hay una demanda muy grande • 
pues el pueblo ya sabe que la 1 

asistencia médica cs para todos. ' 
Hay médicos cubanos distribui- J 

dos en hospitales periféricos, en 1 

prevención, atención primaria y J 
atención secundaria. t 

e Cuál es s11 axperie11c1a cn e 
el campo úe la psiq11iatria 1 

- Hospítales psiquiátricos hay. l 
La ciudad de Maputo, por ejem- t

1 pio, tiene 1,200 camas para psi
quiatría, en centros que perte- ; 
necían a 6rdcnes religiosas. Pun- r 
cionaban como empresas priva- : 
das y el enfermo mental era un 
instrumento para sacar dinero. : 
El FREUMO ruvo que romper t 
con esa estructura, modificar ab- " 
solutamente todos los cri te rios. 
desde el ponto de vista terapéu- l 
tico y administrativo. Hace un 1 

afio que se Lrabaja en ese sentido. : 
Los hospitales estaban dividi· ' 

dos en clases. La primera clase, · 
con dieta y comida aparte, habi
tación especial, cuartos indívi- ' 
duales con camas de lujo, elcéte- ' 
ra. Una segunda clase con cuar
tos de 2 y 3 camas y una tercera 
clase para los indigentes. para los 1 

nativos. Que lambién comían 
una comida especial, pero en 
sentido negativo. 

EI FRELIMO lucha por cam· 
biar la mentalidad de los propios 
empleados, que veían todo eso 
como normal, porque no cono
cían otra cosa. Además el gobier
no está tratando que la pobla
ción y la sociedad en general 
acepten la rehabilHación dei pa
ciente mental, incluso con el me
nor tiempo de ingreso posible, 
evitando así que los hospitnles 
se conviertan en depósito de se
res humanos. 



, Cô1110 era autf's' 
Fl crí1cno colonial y arcai

co era que "las cosas malas hay 
que ponerlas lejos" Después dei 
lcprosario, ~I hospital psiquiátri-
co fuc siempre una de las insti· 
tuciones que ,m Ia sociecfad capi
talista ncccsitaba estar alejada de 
la poblaci6n 

" Y alrnra? t. r a han egresa· 
do paciente.r? 

-Muchos. Cuando llegamos 
aqui habia , 1as 1,100 camas 
ocupada~ con pacientes psiq4iá
tricos, debido a la falta de aten
ción. Ese número ya se redujo en 
un 50 por ciento. La dirección 
dei Hospital está ahora en gestto
nes para montar lalleres de labor
terapia y, desde el primer mo
mento, los pacientes ingresan a 
tareas que los habilitan para rein
corporarse a la sociedad. 

Con la reestructuración se as
pira a que los pacientes no per
tnanezcan más de 30 ó 45 dias 
ingresados. Los 500 que quedan 
}On situaciones heredadas. Algu
nos están en cl hospital abando
nados desde hace quince ruios. 
Prov1enen de regiones dei norte, 
tnuchos de ellos de Rhodesia, de 
~wazilandia, otros de Sudáfrica. 
Hay historias clinicas de pacicn
!es que ingresaron en 19 50 y ya 
1.i ellos recucrdan de dónde vi-
1icron. Con olros la comunica
~ión es imposible por la lengua. 
1,/o hablan ninguna de las lenguas 
remáculas mozambicanas. 

Pasando ai ft•ma de la adap· 
pd<,n dei médit:o mbano a la 
palidad africana, ,: cutil es su opi· 
1io11, cloctor:1 

Aqui el cubano no se siente 
luera de su pais. Se siente como 
n casa y la población inmediata
nen te se da cuenta. Nosotros vi
imos sus problemas. Creo que 
i; fundamental la influencia de 
ã cultura. Los cubanos tenemos 
níces africanas. Y en la vida co
ldiana es evidente que el cu bano 
~gra con los africanos una co-
1unícac1ón que para otros coo
erantes es más ditlcil de alcanzar. 

Comenta el doctor Fernández 
'az (Dirrctor dei llospital Cen
tal de Maputo, mozambicano): 
Los compalieros cubanos llegan 

1 hospital y ya comienzan a 
t oducir. Se adaptan muy bien 
orque tienen una mentalidad 

o. 28 / marzo de 1979 

- lYa les contó su historia el doctor Menchaca?, - nos preguntó uno 
de los cooperan1Bs. Habíamos almorzado con él v conversado largamen
te, pero nunca sospechamos que aquel modesto profesiooal, de rostro 
bondadoso v con una mirada por momentos penetrante, tenía una vida 
tan apasionante. 

Se~n nos dicen, nunca habJa de sí mismo, pero es un "excelen11! 
representante dei internacionalismo cubano". Tienen razón. 

EI doctor Juan Roberto Menchaca, cirujano de 43 anos, cumplía en 
Tanzania su quinta misión internacionalista. 

Estuvo en Vietnam en los rui os 67 v 68, dieciocho meses que lo lle
varon por casi todo el país (Vietnan dei Norte, en aquel momento). 
Trabajó en el hospital de Hanoi v en hospitales de campana Fue a Si
ria como voluntario durante la última guerra de agresión israelí, en 
1973. También entonces trabajó en hospitales de campáia v en cen
tros médicos de Damasco. Tenninada la guerra se quedó en rehabilita· 
ción de heridos, muchos de ellos quemados. 

' Tanto en Vietnan como en Siria fue condecorado por los servicios 
prestados. Viajó a Honduras cuando el ciclón "Jena" devastó gran par
te dai territorio, trabajó con la población de San Pedro Zula, una de las 
mãs afectadl!f. Nuevamente se ofreció para ir en una brigada internacio
nalista cuando en 1974 un terremoto afectn e! Pero, dejando un eleva
do saldo de muertos v heridos. Atendió personalmente aJ general Velas
co Alvarado cuando se come112ó a pensar en la neCi!sidad de amputar
la la pierna derecha. 

Cuando estuvimos con él, llevaba va quince meses en Tanzania, co
mo.jefe de la Delegación Médica. Había viajado por todo el país, como 
amor dei Ministerio de Salud. 

Aunque êl estima que es poco lo que ha hecho, entre sus actividades 
en Tanzania está el haber sido el primer cirujano que realizá una opera
ción cardiovascular en aquel país. "la prensa le dio mucha importancia, 
una primera plana v supe que la noticia fue publicada en otras partes 
dei mundo", reconoce. "A pesar de que es muv sencilla como operación, 
ya que no necesita de aparatos espeeiales, antes esos casos eran envia
dos a Londres para ser operados allá. Dos médicos tanzanos que se P.S· 

tán entrenando con nosotrosnos ayudaron en la operación". fue en fe. 
braro de 1978, una joven de 18 aii os con una enfermedad cardíaca con
génita. 

En Cuba, el doctor Menchaca es t.lirector dei Hospital Calixto Gar· 
eia, el más grande de la lsla v es el tiwlar de la Cátedra de Cirugía en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de la Habana Es uno de los 
mejores cirujanos cubanos. En le etapa de la lucha contra Batista inte
gró el Directorio dei Movimiento "26 de Julio". Fue uno de los coman· 
dantes de la lucha en el lia no. En su época de estudiante había sido 
vicepresidente de la FEU (Federación de Estudiantes Universitarios) 
y pos11!riom1ante, presidentB de la Facultad de Ciencias Médicas. 



mu:,: similar a la nu..:stra. llay 
cooperantes que nenen de socie
dades industrializadas y, logica
mente. no estân acosrumbrodos 
a resolver el tipo de problemas 
que aqui se rresentan. los cuba· 
nos, si tiencn que crear las 24 
horas del dia, lo hacen. Si tienen 
que encontrar soluciones ingenio
sas, usan lo meJor de !.t para ha
cerlo. 

Por otra parte, la propia me
dicina que se hacc en Cubo, es 
similar a la nuestra. En la Facul
tad de Medicina, donde ellos es
tãn en estrecbo con tacto coo los 
muchachos, la cooperacibn tam
b1én fue fundamental. Yo p1en· 
soque los estud1anres plancearon 
la necesidad de cambiar los curri
cula anteriores cuando compro
baron, coo cl ejemplo de los mé
dicos cubanos, cómo es un pro
fesional socialista. 

(Participó en la entrevista el 
doctor Carlos Zamorano, chileno, 
actual administrador dei Hospi
tal Central.) 

TANZANIA 
" Lo fundamental 
es saber por qué 

estamos aqu f' 

En 1970 ya había médicos 
cubanos en la isla de Zanzíbar. 
Sin embargo fue recién en 1975 
cu ando se hrmaron los convenios 
para la cooperación en los dife
rentes campos, después que el 
presidente Nyerere visita Cuba 
en 1974. 

Para salud se establece la pre
sencia por un aiio, renovable con 
otras brigadas, de 52 médicos, 
enfermeras y personal para-médi· 
co. Se asignan a tres regiones dei 
país· Dar-es-Salaam, (la capital) 
Tanga y Arusha. Desde 197 5 
hasta hoy han pasado ya tres de
legaciones de especialistas, todos 
muy reconocidos por su alta ca
lidad profesional. 

Recientemente tuvo un grave 
acciden te el ministro de lnfor· 
mación, Isaac Sepetu, y fue aten
dído por el doctor Lino Zulueta 
Nocedo, neurociruJano cubano. 
También fue el doctor Zulueta 
quien operó aJ rujo dei presiden
te Nyerere, piloto militar, hendo 
eJl un accidente mientras volaba 

Gambela 

En la región suroesta da Etíopia, muy cerca de 11 fron1Bra de Sud 
y an medio de una enorme reserva de animales, está el pueblito de G 

belL Allí hay un dastacnento médico cubano que posiblemen18 
de los que más anécdotas y experiencias han vivido. No mucho tiem 

atrás los nativos habian matado un elef11111 quey1 estai>• muy enfenn 

En respuesu, 11 m1111da etetb ai pueblo, matb • varias parsonas y s 
volvi ó nu1111amen11 a la calma cu111do con la fuerze de las ernetralla 
m AK y 11 custodia permanente de los kebeles, los elefantes se fuer 

rttirando. 
A Espe1'111'1ze Adel Machin, Gambela la acompaiíali en sus recue 

para siemprt y si 11 vide le da una hija ése seri su nomb11, en hom 

je • aquallos m1$11S da misión in18macionalista, en los que vivió algu 
situaciones que así nos relata: 

-Soy enfermera obs18tra y aqui me he encontrado con muthas 
sas nunas. Por ejemplo, en la regibn de G1111bel1, se practic1 todavl 

circuncisión en las mujeres. Pera mi trabejo especifico, 10 el parto, 
dificulte mutho las cosas. La vulva debe tenerciarta implitud, pero p 

todas las creencias que ellos tienen, y los mhodos y la circuncisibn en 
mujer, 11 cavidad vaginal sa estretha y es casi im11osible trabajer el p 
de esa formL 

A algunas enfenneras etíopes,' trabajan con nosotras les hen, 
preguntldo si se lo h111 practícado sus padres de pequenas y nos di 

que sr, y , algunas • lo h111 hacho y1 mayores. V isto, qua es nuevo 
ra nosotros, para ellas, que hen alcanzedo un desarrollo educacional 
respecto I sus familias, es muy doloroso. Ademts, desde el punto de 

11 dei trabajo como enfermaras, esa deformaci6n 1• confunde y no p• 
den manipular correcumen11 , las pacientts. Pienso que esto sólo Cj 
el tiempo,_ y 11 cimpaila educacional que está promoviendo el gobie'!J 

~~~ 1 
H av justJrnenta, se nos murió una niiiita da 12 dfas porque le pfl4 

ceron 11 circuncisión en la casa y empezó a sangrar y sangrar, y no 1 
bo cbmo salvart, la vida. .. 

Paro eso no 11 todo. Una de la cosas mis intaresantn que ma 
vivir fue el caso de un bebito. A111ndimos el parto en la m1dru11 
cuando volvimos ai hospital en 11 maiiana, vimos a aquel nino en e 
ciones bastanta desagradables: toda su tirita sianbtitL lnmedia 
12 observamos que 11nia 1t1de a la fren111 una soga, pas1d1 sie111 v 

Asustada, quité la soga y le empecé • dar oxigeno. Pensé que podrí1 
tarse de algún mal que querían hacarle. En verdad, se tretaba de 
práctica religiosa, que us,n en los niiios acabados de nacer .• • Cuand 

estaba dando oxigeno llegb 11 m,d,., que no estaba en su tllTIL Vii 
que yo hacía y empezb a gritar. Vo no sabia qué me estaba dicie111 

Volvib a desaparecer. iY eso que hacía sólo ocho horas que había 
rido! (V nosotros preandemos que eS1in 72 horas en un hospital. 
Oespués comprendí que h1bi1 salido en busca dei jefe de la tribu, 
esposo y toda la comunidad. 

Llegan y me rodean. Quieren 1911dirme. Liam o entonces ai di 
dei hospital, que a 11 vez hacf1 de in'5rpre11! y era el responsable p 
co. Les dice que yo desconocíe su tradición y que actué guiada por 
nos sentímientos. Que nunca me h1bí1n explicado las característic 



las religiones locales, que no podfan agredinne porque mi "delito" no era 
castigable ..• lntervinieron t.ambién los kebelesy fueron a buscaralapo
licia dei hospital. 

Entonces el director me hace ver que tanhién él tenia siete marcas 
en la frente, que quedan cuando a los siete aíios aquella soga es retira
da. Que por eso a ese bebito la madre le habia hecho lo mismo, EI los 
disculpó y me dijo que, desgraciadamente, asi eran las tradiciones feu
dales. Que ah ora ál es militante de la revolución y que se avergüenza de 
las siete marcas, pero ya es imposible borrarias. 

la manera que encuentran de disculpanne es que acepte que delan-
1e mio nuavamente la maqre te vuelva a poner ai niiio aquella soga en 
la cabeza. 

-l Y no se deforma la cabeza? . .. 
- Si, se tnmsfonne totalmen1B, como un cono, y ai ir creciendo, la 

soga se va incNstando. Quedan las sie1e marcas. Hay niiios que mue
ren poresa situación. Vea us1Bd, cómo es difícil el proceso político en 
Etiopía. Cuánto hay por hacer en el c1rnpo educativo. Es un desafio, 
y el gobiemo está concientB de ello. 

Mi hija se llamarã Gambele. Tiene param í un profundo significado. 
Y ella estarã orgullosa de su nombre. lSaben? En Gambela muchas ni· 
iias llevan mi nombre ... Tengo aqui muchos bueno:s 1migo:s etíopes 
con los que aprendf un montón de cosas. 
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en un MTG. Ambos nos manifcs
taron personalmente Jagratítud y 
el reconocimiento a la asistencia 
brindada por la brigada cubana. 

En el último converuo firma
do, y a raíz de una solicitud dei 
gobiemo tanzano, se establece 
que los médicos pasarán dos a.õos 
en Tanzania, con un mes de va
caciones ai completar el primero. 
La experiencia demostró que así 
el médico tiene más posibilida
des de aportar su experiencia, 
una vez que en el prímer aiio de
sarrolla vínculos con los compa
neros tanzanos y comienza a adap
tarse al uso de la lengua local, 
mientras que ai aiio siguiente es
tá en óptimas condiciones de tra
bajar. También se modificó eJ 
número de cooperantes. Como 
en este período los profesionaJes 
cubanos han fom1ado personal 
de enferrnería tanzano, disminu
ye ahora el número de enferme
ras y aumentará el de médicos. 
Además, se crean dos regiones 
nuevas: Zanzibar (adonde regre
san los cooperantes cubanos des• 
pués de casi diez anos) y Lindi, 
en el sur dei país, una de las z<> 
nas mãs pobres de Tanzania. 

Diez afios de egresados 
como promedio 

En el Muhimbili Flat Kitalu, 
Edifício E, está la modesta casa 
de los doce médicos que traba
jan en Dar-es-Salaam. V1ven den
tro de los terrenos dei Muhim
bili Medical Center, queesel Hos
pital universitario de la capital. 

En un almuerzo con mucho 
sabor cubano (e! dulce de gua
yaba fue enviado por Jas fami
lias desde la isla) compartimos 
unos momentos de la vida de es
tos profesionales. La charla sur
ge desordenada porque es muy 
emocionante el encuentro y que
remos abarcar todos los temas a 
la vez. 

Están alli el doctor Juan Ro
berto Mencbaca (cirujano), Jefe 
de la Delegación Médica: el doc
tor Osvaldo Legón, pediatra; el 
doctN Bernardo Amador Sand<r 
vai. urólogo; el doctor Lino Zu
lueta, neurociru;ano, el doctor 
René Padrón Martinez, clínico: 
el doctor Valentino Villar, der-
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matólogo, la docrora lrene Ra
mil. oftalmóloga. el doctor José 
M. Monkblanco, obstetrJ. el 
doctor Reinaldo !Uet, ortopédi
co: la doctora \tarla Goti. pató
loga: ~!inerva Pentón Morales. 
enfermern r el doctor Juan ~la
nuel Flores, ci.rujano. 

-Entre nosotros hay varios 
profcsore:. de la L'niversidad de 
La Habana v directores v subdi
rectores de ·11ospiiales de Cuba. 
T,memos unos d1ez. anos de ex
periencia promed10 como gra
duados. Todos impartimos dases 
tanto a esrudian les como a1 per
sonal graduado tanzano, nos 
explica el doctor Menchaca. 

- Los compaiieros de Tan~a 
, Arusha a la vez están vincula
dos a la fonnac1ón de enferme
ras y "medical assistan1" (un 
técnico medio, diríamos noso
tros) que luego de recibidos. da
das las imperiosas neces1dades, 
trabaJan como mêdicos, - agrega 
el doctor Zulueta. 

-En Dar-es-Salaarn somos to
dos especialistas. Uno por depar-

tamento. Los pacientes nos lle
gan ya con un uiagnóstico defi
nido ele las clinicas y d1spensa
rios. 

, C11e11ra11 cu11 la ayuda d<: la 
medicina tradic1011al1 

Sabemos que en ulgunas 
partes dei Africa se ha mtegrndo 
la medicina tradicional rnn la 
"occidental'. }' se trabaJa en con-
1unto. Sm embargo, aqui la me
dicina tracbc1onal no bene nm
gim papel positivo a cumplir. ya 
que mãs que medicina cs fetichis
mo. responde el doctor Flores. 

La brigada cubana de Oar-es
SaJaam es la que atiende a todo 
el cui:rpo diplomático. 

C11C'11 re1111os w1 poco clt la 1·i· 
da drarta, ele las horas libres .. 

- Durante la semana no hay ca
si horas libres. Los domingos va
mos a la playa, descansamos, 
practicamos algún deporte en los 
terrenos dei hospital. Pero la ver
dades que los domingos son dias 
difíciles. Nos ataca el gorrión 
('"Gorrión" es la denominación 
que los cooperantes le encontra-

... 
I' 

La doctora Le/cy Ortega y la enfermera Crirtina Rangel en el hospital Jaketit 
qe Addis Ababa: "No es fácil la adaptaci6n" 
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ron a la nostalgia. Hubo algunos 
que nos confesnron que el go
rrión creció tanto que ya estaba 
como águila). Lo diflcil es qué 
haccr después ele descansar y de 
ir a la playa. . . Pero lo funda
mental es saber por qué estamos 
aqui. En el cumplimi.:nto dei de
ber se lo pasa bicn. No seria fá
cil aceptar esta situación si no 
tuviéramos claros los motivos 
de la cooperación. 

, Cõmo esta formado el c11er-
110 medico de esw hospital' 

Hay médicos tanzanos, for
mados en Alemania, en Inglate
rra, la URSS o China, inclusive. 
Extranjeros casi no quedan. Y 
estamos nosotros. 

, r cbmo es la relacion con 
los pacientes y con los colegas' 

- Buena, aunque con la barre
ra dei idioma. Con los pacientes 
aprendemos el swahill y con los 
colegas perfeccionamos el inglés. 

Doctora Ramrl, <.cõmo es la 
aceptaciõn dei paciente 1a11za110 
hac,a 1111a pr<>fesional mu1er? 

No hemos sentido ningú 1 ti
po Je cliscrimínación con la mu
jer. Nos aceptan bien a las médi
cas, aunque es verdad que depen
de un poco de la especialidad. 
Hu bo aqu: una companera ciru
jana y ella si notó la diferencia. 

Minen•a. ,cruil es s11 expe· 
rienc:ia como <mfermera' 

- Yo estoy aqui, en Dar-es
Salaarn, en una misíón especial 
de asesoram1ento en enfem1ería 
en el Ministerio de Salud. Se 
trata de un programa para mejo
rar las técnicas de enfennería. 
Llevo ya quince meses en Tan
zania. Estuve todo el tiempo en 
Arusha. Y desde llace 15 d{as es
toy aquí. 

t Cuál f11e la experiencra 
personal que más le fmpaccó e11 
este tiempo? 

El tener que enfren tanne 
con patologias para mí descono
cidas. 

, Cuáles son las princ1pales 
enfermedades en este país? 

- Sarampión, desnutrición en 
grados ex trem os, tétanos de re
cién nac1do, enfennedades infec
ciosas. Aquí el sarampión es la 
tercera causa de muerte. La va
cunación aún es deficiente. Los 
niiíos a veces nos llegan en con-



dicioncs pésimas y fallecen en la 
puerta dd hospital. 

Douor VII/ar, ~1·st11vo usted 
a11 res cn III isiim imernaciQ1ralisra ·, 

Si. cn Argelta, en 1 972, du
rante calorce meses. TrabaJé en 
el hospllaJ de M ostaganem, que 
se llama "Che Guevara'' . Está 
atendido por personal cubano 
exclusivamente. Fue habilitado 
por cubanos en lo que era un an
tiguo cuartel francês. 

ETlOPIA 
La ni11 a affar y la serpiente 

Aqui se quedaron asom bra
dos cuando llegaron Jos médj
cos y ai presentarse en el Minis
teóo, se les dijo. "Bueno, 
y ;,cuánto quieren ganar?". ellos 
respondieron · "Lso no tienen 
que hablarlo con nosolros. esta
mos aqui por cuenta de nuestro 
gobiemo. es con él que deben 
conversarlo ". 

Así nos explicaba el doctor 
Jimmy Davis cómo aún en un 
país con una filosofia revolucio
naria el carácter de la coopera
ción cu bana despicrta reconoci
mien to y rompe esquemas for
mados por largos anos de funcio
namiento mercantil de la medici
na. EI doctor Davis es el Jefe de 
la Brigada Médica cubans en 
Etiopia, donde hay trescientos 
profesíonales con diferentes es
pecialidades; oftalmologia, neu
rologia, cinigía, ortopedia, téc
nicos en Rayos X, etcétera. 

F.n r.tiopia la brigada cubana 
atendió en un ano 900 mil pa
cientes, en todas las regiones dei 
país. Según un cómpu to realiza
do por el epidemiólogo cubano. 
de cada mil nilios nacidos vivos 
en el pais, 263 mueren antes de 
cumplir los cinco anos. 

Dei total de médicos que hay 
actualmenttl en Etiopia los cuba
nos constituyen el grupo mayor. 
Están después los etíopes y en 
tercer lugar, una brigada sovié
tica y los médjcos eu ropeos oc
ciden tales contratados por la 
OMS o por el gobiemo etíope. 
Estos últimos tienen sueldos que 
varfan entre los 3 mil y los 4 mil 
q uinien tos dólares a1 mes y cu an
do seles vence el contrato la ma
yoria no lo rcnueva. 

No. 28 / marzo de 1979 

EI doctor Vi/lar comertta un caso con una enfermera y un mlidico tanzenos en 
ef feprosario de Dar-es-Salaam. Tanzania 

- ,llubo algrin nwertn entre 
ri personaf médi~·o cubano ' . pre
guntamos ai doctor Davis cuan
do nos infonna que durante la 
guerra de Ogadén varios profesio
nales fueron transferidos para el 
área de com bate, donde aten
d ían en hospitales de campana. 

-Si. Pero no directamente a 
consecuencia de la guerra. En 
Chachemen había una sola má-

quina anestésica, aunque muy 
anticuada. Con el jefe de la bri
gada que estã alia decidimos 
transportaria pua los hospitales 
de campana. En el camíno hubo 
un accidente y rnurió Ja enfer
mera Margarita Castro. 

t Cuâl es la actitud dei p11e· 
blo etíope hacia los médicos cu· 
banas? 

-De carifío y amor. 
El doctor Davis que es el sub-
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director faculuuivo dei Hospital 
Manuel Fajardo. de la Hahana, 
estuvo ai frente de la pnmera 
brigada médica cubana en Jamai
ca. Allã trabajó en el Hospital 
Savanna La Mar. Después de pa
sar 17 meses en Jamaica, regresô 
a J.a Habana a fines de 1976. Y 
en enero de 1978 salia para Etio
pia. luisa, su esposa, quien estu
vo también con él en Jamaica. 
es actualmente la jefe de enfer
meras dei Hospital Jaketit de 
Addis Ababa. 

.Son modernos los hosplra
les . • l:stá11 bien equipados 1 

- Hay grandes centros hospi
ralarios, tanto en Addis Ababa 
como en Harar (Ogadén) y en 
Asmara (Eritrea), pero act\lal
mente -cuando ya aumentaron 
en un 43 por ciento los niveles 
de asistencia hospitalaria con 
respecto a la situación anterior 
a la revolución- sólo el 350/o de 
la población tiene acceso a los 
hospitales. Después de la guerra, 
los centros hospitalarios estão 

b1en equipados. Huho que mo
demiLarlos. 

Cuáh's s011 las 1•11fi•r111eda· 
des más ,·amimes aq111? 

EI 75 por dento de los pro
blemas de salud de los etíopes 
estil. originado en enfermedades 
infecto-contagiosas o transmisi
bles. vi ruela, tu berculosis, fiebre 
recurrente, tracoma. rabia, fiebre 
3rnarillo. 

entre las reg1ones donde tra
b:\lan los cubanoscstê la de Wolo, 
azotada por una sequía penna
nen1c 

"Son lo relevos" 

EI vi3Je a Nazareth con el doc
tor Davis y René Duquesne, se
cretario de la em bajada cu bana, 
pasa rãp1do, entre la belleza dei 
paisaje y la charla amena Son 
unos doscientos k.ilómetros entre 
colinas y campesinos con sus bu
rritos cargados. En los pobla
dos que cruzamos hay carteles 
revolucionanos y en la fisonomía 

cotidiana se descu bren signos d1 
proccso de cam bios que el pai 
está viviendo. 

En Nazarelh las calles está 
tranquilas. F'.s un pueblito llen 
de flores. Entramos al hospiti 
y crurnmos el terreno. AI fondc 
una casa austera donde viven lo 
médicos cubanos. 

"Son los re/ei,os. So11 los rt 
le1•os .. " anuncia alguien desd 
el mtcnor, al identificar ~1 autc 
movi! dei doctor Davis. 

Cuando queda aclarada la S: 
tuación y somos presentado 
(por supuesto no ibamos a rele 
var a ningún médico) el docto 
Davis procede a repartir la cc 
rrespondencia !legada de Cuba 
un momento de alegria. El R 
portaje inmediatamen te despie1 
ta interés y la charla fluye espon 
tãne a y rica en anécdotas. 

El doctor Manual Sãnche 
Martinez (31 anos) es el JCfe d, 
la Brigada de Nazareth. Lo cono 
ciamos porque nos habían habla 
do de él. Su paso por Etiopía se 
rá recordado. [lace algunos me 
ses se habían presentado en la re 
gión de Wolo casos de gangren, 
seca, enfermedad de la que SI 
desconocían las causas y el trata 
miento. Se había registrado pO! 
última vez en Bélgica, en la dé 
cada dei cincuenta. 

Los médicos cubanos y parti 
cularmen te el doctor Manuel, co 
menzaron a buscar bibliografia 
Leyeron desde la Bíblia, en li 
que hay referencias a la enfenne 
dad, hasta libros de escritos so 
bre la medicina local. Charlaror 
con la gente y finalmente dieror 
con la clave. 

Se trataba de enfennos que 
comían -por hambre- una hier· 
ba que estaba contaminada po1 
un hongo. La reacción bioqu~ 
mica de la ingestión liberaba er
go1ami11a, un coagulante de lt 
sangre. El nom bre científico d( 
la enfermedad es ergotismo. An· 
tes de poderia tratar hubo que 
hacer cien tos de ampu taciones. 
Luego se comenzaron a inyec· 
tar los pacientes a través de la ve· 
na femoral y as! la sangre deja· 
ba de coagular. 

-La primera brigada cubana 
llegó aqui en JUlio pasado, a raíz 
de la salida de una misión norte· 
americana que se encontraba en 



este hosr,ital, explica d doe· 
tor Manm·I I cnemos aqui 120 
camas. A vcccs un poco más, 
cuando la s1tuación se ponc dí· 
ricil. La i.:sr,ecialidad más defi· 
ciente era gineco-obstctricía. Pe
ro con la llegada dei especialista 
y una enfcrmcra obstetra más, la 
situación mejoró notablemente. 
EI trabaJo es muy gratificante 
porque dia a día acuden más pa· 
cientes ai hospital. Creo que eso 
se debe ai trabajo realizado. Es
ta zona, comparada con otras de 
Etiopia, tiene un nível cultural 
má.e; elevado y también mayor 
noder adquisitivo. Por eso se ha
cen mâs partos hospitalarios y 
las em barazadas vienen regular
mente aqu I a la consulta. Sola· 
mente hay un médico etíope, el 
doctor Wondu Alemayhu, quien 
fue nombrado director cuando 
salió la misibn norteamericana. 
Son tam bién etíopes el Jefe de 
Fnfermeros, Dessalegne Fuchu
me y la jefo de la Sala de Ciru
gia, Alma.z Sírlij. 

Aqui todavia existe el proble
ma dei tratamiento local, que 
consiste en quemar la piei en el 
área afectada. Si les duele el ab
domen, se hacen pequenas que
maduras alli (para quemarel mal). 
Entonces muchas veces uno se 
encuentra un pacien te con una 

· obstrucción intestinal y una gran 
distensión en e! abdomen, lleno 
de quemaduras. Cuando a los 10 
ó 12 d ias hay complicaciones, 
víenen aJ hospital. 

,flubo alguna experlencia 
en part1c11/ar que les haya im· 
pactado en e/ tiempo que /lei•an 
en Etiopfo• 

La enfennera Nancy Fundora 
nos responde 

-Aqui he adquirido una gran 
experiencia. He visto cosas que 
en Cuba no se ven: poreJemplo, 
en estos momentos tcnemos en 
el hospital a una nina affar que 
fuc mordida por una serpiente. 
EI ciruJano me invitó a hacerle 
curas y fuc muy duro, porque es 
una niiia muy chiquita y verle 
una parte dei cuerpo práctica
men te inútil. .. Todo e! músculo 
y la piei se le cayó. Así llegó ai 
hospital. Las curas y los antibió
ticos podrán permitir que más 
adelante se le haga un injerto de 
piei. 
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Los médicos de Nazareth 

Estaban en N1za19th en el momento que los visitamos: Agrispin A• 
velo, lécnico en ravos X, 14 meses en Etíopia, oriundo de 11 provlacia 
de La Haban1; el doctor José Manual f•r Herrer1, gineco-obs•tn, de 
la provinci1 de Pinar dei Rio, 14 me•s en Etiopía; 11 enfa,mera lsis Ro
dríguez Garcia, de la província de Cienfvegos, 7 mlSIS en Etiopí1: li 
enfennera general Nancy Fundon Sangrones, de La Habma, 10 m-.; 
la enftnner1 instrumentista Nilda Concepcibn Domínguez, de Pin•dll 
Rio, 13 meses; Emma Ptraz Pi, lícnic1 anestesista, dt L1 Habana. 7'"' 
•s; Ana Maria Gan:ía Sinchez, enfenner1 ,ineral de La Hlbln1; lnlll 
Gonzilez, lécnlco en l1bor1torio, de L1 H1ban1; ef doctor Francisco Ri
zo Rodriguez, médico especialista en radialogi1, de Cienfvegos, (a,• 

plía su segunda misibn an Africa) 13 meses an E1iapl1; ai doctor Jo11-
ga Luís Stijó, médico, de La Habana. 6 masas; la enfannera Esper•za 
Adef Mldlfn, de L1 H1bln1, 14 m .. s (hallia estado en ti mn• • 
Ogadén); 11 enfenn1r1 obstetra Emelina Muiloz Vizquez, (bahia tS1IH 
en D ire Dawa, 1111ndiendo heridos) de La H1ba11, 13 meses y ti docto~ 
M111uel Sinchez Mer11nez. de Las Villas, 14 meses en Etiapía 

Una de las salas dei hospital 
fue inaugurada después que lle
garon los médicos cubanos. An
tes estaba desocupada. 

En la parte dedicada a ginece>
obstetricía hay ocho madres coo 
sus bebés recibiendo nociones 
ue higiene, de como alimen
tar y cuidar a un recién nacido. 
Tam bién esto es nuevo. 

''Sentimos la gratitud" 

La doctora pediatra Leícy Or
tega habia cumplido 14 meses en 
Etiopia el dia anterior a nuestra 
visita ai Hospital Jaketit. Habia 
eJercido durantr muchos meses 
en e! Black Lion. el hospital más 
grande de la capital. 

-Esta sala estaba cerrada por 
falta de personal. Fue construida 
en 1970. Tíene 29 camas. Noso
tros la habilitamos. La mayor 
parte dei personal es cubano. 
Con la apertura de esta sala c<m
tribuimos a que más nii\os sean 
tratados. 

- I, Puê fácil la adap tat:ión? 
-Hubo un aspecto que nos 

costó bastante· trabajaren un sis
tema en el cual la medicina to
davia no es gratuita aunque la 
revolución etíope trabaJa para 
resolver ese problema. No esta-

mos acostum brados a que un pa
dre tenga que pagar su consulta. 
Nosotros trabajamos en el senti
do de romper con la tradición de 
que el trato depende de cuánto 
se paga. Y el personal etíope ha 
ido comprendiendo muy bien. 
Nunca habfan trabajado de otra 
manera que no fuera siguiendo 
las pautas de la sociedad injusta 
de la época dei emperador. 

- A mi me costó adaptanne 
a ver niiios desnutridos. Ellos no 
les dan leche a los bebés después 
que dejan de amamantarlos. A 
veces, a ni.íios de casi un ano, só
lo los alimentan coo té ... -nos 
comenta Norma Díaz, enfermera 
que lleva diez meses en Etiopía. 
"Vor para Cuba aJ ano y regreso 
por un ano más." 

- Había una cierta insensibili
zacíon -agrega la doctora Leicy 
Era visto como natural que un 
nino muriera. Pero cuando nos 
ve ian a nosotros luchar con tan
to ahinco,sin resignac1ón, porca
da vida. carnbiaron o empezaron 
a cambiar. Se trataba de comen
zar a cuestionar las cosas que 
eran tenidas por nonnales en l 
época de la monarquia feudal. 
-agrega, Cristina Rangel Rodri
guez, enfermera de la provincia 
de Cien fuegos, que lleva sie-
meses en Addis A baba. __ _ 
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La pesca 

Eu mucllos pa,ses de la 
región se desarrollan 

grandes proyectos 
pesqueros. Los l'ubanos 

acuían en l'arios de e/los. 
Co11 los árabes. la 

matemática Eh>ira só/o IUl'O 

un problema. e/ de usar 
bermudas. 

W,W las costas dei con-
r~ tinenlt' africano tic-

-

nen 1onas con un 
poten.:1al pcsqucro 
muy rico. l::.n este 
campo es grande el 

esfuerlo que los gob1emos esttin 
realizando para dotar a sus paí
ses de la infraestrudura pcsque
ra necesaria. desde la eLapa de 
captura, ai procesamiento e m
t.lustrialización. 

"En época dei colonialismo 
português, como sólo in teresaba 
el camarón, por los precios en el 
mercado in tem acional, se desper
diciaban cinco kilos de pescado 
- que eran dcvueltos ai mar- por 
cada k1lo de camarón que se po
nía a la venta El gobierno quie
re cambiar esta herencia por una 
íonna racional de organizar la 
pesca en función de las neces1da
des dei pueblo", nos decía una 
técmca pentana que está coope
rando en Molambique en cl M1-
nisterio de Pesca 

Esta situación se repite. O los 
crítenos de pesca eran exclusi
vamente en función del lucro, 
como en el caso an tcrior, o las 

cc.mdiciones de los contratos con 
barcos ex tranJeros eran desven la· 
;osas para el pais, o, simplemen
te, la pesca era un rec~rso inex
plorado, dei cual mclus1ve se ca
recian de cstudios estadísllcos 
de las potencialidades. 

Actualmcntc las cosas cstán 
cambiando. Mozambique por 
ejemplo, creó dos empresas esta
tales: PESCOM y EMOPESCA, 
la primera para comercíaJizacíón 
y la segunda para la captura. EI 
presidente Samora Machel defi
níó a los productos dei mar co
mo "el petróleo de Mozambi
que". Se están creando frigorí
ficos, fundamentaJmente dirigi
dos a1 mercado de camarón y 
langosta donde hay asesoría cu
bana. Tam bién se están organi
zando cooperativas de pescado
res a las cuales los expertos cu
banos asesoran, tanto en materia 
técnica como en la artesania de 
la pesca, es decJT en la fabrica
ción de redes, etc. la asesoria di
recta en la pesca dei camarón, en 
em barcacíoncs m ozarn bicanas, 
es otra de las áreas que cubre la 
cooperación cubana. 

En pesca, Cuba brinda coope
ración en Santo Tomé y Prínci
pe, donde barcos, donados por el 
iobíemo cubano realizan la cap
tura y tarn bién cn el asesoramien
to en la parte artesanal. 

La misma asesoria se hace en 
Cabo Verde, Irak y Yemen. 

En Yemen la cooperac1ón en 
esta rama comenzó en 1972. Un 
barco pcsquero cu bano fue para 
Adén y se investigó la potcnciali
dad de la langosta. Se dio p.se
soría en la capacitación en tec
nologia pesquera y Cuba conce
dió becas para que muchos jóve
nes yemcnitas fuesen a estudiar a 
la Escucla Superior de Pesca de 
La Habana. Además, se contra
taron barcos y frigoríficos cuba
nos y Cuba asesora la comercia
lización de quelonios (tortugas) 
y otro recursos. 

Elvira Carrillo, matemática es-



pecialista en est11dística, univcrsi
taria cubana coo postgrado en 
varias partes de Europa, es fun
cionaria dei Centro de lnvestiga
ciones Pesqueras de Cuba, donde 
se desempena como jefe dei De
partamen lo de Pesquería Oceâni
ca. Fue a Yemen por cuatro me
ses para hacer un diagnóstico so
bre la posible cooperación. Pero 
"como no vinimos en plan dé 
simples asesores", se quedó on
ce meses, y posiblemente unos 
cu an tos más. 

Elvira es una de las figuras 
más populares de la cooperación 
cubana en Yemen, querida por 
los pescadores y compaiieros ye
menitas como si fuera uno de 
ellos. Elia los ayudó en la or
ganiz.ación de base, "porque sin 
eso no podían trabajar", nos 
explica. 

Ya estuvo por todo cl país. 
"Lo he recorrido en la11d rover". 
Cuando llegaba a algún lugar 
muy aleJado, le decían: "Aqui 
nunca había venido ningún cu
bano". 
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La técnica Elvira y sus compafleros pescadores yemeni~s 

Cuando Elvira llegó a Yemen, 
por las características de su tra
bajo, de especialista cn t1ota pes
quera pequeii a y gran,de, pasó va
rias semanas en altamar coo los 
pescadores. 

- EI primer dia me presenté 
para embarcarme. Como hacía 
más de 40 grados me vesti como 
lo hago en esas ocasiones en Cu
ba, con unas bermudas (pan talo
nes cortos) bien cómodas. Lle
gué ai puerto y me presen té a los 
pescadores. Ellos se reunieron y 
vi que conversaban mucho. Co
mo era en árabe, yo no entendia 
nada. Pasaba el tiempo y ... na
da de embarcamos. Finalmente 
uno de ellos se me acerca y me 
dice en un mal inglês que el pro
blema era que yo no me podia 
embarcar de bermudas ... 

La verdades que yo no había 
pensado que estaba en un pais 
árabe, que aliá la mujer anda de 
veios y todo eso ... Y ellos me 
ofrecían que me cu briera con la 
manta negra que aqui usa la mu
jer. 

Les respondi que yo siempre 
me embarcaba así en Cuba y que 
no veía razón para cambiar de 
actitud porque estuviera en otro 
país. Insisti en que no usaría la 
manta negra porque no fonnaba 
parte de mis hábitos. Hubo otra 
asamblea en árabe y finalmente 
aceptaron. A1 principio estaban 
distantes, pero más adelan te, has
ta caminaban de pun tillas cu an
do yo dormia para no despertar
me. Hoy somos tan compaiieros 
con los pescadores que parece 
que yo siempre hubiera sido uno 
de ellos. 

Coq Elvira están en la coope
ración pesquera Alejandro Suá
rez, dei Ministerio de Pesca, ase
sor para exportación (Suárez re
cién Uegaba de Cuba) y Benja
min Tomás, ingeniero de cons
trucción naval, quien lleva ocho 
meses en Yemen trabajando con 
la flota grande. Tomás habia pa
sado un mes en altamar cuando 
lo conocimos. Y tenía la misma 
gratitud y cariiio que Elvira ha
da los pescadores yemenitas. --e 
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Transportes 
urbanos 

los raxis t'II .Jto=amhique 
comit>11:a11 a brindar 1111 s<'rl'icio eseucial. 

Tt!c11icos c11ha11os esIa11 1;a1isfech<H 
por s11 <'O0peracion 

cou los coll•gas mo=ambica11os. 
Fu Sa11I0 Tomé y Pr,i,cipe 
muchos de los a11tob11ses 

que circ11/a11 sou las ·:~uaguas ·· 
enviadas desde La llaba110. 

Joio Alfr8do Man1att1, José Sandollllll y los aucos de 
Radio Tax, Mapuco, una ~mpresa Qutl surgió de la nada 

m 
" Tcntmus IOJch<r 
eres _q11t• u11ende11 
os nen to tis qut• 

1 l impnrrumos ", nos 
decia orgulloso João 
Alfredo ~anJate, un 

1oven mozamhicano que se de
~empeíia como asesor dei Depar
tamento Económico }, Pínancie
ro dei \iinisterio de Transportes. 
P~ro no es sólo él qu1cn se sien
le orgulloso La racionali1ación 
dei si~tema de transportes, tanto 
t'n materia de taxis como de au
tobuses para el servicio colec
t1vo, es uno de los avances más 
v1sibles en las ciudades mozam
bicanas. 

La formación de una empre
sa estatal de taxis era una de las 
directivas dei III Congreso dei 
fRELlMO en el campo de los 
transpone Y el 24 de Julio dei 
78 comenzaron a circular, exac
tamente tres anos dcspués que 
el presidcn te Samora anunciara 
al pueblo recién independizado 
las nacionalizaciones de la ense
i'lanza y la salud pública.. 

Radio Taxi Maputo Empresa 
Estatal fue organizada con coo
peracíón cubana. Fueron rnstruc-
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tores de la 1sla los que ayudaron 
a d1ctar los cursos en 12 disci
plinas ( opcración dei tax1, man
tenim ien to, reparación de equi
po, deberes dei chofer, leyes de 
lránsno. política dei gobiemo, 
e tcé tera), que con taron con un 
92 por ciento de aprovechamién
to. Con el apoyo popular, a tra
vés de una ~ampana dei diario 
Noticias y de la Radio de Mozam
bique, el servicio es cuidado y 
controlado. El aeropuerto y el 
Hospital Central de Maputo ya 
tienen servicio permanente de 
taxis. 

Una planta de radio con equi
po que fue contratado en ltalia 
controla el scrvicio. Cinco cuba
nos acompaiiaron desde el prin
c1p10 la fom1ación de la empre
sa. Entre ellos José San d oval, 
qu1en trabaJa en la Direcc1ón de 
Autos de Cuba, en el Ministe
rio de Transportes, con más de 
14 anos de experiencia. Sando
val llegó a Mozambique como es
pecialista para cooperar en la 
formación de la empresa. Pero 
ya lleva más de 14 meses y se 
quedó como asesor en la brigada 
dei sector transportes. 

En total 112 cubanos t!Stán 
actualmente en Mozamb1que en 

ese sector (ca1111ones, lcrrocarril) 
y cn aviación ( ru tas, con trol de 
tráfico, formación de personaJ). 
La ex perienc1a cu bana en la recu
peración de sus "guaguas" cuan
do quedaban fucra de servicio 

"forzada", aclara Sando,•al 
también ayudó De una ílota de 70 
que hat>ía en Maputo, un 50 por 
cicn to estaba dcsplazada dei ser
vicio. Actualmente un 75 por 
cien to de la ílota está en la calfe. 

También se brindó ascsoría 
cubana en la organización dei trá
fico i.n terprovmcial, y transpor
te de mercadería en general. "Hs
tamos mas q1w satisfechm cnn e/ 
nll't!I de aprm·ultamiento de los 
compaiierns mozambicunns. la 
1•flc1e11cia alca11zada supera todas 
las expectam•as ", dice complaci
do Sandoval. 

ldén tica obscrvación nos ha
cen muchos otros coopcran tes 
cubanos. 

E:.n materia de transporte, Cu
ba asesora y coopera tom bién 
con otros países africanos, parti
cularmente con Santo Tomé y 
Príncipe, donde los au tobuses de 
transporte que circulan por la ca
pital fueron sacados dei servicio 
en Cuba para donarlos a la isla 

aUãntica. -------• 



Box 
a cuarenta 
grados 

La presencia e11 deportes 
es muy apreciada e11 Africa 

y e/ .l1111ulo Arabe. 
José A11to11io Faxa 

emre11a a los campeo11es 
dei futuro eu Yemeu Democrático 

Jos~ Antonio Faxs. Entusiasmo poro 
preparar fururos csmpeones 
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• 

En el barrio dei Crá
ter en Adén hay un 
terreno que fue aoon
dicionado para gim
nasio. José Antonio 
Faxa, de 29 anos, 

oriundo de Las Tunas -"la tie
rra de Stevenson y José Gómez", 
nos aclara- imparte alli clases de 
boxeo todos los dias. Los joven
citos lo ven llegar y es una fiesta. 
Pese aJ problema dei idioma, los 
ademanes son un lenguaje univer
sal, y más en el box. José Antonio 
tiene más de cien alumnos y su 
intérprete es un agrónomo que 
estudió dos aiios en Cuba, Ya
ha Abudula Bamusa. 

t Tombíê11 do e/ases de gím
nasio? 

- En Cuba sí. Aqui no, sólo 
de box. 

-1,Es posible que entre sus 
a/um nos hayo 1111 [11 ruro campeon 
ye111e11ita de boxeo? 

- Estamos recién en los co
mienzos. Y ellos son muy jóve
nes. Pero, tal vez, en la medida 
que este pais avance en su meta 
dei social.ismo y el deporte se 
constituya en una prãctica nacio-

nal, podam05 ver surgir campeo
nes. 

Todos los yemenítas que co
nocen a José Antonio nos co
mentan de su entusiasmo (pese a 
que a veces da sus clases a más 
de 40 grados). Lleva solamente 
un mes en Adên pero ya es que
rido y respetado. Como él, mu
chos entrenadores y gimnastas 
cubanos estân cooperando en la 
ràma deportiva en Africa y el 
mundo árabe. 

Hay cooperación en deportes 
en Guinea-Bissau, Cabo Verde, 
Angola, Sierra Leona, Mozambi
que y es probable que se inicie 
en breve en Benín. Aqui, en Ye
men se brindaen diferentes áreas: 
volley-ball, atletismo, balonces
to, y educación física. 

"I::s una de las ramas de nues· 
tra c·ooperación que ha tenido 
mayor aceptación ", decía el co
mandante Curbelo. "A Africa /e 
interesan mucho los deporces y 
tiene importantes perspectivas 
en este campo. " 

Deportistas yemenitas viaja
ron a Cuba para aprender a or
ganizar campeonatos y para ob
servar cómo se implementa el en
trenamien to.-------• 
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LOS EDUCADORES 

• 

En la eJuc:al'ión. la 
cooperac1ó11 cuba· 
no-africana e~ estrc-

~ ~ c:ha y 11enc Jos H"r- . 
licntcs. Por un lado. 
Cuha ha oirec:1do 

numerosas becas a estudiantcs 
africanos para ir a espec1ali1arse 
a lo isla. \iuchos de ellos ) a han 
regresado a A trica c:omo egn•sa
c.los de diferentes carreras. 

Asi. en el corazón dei Congo 
pudim os sostener una largaentre
\"ÍSta en espaiíol con un médico 
vetennano, Jefc dei Servicio de 
Zootecnia y ~1edicina \' etenna
ria dd ~finisterio Je Agriculnira, 
Anatole Goma Kick, graduado 
en Cuba. En Yemen nuescro tra
ductor fue un func1onarío de Re
lac1oncs Exteriores. Saleh Su hai
di, tam biên formado en Cuba: cl 
m térprete dei profesor cu bano 
de box en Adén es un agrónomo. 

cgresado de la Facultad de La 
Habana. que desempena la tarea 
de traductor en sus horas libn:s. 
Cn Argelia, \ngola. Cabo Verde, 
Guinea-Bissnu, Mo1.ambi4ue, Etio
p1a ) Tanzama escuchamos ha
blar en esp:uiol no sólo ai pcrso
nal cubano en misión internacio
nalista sino tan1bi~n a qu1enes 
por una razón u otra. lo apren
dieron en Cuba. 

EI número de africanos estu
diando en Cuba se incrementó 
notablemen te desde que en la Is
la de la Juventud (ex-lsla de Pi
nos) fueron habilitadas escuclas 
donde estudian nino~ angolanos. 
mozambicanos. etíopes y otros. 
Esas escuelas llevan nom bres alu
sivos a la cooperación. Por ejem
plo. Harar y D1re Dawa serán las 
que recibrnín a oiros 1.200 be· 
carios etíopes de nível secundario 

Operación rescate. Los educadores cubanos de Luando se proponen superar a 
sus compaíferos de Cabinda y recuperar la bandero dei Contingenre Pedagógico 

"Che Guevara" 
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que viajarán este ano a La Ha
bana Junto con 300 estudiantes 
que ingresará.n d1rectamen te a di
versas carrerns de la Un1vcrsidad 
llarar y Dirc Dawa fueron esce
narios de la guerra del Ogadén. 

l:.n el caso de Angola, en J 978 
Cuba concedió 951 becas, sin 
contar los J.:!00 pioneros de So 
y 60. grado que estudian en la 
Isla de la Juven tud, cifra que se 
planea elevar a 4,800. Así, des
de Angola viajaron a la isla cari
befla 489 obreros calificados, pa· 
ra perfeccionamiento, y 272 téc
nicos mcdios. 

También en Jsla de Pinos. en 
las escuelas Samora Machel y 
Eduardo Mondlane, estudian 
1,130 alumnos moiambicanos, 
de difcren tes partes dei pais. 

Las l:ll!cas para primaria y se
cundaria no exisiian en Cub 
pero con la indepcndcncia de 1 
ex-colonias portuguesas la nec 
sidad urgente de crear cuadr 
profesionales y medios -man 
festada en diferentes oportunid 
des por aquellos gobiemos afri 
canos- llevó al gobiemo cuban 
a tomar la decisión de ampli 
incluso a los ninos las posibilidà 
dcs de estudio cn la isla. La mi 
ma situación se presen tó con e 
derrocamion to dei régimen feu 
dal etíope, con la diferencia que 
en este caso la barrera dei idio
ma era notablemente mayor y, 
en consecuencia más dcstacable 
la inicia tiva. 

En este momento hay estu· 
dian tes yemenitas y tanzan os es
tudiando en umversidades cuba
nas y profesores cubanos organi· 
zarán la FaculLaú de Mediei· 
na Veterinaria en Etiopía,que no 
existia en el país. 

La otra vertiente de la coope
ración educativa es la de los pro
fesores que se trasladan al Afri· 
ca y Medio Oriente. Los hay en 
Guinea-Bissau, Angola, Mozam
bique, Etiopía y Yemen Demo
crático. 

En Mozan1bique, porejempJo, 



1• Desde los estudúmtes de 
s 

amárico a los profesores dei 
Conli11eme Pedagógico 

Che Guevara, siempre el 
s mismo entusiasmo en 

cooperar co11 los planes de 
trabajo de los gobiemos 

progresistas africanos. 
La Facultad de Medicina 

de Adén es u,1 caso único: 
fue transplantada de 

La Habana a la capital de 
Yemen Democrático. 

Lourdes Garcia y Marta E/ena Gonzif. 
fez: e/ ejemplo de un juvenrud nueva 

hay 15 especialistas cubanos en 
las facultades de Medicina, Vete
rinaria y Agronom ía, impartien
do 13 disciplinas. Los hay ade
más en la Escuela Agropecuaria 
y en la Escuela Industrial (Ins
tituto de Ensenanza Industrial 
de Maputo). También en la ase
soria dei Ministerio de Educa
ción, en enseiianza primaria, en 
enseiianza de idiomas y en edu
cación de adultos. Unos 34 pro
fesores ademãs de los 15 que es
tán en educación superior. 

En Angola hay 1 O especia
listas como asesores dei Minis-
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terio de Cultun, y fueron pro
fesores cubanos los que ayuda
ron a crear una escuela de técni
cos medios de salud. A1 pie de 
los edifícios en construcción se 
cüctan clases para formación de 
obreros calificados y estudiantes 
angolanos se preparan en el ãrea 
de planificación física, comercio 
exterior y todo lo relativo al café. 

En educación física unos trein
ta alumnos pioneros frecuentan 
clases con profesores cubanos, 
quienes también dictaron cursos 
en el Ministerio de Trabajo. En 
el campo de la cultura se están 

desarrollando cursos de teatro, 
Janza y artes plásticc:. y se ensa
y a con el coro nacional. En la bi
blioteca de la Unión de Escrito
res Angolanos se brinda aseso
ria. Hay 49 profesores universi
tarios, distribuídos en Huambo, 
Huila y Luanda, en las ramas de 
agronomia, ingenieria y medici
na, mayoritariamente. Se dictan 
cursos para personal angolano en 
avicultura y está en desarrollo el 
intercambio de documentación 
(traducción de materiales, datos 
económicos, etcétera). Se estãn 
dictando tam bién cursos para la 

cuedemos dei tercer mundo 33 



re 
p 
e 

Sf 

o 
d 
e 
'l 

1 

formac1ón de cu adros en la ense
iianza, todo esto sin mencionar 
los 30 mil estudjantes angolanos 
atendidos por profesores cuba
nos del Destacamento Pedagógi
co Che Guevara. 

''Profesora: esa palabra 
no se escribe nsí'' 

- El Contingente Pedagógico 
surge de una idea de nuestro e<> 
mandante en Jefe, Fidel Castro 
planteada cuando se inauguro ei 
curso 77-78. Cuba ya cooperaba 
con Angola en otras esferas y 
mostramos entonces ai gobiemo 
nuest;ra disposición de ayudar 
tamb1én en educación. 

Estnmos repartidos desde Hwm
bo a Benguela, de Cabinda a 
Luanda, no sólo en los municí
pios cabeza de provincia sino 
también en los lugares más dis
tantes, como en parajes recóndi
ros de las provincias de Kuanza 
Norte y Kuanza Sur. EI Destaca
mento estã compuesto por 732 
companeros. Un gran número de 
eUos son mujeres, lo que por cier
to es una expresión dei grado de 
participación que tiene la mujer 
en la revolución cubana, tanto 
en nuestro propio país como en 
misiones internacionalistas - nos 
informa el profesor Ely Dí~ Oso
rio, de 3 l anos, docente dei lns
tituto Superior Pedagógico Enn
que José Varoni, de La Habana 
y uno de los responsables dei 
Contingente Pedagógico. 

- .; Que formacion rienen es
tos mu chachos? 

- Hicieron el primer semestre 
en los institutos superiores peda
gógicos de Cuba. Para los que ve
nían a Angola se organizó duran
te ese tiempo una atención espe
cial. con vistas ai trabajo a reali
zar aqui. 

-iEn que nil•eles de ense1ian
za trabajan ' 

-Dictan desde la quinta clase 
(grado) a la novena. Cuando se 
plante6 el viaJe, se pens6 en 
trabajar sólo la séptima y la octa
va, pero luego, al llegar, las auto
ridades ~goianas decldieron que 
se trab&Jarian de la quinta a la 
novena. En Angola, quinta y sex
t~ clase corresponden al segundo 
ruvel, 7a. y Ba. ai tercer nivel y 
9a ai cuarto. Atendemos una 
parte importante de las discipli
nas que se imparten en los dife
rentes niveles. Los companeros 
recibieron nociones de português 
con ayuda de profesores angola
nos que se trasladaron a Cuba y 
coo profesores dei Instituto Su
perior Pedagógico de Lenguas 
E~tr~jeras, de Cuba. Aqui, el 
pnnc1pal maestro dei idioma es 
el pueblo, son los alumnos. 

La charla queda momentânea
mente interrumpida con la entra
da de Marta Elena Gonzâlez de 
la especialidad de geografia. 'co
rno sus companeros, Marta Elena 
está en Angola desde el mes de 
abril dei ano pasado. Y acaba de 

"Operaci9n rescate" 

Cu111do ef Contingen11 Pedagógico Che Guevarullib de Cuba Fidll 
le en1r9gó una baldara, símbolo dei equipo. Es una herm1J1a b~dera 
roja, con e1 r.trato dei "Cha" y una leyenda con el nombra: Oestaca
":ª"to Internacionalista "Che Guevara". Esa bandara tiene que estar 
s,ampre en poder dei equipo que haya 111nido major 11:111.:lbn. Un 1iam· 
po estuvo an Luanda, paro últimamente está en Cabinda. 

La "Operación rtscltl" es un plan traedo por los mucft1Cf1111 de 
Lu111da para recuperar la bandera, con ai IPO'JO da los h1bitantas dei 
batrio. 

"Se ~ de incentivar las rtls:iones con el barrio, con los piona
ros, enc111unado a que nuestros vacinas de Luanda tangan plena noci6n 
de nuestra presencia y dei sii,iificado da nuestn tnbajo. Queremos que 
la b•dere walva I nuestra m111os de pleno derecho." 
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recibir la visitasorpresiva de sus pa 
dres, ambos químicos, quicnes Ue 
garon ese domingo a Angola tam 
bién en .misión intemacion~lista 

-,Como e11co11traron a /e 
mu"hachu?, les preguntamos 
Los tres Uoran. 

- Bella ... responde el padre. 'r 
tan feliz como yo no lo esperaba 

Después que saludan ai profe, 
sor Díaz Osorio, continuam01 
nuestra entrevista, inesperada
mente enriquecida con este tes
timonio. 

1, Cuál ha sido el rendhnien· 
to obtenido? 

-Aunque pensábamos que el 
idioma podría ser una limita
c16n, fue una barrera que logra
mos superar. Las clases sedes~ 
l.lan normalmente y el rendim1ento 
que han obtenido los alumnOJ 
con los profesores cubanos esU 
por encima de los resultados que 
en la época colonial habian sido 
alcanzados en este pais. 

-los cursos dictados por los 
profesores dei Con tfngen te. , tfe· 
nen programas especlales? 

-No. Los programas son los 
establecidos por el Ministcrlo de 
Cultura angolano. Los cursos 
que tienen programas nuevos 
obedecen a la necesidad de ir 
transformando el sistema educa
cional y no a la !legada de los 
profesores cubanos. En J 979 to
dos los programas serãn nuevos 
según lo decidido por el Ministe'. 
rio. 

- ,Cuánto tiempo van a estar 
los muchachos aqu í? 

-Cada destacamento está en 
Angola por un curso. Desde el 
15 de abril de 1978 a la fecha en 
que todos los ex:ámenes termi
nen, en febrero de 1979, para es
te prirner contingente. Luego lle
garâ el grupo que ya está prepa
rãndose en Cuba parasustituirlos. 

- 1, Y si como opción indivi· 
dual alguno de e/los quiere per
manecer dos anos? 

- No es posible porque cuan
do ellos· vinieron solamente ha
bian terminado el primer semes
tre de sus respectivos institutos. 
Como grupo, deben regresar para 
continuar sus estudios. Una vez 
egresados, seguramente tendrãn 
nuevas oportunidades de salir en 
rrusión in temacionalista 

Angel Anuaga, de 21 anos, es 



el secretario dei Comité de Direc
cíón de la Organización de la Ju
ventud (Unión de Jóvenes Co
munistas) en Luanda. 

- Ocupo la responsabilldad de 
secretario general de la UJC dei 
destacamentoen Luanda porelec
cíôn de los militantes. Este grupo 
de profesores estã compuesto por 
jóvenes militantes y no militantes, 
pero nosotros tenemos la respon
sabllidad de que todos cumplan 
satlsfactoriamen te con la misiôn 
encomendada por nuestro pue
blo y por nuestra revolución. 

. - , Qué actfvidades t;fenen los 
m illtan tes? 

-Organizamos actividades de 
carácter político, cultural, recrea
tivo, con nuestros jôvenes y a 
ellas también invitamos a jóve
nes estudiantes y militantes an
golanos. Como hermanos que 
somos por razones hístóricas, 
nos relacionamos no sólo en las 
clases sino en todo tipo de acti
vidades. 

- ,ruvieron dificultades de 
adap tación ? 

- No. Somos jóvenes y adem ás 
constituimos un grupo amplio y 
vivimos juntos. Para nosotros la 
estancia en Angola es muy rica y 
tiene un gran encanto. Nos senti
mos bien y planeamos ir en el fu. 
turo a otros países solidarios que 
necesiten de nosotros. Somos hi
jos áe un pueblo internacionalis
ta y de acuerdo con eso tenemos 
que actuar. 

- tCuál ha sido tu experlen
cfa personal más importante? 

- Poco separa mi experiencia 
de la dei resto dei grupo. Sólo 
tengo un poco más de responsa
bilidad. Nuestros padres nos ha
blaban de la explotación dei hom
bre por el hombre. Pero cuando 
nosotros empezamos la escuela, 
ya estaba en Cuba el proceso re
volucionario. Nacimos coo la Re
volución. En Angola vinimos a en
contrar una situación muy dife
rente: un pueblo con quinientos 
anos de explotación. Vemos toda
vía las huellas dei colonialismo. 
Ademãs, nosotros trabajamos con 
la enfermedad más grave que deja 
e! colonialismo y todo sistema de 
explotación: la falta de educación. 
Sabíamos que en Cuba también 
había sido así, pero no lo había
mos vivido. 

No. 2'3 / me~o de 1979 

Un momento lnolvl
dable. La;padresque 
1/egan a Luanda co• 
mo cooperantes en
cuentran a iu hl/e, in
tegrante dei Contln· 

gente Pedeg6gtco 

Un dentista etfope 
etíande a una mucha
cha da te brigada de 
estudlantes de amá
rico en Addis Ababa. 
lntemaciona/ismo an 
las dos direcciones 
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La Pr8$8ncia dei Dest8C8menro Pedagógico lnrernacionallsra en Angola contrl· 
buy6 e resolver gra"lles problemas de carencia de docentes. Abajo, profesores 
angolanos y cubanos durante un encuenrro fraternal en un liceo de Benguela 

-,Qué hace ru padre? 
-Es trabajador agrícola de la 

provincia de Camaguey. 
, Ya aparecieron romances e11 

el grupo? 
-No, pero posiblemente apa· 

rezcan cuando lleguemos a Cuba. 
-, Y con los angolanos? 
-Nosotros no ponemos lími-

tes a nuestra relacíón con el pue
blo de Angoola. Tal vez aparez
can. 

-,Les preguntan mucho so
bre Cuba? 

-Sí. Quieren saber mãs deta
lles sobre nuestra revolución. Pe
ro los jóvenes angolanos saben 
que sólo conociendo su propia 
realidad histórica podrán estar 
preparados para ayudar a su pa
tria en el difícil pero seguro ca
min o que se han trazado, el so-

36 cuademos dei tercer mundo 

cialismo. Nuestra tarea aqui es 
solamente colaborar en el cam.i
n o que los angolanos trazaron. 

Alicia Gonzãlez tiene 17 anos. 
Nació en Matanzas. Sus padres 
son educadores dei lnstituto Su
perior de aquella provincia. Elia 
da clases en la escuela "Angola 
Zinga". Tiene 42 alumnos en el 
curso noctumo, de seis y media 
a diez de la noche. 

- ,Cómo van sus alumnos? 
-Son todos adultos, trabaja-

dores. En general, tienen buenas 
calificaciones, aunque, como ya 
son mayores, no pueden alcanzar 
el mismo rendímiento que alum
nos que sólo estudian y no tie
nen otra obligación. Yo doy cien
cias naturales. 

- , Tienes dificultades con el 
ídioma? 

- Al princípio sí. Los proble-

mas eran a la hora de escribir. 
Hablar es fácil, los alumnos nos 
en tienden. Pero cuan do escribía
mos, ellos mismos decían: "Pro
fesora, esa palabra no se escribe 
as{". Y alguno más aventurado 
se levantaba y nos corregia ... 
Las clases. nosot:ros las prepara
mos cn português. Me gusta mu
cho trabajar aquI por el gran em
peno y entusiasmo que ponen 
los alumnos. 

- t Y los compa,ieros de era· 
bajo no cubanos? 

- Son muy buenos. Nos ayu
damos mucho. Somos un colecti
vo pequeii o y cualquier preocu
pación se resuelve en común. 

-1, Escás satisfecha con tu la
bor? 

-Y& estoy muy orgullosa de 
ser integrante dei primer desta
camento internacionalista "Che 
Guevara", porque aunque somos 
jóvenes nuestro partido nos ha 
en"omendado una tarea que esta
mos cumpliendo lo mejor que 
podemos. 

Lourdes Gutiérrez, trabaja en 
la escuela de Segundo Nivel An
gola Kanini. 

Füe elegida la mejor educad'O
ra de la província de Luanda. 

-lElegida porquién? 
- Por mis companeros. Fue 

una emulación interna. 
-,De dónde eres? 
- De La Habana. Estudio li-

cenciatura en educación, en ma
temáticas. 

- 1,Cómo reciben tus alumnos 
las matemáticas? 

- La asignatura de matemáti
cas siempre despierta temor. Im
presiona ai alumno, que siempre 
piensa que no va a aprobar. En
tonces uno tiene que esforzar
se para exponerla de la manera 
mãs sencilla. Requiere de noso
tros un trabajo constante el ha
cer que ai alumno Je guste la 
asignatura. 

-,Hay ausentismo? 
- Hay dificultades, sobre todo 

con los alumnos que viven lejos. 
Pero a todos nosotros nos impre
siona el inte.rés de los estucliantes 
angolanos. Yo tengo incluso un ' 
alumno inválido, y su preocupa
ción por el estuclio es adrnirable. 

-,Cuál fue el momento má/ 1 

inolvidable de los que has vivi· 
do aqui? 



- El prirner día que nos pa
ramos frente a la clase y tuvimos 
que empezar a hablar en portu
guês. Entonces miraba las caras 
de los alumnos y me parecía ver 
lo que pensaban. "i.Qué estarã 
diciendo la profesora?". Yo qui
siera volver después de los dos 
anos y medio de estudios que 
tengo en Cuba por delan te. 

- l Tienes algrin tipo de rela
ción con los padres? 

- Según trabaja un alumno, se 
llama a su padre. O sea, me rela
ciono con ellos a través dei tra
bajo en el aula 

- 1,Hay discusión política con 
los a/umnos fuera de las horas de 
e/ase? 

- EI profesor, ademâs de ac
tuar exclusivamente como edu
cador, y más si viene de un país 
revolucionario, debe brindar ai 
alumno la asistencia que éste le 
solicite, incluso eo el terreno po
lítico. Por ejemplo, los hemos 
ayudado en el trabajo volunta
rio. Pero todo lo hacemos de 
acuerdo con los compaiieros an
golanos. 

- 1,Hay alguna orra experien
cia que desees transmitir? 

- Más que una experiencia 
una constatación: ellos ven en 
nosotros un reflejo de lo que es 
una generación de jóvenes que 
viene de un país socialista y eso 
aumenta nuestras responsabilida
des. 

Maria Josefa Riverino, de 19 
anos es de Santiago de CUba Su 
madre es ama de casa y su fami
lia modesta. Está feliz en Angola 

-tQue dijeron rus padres 
cuando supieron que te venias? 

- Se pusieron con tentos. 
- ,iY tú, c6mo tesientes? 
- Muy bien. Siempre creen 

que soy angolana y me hablan en 
kimbundo. 

" Nosotros no 
tenemos saJarios" 

EI profesor Díaz Osorlo diri
gió en Cuba la preparación dei 
contingente y a la !legada a An
gola fue designado para trabajar 
con el grupo de Luanda. el más 
numeroso. Otros quince docen
tes llegaron con la misma fun
ción que él, de ''profesores-guías". 

No. 28 / man;o de 1979 

Cada profesor-gu ía colabora con 
los educadores dei destacamento 
en la preparación de las dases, 
brindãndoles asistencia técnico
pedagógica. Asisten a las clases 
como observadores y luego les 
hacen recomendaciones. Viajaron 
además con el grupo doce meto
dólogos quienes tarn bién traba
jan en el asesorarnien to de los 
muchachos. 

- Profesor Osorio, 1,cómo es 
el problema de la remuneración ? 

-Los colaboradores cubanos 
en general y en particular los 
profesores del contingente no re
cibimos remuneración por el tra
bajo que realizamos aquí. Sin 
embargo, trabajamos igual que 
cualquier profesor angolano, por
tugués o de cualquier otra nacio
nalidad. Recibimos mensualmen
te un estipendio para gastos me
nores. No tenemos ningún privi
legio que no tenga la población 
angolana 

Los docentes 

Actu8'mente están en Yemen, los si,iientes docentes: En el área clí
nica (profesores dei lnsti1Jlto Superior de CienciasMédicas): doctor luiS 
Roberto llerena, profesor de radiologia, proveniente dei Hospital 
Fajardo, Instituto de Cardiología; doctor César R. Muniz, profesor de 
tw11tomía patológica, Hospital 10 de OctJJbre, La Habana; doctor José 
Manuel Buchaca, profesor de medicina in1Bma, Hospital Fajardo, la 
Habana; doctor Nelson BustanantB Sigarroa, jefe de la brigada, urolo
gia, Hospital William Soter, la Habana; profasora Elda Palomo, profe. 
sora de labontorio clínico, Hospital Enrique Cabren, la Hahana; pro
fesora Thais Ramos, ortopedia, Hospital Frtw1ck Pais (la doctora Ri.nos 
estuvo en el Perú en la rehabilitación dei general Velasco AJvarado). 
doctor Guillanno Mederos Pazos, profesor de cirugía dei Hospital Ca
lixto Garcia, La Habana; doctor Oscar Ares Freijo, profesor de psiquia
tria, Hospital Docen1B Enrique Cabrara, La Hab111a. 

En el área de ciencias básicas (docen1es dei Instituto de Ciencias Bá
sicas "Victoria de Girón"): 

Troadio Gontãlez, profesor 111xiliar de fisiologia, Curo Reyes, asis-
18n1e de bioquímica, Annando Savc, profesortitular de anatomía, Luís 
Biosca, profasor titular de histología. 

Losprofesoresde 
la nueva Facultad 
de Medicina en 
Addn, tranSPlan· 
tada dai Carlbeal 
Mar Rojo 
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Los estudiantes ye
menims de le Facul· 

tad de Medicina 

En la Unlvertldad de 
Add/1 Ababe la brl· 
gada de Ettudlantes 

deAmlrlco 

YEMEN OEMOCRATICO 
Una facultad 

de medicina trasladada 
veinte mil kilómetros 

Posiblemente éste sea uno j 
los aspectos más impactantes • 
insospechados de la cooperació . 
Todo el equipo docente de unE= 
facultad de medicina transporu'ír 
da desde La Habana a Yemei-;; 
Democrático, adoptando por idie;'; 
ma el inglés y enseí\ando en ~ Ê 
país árabe. E:: 

- Cuatro anos atrás Yemeéê 
Democrático solicitó a Cuba asfc 
soría y cooperaciôn para cre~ 
ums Facultad de Medicina, - ncf: 
explica el doctor Nelson Bust~: 
mante, de especialidad urólogo;: 
jefe de la brigada de docentes e; 
aguei país. iij 

-De Cuba vino aquí una br: 
gada para hacer un estudio de li· 
c.ondiciones. Es la primera ve~I: 
que la Universidad de La Haban : 
asesora este tipo de activida \ 
fuera de Cuba. La comisión dec : 
dió que sí se podía brindar ~ 
asesorla y as{ fue como se mie · 
la Facultad de Medicina en Adé 
Creo que la decisiôn fue m 
meritoria pues no existia nin 
tipo de infraestructura. Hu 
que crearla. 

En este país sôlo había 
centro para formación de enfi 
meras y técnicos de salud. 
estudiantes yemenitas tení 
que sallr aJ exterior a form 
como médicos. De ellos, algun 
iban a paises dei área capitalis 
y como generalrnente suce 
terminaban siendo captados p 
el sistema y ya no regresab 
Adoptando una medida revol 
cionaria, el gobiemo decide e 
menzar la formación médica 
el propio Yemen, con una m 
trícula inicial de cincuenta a1 
nos. 

-tCuántos docentes cuban 
han pasado por aqui? 

-Esta es la cuarta delegaci 
Tres delegaciones l?asaron en 
área de ciencias básicas. Como 
sabe, la formaci6n profesional e 
medicina !iene en los prirner< 
anos de la canera asignaturas t 
c<inocirnientos generales, pai 
luºego iniciar los estudios especi 



"Seremos los intérpretes de Fidel" 

La Jeft, dtJI grvpo: "Los compalfe· 
ros erfopes esrán haciendo lo po· 
1/b/11 para tnmsmltimos svs cono-

cfmlentos dtJI amdrlco': 

No. 28 / marzo de. 1979 

Vinieron a Etiopia a es111diar amárico. Son quince mujeres y quince 
muchachos, egresados dei Instituto da Idiomas "Máximo Gorki", de La 
Habana y de la Escuela de Traductores Pablo lafargue, todos de la es
pecialidad de inglés. Fueron seleccionados entre los que egresuon el 
afio pasado. 

"Cuando salimos para Eüopfa, Fidal nos dijo que espera que ·seamos 
sus intérpretes la próxima vez que él venga aqui", nos comentaba en un 
intervalo de las clases Sonia Pérez, de 17 aiios, "la más chiquita" dei 
grupo. Los treinta estudian1l!S cubanos van a pesar dos aiios en Addis 
Ababa estudiando el idiomL 

-iCuándo podrán hablar algo? 
-Algo ya hablamos, pero dicen que en unos seis meses ya podre-

mos conversar, -nas comentll Rosario Ruiz, de 19 aiios, de la provincia 
da Piner dei Río, jefa dai grupo. Va nos dieron, ai principio, una breve 
historia dai país, nociones de su geografia, los postulados de la revolu
ci&n etíope. Todo eso en inglês. 

-lCómo es ai amárico? Parece difícil ... 
-Bueno, hay cosas diferenllls li espenol, Por ejemplo, "buenos 

dias" varia para cada persona, es diferente la terminación. Eso no ocu
m en esplil oi . •• Pero para nosotros no es tan difícil. 

-lCómo es la relación con los colegas etíopes? 
-Cuando no entandemos una palabra, ellos nos ayudan. Es unaven· 

taja. Todos hablan emirico. Y chariamos despu~ da las ctases. 

-lCuántas letras tiene el alfabeto? 
-Todavíe no sabemos. llevamos sólo un mes de clmes. Pero nos han 

dicho que la combinecibn de una consonantll con une vocal también es 
une latn y 1demis pentea que cada latra puade volverse otra difaranta, 
dependiendo dei número de patitas. 

-lHan encontrado puntos en común con le juventud etlope? 
-Ellos sienl!n respeto y cariilo por los c_ubanos. A veces nos da tris· 

taza porque como ellos tienen poco tíempo de ravolución, los grandes 
problam• dei país los praocupan. En cambio, ellas nos hacen siempra 
notar que nosotros siempre estamos alegres. Entoncas las respondemos: 
"Es que fuimos seleccionados para venir aqui vaso as un honor". 

Une compailar1 me preguntó cuinto tiampo nevamos de revolu
ción en CubL le dije que veinte aiios. Se asombró. le parecia mucho. 
"Paro si Cuba as chiquitice, i.cómo hizo?". Entonces yo respondo: "Cu· 
ba es chiquitica pero nuestra revolución es grande", Y ella agrega: 
"Nuastre revoluci6n va I ser grande como la de Cuba dentro de algunos 
lilos". Y tiene raón. Nosotros estamos muy impresionados con lo in1B· 
ligen1Bs que son los etíopes. Y estai decididos a salir adelanta. 

-lTienen alguna vivencia particularmente interesantll? 
-lntaresenUI equf es todo, -nos 19sponde Luis Merrón, de 17 lilos, 

e91911do da la escuele de traductores. 
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lizados de las distintas enfenne
dades y tratamientos. Fueron 
unos 33 profesores los que estu· 
vieron en ciencfas básicas. 

- , }' al1 ora? 
-En el mes de enero de 1978 

vinimos ocho profesores dei área 
clin1ca a ün de preparar las condi· 
ciones para comenzar la etapa si· 
guiente. Eramos de las especiali· 
dades de cirugia, urologia, psi· 
quiatr(a, anatomia patológica. 
medicina, Jaboratono químico, 
radiología y ortopedia. TrabaJa
mos en el hospital Al Gamudia, 
el más grande de Yemen y en 
octubre pasado se inicib la do
cencia. 

- En esos ocho meses que tra· 
bajaron preparando las condicio
nes para comen:ar el segundo ci· 
cio de la ca"era, i QUé hicieron ? 

-Fue necesario transformar 
un hospital común en un hospi
tal escuela. Discutiendo cada co
sa con las autoridades. Se elevó 
el nível de calificación en los di· 
ferentes servicios, se creó un de· 
partamen to de patologia, se úis
ti tuyeron el acta de nacimiento 
y de defunción. Es decir, una se· 
ôe de elemen tos bãsicos y nece
sarios para el curso. 

- tCuán tos alumnos de los pri· 
meros matriculados están actual· 
mente en el cuarto afio? l Cuán· 
tos aprobaron todos los cursos? 

-Todos. Hubo un poco de 
deserción ai comienzo, fueron 
dos atum.nos los que desistieron. 

- , Y cuántos estudiantes ma
triculados hay actualmente? 

-Unos 230 en toda la Facul
tad. Tres grupos, de primero a 
tercero, estãn en la Facultad de 
Medicina y el cuarto estã en el 
hospital Al Gamudia. 

- 1,Hay profesores yemenitas? 
- Profesores como tales no, 

porque la Facultad recién está 
comenzando. Pero se puede de
cir que t.enemos cada uno de no
sotros la contraparte. Nuestra 
ntisión no es solamente preparar 
a los estu diantes sino también 
a lQS propios médicos yemenitas 
que serán los futu ros profesores. 

- ;,En qué idiomahablan? 
-En inglés. Todos los cursos 

se dictan en inglés. Y compren· 

40 cuademos dei tercer mundo 

Para que las cartas 
y los telegramas 

lleguen más rápido 

Un exitoso proyecto de reciclaíe técnico en Angola, coo coopera
ción de las Naciones Unidas. 

Como tantos otros sectores. después de la independencia el correu 
y el seNicio telegráfico quedaron desorganiudos en Angola. los fun
cionarios, casi todos porlllgueses, huyeron del país. Los que se qued• 
ron, 81'111 insuficien1es para ponerto a funcionar. EI gobiemo comenzó 
a buscar soluciones, urgentes dada la importancia de los seNicios. La 
Unión Postal Mundial -organismo de Nacíones Unidas- y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Oesarrollo, PNUO, establecieron un 
acuerdo con Angola para cooperar en la reorganización dei seNicio de 
c:orreos y telégrafos. 

-lQuieren ver la cooperacíón cubana? No pueden dajar de conocer 
la otra cara, los cubanos funcionarios intemacionales, - nos dice el jefe 
de Naciones Unidas en Luanda, el boliviano Jaime Balcázar. 

i.Un cubano funcionario internacional? Allá fuimos. En la escalera 
nos recibía el siguientl! cartBI: " Bienvenidos a la Escuela de Formación 
Postal y Telegráfica". EI local 8$tá en un primer piso, íustamentl! enci
ma de las oficinas centrales del correo, en la "baixa" costBra de la c• 
pital. 

la escuela fue fundada en conjunto por los sel\licios dei corre o an
golano v la ONU. EI director, José AntDnio do Espiritu Santo Vieira, 
antiguo funcionario de correos, angolano, nos explica emocionado có
mo funcionan. Hay ocho instJUctores, en cursos de reciclaje de dos me
ses para los funcionarios. Se dictan clases sobre geografia, administra
ción, cobranzas, embolsos, encomiendas, vales, organización dei SBI\IÍ· 

cio postll y telegráfico, ma18rias financiaras (estadísticas, control de 
calidad), v materias complemanurias. Son cursos intensivos. También 
se dictan clases de gramática porwguesa. 

Todos los alumnos ya son funcionarios dei correo, que pasarán a 
trabajar "con conocimiento de caua", como dice Santo Vieira. De aho
ra en adelante, todos los funcionarios nuevos tendrán que frecuentar 
la escuela antes de empazar a tnlbajar. 

Cuando la visitirn os se es1llban dictando varios cursos simultíneos. 
Para los que estaban an la etapa de recíclaje, para los que vinieron a 
sustituirtos, para los que - habiendo ya pasado el reciclaje- se prepa
ran para enseiiar lo que aprandieron en diversas ciudades dei interior 
dei pais y para los que se que·darán dictando cursos en Luanda. EI 
ciclo puede repetirse todas las veces que sea necesario. 

Para este ano es1á previsto que más de 100 personas asistan a los 
cursos sólo en la capital. Ademis, se dictarín cursos m6s completos, 
de cuatro meses, para los funcionarias que ya pasaron el primaro y cur
sos de dos meses especiales para jef'es de secciones. 

Con eS12 anonne esfue120 bian pronto será posible la reaparlllra 
de algun11S es1aciones en el interior dei país, que pennanecen cerradas, y 
mejorar la calidad dei seNicio, que hece dos aiios atrás "ficou de tan
ga" (se quedó en paiios menores) como dice, bromista, el director. 

lY los cubanos? Fueron Julio César Serrano leyva, jefe dei proyec
to, y José Pompitio Vega, experto en fonna:ión postal, quienes organi· 
zaron el proyecto y quienes, coo la tenacidad de su trabajo y el enonne 



Los tlicnícos dei 
curso de capacitJJ· 

ci6n postal 

apoyo y entusiasmo de los alumnos y dei director, tri11licaron las metas 
establecidas en el proyecto original dei PN U O. La formación de profé
sores entre los propios alumnos (funcionarios) y la extensión de los cur
sos ai intBrior dei país no estaban previstos, 

" Vo estoy acostum brado a que los peritos se quejen de que el plan 
a cumplir es muy ambicioso, pero aqui fue ai revés", - comenta Jaime 
Balcázar, quien tllmbién nos confe~ó queel día que la escuela fue instala
da, él y José Antonio do Espiritu Santo lloraron emocionados. 

" Nosolros estamos formando dos homólogos angolanos para que en 
breve podam os ser sustituidos y Angola pueda tomar totalmente el con
trai de la estuela", - nos comenta Julio César Serrano, entusiasmado 
con los resultados obtenidos. " EI éxito de los cursos fue tan grande que 
ya tenemos pedidos de casi todas las províncias. De Oalatando, por 
ejemplo, ya nos llamaron porque hay 30 alumnos esperando." 

Visitamos una de las cli1$eS. EI profasor, antiguo funcionario, era un 
hombre de algunos aõos. "Si alguna vez alguien me hubiese dicho que 
yo era capaz de dictar una clase de alguna cosa, nunca lo hubiera creí
do", - nos confiesa. Sin embargo, lo vimos dictar una lección que acapa
raba la atención de sus 30 alumnos. Antes de la independencia segura
mente êl era un relegado empleado de correos. 

Cuando tiempo después encontramos en Etiopía a Nilo Portela, dei 
Comi1ã Estatal de Cooperación Económica de Cuba, quien lleva consi
go todos los datos de la coopereción, y le comentamos este caso, 
nos dijo: "Ellos reciben por su trabajo el mismo pago que culllquiera de 
los cubanos en misión internacionalista. EI salario que paga Naciones 
Unidas es usado por nuestro gobiemo para poder incrementar la ayuda 
a ouos países que así lo requieran. Nosotros no hacemos diferencia en
tre los que salen ai ex1Brior com o funcionarios inmmacionales o como 
cooperan11!s. Ni ellos mismos aceptarian que tuese de otra manara". 

TAMBIEN EN ETIOPIA V MOZAMBIQUE 

"En meteria de cooperación con el área de comunicaciones, los ma
yores logros es111vieron en la emisión filatélica, en la comunicación tele
fónica y de telex y en el establecimiento de la red topoférica, columna 
vertebral de las comunicaciones moz11nbicanas", -nos explica el jefe de 
la oficina respectiva y consejero económico de la Embajada en Moz1111-
bique, Isidro Diez Barrara 

También en Moz1111bique, se dictaron cursos de fonnacibn parares
tablecerel simma de comunicaciones tBlefónicas, destruidos porun bom
bartieo de la aviación modesiana en octubre de 1977. Ciento sesenta y 
ocho alumnos concluyeron el curso de fonnaciôn y adiestramiento y 
otros están en vias de concluirto. También hay cooperacíón cubana en 
el mantsnimiento de la red de comunicaciones, donde se encuentran 
unos cincuenta ~cnicos. 

En Etiopía se brindará asesoria y cooperación en el mejoramiento 
de los servicios postales. 
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derán que para nosotros es un 
gran esfuerzo, pero .. . en ãrabe 
seda aún más difícil. 

Ahora que el curso está inicia
do nos vamos a quedar diez me
ses más para programar, desarro
llar y culminar todo el ano esco
lar de este cuarto curso. O sea 
que vamos a estar en Yemen 18 
meses inin terrumpidos. 

- tCutil es el promedio de ex· 
periencia docente dei grupo? 

- Diez anos. 

- Yo tengo vein te anos de do-
cencia, - in terviene el doctor José 
Manuel Buchaca, profesor de 
Medicina Interna de la Universi
dad de La Habana. 

Antes que se instalara la Fa
cultad de Medicina en Yemen, 
unos 300 pacientes como prome
dio, eran enviados al exterior pa
ra ser operados, cada ano. Y eso 
significaba para el Estado una 
importante inversión. Actualmen
te cada caso es analizado para 
ver si requiere o no ser enviado 
al exterior. El profesor Guiller
mo Mederos, profesor de cirugia 
dei Hospital Calixto Garcia, ya 
ha efectuado varias intervencio
nes quirúrgicas dei tipo de las 
que basta poco tiempo atrás 
eran enviadas al extranjero. 

Todos los profesores cumplen, 
además, funciones asistenciales. 
Visitan otras gobematuras (pro
vincias) y trabajan simultánea
men te en la organizaciõn de la 
salud pública. Estãn estudiando 
la posibilidad de organizar una 
campana nacional de vacunación. 
La vacuna dei tétanos -que ya 
es producida en CUba- podría 
ser enviada desde la isla. Además 
de los médicos de la Facultad de 
Medicina hay brigadas médicas 
cu banas en tare as asistenciales en 
diferentes puntos dei país. 

Varios estudiantes yemenitas 
están cursando la carrera de me
dicina en la Facultad de Medici
na de La Habana. 

Como dato interesante seiiále
se que en la matrícula de·medici
na se comenzõ con un 15 por cien · 
to de estudiantes mujeres y que 
ya en 1978 e! porcentaje habla 
su bido a un 50 por cien to.___. 
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La construcción civil: 
Puentes, 
Viviendas y escuelas 

li 
Hay un ensayo so-
bre el colonialismo 
en eJ continente ne
gro al que su autor 
titul6: Cómo Euro
pa subdesa"olló al 

Africa. Si en alguna rama esto 
está claro es en lo referente a· 
in fraestructura. 

Africa heredó del colonialismo 
sólo Ias ca.rre teras que fueron ne
cesarias para la evacuación de sus 
riquezas hacia Europa, los puer
tos que lo posibilitaban y los 
puentes imprescindibles. 

La construcción civil tiene, 
pues, en Africa, todo un desafio 
por delante. Y los gobiemos mãs 
consecuentes lo han asumido y 
lo están enfrentando. En Guinea
Conakry, por ejemplo, está en 
ejecución una obra importante: 
una carretera de más de cien ki
lómetros que une la capital con la 

región norte dei país. En un 70 
por ciento ya está construida. 
Los guineanos la bautizaron 
"Fidel Castro" porque el proyec
to fue posible gracias a la coope
ración cubana. Concebida como 
una obra integral, cada determi
nado número de kilómetros se 
levantan a ambos lados de laca
rretera obras sociales, como es
cuelas y puestos médicos que 
quedarán para el futuro. La coo
peración cu bana es tam bién en 
este proyecto completamente 
gratuita. 

En Tanzania 

En Tanzania es relevante la 
cooperación cubana en la cons
trucción civil. En 1975 se acordó 
con el gobiemo cubano la edifi
cación de tres escuelas secunda
riàs to~ente construidas por 

C'uba. donación dei pueblo cuba
no al pue blo tanzano. Tra baja
ron en las obras 250 construo
tores cubanos, los que utiliza
ron grúas, bull-dozers y mate
riaJes prefabricados traídos en 
su totalidad de la isla. 

Cuatrocientos jóvenes tanza
nos dei National Service (servi
cio militar obligatorio) trabaja
ron junto ai personal cubano, 
especializándose sobre la marcha 
~n los diferentes ofícios de la 
construcción. 

Las escuelas fueron levanta
das en las regiones de Kilosa e 
Ifkara, en el centro dei país, ai 
sur de Oodoma que será la nue
va capital tanzana en algunôs 
anos, y en Ruvu, a poco más de 
setenta kilómetros de Oar-es-Sa
laam. Fueron terminadas en ma
yo de 1977 y estão funcionando 
según un sistema de estudio y 
trabajo, similar al cu bano, con 
terrenos agrícolas aldeanos que 
cultivan los alumnos. 

En Cuba formamos también 
a los profesores y directores, 
E/los viajaron a nuestro pais pa· 
ra familiarlzarse con e/ sistema 
·ae traba/o -nuevo en Tanzania
de las secundarias en el campo, 
nos decía Emílio Pérez Galdós, 
de la Junta Central de Planifi· 
cación de Cuba, quien actual· 
mente se desempena como jefe 
de la Oficina de Cooperación en 
la embajada cubana en Oar-e&-Sa
laam. 

EI valor de las tres escuelas 
supera los 1 O millones de dólares 
(75 millones de chelines tanza· 
nos). En los nuevos proyecto, 
la cooperación con Tanzania se 
hace bajo otro sistema. Cuba do
na íntegramente los materiaJes 
de construcción (con un valor de 
un millón de pesos cubanos, algo 
más de un millón de dólares) Y 



Técnicos y obreros se unen 
a sus colegas africa11os para 
reco11struir lo que la guerra 
destruyó o construir lo que 

el colonialismo 11egó a sus 
pueblos. la historia de 
Segundo Correra es u11 
ejemplo entre muchos. 

como ya hay 400 t6cnicos tan
zanos -los jóvenes dei National 
Service- ellos son los construc
tores de los proyectos en ejecu
ción. As(, en Kiviti, a1 sur del 
país, esté siendo levantada otra 
secundaria. Ocho técnicos cuba
nos dirigen las obras. Estã pro
yectado que el nuevo acuerdo 
lncluya la construcción de hote
les, la ampliacíón dei puente que 
une las dos partes de la capital, 
la construcción de hospitales, 
etcétera. Asesorado por cubanos, 
el gobierno tanzano hace fun
cionar la planta de prefabricación 
que le fue donada. 

En la región de Mtwara y Lin
di, de las més pobres dei país, se 
van a levantar dos secundarias 
més, para mil alumnos cada una 
(las anteriores son de quiníentos 
alumnos cada una). Y ya fueron 
seleccionados los 16 educadores 
que se harán cargo de ellas, los 
que desde el mes de diciem bre 
pasado están en Cuba. 
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"Em redlo e, mi comunkllc/6n p11rmaMnt11 
con CVb11" 

- Actualmente estamos aseso
rando a los tanzanos en la planta 
productora de prefabricado, en 
mecanización y en la brigada 
constructora de Klviti, -nos dice 
José Ramos, jefe de la delegación 
de asesores cubanos para la cons
truccíón, en Tanzania y vicedí
rector de desarrollo ·e inversión 
electro-energética en las cinco 
províncias orien tales de Cuba. 
Ramos, que es nativo de Cama
guey, tiene 3 7 anos y ya uno en 
Tanzania. 

-Ai pie de las obras en Kivíti 
estamos dictando cursos para 24 
alumnos sobre programación eJe-

tutiva, programación directiva, 
organización de la construcción, 
materiales, etc., etc ... Pensamos 
que la brigada dei National Ser
vice podrâ terminar las obras en 
dos anos y medio, por lo que 
consideramos que es una de las 
empresas constructoras més efi
caces del país. Ellos están orgu
llosos de la técnica que ahora do
mínan, -agrega Ramos. 

En la región de Kiviti, en tres 
meses desapareció la selva, que 
era muy espesa, ç'on monos, leo
nes y serpientes. Los nativos dei 
lugar se mostraron sorprendidos 
por la rapidez y eficacia dei tra-
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bajo. Pero todavia ahora los ase
sores cubanos no pueden salir 
por las noches porque las fieras 
están en la puerta de la casa. 

- La experiencia en Tanzania 
es desde todo punto de vista en
riquecedora, - comenta la arqui
tecta Gladys Farfán, quien aseso
ra todas las construccciones. Gla
dys Ueva medio ano en Tanzania 
y nos cuenta que sus hijos queda
ron en Cuba. Su esposo estã en 
misión internacionalista en Etio
pía. "Los chicos están orgullosos 
de sus padres y eso es un estimu
lo permanente para nuestro tra
bajo aqur'. Ynosagregaundato. 
"La escuela secundaria de Mtwara 
atenderã once mil acres de cul
tivo de arroz, puesto que en la 
zona hay enormes extensiones 
de tierra fértil bien irrigada con 
poco aprovechamiento". 

En Tanzania hay sólo dos es
cuelas técnicas en todo el país, 
para fonnación de plomeros, 
electricistas, topógrafos, monta
dores, etc., por lo que los cursos 
dfotados aJ pie de las obras han 
ayudado a cubrir un ãrea en la 



cual la demanda es muy superior 
a la oferta. 

Segundo Carrera: 
Vietnam , Tanzania, 

mafiana .. . 

Cuando visitamos la secunda
ria de Ruvu tam bién fuimos a 
conocer la planta de prefabrica
do aledana. Encontramos allí a 
un afable constructor, Segundo 
Carrera Marin, de 52 anos, el úni
co cubano que quedó, una vez 
que los 250 obreros retomaron 
a Cuba, ai concluir las obras de 
las tres primeras escuelas. Segun
do quedó como asesor de los jó
venes tanzanos. Es natural de Las 
Villas, •·pero llevo treinta anos en 
La Habana, trabajo en prefabri
cados". 

- 1,Cuán1os meses /e quedan 
en Tanzania ? 

-Cuatro. Soy el itnico cuba
no de los 120 funcionarios de la 
planta. 

- i,Se defiende con el swahili o 
con el inglés ... ? 

-Ni con uno ni con otro, por
que los hablo mal. Nos enten
demos con algunas palabras en 
swahill, otras en espanol y algu· 
nas en inglés. 

- i, E n espa1io/? 
. -Sí. Uno de los muchacbos 
tanzanos habla muy bien el espa
iiol, lo aprenilió con los obreros 
cubanos cuando levantaban la es
cuela. Y casi todos hablan algo. 

,Qué llacia en Cuba? 
- Trabajaba en la empresa de 

arquitectura número 9. Y después 
en las microbrigadas de la zona 
dei aeropuerto, durante cuatro 
anos. 

- ,Es esta su primera misiôn 
en e/ exterior? 

-No, estuve en Viet Nam ... 
-,Cuándo? 
-En 1974 y 197 5. Cu ando 

llegamos fue con la victoria. Ya 
habían cesados los bombardeos 
Y entonces comenzamos los cu
banos a construir carreteras. Des
pués formamos también personal 
vietnamita y construimos con los 
propios vietnamitas. 

;,Aprendiô algo de vietnami· 
ta? 

- Hablo algo, 
1, le tocó vivir e/ clima de 

KUerra? 

No. 28 / marz.o de 1979 

Valentine M. Dim oso es el joven director de la escuela secundaria 
de Ruvu. "A veces es difícil saber cómo uno fue escogido entre tantos", 
- dice humíldemen11! cuando le preguntamos cómo llegó ai cargo que 
ocupa Sin embargo, pese a sus 33 anos, ya tiene un importante curricu
lum dOC8n11!, entre otras cosas, el haber sido durante cinco aiios direc· 
tor de una escuela secundaria técnica de mujeres en 11 región de Tabora. 
Valentine frecuentó los cursos de la Escuela de Formación Ideológica 
dei Chama-Cha-Mapinduzi, el partido -de Tanzania. 

La escuela de Ruvu tiene actualmen1B 512 es111diantes, divididos en 
dos grupos. EI que tiene cfases en las malianas, pasa en las tardes ai tra
bajo en el campo, y viceversa 

EI director comenta que ai comienzo hubo algunos tropiezos, 
porque el sis1Bma era nuevo, pero "si ah ora le dierao a escoger a los mu
chachos, ni uno solo de ellos querría cambiar su lugar aqui para ir a una 
secundaria común". 

- lQuiénes son los alumnos? 
-Hay tanzanos y extranjeros. Estos son hijos de refugiados políti· 

cos de Sudáfrica, Ruanda y de Uganda. Hay diteren1Bs canales para la 
elección de los jóvenes, pero todos a través dei Minis1erio de Asuntos 
Internos en cooperacibn con el Ministerio de Educación. Son cuatro 
aiios de es111dio, por lo que aún no tenemos egresados, pero estamos sa
tisfechos con los resultados obtenidos. 

Cada clase y cada dormitorio (los estudiantes viven en la escuela) 
tienen un representante electo por los jóvenes, que per11!nece ai partido. 
Según el régimen utilizado, no hay alumnos reprobados. Siempre se 
les brindan nuevas oportunidades, además de haber incentivos pera ma
jorar el rendimiento en los es111dios. 

Vatentine M. Oimoso. Con 33 oífos, ai frente de una escueta plonera 
en Tanzania 
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Espenndo ,I .utobr1s ,n t1/ put1r1te lngt1ni1ro Armando Esretnnu, dt1 la 
rtJCOnaruldo brigada da construccl6n da puenres 

La obrarecitJn terminada, .obre /01 fffto1dt1 la 11/t1Jat1ttruc
tura dt11trulda 

Lo, pioneros también connroyen 
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-Desde la zona donde estãba
mos alconarnos a oir algu.nos de 
los últimos bombardeos, porque 
estaba a 70 kilómetros dei para
lelo. 

- ,Hubo muchos cooperan tes 
cubanos cn construcción civil en 
Viet Nam? 

- Hubo un momento que éra
mos unos mil cubanos, constru· 
yendo la carretera, un hospital, 
u.n hotel y vaquerlas. Después 
quedamos unos doscientos. 

- , Y esta es la primera misión 
en A/rica? 

- Sf, la primera. Hoy estoy 
aquf, manana podrã ser en Etlo
p{a ... 

-EI "gorrión "debe estar gran· 
de ... 

-Ya no. Estamos acostumbra
dos a estar fuera. Y si me lo pi· 
den, iré a otra misión. 

-,Con quien es más fácil re· 
lacionarse, con un viemamita o 
con 11n tanzano? 

- Todos somos trabajadores y 
nos hemos llevado siempre bien, 
allã y acã. 

Segundo nos Uevó a su casa, 
donde charlamos algo mâs, bajo 
el impacto de su serenidad y mo
destia. La casita estã junto a la 
planta de prefabricado, a1 lado de 
las de los obreros tanzanos. Se
gundo cocina, se lava su ropa y 
arregla la modesta vivienda. "Bs
toy acosturnbrado a vivir solô;' 

-, Y /e 1/egan noticias de Cu· 
ba? 

-Esta radio (nos dice llevân
donos al lado de su cama, don
de está un aparato de radio de 
onda corta) es mi comunicación 
pennanente con Cuba y con 
América Latina. Gracias a ella es
toy ai d{a. 

Dos mil doscientos 
· obreros en Angola: 

Ejemplo de disciplina 
y trabajo 

Luanda es una ciudad cons
truida en W1a bahia natural ce
rrada con colinas y declives y 
una arquitectura vistosa. Pero los 
angolanos negros estaban conte· 
nidos en la periferia miserable de 
los musseques (los barrios margi
nales). Con la independencia uno 



de los aspectos que más preocu
pó ai gobierno del MPLA fue 
brindar en el menor plazo posi
ble una vivienda digna a todos 
los habitantes dei país. 

Varios proyectos están en 
marcha. Uno de los más ambicio
sos es el llamado "Brasil I y Bra
sil II", dos conjuntos de cien 
bloques de veinte viviendas cada 
uno, que adoptaron el nombre de 
la avenida Brasil, sobre la que se 
encuentran. 

Dos mil doscientos obreros de 
la construcción, en las diferentes 
especialidades de plomería, aca
bado eléctrico, y todas las nece
sarias para la conclusión de una 
obra de este tipo, están trabajan
do como voluntarias en Luanda. 

- Tenemos -que cuidarlos por
que aún enfermos quieren venir 
a trabajar, - nos comentaeljoven 
arquitecto de 3 1 anos, "Cordo
bés", que dirige la parte de obras 
dei proyecto. "Tenemo~ que dis
cu tir con e!Jos para que acepten 
ir ai puesto sanltarlo o permane
cer en cama si se sienten mal. 
Los niveles de rendirniento han 
superado largamente todos los 
alcanzados en Cuba y estamos 
orguUosos de la disciplina dei 
grupo, pese a que es tan nume
roso." 
. - A mí personalmente -agre
ga- me ha tocado organizar al
gunas sesiones de cine en e! cam
pamen to donde vívimos,para dis
traer un poco a los compai'\eros. 
Si por ellos fuera, todo seda tra
bajo. 

- Y la nostalgia, ,la sienten a 
veces? 

- La tenemos contrarrestada 
con el trabajo. Pero a vaces a al
gunos nos toca e! famosogorrión. 
Entonces levemos la cara a1 com
pai'\ero y te decimos: "Espanta 
ese gorrión, que ya te vino a mo
lestar' '. 

Los domingos hay trabajo vo
lun tarlo en las obras. Nos comen
taban los obreros que algunos de 
ellos todavia no conocian las 
playas de Luanda, porque habían 
preferido pasar los fines de se
mana trabajando, de alguns for
ma Otros, esfaban más intercsn
dos en usar sus ralos libres en 
tomar contacto con el pueblo 
angolano y aprender más cosas 
sobre su proceso revolucionarlo. 
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,Saben que en América La· 
tina se conoce muy poco de lo 
que ustedes esrán haciendo? 

- Sabemos que la propaganda 
imperialista nos presenta como 
los exportadores de la revolu
ción y hasta como neocoloniza
dores. Nosotros vinimos aquí a 
aportar. Y con lo único que po
demos aportar es con el trabajo 
y con el ejemplo. Sentimos amor 
hacia los demás pueblos y aun
que muchos de nosotros supié
semos antes de venir bastante 
poco sobre Angola, por encima 
de todo están losideales. El mun
do dei futuro no tendrá injusti
cias sociales como las que here
dó este pueblo hermano y por 
eso ni nos in teresan las distan
cias ni los océanos, ni los colo
res de los hombres, nilaslenguas, 
no hay barreras para nuestro de
seo de ayudar. 

En la zona de Brasil I y Bra
sil II, a fines de 1979, serán en
tregados cinco ediflcios. Es la 
parte de la ciudad aledana a1 hos
pital universitarlo y el gob,emo 
estâ dándole prioridad ala pobla
ción de esa ãrea. Otra parte im
portante dei proyecto de cons
trucción civil angolano-cu bano 
estã en el barrio dei Golfo, en la 
periferia de la capital, una de las 
zonas más combativas y de ma
yor actuación en la época de Ja 
lucha contra el FNLA y la UNI
TA. "Son como las primeras 
construcciones que se hicieron 
en Cuba después dei triunfo de 
la Revolución", nos infonnaba el 
embajador Agramonte, refirién
dose a las obras dei barrio dei 
Golfo. 

- También hay cubanos tra
bajando con comisiones angola
nas que estudian la posibilidad 
de terminar Jos edifícios dejados 
a medio construir por los portu
gueses, - agrega el embajador y 
nos explica que "parte de la comi
da requerida para los cooperan
tes civiles cubanos que hay en 
Angola, se trae de Cuba". 

El ingeniero Armando Esteba
nez, quicn debe haber pasado de 
los sesenta anos, está en Angola 
desde la época de la independen
cia. Participa en el grupo que or
ganiza la cooperación en una de 
las áreas mãs críticas y vitales: la 

reconstruccíón de los puen tei. 
destruídos durante Ja guerra. 

"Hasta l 977 éramos solamen
te una brigada. El crecimiento 
obligó, en 1978 a la creación de 
una empresa cubana de construc
ciones, ya que pasamos a dar 
nuestro aporte también en la 
construcción de viviendas. De 
los 400 que éramos a fines de 
1978 somos más de 2,200. EJ go
bierno ha dado una alta priori
dad a la reconstrucción de los 
puentes destruídos. En 1977 fue.
ron reconstruidos 23 puentes, 
pese a que eran sólo 17 que ha
bian programado restaurar. En 
1978 fueron levantados 20." 

Se estima que de los doscien
tos puentes, aproximadamente 
que tiene Angola, 132 fueron 
destruidos en la guerra. Los con
tingentes cubanos estaban traba
jando cuando, los visitamos, en 
las provincías de Zaire, fron tera 
con el país dei mismo nombre, 
Kuando Kubando, en el extremo 
sur, lim itrofe con Namíbia, y en 
Luanda. Para este ano 1979 estã 
programado comenzar con la 
construcción de tanques de agua 
y elevados. 

-Son verdaderos soldaditos 
de la paz -nos comentaba Naza
reth, una brasileí'ia que compar

·te sus labores con un grupo de 
cooperantes cu banes. 

Los proyectos de reconstruc
ción de puentes están orientados 
por cuatro ingenieros en la parte 
de proyecto y uno en la parte de 
ejecución. Así como en la cons
trucción de viviendas hay dos ar
quitectos, uno en proyecto y 
otro en ejecución. 

-Las cargas de los puentes ac
tualrnente son de 80 toneladas, 
mien tras que los anteriores (he
chos por los portugueses) eran 
sólo de 25 toneladas. Son de hor
migón y la tecnologia dei prefa
bricado usada es la misma que 
utilizamos en Cuba, -agregaba a 
sus explicaciones el ingeniero 
Santibaí'iez cuando nos acompa
iiaba junto con Eugenio Oí'ia, 
consejero de la em bajada, a visi
tar toda la zona de Caxito. Los 
puentes sobre los rios Lifume y 
Dange estãn ya en uso y han fa
cilitado las comunicaciones de 
Luanda con la región norte dei 
país. • 
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Los terneros 
Congo-Cubanos 

• 

Desde nuestrn llega
da a1 aeropuerto de 
Bramville, habta una 
notícia que concen
traba la atención de 
los cubanos> de los 

fum:ionanos congoleses con los 
cuales colaboraban · los cinco pri
meros temeros congo-cubanos, 
naciJos pocos d ias atrás, no sólo 
estaban \'ivos smo que crec1an 
normalm<!nte. Cuando nos reuni
mos con los dirigentes dei depar
tamento internacional dei Partido 
Congolés dei TrabaJo. para orga
ni,ar el programa de visitas. la 
hac1enda donde habían nac1do 
los temeros encabezaba la agen
da de trabajo. 

Había, sin duda, una Jusúfi-

c:ic1ón para el ··estrellato" de los 
temeritos. Congo lienc un costo
so déficit en la producción c.h: 
carne > leche. que importa de 
Chad, de Camerún, dei hoy llo
mado lmperio Ccntroafricano, y 
de otros países, pesando consi
derablemen te en su balanza co
mercial. Algunos intentos de crear 
un rebano ganadcro no prospe
raron en el pasaJo. Y detrás de 
razones evidentemente económ 1-
cas se esgrimían, para torpedear 
este proyecto, motivos de ordcn 
récnico. Los franceses, coloniza
dores dei Congo, decian que tu
v1eron que desistir de todo pro
yecto ganadero por dos obstácu
los que no habían conseguido su
perar la mosca tse-tsé y la au-

Tknkos cubanos y congolesei en la hacienda experíemntal lechera 
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sencia de pastos que tomascn 
económica la cría dei ganado. 

Cunndo los técnicos cubanos 
Uegaron a Brazaville para inves
tigar las condiciones dei nuevo 
proyecto, se encontraron cones
tos antecedentes. bnudiaron los 
infom1es franceses, buscaron 
contacto con algunos técnicos e 
instituciones de la misma nacio
nalidad, recorrieron el país y ter
minaron por concluir que la argu
men tación francesa tiene sus pun
tos débiles. Y Junto con técnicos 
congoleses decid1eron desafiar el 
diagnóstico francés para intentar 
Uevar adelante el primer proyec
to de una serie de catorce que 
debcrán ser implantados en di
ferentes regiones dei país. 

La decisión dei gobiemo con 
base en un nuevo mfonne técni
co, se apoyó en dos conclusiones 
de la misión cubana. Primero, 
que son buenas las condiciones 
para desarrollar en el país un ti
po de pasto artificial conocido 
por Jylozanre, con un veinti
cinco por ciento de proteína. La 
plantación de este pasto resultá 
exitosa en varios experimentos. 
En cuanto al segundo punto dei 
veto francês, técnicos congoleses 
y cubanos llegaron a la conclu
sión que a determinada altura y 
en cierto tipo de micro-climas, 
no se encuentran moscas tse-tsé. 

Entre la sabana y el rio 

La hacienda lechera donde se 
realiza el primer experimento, 
queda a unas dos horas de viaJe 
por carretera de BraLaville. Loca
lizada entre la sabana y el rio 
Congo, dei cua1 dista unos vein te 
kilómetros, está cerca de 360 
metros sobre el nivel dei mar. El 
clima es mãs fresco y muy ame
nizado por los bosques de pinos 
a cuya sombra hoy se acogen los 
animaJes. 

La historia de la ganadería 



En la ga11aderfa, los cubanos 
llevan ai Africa y ai Mundo 
Arabe los avances que han 
realizado en su propio país 

en programas de gra11 
interés económico, como el 

de la inseminación artificial.· 
Desde la presencia dei 

Che Guevara en Congo en 
1965, hasta e/ éxito de la 

primera hacienda 
experimental ga11adera, 

en Brazaville. Los rápidos 
avances e11 Mozambique 

congolesa se remonta a la prime
ra visita que el presidente Ma
rien N'Gouabi hizo a Cuba. Fi
del le regaló una vaca lechera, y 
en tusiasmó al Jefe de Estado con
golês para desarrollar la ganade
r{a en su país. 

Definidas las líneas técnico
científicas dei proyecto, el go
biemo cubano donó al Congo los 
primeros cinco toros sementales 
y 90 vacas, todos de la raza Hols
tein. Lo importante dei proyecto 
era quê no se trataba simplemen
te de implantar razas extranjeras, 
no siempre adaptables a las duras 
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condiciones dei clima nacional, 
sino cruzarias con el ganado au
tóctono, de raza N'dama. De pe
quena estatura, y sin producir 
casi leche, la vaca N'dama no 
ofrece atractivos económicos 
mayores. Un problema que preo
cupaba a los técnicos era cómo 
aquel pequeno animal, cruzado 
con la raza Holstein, altamente 
desarrollada, podrla resistir el 
parto. Técnicos congoleses y cu
banos asistieron a las vacas par
turientas con una dedicación 
ejemplar y el nacimiento de los 
primeros cinco terneros, ya bau-

tizados con la sigla de F-1, fue 
saludado con alegria por los téc
nicos y funcionarios del Ministe
rio de Economia Rural y por los 
funcionarios de la granja lechera. 

EI doctor Makietu Boniface, 
médico veterinario de 30 anos, 
graduado en Cuba, y el médico 
veterinario cubano Manuel Agu-

. llo, de 33 anos, natural de Ma
tanzas, fueron los "asistentes de 
cabecera" de las cinco vacas 
N'dama preiiadas. Ellos nos con
taban que todos los nacimientos 
fueron llevados a cabo por auxi
lio de forceps. Ese alumbramien-
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to colectivo fue resultado de mu
chos conocimientos científicos y 
cuidados técnicos, principalmen
te en el campo de la genética. 

La prímera medida tomada 
fue asegurar la supervivencia de 
los primeros 95 animales cubanos 
cuyos antepasados más remotos 
Uegaron a la isla procedentes de 
Canadã. 

Después fueron creadas con
diciones para que, durante varios 
períodos, hubiese un cruzamien
to entre los recién llegados, de 
manera que sus prirneros descen
dientes ,congoleses ya se fueran 
adaptando a las condiciones de 
la tierra. Los padres de los cin
co F-1, ya eran congoleses de 
más de una generación. Hoy hay 
más de 250 animales a partir de 
los 95 pioneros. 

Todo esto explica e! clima de 
victoria que rodeó el nacimiento 
de esos becerritos. Cuando visita
mos la hacienda lechera, la "his
toria clinica" registraba que, ha
biendo nacido con 13 a 15 k.i
Jogramos, los temeros aumenta
ban medio kilo por día. 
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Silvio Rodríguez, que a pesar 
dei nombre, nada tiene que ver 
con el cantante de la Nueva Tro
va Cubana, pero que siempre 
debe explicar que su nombre 
es sõlo por coincidencia igual ai 
dei músico, está trabajando con 
sus colegas en la preparación de 
condiciones para el arribo ai 
Congo de nuevos contingentes 
de ganado cu bano, esta vez de 
las razas Charolais, San ta Gertru
dis, Cebú, Brow Swiss, Jersey y 
Ayrhire, que también serán cru
zadas con la N'dama en nuevos 
experimentos genéticos. Sílvio es 
un ingeniero pecuario de 30 anos, 
de la província de Matanzas, co
mo Manuel, y trabaja en Cuba en 
la Empresa Pecuaria Genética de 
su província. 

El director general de la gran
ja lechera es lsidore Abaya, in
geniero pecuario, también gra
duado en Cuba, y casado con 
una médica cubana El está se
guro de la imponancia económi
ca de este proyecto, que a media
no plazo influirá benéficamente 
en la dieta dei pueblo congolês, 

una de las metas fundamentales 
del proceso revoluciona.rio que 
vive el pais. 

Recuerdos dei Che 

André Moniele, uno de los 
trabajadores de la hacienda leche· I 
ra, estaba en plena actividad du
rante la realización dei reportaje 
en la hacienda. El nos cuenta 
que los trabaJadores se organiza. 
ron en brigadas y decidíeron por 
votacibn unãnlme denominaria 
"Che Guevara". Cuando le pre
guntamos si algunos de los vila· 
cheros, habían visto ai Che a su 
paso por Congo, nos dijo que no. 
Pero - agregó- todos los traba· 
jadores congoleses saben muchas 
cosas de la vida de Guevara y tie
nen gran admi.ración por él. 

Uno de los problemas que en
frenta para las nuevas fincas ex
perimentales el Minísterio de 
Economia Rural es el dei agua. 
Estudios especializados estãn 
siendo realizados en varias partes 



dei pa{s. El doctor Anatole Go
ma Kick, jefe dei Servicio Nacio
nal de Zootecnia y Medicina Ve
terínaria dei Ministerio y un lúci· 
do conocedor de los problemas 
de su pa{s, dijo que dei mismo 
modo que se pudieron encon· 
trar soluciones técnicas para el 
problema de la mosca tse-tsé 
y dei pasto, se podrá solucionar 
el dei agua. Nos dijo que tam· 
bién en este campo su gobiemo 
cuenta con la cooperaclón cuba· 
na y que en esos dias había lle
gado ai puerto de Punta Negra, 
ai sur dei país, una perforadora 
donada por La Habana para apo
Y ar los proyectos. 

Las catorce nuevas haciendas 
productoras de leche, carne y de 
cruza, se llamarán "Centros Ex
perimentales Genético-Bovinos". 

Goma Kick observa que 
poseyendo Francia ganado como 
el Charolais, que es un orgullo 
dei pais, nunca hizo ningún in
tento de implan tarlo en el Congo, 
ni siquiera para demostrar que 
era técnicamente imposible. Este 
profesional se formó también en 
Cuba, está casado con una médi
ca cubana y tuvo su primer hiio 
más o menos en la misma fe. 
cha en que nâcieron los cinco 
temeritos, lo que lo obligó a 
una iioble preocupación. 

Un colega de la prensa en Bra
zaville nos hacia esta observa
ción: "los norteamericanos nos 
mandan los F-5 mientras que Cu· 
ba nos ayuda con los F· 1 ". Di
ferencia: los F-5 son aviones de 
destrucción m ien tras que los F-1 
pueden ser un factor de desarro
llo para su pais. 

A dos kilómetros 
de la aJdea de Nyerere 

El recorrido entre Cuba y el 
Lago Victoria en el extremo nor
te de Tanzania, realizado por 44 
toros sementales donado's por el 
gobiemo cubano ai gobiemo tan
zano es una historia novelesca. 
Cruzaron e! Atlântico en barco, 
basta Dar-es-Salaam. De ah í, por 
más de 1,100 kilómetros porca-
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rreteras y no-carreteras, atrave
sando inclusive los famosos par
ques nacionales de Seregneti y 
Gorongoro, que revelaron para 
los toros cubanos un paisaje to- · 
talmente inédito, con leones, ji
rafas, tigres, etcétera, que en el 
futuro les iba a ser familiar. 

El destino final era el recién 
creado Centro Experimental de 
lnseminación Artifícialr localiza
do a dos kilómetros de Butiama, 
en la región dei Lago Victoria, 
una pintoresca aldea donde na
ció el presidente Nyerere, y en 
cuya cooperativa agrícola ejerce 
en cortos intervalos sus activida
des de trabajador dei campo. 

El gobiemo tanzano está rea· 
lizando un esfuerzo grande para 
tecnificar, y ampliar su tanade
ría, enfrentando para ello difi· 
cultades de naturaleza cultural y 
tam bién la resistencia de gane· 
deros que, en ciertas áreas, son 
aún los mas influyentes. 

En el Centro de Inseminación 
Artificíal donado por Cuba tra
bajan más de una decena de téc-

La primera produc
clón /echers ~ desti
na a los hospltalas 
lnfsnti/es 

nicos cubanos. En él funciona 
una escuela de inseminadores 
que deberá atender las necesida
des iniclales dei proyecto gana
dero en todo el pais. La primera 
etapa de los cursos son frecuen· 
tados ya por 34 alumnos que re
velaron un alto índice de aprove· 
chamiento. 

En una región cercana hay 
otro Centro de Inseminacíón, 
aún en construcción, que está 
siendo levantado por un convenio 
con e! gobiemo sueco. 

Un dato interesante es que e! 
· centro donado por Cuba fue 
construido por la misma brigada 
de trabajadores que Jevantaron 
las escuelas secundarias también 
ofrecidas por Cuba y que los ma
teriales fueron totalrnen te traí
dos de la isla. 

El presidente Julius Nyerere y 
el Partido ReYelucionario "Cha
ma Cha Mapinduzi", dieron alta 
prioridad a la solución dei pro
blema alimenticio en Tanzania, 
a través de una serie de medi
das modernizantes, no sólo en 



las cooperativas, las 111maas. sino 
en la modemizacion de la agri
cultura, en la meJora de la infra
estructura vial. y en la búsque
da de! mejoramiento de la gana
deria. 

T anzania tiene actualmente 
quince millones de cabezas de 
ganado, para una población de 
cerca de 12 millones de habnan
tes ya es un rebano apreciable, 
pero, en general, se trata de un 
ganado de pequeno porte y de 
poca producción de Jeche. El es
fuerzo gubemamental se concen
tra ahora en la mejora dei tipo 
de ganado a ser cnado. 

Los funcionarios cubanos que 
allí estãn son gente experimenta
da, que ejercen posicionesimpor
tan tes en su sector de trabaJo en 
Cuba. Dos de los directores dei 
proyecto de inseminación soo 
Evelio Pena Guillén, médico ve-
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tennario de la pro,•incia de Gran
ma, en la que es Jefe de Salud 
Animal y de Laboratorio dei 
Centro de Inseminación, y Trino 
Ballester Torres, de la província 
de Holguin, donde se desempena 
como Jeíe dei Departamento de 
Reproducc1ón Bovina, con once 
anos de trabajo en reproducción 
animal. ''Nuestro objerfro es 
cooperar en la preparaciõn de 
cuadros tam:anos para que este 
proyec to gaI1ade ro quede in regra· 
mente en manos dei gobiemo de 
este pais". nos dijeron. 

Dei Mar Roj o aJ AtJántico 

La ganadería es una preocu
pación de diferentes gobiemos 
africanos, comprometidos en pro
yectos que aseguren bases nuevas 
para la alimentación dei pueblo. 

Los cubanos están cooperando 
en proyectos de esta naturaleza 
en otros países además de Tan
zania. tales como Sierra Leon a, 
en el Atlântico, Mozambique en 
el Indico, Etiop!a en e! Mar 
Rojo, además de lrak en el Hun
doArabe. 

En este campo, la cooperación 
cubana en Etiopla será muy am
plia. Ya están llegando ai pais 
los primeros cien to cincuen ta téc
nicos que trabajarán en el me
j oramien to genético dei re ba
no, en la reorganización y desa
rrollo de la industria de produc
tos farmacéu ticos ve terinarios y 
en la creación de una Facultad 
de Medicina Veterinaria que de
be comenzar a funcionar este 
ano. 

El gobiemo inozambicano es
tá realizando un gran proyecto 
con miras a desarrollar y tecnifi-
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ar la cria de ganado. Su Mínis
terlo de Agricultura y Ganadería 
s el centro administrativo encar
ado de aplicar en este campo 

nonnas dei partido y dei go-
iemo. 

' La cooperación cubana co
enzó en 1976 con un grupo de 

tiei técnicos. Y se debe ampliar 

tias ramas económica, produc
va y de seivicios dei proyeo

pecuario. 
EI funcionario encargado de 

oficina de cooperación, Diez Ba-

Ê
a ,muestra un gran optimismo 

bre la eficacia dei proyecto 
adero dei gobiemo mozambi
o. Las instalaciones dejadas 

tor los portugueses en este seo
~r no tenían nada en común 

n una estructura moderna y 
cnificada. Y el gobiemo está 
odernizando y creándolo todo. 

En opiníôn de Diez, el trabajo de 
vacunaciôn y los cuidados dispen
sados ai ganado a través de ese 
proyecto ya han dado resulta
dos muy positivos. Inclusive, 
Mozambique ya produce sus pro
pias vacunas. 

Ochenta y cuatro técnicos au
xiliares mozambicanos de todas 
las provindas ya se habían gra
duado a fines dei ai\o pasado, 
cuando estuvimos en Maputo. 
Los técnicos cubanos que aseso
ran en la actividad ganadera y 
también en el proyecto educati
vo relacionado con la ganadería, 
consideran que el aprovechamien
to de los egresados fue óptimo. 
"Fueron buenos estudiantes y 
revelaron en todo momento una 
gran capacidad de absorbercono
cimientos avanzados. Adernas, 
todos los cubanos que aqui es-

ramos tenemos la me;or opinión 
de la capacidad dei pueblo mo
zam bicano de superarse en todos 
los campos, desde educación has
ta la actividad política.·• 

"Lo que vimos en el caso de 
la feche es típico. A través de 
una campana permanente de los 
grupos dinamizadores dei parti
do junto a las madres para que 
sus hijos consuman feche, son 
e/las hoy las que presionan a las 
estrncturas dei interior dei pais 
para que tengan siempre dispo
nible este producro. Y también 
aqui, en producción lechera, los 
avances han sido gr011des", decla
rá Isidro Diez Barrera. 

También hay técnicos cuba
nos en Sierra Leona, cuya gana
derfa padece los problemas dei 
su bdesarrollo. ------• 
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Francisco y Manuel 
la historia de un nÍlio de 

l O OJ1os y de 1111 jove11 
combatie111e de 18 que se 

hicieron amigos perso11ales 
de Fidel 

En el Hospital Ja
ketit de Addis Aba
ba hay dos perso
naJes muy popula
res Francisco, de 
10 anos y Manuel, 

de 18. Ambos son etíopes y 
aprendieron espaftol con los 
cooperantes cubanos. Esta íue 
pane dei diálogo que mantun· 
mos con ellos pocos dias antes 
que viajaran a La Habana· 

-1,Xos entiendes' 
-Si, yo hablo espaiiol, inglês, 

algo de ruso y amárico. 
-Nos gustaria saber cuantos 

anos tienes. Y tu nombre. 
-Francisco, de la província 

de Harar (Ogadén). Tengo 10 
anos. · 

-, Cómo vinistes a dar aqui? 
- Yo vengo de Harar. Allf pri-

M•nu,I, F,.nclaco y 1/ .mba/«Jor 
cub•no •n Etlopf• , Bu,n•v•ntu,. R,
yn, ,n un ho,pltal d• Add/1 Ab•b•, 
/unto • 1111 11mlgo1, /01 lnr.rn«/01 

cub•no• 
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mero hablo con Fidel. Entonces 
le hice una carta en espaftol. Yo 
darle a Fidel Entonces después 
el director dei Hospital me dijo: 
"Tú maftana te vas" Yo van. 
Entonces yo hablo con mi ma
má. Y le dijo: "Me voy pa'Cuba". 
Y entonces ella me saludó. Ven
go con Cuevas, con doctor ley
va, con Aurelio, vengo para Addis 
para esperar. Y me voy pa'Cuba. 
Me voy en este vuelo o en e! otro. 

, Tienes más hermanos? 
- Dos nomãs. Uno hombre, 

de 18 anos, otro mãs chiquito y 
yo. 

- Y tu mamá, ,esta contenta 
de que tiaJes a Cuba? 

-Contenta. 
,Cómo hablas tan bien es

pa11ol? 
- Aprendi con los cubanos. 

, Y cómo conoc,sres a los 
cubanos 

- Y o primero ingreso en la 
provincia de Harar en un hospi
tal, porque yo estaba enfermo de 
un rüión. Entonces yo fui a apren
der espaftol con los cubanos mé
dicos .. Después tam bién me ense
fta una enfermera cubana de 
nombre Margarita. Ella me ense
ftó a mí espanol. Entonces yo 
aprendo. Después yo salgo, pero 
otra vez me dolió el riftón. En
tonces yo ingreso otra vez. En
tonces viene Fidel y yo hablo 
con é!. El me dice que yo puedo 
ir a estudiar a Cuba. 

- l Y ya sabes lo que quieres 
esrudiar, o lo l•as a decidir aliá? 

- Yo ya ~. piloto de Mig-23. 
-1.Por qué piloto de Mig-23? 
-Yo quiero ayudar a mi pue-

blo, a Menghistu, ai Africa. 
-, Tus amigos se quedaron en 

Harar? 
-Sí. 
- ,Les escribes? 
-No sé dfrección de mls ami-

gos. 
-Con ru mamá, 1,cómo te co

municas? 
-Con e! teléfono. Si hay pro

blemas, ella cierra el teléfono, 
entonces yo también clerro y me 
pongo a pa.sear. 

,Que hace tu mama' 
- Trabaja en casa. 

, Y tu padre' 
Està peleando en Eritrea. 

Hace cuatro anos que no lo veo. 
Yo le mando carta. "Papá, me 
voy pa'Cuba". El responde. "J::.s
tá bien" Yo paso por Eritrea, 
pero no lo vio, Fritrea es grande. 

Cuentanos un poco de tu 
ciudad ,Cómo es llarar' 

- Mi ciudad bonita. Bastante 
terreno en Harar. El pueblo 
bueno. AI frente, no bueno. En
tonces mi ciudad todo milita
res. Todo el mundo aliá. 

- Y aqui en el hospital, 1,cómo 
es tu !'Ida? 

- Yo ayudo a los médicos, de 
traductor. Viene un paciente etío
pe y yo traduzco el amárico. 

1,t::s difícil el espai'iol' 
- Difícil, si. 
- Pero rú lo aprendiste rápi· 

do ... 
-Si, yo muy rápido. 
-,Por qué?" 
-Soy inteligente 
-AI comienzo me diiisre que 

tam bfén hablabas fnglés y nao . .. 
-Si. Yo aprendo inglês con 

una · compaftera en Harar, en e! 
hospital. Y o conozco ella. Me 
ensei\a poqulto inglés, los núme
ros, los saiu dos. 

-, Y el ruso? 
-Tarnbién en el hospital. Pe-

ro poquito, ahora voy a aprender 
mãs, para ser mejor piloto. 

-, lbas a la escuela? 
-Sf, cuarto grado. 

Manuel se rá médico 

-,Cómo te /lamas? 
-Manuel. 
-,Cuántos anos iienes? 
-18 anos. 
-CIJOndo fuistes herido, ,cuán· 

to riempo 1/evabas comban'endo' 
-Onee meses. 
- , Tu fam fl(a, tam bién es de 

Harar? 
-No, de Addis. 
- , Qué dicen de que vas para 

Cuba? 



No lo saben todavia, porque 
van a quedar tristes. Si manana 
confinnan viaje, yo llamo. 

, Fienes hermanos? 
- Cuatro hermanos y tres her

man as. 
- Cuén tanos tu historia, , có

mo /legaste a combati, en e/ 
Ogadén? 

- Y o tengo once grados en la 
escuela on Addis Ababa. Ctiando 
yo estaba en la escuela escuché 
que se necesitaban soldados para 
el Ogadén. Yo fui de volunta
rio. Después aprendo mucho en 
qombate. Después yo tuvo pro
blema con un tanque. Y o ingre
so ai hospital. Fidel Castro viene 
y conversa conmigo. Yo cuento 
problema mío, que yo quiero cs
tudiar en Cuba profesor de in
glês y después médico, y después 
regreso aquí Etiopia ayudar a mi 
pue blo, Fidel me dice que puedo 
ir a Cuba y vengo a Addis espe
rar viaje. 

-i También aprendiste e/ es· 
pano/ con los médicos cubanos? 

-Si, con médicos en el hospi
tal. 

La parte de la historia que no 
estâ relatada en esta charla la re• 
bicimos con los diâlogos que 
man tuvimos con médicos y com
batien tes que habían conocido a 
Francisco y M anueJ en el Ogadén. 
Francisco hab!a ingresado aJ hos
pital por una complicación renal 
que pronto fue curada. L~ cu
banos heridos de guerra que es
taban internados y los médicos 
se encariiiaron con él. Y él con 
ellos. Su nombre real es Getaun 
Bekele, pero los cubanos le pu
sieron Francisco, como hacen ge
neralmente cuando se encuen
tran con amiguitos: los "bau ti
zan" con nom bres que les son 
mâs pronunciables. Y él, no sólo 
asumió que se llarna Francisco 
sino iue se puso el apellido "crls
tian o ' dei médico que lo curó. 
Así, ahora se llama Francisco 
Monrejbn. Cuando fue dado de 
alta no podia con su tristeza. A 
los pocos días estaba de reg,reso. 
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Francisco an su nuavo trabajo: traductor de amárico a espallol 

Decía sentir dolores, pero ya no 
tenia nada, a no ser terrible nos
talgia del ambiente de cariii o 
dei hospital. La carta que le en
trega a Fidel personalmente, es
crita por é! en espanol conmueve 
ai Jefe de la Revolución cubana 
por su frescura. "Ahora, Fidel 
me encargó personalmente aca
bar de tramitar el viaje de Fran
cisco", nos confesaba el coman
dante Curbelo, quien encabeza 
una misión que estudla la am
pliacibn de la cooperaciôn cuba
no-etíope. 

Manuel se liame en verdad 
Mandrefo Demlse. En combate 

perdió de la rodilla para abajo 
sus dos piemas, ai explotarle cer
ca una mina. En Cuba se le colo
cará una prótesis y podrá cum
plir su deseo de ser médico. Te
me comu_nicarle a su familia lo 
del viaje porque Ia madre ya su
frib mucho desde que él se fue 
a combatir, y luego con la noti
cia de la pérdida de sus miem
bros. A Fidel le habló en espa
i'lol, Y, al igual que Francisco, 
no 9.uiere separarse de sus amigos 
médicos y com batien tes cubanos. 
Cuando este reportaje sea publi
cado posiblemente ambos estén 
ya en Cuba. • 
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Los pollitos dei desierto 
Eu los a/rededores de Adéu 

está sieudo reali:ada 11110 

exirosa experiencia al'l·cola. 
los cubanos colabora11 e11 

es1a i11icia1fra 
gubemame111a/ y 1ambién 

en proyectos semeja111es de 
.llo:amlJique y Congo. 

Técnica moderna en e/ desferro yemenita 
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• 

A pocos kilómctros 
de Adén contlenza 
el desieno que se 
extiende hasta Ara
bia Saudita. Yemen 
es un pais casi total

mente desértico y ello iníluyó 
histôncamente en la cultura dei 
pueblo. 

Ho} en algunas reg.iones, prin
cipalmente en la tercera gober
natura y en la primera, el paisaje 
está cambiando. Cu ando sa!imos 
de la capital bacia la zona de Dar
Saad. por una carretera bordeada 
en sus dos mãrgenes por mar, las 
arenas biancas parecen irle qui
tando terreno al asfalto. 

Después de una media hora 
de camino, en el horil.onte apare
cen ãrboles, plantados recien te
mente. 

• Que es ese bosque• 
- Para criar los poWtos lene· 

mos que evitar a1 máximo que 
las arenas dei desierto se levan
ten y afecten su salud. Los bos
ques ayudan cn ese sentido, -nos 
explicaba en el J<iep cuando nos 
dirigíamos a los aviarios el Jefe 
de la brigada avícola cubana en 
Yemen, Ortelio Triana Pérez. 

Ocho granjas avícolas en cin
co gobematuras (provincias) es 
la etapa actual de la cooperación 
yemenita-cubana en esta rama. 
Como es notorio, la avicultura 
ha sido uno de los recursos mãs 
cficaces y rápidos que han desa
rroUado los países revolucionarios 
para meJorar la dieta dei pueblo, 
aumentando la proporción de 
pro te ín as. Los excelentes logros 
de Cuba en este campo incenti· 
varon el interés de los africanos 
y dei mundo árabe en recibir 
asesoramiento para comenzar a 
desarrollar en sus países la mis
ma técnica. 

En Yemen Democrático se 
produJeron, en 1978, 15 millo
nes de huevos, y para 1979 está 
previsto alcanzar la cifra de 35 
millones, con un incremento no
table. El proyecto comenzó en 
1973 y estaba previsto alcanzar, 
como se espera este ano, la ci
fra de los 35 millones y 180 to
neladas de carne. 

Actua!mente la infraestructu
ra consta de granjas ponedoras, 
reproductoras, plantas de incu
bación y fábricas de pienso (ali
mento), totalmente traídas des
de Cuba como un aporte del pue
blo cu bano a la revolución yeme· 
nita. 

Hay en todo el país 10 aseso
res cubanos, el jefe de la briga
da, asesores ·de genética, de nu
trición, profesores de mecânica 
industrial, técnicos en control 
biológico, médicos veterinarios, 
etcétera. 

El plan que está en ejecución 
sólo preveia la producción de hue
vos, pero después de la visita de 



la misión cubana, el gobiemo ye
menita solicitó desarrollar lam
bíén el plan de carne. Dtsde Cu
ba fueron enviados los hucvos fér
ti!es en cuatro !incas puras de ge
netJca para producción de carne. 

Existe tam bién una cscucla de 
capacitación que está ascsorada 
por cubanos, para formación de 
técnicos mcdios. Se han gradua
do ya dos cursos de 36 alumnos 
cada uno. Y durante tres anos 
hubo ycmenüas fom1ãndosc en 
Cuba para, una vez llegados a su 
país, irse haciendo cargo de las 
&TllnJaS. 

Aqui, todo el trabajo con 
las gallinas lo Uevan mujeres. De 
los 94 trabajadores que tcnemos 
en lotai en la granja, setenta son 
muJeres. Es una proporción muy 
significativa para un pais árabe, 
-nos decía sin disimular el orgu
Uo por la obra, Saleh Bin Haider, 
director de la Corporación de 
Desarrollo de la Avicultura de 
Yemen. 

, Todas e/las pasaron por las 
esc11elas? 

tina parte de ellas pasó por 
las escuelas, son las que trabajan 
como técnicas. EI resto atiende 
directamente a los animales, son 
trabajadoras. A todas se les da 
una charla periódica en la cual se 
les explican las técnicas que se 
usan para la atención de los ani
males, -agrega Orlando Parra Pé
rez, médico veterinario cubano. 

La primera meta es sustituir 
la importación de huevos y eso 
no está muy lejano, -comenta 
Ortelio Triana, quien Junto con 
el director, nos va mostrando las 
instalaciones. 

Para visitar a los "be bés", pri
mero tuvimos que pisar en una 
solución de un producto desin
fectan te, "porque los zapatos 
traen muchos microbios", -nos 
alerta el director. Cuando le pre
guntamos si hay ya algún reílejo 
de la actividad de las granjas en 
la alimentación popular, nos res
ponde que comienza a haberlo y 
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que ahora el pueblo se ha habi
tuado a comer huevos, lo que ha 
elevado sustancialmente la de
manda. 

tCómo te llamas? ·-preirun
tamos a una jovencita que cuida
ba de los mâs pequenos. Como no 
hablaba inglês, tuvimos necesi
dad de un intérprete. 

Alam, responde, mientras 
continúa su tarea de atender a 
los pollitos, que corren temero
sos de un lado para el otro. 

Y si ellas no hablan inglês, 
,cómo se enrienden?, -pregun
tamos a Ortetio. 

-En ãrabe. Tuvimos que apren
der las m inimas palabras indis
pensables para dar las instruccio
nes a las funcionarias. Y la cosa 
va marchando ... 

Seguramente cuando Ortelio 
salía de Las Villas para Adén tre
ce meses atrás, no sospechaba la 
riqueza de la experiencia que le 
esperaba. 

-Estamos muy agradecidos 
a la cooperación cu bana, pues 
sin ellos esto no existiría, -nos di
ce finalmente en la despedida Sa
leh Bin Haider, en nombre de su 
gobiemo. 
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En'el Rio Congo 
y en el Maputo también 
están naciendo pollitos 

En Punta Negra, Brazaville y 
Lubomo se van a crear las tres 
primeras granjas avícolas dei 
Congo. Tres técnicos cubanos es
taban siendo esperados para ini
ciar el proyecto en los dias que 
estuvimos allí. 

Primero -como es nonna- ha
bía recorrido el pa1s una delega
ción que recogió los datos nece
sarios para llevar adelante el pro
yecto y a fines dei ano pasado 
llegaron de Cuba los huevos fe
cundados y los pies de cria. "Pa
ra que en el futuro no tengamos 
que importar más pollitos", -nos 
decía un técnico congolés. 

La demanda interna actual 
dei Congo es de cliez millones de 
huevos ai ano y se espera que ya 
este ano la producción racionali
zada y tecnüicada en las granjas 
supere ampliamente los niveles 
antes alcanzados en e! país. Las 
instalaciones en uso ya existian, 
por lo que la inversíón fue casí 
nula. Simplemente, se mud6 la 
orientación y se racionallzó e! 
uso de la infraestructura. 
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También e! gobiemo mozarn
bicano tiene gran ínterés en el 
desarrollo de la avicultura como 
recurso para mejorar la dieta dei 
pueblo en proteínas a corto pla
zo. Ampliando la infraestructura 
heredada dei colonialismo y con 
colaboración cubana desde 1977, 
tanto de técnicos medios corno 
de obreros con anos de experien
cia en la producción, se cre6 la 
Empresa Nacional de Avicultura 
y está en funcionamien to la Es
cuela de Fonnación de Auxilia
res Técnicos, con un programa 
sencillo pero básico. 

"Las condiciones climáticas 
son magrdficas", -nos decian los 
técnicos cubanos. La meta es
tablecida por el gobiemo es tri
plicar la producción para 1981. 

"La Empresa Nacional Avícola 
nació de la intervención del Es
tado en varias companías, algu
nas de capital transnacional, otras 
de capital português, que esta
ban empenadas en e! sabotaje 
económico", -nos explica el téc
nico mozambicano Alvaro Augus
to Dos Santos Mei.relles, subcli
rector adjunto y responsable de 
la producción de dicha empresa. 
La dírectora es UJJa mozambica
na, Maria del Rosario Leite. 

"Actualmente ya hemos supe
rado la producci6n de J 973, el 
ano de mayor auge durante el 
colonialismo", - agrega e! funcio
nario. 

La producción actual es de 50 
a 55 toneladas de carne semana
les y la meta para 1980 es de 10 
mil toneladas de carne y 80 mi
Uones de huevos. Todavia queda 
en el pais algo de evicultu ra pri
vada, con trotada por la Direc
ción Nacional de Pecuaria. 

~ Y la cooperacíón cubana?, 
- preguntamos: 

Como es lógico, ai ser ínter
venidas, estas unidades de pro
ducción, por distintos motivos 
muchos de los técnicos abando
naron e! país. Algunos estaban, 
incluso, vinculados al sabotaje 
que realizaban sus empresas. 
Como el FRELIMO considera a 
la avicultura un sector priorita
rio de la economfa, se finnaron 
conveníos de cooperación entre 
el Estado mozam bicano y el Es
tado cu bano. Ya llegaron los pri
meros quince especialistas que 
llevan un ano en nuestro país, 
para la formacibn de cuadros y 
asesoria técnica. En la zona de 
la Machava, con funcionarios cu
banos, se clictó un curso en un 
ex-aviario privado, con cuarenta 
alumnos. Actualmente, esos cu a
dros están a su vez destacados en 
la tarea de fonnacibn de nuevos 
cuadros. Los cubanos son muy 
buenos, como técnicos o como 
profesores. 

En Mozamblque ya se hicie
ron estudios para sustituir algu
nas de las meterias primas que 
se utilizan en los alimentos de 
los animales, como la harina de 
pescado. Se sustituirá la ha
rina de pescado por soja, coo la 
asesoría de un equipo brasileno. 
Actualmente la harina de pesca
do se estã importando de Angola. 

Y se realizan grandes obras, 
en el sur dei país. Ya hay plantas 
de incu bación, aviarios de multi
plicación para huevos y para car
ne, un sector de producción de 
huevos comerciales, como susti· 
tu tos proteicos para la carne en 
esta etapa, y hay frigoríficos in
dustriales. La empresa estatal ya 
estã produciendo sus propios re
cursos. e 

\ 
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Cooperación agrícola 

Azúcar. tabaco, 
productos hortlcolas 
y servidos de apoyo: 

la cooperación cubOJza 
eu varios países 

africanos y árabes. 

• 

En Africa la mayor 
parte de la pobla
ción es campesina. 
Sin embargo, la agri
cultura es primitiva 
y en muchas regio

nes sirve exclusivamente para la 
subsistencia. Por ser uno de los 
pilares de la economfa, los paí
ses empenados en alcanzar la in
dependencia económica están lle
vando adelante ambiciosos pro
gramas en el campo agrícola, 
cambiando radicalmente los cri
terios de trabajo de la tierra, las 
formas de tenencia, la comercia
lizaci6n. 

En Cuba también es vital la 
agricultura, la cana de azúcar en 
particular. Y en esta rama la 
cooperacl6n africano-cubana se 
ha ido incrementando en los 
últimos anos. En Etiopía, por 
ejemplo, donde bubo un cambio 
radical en la tenencia de la tie
rra, que fue entregada a los cam
pesinos, trescientos especialistas 
cubanos harán una asesoría com
pleta en todas las àreas, desde el 
Mlnisterio de Agricultura a las 
entidades regionales y los centros 
de produocibn. Una avanzada de 
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Rui Felipe Madrugo, dlrector de /e usina de Maragn, (ai centro), comenta e/ 
traba/o con tknicos mozamblcanos y cubanos 

40 técnicos llegó a fines dei a.no 
pasado para elaborar los progra
mas. La meta: garantizar la ali
mentaci6n de todo el pueblo, 
objetivo que el gobiemo revolu
cionarlo considera de alta prio
ridad. 

Uno de los proyectos ya apro
bados es el mejoramiento de la 
semilla de maíz y cebada, que 
puede resultar decisivo para ele
var la calidad de ambos produc
tos. Otro es el que prevé la cons
titución de grupos integrales de 
seis u ocho especialistas que tra
bajarãn junto al personal etíope 

En Meragra la pro
ducci6n sub/6 an un 
alfo de 12 a 19 mi/ 
roneladH Un ,xlto 
dai esfu,rzo mozam· 
bicano que 1/ 11neml-

90 no 11,p,raba 

en las granjas estatales. Se hará 
en tonces una organización racio
nal de los recursos humanos y la 
maquinaria disponible. "Hemos 
tratado de traer los mejores téc
nicos", -nos decía el embajador 
Buenaventura Reyes. 

También se dará asesoramien
to en la industria azucarera y en 
las plantaciones caneras. Etiopía 
produce actualmente el azúcar 
que consume, pero cuando todo 
el pueblo pueda consumir, será 
necesarlo importar. Para evitar 
esto; desde ahora se estãn previen
do los planes para incrementar la 
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Nuevas p/antaciones szuc.,reras en Mozambique 

producción. Ya hay cuadrosetio
pes especíaHzándose en Cuba. 

Las plan taciones de tabaco se
ràn mejoradas. Por ahora la pro
ducción es baja, pues el merca
do interno es pequeno, los etío
pes casi no fuman. Sín embargo 
se pondrãn las plantaciones a 
rendir ai mãxirno, pues éste pue· 
de ser un rubro de entrada de di
visas. EI 750/o dei Producto Na
cional Bruto de Etiopía está 
constituído por el sector agrope
cuario: café, granos, cereales y 
ganado. 

Muy vinculada con el aspecto 
agrícola está la irrigación. En va
rios países Cuba coopera con téc
nicos de irrigación. En Etiopía, 
concretamen te, los recursos hi
dráulicos son grandes. Vein te es
pecialistas cubanos estàn estu
diando la construcción de em
balses pequenos y medianos en 
un período corto de tiempo pa
ra ayudar i\ cumplir la meta de 
bnndar alimentos a todo el pue
blo en el lapso más breve posíble. 

Cooperacíón en agricultura se 
brin da tam bién en Guines-Bissau, 
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en particular en el tabaco; en 
Guineà; en Madagascar (azúcar); 
en Congo; en la producción de 
azúcar de Angola, donde la es
cuela técnica AmilcarCabral fun
ciona con una rama forestal; en 
Sierra Leona (agricultura canera); 
en lrak, agricultura en ~neral; 
en Mozambique (azúcar) y en 
Cabo Verde. 

Cuando los portugueses, ingle
ses y mauricios abandonaron de 
un d(a para otro las usinas en 
Mozambique, el colonialismo 
pensá que podrfa aplicar un gol
pe mortal a la recién proclamada 
República. 

Ellos sab(an que no habían 
preparado en el período colonia
lista un número suficiente de cua
dros técnicos para atender a los 
reclamos de esa agro-industria. 
Pero el gobiemo de Mozamblque 
no solamente movilizó todos los 
recursos nacionales disponibles 
sino que obtuvo en pocos dias el 
apoyo cubano. Lo que los técni
cos y trabajadores de Mozambi
que han hecho en este período 
con asistencia de los compane-

ros de la isla launoamericana 
comprul!ba la potencialidad dei 
trabajo nacional y augura un fu
turo brillante a ese sector de la 
economia nacional. 

Cas1 todas las usinas ya están 
trabiuando a pleno funcionamien
to y fueron aprobados planes gu
bcmamentales que prevén consi
derables aumentos en la produc
c16n de uúcar, no sólo para con
sumo interno sino para exporta· 
ción. 

La visita a ln usina de Maragra, 
en el sur de Mozambique, fue 
particularmente m teresan te. La 
fábrica fue dejada por el regí
men anterior en pésimas condt· 
ciones. Sus plan taciones estaban 
atacadas por una enfermedad y 
habia verdaderos cementerios de 
máquinas y aparatos sin repues
tos. La capacidad de producción 
de la usina es de 80 mil tonela
das por ano. En la época dei col<r 
nialismo nunca llegó ni siquicra 
ai 50 por ciento de esa cantidad. 

En poco mãs de dos anos, la 
d1rección de Maragra piensa su
perar las 40,000 toneladas anua· 
les y avanzar en la conquista de 
la meta mãx.ima, las 80,000 to
neladas. 

lmportan tes obras de regadio 
y de defensa de los cultivos me
Joraron considera biemente la pro
ducción. Y un trabajo ingenio
so y dedicado de obreros mozam
bicanos está recuperando la ma
yoria de los aparatos cuyos re
puestos venían de Africa dei Sur. 

El director Rui Felipe Madru
go, un trabajador mozambicano, 
nos habla con entusiasmo de la 
cooperación cubana. Y nos dice 
que hay un gran sentimiento de 
unidad entre todos, mozambica
n.os y cubanos. 

Los ingenieros José Rodríguez 
Landrove, Miguel Amador y el 
técnico Pedro Rodríguez, aseso
res cubanos a nível nacional, nos 
dicen que no sólo esta azucare
ra de 6,000 trabajadores sino 
también otras, en distintas regio
nes dei pais, están meJorando su 
producción, in troduciendo técni
cas modem as. Ellos conocen bien 
el problema azucarero y confían 
en el desarrollo futuro de esta 
agro-industria en Mozambique. e 



Reunión dei Grupo 
de los 77 

~ 
as agencias transnacio
nales de noticias fueron, 
una vez más, fieles a sí 

mismas y pronosticaron el fraca
so de la Cuarta Reunión Ministe
rial dei Grupo de los 77 (ahora 
117 países), celebrada rn Aru
sha, Tanzania, entre el 12 y el 
16 de fe brero. Los represen tan
tes gubemamentales debían ftiar 
una l!nea común con la cual con
currir a la Conferencia de las Na
ciones Unidas para el Comercio 
y el Desarrollo (UNCTAD), que 
se reunirá en Manila el próximo 
mes de mayo. Por su lado estos 
medios de comunicación se en
cargaron de resaltar controversias 
y convertir en profundas las di
ferencias existentes en tomo a 
algunos puntos en discusión. 

Más allá de este deseo de las 
potencias dei Occiden te desarro
llado, los ministros acordaron en 
Arusha un programa de accibn 
para la autosuficiencia dei grupo 
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a través de la cooperación eco
nómica entre los países en desa· 
rrollo. Definieron también, un 
esquema para las negociaciones 
que buscan que el Tercer Mundo 
logre su objetivo de establecer 
un Nuevo Orden Económico In
ternacional. 

Sobre esta base, al cabo de in
tensos días de negociaciones los 
delegados abandonaron Arusha, 
dejando tras de sí algunos logros 
irnportan tes: mayor solidaridad, 
avances en la tarea de lograr una 
armonía entre los distintos inte
reses que conviven en el grupo, y 
la decisión de trabajar conjunta
mente por el establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico. 

De los debates registrados en 
la conferencia y las declaraciones 
formuladas por los representan
tes gu bemamentales, pueden ex
traerse conclusiones meramente 
declarativas y de exigencias ai 
mundo desarrollado basadas fun-

Negociar co11 los países 
desarrol/ados un 
instrumento de aplicación 
universal para elimi11ar 
prácticas restrictivas 
impuestas ai Terce, Mundo. 
Se defi11e11 medidas 
prácticas para norma, e/ 
comercio y se estudia la 
posibilidad de crear 
empresas multinaciouales 
de los países emergentes 

Omar Abdallah 

damentalmente en el ac.pecto de 
la Justicia. Y vinculado con lo 
anterior, la definición de que un 
Nuevo Orden Económico Inter
nacional no es sólo una urgencia 
impostergable para el Tercer 
Mundo, sino que en ello va tam
bién la subsistencia -o al menos 
la resolución de algunos de los 
problemas- de las grandes po
tencias. 

El Código de Conducta 
En este sentido, e! grupo con

voc6 a una masiva transferencia 
de recursos desde los países de
sarrollados bacia el Tercer Mun
do como una necesidad para su 
desarrollo. Pero sei'ialó que esto 
tam bién tenía que ver con la re
solución de serios problemas que 
afectan a las potencias: desem
pleo crecien te, inflación oonti
nua y capacidad ociosa. La pro
puesta implica cambies estructu-
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diplomacia 

rales que pennitan ai Terccr 
Mundo alcanur para el ano dos 
mil la meta de un 25 por ciento 
de capacidad manufacturera y 
una partic1pacl6n dei 3 O por cien
to en el comucio internacional 
de productos manufacturados. 

Las negociaciones en tomo 
aJ Código de Conducte sobre el 
proceso de transferencle de tec
nolog!a dei norte ai sur, demos
traron unem adurez particular en 
el Grupo de los 77. Se anib6 a1 
compromiso de preservar los o~ 
Jetivos y posiciones de la Confe
rencie en cuan to e disponer de 
un instrumento legalmente obli· 
getorio, pero otorgaron simulti
neamente cierta elasticidad a los 
negociadores que, en representa
ci6n dei Grupo, deben discutir 
con los países industrializados. 
(La Conferencia que discute acer
ca de este Código deberA resumir 
sus deliberaciones a fines de fe
brero, en Ginebra.) Uno de los 
temas mãs âlgidos es, precisa
mente, la insistencia de los 77 en 
imponer un código obligatorio y 
la resistencia de los industriali
zados a someterse a un instru
mento de esa naturaJeza. 

Aunque el objetivo final si
gue siendo obtener un código 
obligatorio, en Arusha se acor
dó que el objetivo inmediato se
rá negociar con los países desa
rrollados un instrumento aplica
ble universalmente, subrayando 
que una de sus características se
ria la de asegurar el cumplimien-

to de las disposlclones en ~1 con
tenldas. La apUcación ser{a su
pervlsada desde la UNCTAD, 
con la promesa de que ai cabo de 
cuatro o cinco anos las partes 
volver!an a reunirse para revisar 
la naturaleza dei Código. 

Empresas multinacionales 
dei Tercer Mundo 

El objeto de este c6digo es 
establecer cierta partiolpación en 
las transacciones de compra y 
venta de tecnologia, eliminando 
una serie de prácticas restricti
vas y abusivas que afectan ai 
adquirente (países su bdesarrolla
dos). Los desarrollados preten
den que el acuerdo excluya las 
transacciones tecnológicas que 
tienen lugar en el seno de las 
empresas transnacionales (entre 
una matriz y una subsidiaria). 

Respecto dei comercio entre 
los países en desarrollo, el gru
po definió una serie de medidas 
prácticas y pasos a dar, los que 
incluyen tarifas preferenciales, 
cooperación en el desarrollo in
cluyendo financiamiento, ayuda 
monetaria y transferencia de tec
nologia. Se anot6 la necesidad 
de estudiar la posibilidad de 
crear empresas multinacionales dei 
Tercer Mundo, para contrapesar 
la presencia de las corporaciones 
transnacionales imperialistas que 
dominan la economia mundial. 

En Arusha, los 77 tarnbién 

Expomclón de 
cacao en Ghane 

adoptaron resol_uclones respecto 
dei programa integrado sobre las 
cotizeciones de los bienes de 
consumo y el fondo común. AI 
respecto, se busca la lnstauraclón 
de un fondo adecuado para de
sarrollar las economias de los paí
ses dei Tercer Mundo basadas en 
estos productos, mediante acuer
dos para almacenarlos y estabili
zar los precios en el mercado in
tem acional. La propuesta inclu
ye la financlaci6n para la inves
tigaclón y el desarrollo, dlversi· 
ficación, procesamiento y mejo
ramiento de la producción. 

El acuerdo de los 77 supone 
promover la vigencia de un fon· 
do común que tenga una vlabi· 
lidad financiera asegurada por las 
con tribuciones de capital efec
tuadas por los distintos gobie~ 
nos, partiendo de un mínimo 
común fijado en un mill6n de 
dólares. 

Se coincidió aslmismo en Aru· 
sha en deplorar el fracaso de los 
países industrializados -especial· 
mente Estados Unidos, Alemania 
Federal y Jap6n- en cumpUr 
con el aporte dei O. 7 por oien to 
dei Producto Nacional Bruto 
destinado ai Tercer Mundo en 
concepto de asistencia ai desa
rrollo. Destecaron en cambio la 
ectitud de Holanda, Noruega y 
Suecia en su cumplimiento. 

La conferencia de Tanzania 
no pudo IJegar a una decisión 
respecto e la fonnación de un 
Secretariado para el Tercer Mun
do o algún mecanismo institu
cional similar, destinado e asistir 
ai Grupo de los 77 en las nego
ciaciones que enfrenta en distin
tos foros y para coordinar sus 
actividades. De todos modos, pa
ra responder a esta iniciativa pre
sentada por algunos países, que
dó constituído un grupo de es
tudio integrado por 21 miem
bros. Estlf destinado a analizar 
las posibllidades de constituir 
una secretaria de esas caracterís
ticas. Las conclusiones serán dis
cutidas en septiembre pr6xlmo, 
en Nueva York, por los Minis
tros de Relaciones Exteriores, 
que concurrirân para asistir a la 
Asam blea General de las N acio-
nes Unidas. _______ • 



Movilización mundial 
por Ja causa palestina 

Combatltmte pa/111tino. Una nue;;"mtKIUIYIZ para las tarus solidarias 

~ 
ntre los días 20 y 24 de 
octu bre de este ano ten
drll lugar la Conferencia 

Mund1.J de Solidaridad con el 
Pueblo Arabe, dedicada funda
mentalmente a recibir apoyo pa
ra la causa palestina. "Serâ la mâs 
amplia mucstra de este tipo pro
gramada hasta hoy, y según los 
observadores constituirá un gran 
factor de esclarecimiento y de 
movifüación internacional en fa
vor de la causa palestina. 

Cuadernos dei Tercer .\fundo 
asistió a las sesiones de la comi
sión preparatoria de la Conferen
cia, celebradas cn Roma entre 
los días I O y 11 de fe brero. Alll 
se decidieron el orden dei dia, 
la fecha y las pos1bles ~des. Ro
ma, París, Londres, Lisboa, Ma
drid, frlpoli o Ar~el. l:n las pró
ximas semanas, lucgo de consul-
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tas, se escogerá la sede entre esas 
sietc capitales. La conferencia 
mundial fue convocada por el 
Congreso del Pueblo Arabe, con 
asiento en Tripoli. EI Congreso, 
-informó a Cuademos dei Tercer 
Mundo su secretario general, el 
Ubio Omar aJ Hamdi-, reúne "a 
mas de 150 organizaciones poli· 
ficas, sociales, sindicales y de 
masas. Las mismos represen tan a 
todos los estratos de los dife
rentes países árabes. de modo 
que la represen tación social de 
esos pa1ses resulta compleja en e/ 
Congreso y sus conclusiones refle
jan la unidad dei Mundo A rabe ". 

EI Congreso dei Pueblo Arabe 
se propuso como una de sus ta
reas fundamentales denunciar la 
poli tica seguida por el presidente 
cgipcio Anwar Sadat en relación 

Se atribuye una importancia 
especial a la próxima 
conferencia de solidaridad 
co11 el Mundo A rabe. Todas 
las fuerzas progreslstas y 
democráticas será11 
convocadas a participar 

Pablo Piacentini 

a Israel y a los acuerdos de Cam
po David. 

En consecuencia, en Damas
co, en noviembre de 1978 se 
realizá una sesión extraordinaria 
dei Congreso, en la cual se deci
dió convocar la conferencia mun
dial cuyos detalles fueron esta
blecidos en la reunión de Roma. 
El Secretariado Permanente dei 
Congreso, a cargo de AJ Hamdi, 
se encargarã de la coordin11ci6n 
práctica de los trabajos prepara
torios. 

Amplia representación 

En el Congreso participan 
más de 50 organizaciones y par
tidos in temacionales, es decir no 
árabes. La represen tación de los 
partidos es muy amplia, ya que 
hay socialistas, comunistas, de-
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mócrata-cristianos. En e! caso de 
ltalia, por ejemplo, adhieren los 
partidos demócrata cristiano, co
munista, socialista y social de
mócrata. los cuales engloban mâs 
del 80 por ciento dei electorado 
peninsular. Figuran también par
tidos progresistas y movimientos 
de liberación de todo el Tercer 
\lundo, pero asiJnismo federa
ciones sindicales. organiz.aciones 
de estuctiantes, de majeres, etcé
tera. O sea que la representación 
Uega hasta el nivel de bases. 

No obstante congregar presen
cias tan variadas en lo político 
y en lo geográfico, hu bo un ple
no consenso entre los delegados 
a la reunión romana en firmar 
una exhortación a la opinibn pú
blica mundial y en aprobar el 
orden dei dia. Ambos documen
tos reflejan el enfoque de los seo
tores progresistas y nacionalistas 
árabes, y por eUo el respaldo da
do, por ejemplo, por alguoos 
partidos europeos hasta hace po
co reticentes a suscribir plena
meo te esos pun tos de vista, es 
una valiosa conquista del Con
greso dei Pueblo Arabe. 

Según nos dijo Hamdi e! en
cuen tro de Roma "comprueba 
que en la opinión pública inter
nacional y en particular en el 
Mundo Arabe, se ha alcanzado 
una nueva madurez que permi· 
te organizar una ex tensa y efi· 
ciente movi/ización de solida ri· 
dad en favor de los derechos dei 
pueblo palestino, el objeto de la 
conferencia mundial. 

Allí analizaremos -prosiguió 
Hamdi- todos los problemas 
que amenazan la integridad de la 
nación árabe. Demostraremos 
que los árabes somos partidarios 
de la paz y que nos vemos obli· 
gados a luchar a finde que se re
conozcan nuestros derechos". 

Para el ctirigen te libio este cre
cimiento de la toma de concien
cia internacional acerca de los 
problemas árabes ha sido posible 
en razón de un previo proceso 
in temo en el Mundo Arabe, que 
ha conseguido aislar en la región 
la política pro-norteamericana 
de Sadat y unificar posiciones en 
contra dei acuerdo de Campo 
David. 
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Omar ai Hamdl (da pia) dlrlgl,ndose ai Comlt, preparatorlo dai congreso 
mundial de solidarldad 

Exhortación 
de la comlslón preparatorla 

La región iralw pasa actualmen111 por una fase pellgrosa. La tansión 
penn111en1B se debe I las agrasiones continuas cometidas en contra de 
sus pueblos v de sus Estados independientBS. Esta tensión constituye un 
pefigro real para la seguridld v la paz en esta región V en el mundo. 

La usurpación perpetua de la tierr1 p1lestina, 11 expulsi6n de todo 
un pueblo, 11 tiranía ajarcida sobre quienes permenacen sobre los 
111rritorios ,rabes ocupados, la ocupación contínua de fuarzas israeHas 
sobre 1Brritorios da Estados 6nbas independientBS v miembros de 11 
ONU (Siri• v Egipto), a lo cual se suma la agresibn peBis111n111 cootra ai 
sur dei Llbeno, la ingerencia en los asuntos intllrnos de ase país, el 
desafío ine11san1B a las fuerzas de la ONU a finde trabarsu actuacibn: 
todo ello agregado a la ofensiva éel imperialismo v de sus aliados 
raaccionarios que procuran la destrucci6n da los regfmenes progmistes 
V de los movimientos de liberación, constltuye un peligro que amenaza 
con desencadenar guerras en la región. 

Se trata de una gran injusticia condenada por la Carta de los Oere
chos dei Hombre y por la legítimidad internacional. 

La eliminación de todas las causas de 111nsión bélica y la instaaración 
de una paz duradera y justa, son reivindicadas por todos los pueblos y 
las fuerzas progresistas. 

Los dos acuerdos de C1111po David no presentan ningunasolución e 
la crisis en la regió~como lo ha demostrado la evolución de los aconts
cimientos recientes. Por el contrario, la hacen més grave y riesgosa. 

Esos acuerdos han ignorado todas las resoluciones de la ONU y la 
esencia dei conflicto en la regi6n: ai problema palestino, el derecho 
dei pueblo árabe palestino a reintugrarse a su Patria, su derecho a la 



AI ll amdi dcscribió cse procc
so dicicndo que ''sin J11úa ex1s· 
t 1an di1·crge11cias entre los úife
"'" tes s1u· tores árabes. f',, ro c11l111 • 
do e/ 19 I.ÍC' nm•h•mbre de / 977 
Sadar 1•is1 ro Ja11salé11 , las reac· 
do11rs 1ufrcrsas f11ero11 1111ú11 i111es 
y co11[fJrm aro11 11 11a [11t'l'te ,·o
rricn te hucia lo 1111idad. A ,1 iPe/ 
oficial. los jl·[es de es1ado de los 
pat'ses ele/ 1-'ren te úe la Firmeza 
JI! re11 11 11'ron t'II [r,po/i entre e/ 5 
y e/ 8 de d1cie111 bre. J>c ali,' surge 
e/ Cvngreso dei Pueblo A rabe. 
(Ili(' l! \'/.TfCSa 11110 C0//1(1/e ta 1/ II Í· 
dad a 11frel 110/irico. social, sindi · 
cal y de organi:aciõn demosas ". 

Solidaridad 
con América Latina 

Lograda esa previa unidad 
inte rn a ára be, fu e posi ble recibir 
una extensa adhesión de las de
más regiones dei mundo. En este 
marco, las ac tívidades dei Con
greso dei Pueblo Arabc y la con
fe ren cia mundial en particular. 
procuran ampliar, articular y dar 
fo rm as concre tas a la inmensa 
solidaridad latente con la causa 
palestina, ________ • 

IJClíl a Yamahiria Libia ha profundi-
Lbzado su evaluación política en 

relación a América Latina y a través 
de unavisión global de la luchapor la 
liberación dei Tercer Mundo, ofrece 
su solidaridad a las fuerzas progresis
tas dei continente", tales son las in
dicaciones que surgen de la Conferen· 
eia de Solidaridad con los Pueblos de 
Amé i ca Latina, celebrada en Bengazi 
entre el 27 y el 31 de enero. 

Las deli beraciones se desenvolvie
ron a puertas cerradas y numerosos 
asistentes latinoamericanos -su nú
mero no fue difundido- se abstu
vieron de revelar su presencia. Sólo 
dialogaron con la prensa los delega
dos dei Frente Sandinista de Libera
ción (se hallaban representadas sus 
tres tendenciasl, el MI R y el MAPU 

autodetBnninación, a la instauración de $ti Estado independiente sobre 
el 11mitorio nacional palestino y el reconocimiento de la OLP como el 
único representante legítimo dei derecho de ese pueblo. 

EI pueblo àrabe se ha opuesto categõricamentB a esos acuerdos que 
amenazan la seguridad de los pueblos árabes. Los ha condenado a nivel 
oficial y popular. Esta rechazo se ha manifestado a t1'11Vés de la OLP la 
unanimidad dei pueblo palestino en los turitorios ocupados, las fuer
zas políticas y populares en Egipto, las resoluciones dei Frente de la 
Finneza, la Novena Conferencia Cumbre de Bagdad, la Carta de Trabajo 
Nacional sirio-iraquí y las resoluciones dei Congniso dei Pueblo Arabe 
que reúne todos los partidos y organizaciones políticas sindicalas y 
profesioneles, muchas de las cuales han transferido sus ~des desde EI 
Cairo a otres capitales árabes. 

Este pueblo que participa en la defensa de la paz mundial y dei 
progreso de la humanidad, merece el sostén eficaz de todos los pueblos 
dei mundo contra los peligros comunas. Los signatarios de esta exhor
tación, organizaciones intemacionales y partidos políticos dei mundo 
entero, han efectuado una reunión preparatoria de la Conferencia 
Mundial de Solidaridad con el Pueblo Arabe y su causa central, la causa 
dei pueblo palestino. Han decidido celebrarta entre el 20 y el 24 de 
octubre de 1979 en el lugar que decida el secretariado emanado de esta 
reunión. 

Apelam os a todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia, 
a todas las fuerzas progresistas y democráticas dei mundo, para que 
apoyen esta conferencia y la conviettan en un éxito de solidaridad con 
la lucha legítima dei pueblo árabe para la realización de los objetivos 
definidos en esta exhortación. 

!Viva la unidad de todos los pueblos dei mundo contra el imperialis
mo, el racismo, la reacción y la guerra, y por la libertad, el progreso y la 
paz! 
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de Chile, y tres organizaciones de 
Costa Rica: el Movimiento Revolu
cionario dei Pueblo, el Partido Socia
lista y el Movimiento de los Trabaja
dores 11 de Abril. 

La postura de la Yamahiria Libia 
fue delineada en las ceremonias de 
apertura y de clausura, las únicas 
abiertas a la prensa. EI jefe de la de
legación líbia fue Mohamed Abucita, 
subdirector de la Oficina de Enlace 
Exterior dei Congreso General dei 
Puebl o (que desempena funciones 
equivalentes a las de un ministerio de 
Relaciones Exteriores). 

Abucita caracterizá tres tenden
cias revolucionarias en América Lati
na: los Partidos Comunistas; secto
res surgidos de las burguesías nacio
nales y m ovim ientos revolucionarios, 
incluyendo a los que practican la 
lucha armada "Enumero estos com
ponentes de los movimientos latino
americanos a fin de exhortartos a 
uni!!e para marchar unidos hacia la 
liberación, mediante una completa 
coordinación entre las políticas de 
todos los revolucionarios dei conti
nente, pues se requiere una yran efi
cacia para demoler la vieja sociedad 
y construir la nueva." . 

" La Yamahiria líbia -continuá 
Abucita- considera que es necesario 
estrechar vínculos entre estos movi
mientos latinoamericanos y los de 
Asia y Africa. Se ha verificado aqui 
que tenemos los mismos puntos de 
vista en relación ai enemigo común: 
el imperialismo. Se trata ah ora de 
trabajar por una mayor coordinación 
y por ello es deseable que estas reu
niones sean periódicas." 

No fue éste por cierto el primer 
gesto de solidaridad dei pueblo li· 
bio con América l atina. En noviem
bre dei ano anterior, también en Ben
gazi, se efectu ó un congreso de soli
daridad con Chile. Pero después de 
esta conferencia latin oamerican a se
rán más frecuentes los contactos en
tre fue rzas progresistas latinoameri-
canas y el pueblo líbio, ____ • 

cuademos dei tercer mundo 65 



Los No Alineados 
en Maputo 

lo Reu11ió11 Exrroordi11orio dei Buró Coordinodor dei mo11imie11to superó 
los i111e111os de ··ablondar" los posiciones ourirrocisros y dio la tónico de lo que será. 

e11 sepriembre. la Cumbre de la Habana 

Altair Campos 

Los diplomáticos asi1tentes a Is reunl6n de Mepuro vlvleron de cerca Is permanente mov/llzscl6n dei pueblo mozambl· 
cano an solldaridad con los mo vim lentos de líberaci6n 
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1 a siempre hospitalaria 
capital de Mozambique 
fue una vez más escena-

rio un importante aconteci
mjento internacional ai albergar 
en febrero la Reuni6n Extraor
cünario dei Buró Coordinador 
dei Movimiento de Países No Ali
neados. Este encuentro y otro si
milar que se realizará en Colom
bo, Sri Lanka, son preparato
rios de la Sexta Cumbre de los 
no alineados, que se realizará el 
próximo septiembre en La Ha-. 
bana, Cuba. 

EI motivo de Ja reunión de 
Maputo fue el examen de la si
tuaci6n política en Africa Aus
tral. EI comunicado final dejó 
bien claro el apoyo y la solida
rídad colectiva de los pruses no 
alineados a los pueblos de esa 
región en esta etapa crítica y de
cisiva de su lucba contra el ra
cismo y el coloniilismo. 

El Buró 

EI Bur6 Coordinador dei Mo
vimiento de Países No Alineados 
fue creado en 1976 en Colombo, 
Sri Lanka, durante la Quinta 
Cumbre, como 6rgano ejecutivo 
para controlar la aplicaci6o de 
las resoluciones tomadas por la 
organización. 

Entre una y otra cumbre, el 
Buró representa aJ Movimiento, 
que con ochenta y seis miem
bros agrupa a cerca de dos mil 
millones de habitantes, la rnitad 
de la población mundial. La reu
nión de Maputo fue considerada 
"ex traordinaria" por la necesi
dad apremiante de deliberar so
bre Ja actual evolución políti
ca en Africa Austral, con situa
ciones especiales de crisis en Na
mibia, Zimbabwe y la Uoión Sud
africana. 

La metodologia de trabajo 
fue simple y eficaz. En una pri
mera etapa se reunieron los em
bajadores de cada país para la 
cüscusión dei proyecto de resolu
ción presentado por Mpzam bi
que. Los pontos de acuerdo fue
ron luego ratificados por los mi
nistros de Relaciones Exteriores 
o jefes de Delegaci6n. 

La reunión, dirigida y bien 
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orientada por el ministro de Re
laciones Exteriores de Sri Lanka, 
Shaul Hamid, tuvo como presi
dente honorario a Joaquim Chis
sano, dinámico ministro de la 
República Popular de Mozam
bique. 

"A tres minutos 
dei apartl1eid" 

El discurso de apertura fue 
pronunciado por Sergio Vieira, 
miembro del Consejo de Minis
tros de Mozambique y segundo 
de la delegación de su país, quien 
dio la bienvenida "a una capital 
que se encuentra a escasos tres 
minutos de distancia de una base 
militar de agresión dei imperialis
mo y dei racismo". Shaul Hamid, 
por su parte, tam bién destac6 el 
hecho de que la reunión se reali
zara "en la frontera entre los 
ideales dei no alineamiento y el 
racismo, el colonialismo, el apar
theid y la negación de los dere
chos humanos más elementales'~ 

Hubo otros discursos, sin em
bargo, que dejaron una sensaci6n 
de malestar en el ambiente. En
tre ellos, el de la delegada de Li
beria, quien ante la denuncia de 
las potencias occidentales p·ro
puesta en el borrador defendiõ 
un "ablandamiento" de las acu
saciones, argumentando contra 
la "carga ideológica" dei docu
mento propuesto. 

cuadarnos dei tercer mundo 



Samora Machel: 
Nuevas maniobras 

en Africa Austral 
En su discurso, el presidente mozambicano Samora Machel se pro

nunció asi sobre la situación en Ahica Austral: 
NAMIBIA: "AI firmar el comunicado conjunto con ai rêgimen sud· 

africano, las potenr:ias occidentales endosaron en la práctica el provec
to de Pretoria para un 'acuerdo intuno' en Namíbia. Oespreciando las 
decisiones dei Consejo de Seguridad de la ONU, usando la fuerza·repre
siva, Sudáfrica organizó una farsa electoral tendiente a enmascarar la 
verdadera naturaleza de sus fantoches. Asistimos ahora a intentos de 
Pretoria de inducir a la comunidad internacional a reconocer la Asam· 
blea Constituyente fantoche y conseguir la revocaciõn de las decisiones 
de las Naciones Unidas que consideran a la SWAPO como único y legi
timo representante dei pueblo namibio". 

ZIMBABWE: "En Zimbabwe el imperialismo actúa con dos desta
camentos operacionales: de un lado lan Smith y sus fantoches, dei otro, 
la potencia colonial (Gran Bretaiia) y sus socios. La táctica es tener 
siempre dos alternativas, una interna y otra internacional. Cuando cual
quiera de las vias se desarrolla h8St.a el punto de ser inminente la solu
ción dei problema, en detrimento de la hegemonia imperialista, rápida· 
mente se presenta la otra alternativa. Una y otra se suceden en un apa
rente círculo vicioso". 

SUDAFRICA: "Para el imperialismo, la preservaciõn de la Unión 
Sudafricana como su principal bastión en Africa es fundamental. Por 
ello las potencias occidentales, ai mismo tiempo que suscriben conde
nas formates e hipócritas contra el aparthe1d, aseguran su sobreviven· 
eia apoyando ai régimen de Pretoria económica y militarmente. Consti
tuye preocupación para los países africanos y todos los países amantes 
de la paz el hecho de que el imperialismo suministre a Sudáfrica los me
dios para su nuclearización. La posesión de armas nucleares por parte 
de Sudáfrica representa una amenaza extremadamente grave a la paz y 
la seguridad mundiales". 

68 cuademos dei tercer mundo 

lnfanterí11 rhode
slans: "Preocupa
ción de los pai· 

ses africanos" 

No fue la única intervcnción 
infeliz. Los delegados de Níger, 
Pcrú y Gabón defendicron una 
"neutralidnd ni capitalista ni 
progresista" con tal confusi6n 
Lingüística que cl representante 
palestino Zehdi Terz.i bromeó so
bre la complejidau aún mayor 
que el problema adquiriria en las 
traducciones ai árabe. 

En la segunda parte de la reu
nión, el presidente mozambicano 
Samora Machcl, sin ahorrar pala
bras ni calificativos precisos, ca
racterizó la correlación de fucr· 
zas en Africa Austral, analizó el 
papel dei imperialismo y desta· 
cô la actuación fundamental de 
los países de la Línea dei Frente 
(Angola, Botswana, Tanzania, 
Mozan1bique y Zambia) como 
retaguardia segura de los movi
mien tos de liberación. (Ver re· 
cuadro.) 

Sobre la importancia de la 
conferencia. subrayó Machel: 
.. Las intcrl'enciones, mensajes y 
resolucíones de esta reu11ió11 se· 
rán un estimulo poderoso para 
aquellos que a escasas decenas de 
kilomerros de /1,/ap11to, en las 
condiciones mas difíciles. l11cha11 
y ofrecen la vida por la realiza· 
ción de los ideales dei Mo1'i111ien· 
to de Paúes No Alineados: la 
/ibertad, la independencia, la jus· 
cicia. el progreso .v la paz". 

Los movimientos 
de liberación 

Tuvimos la oportµnidad de 
contactar formal e informalmen
te en Maputo a algunos de los 
principales dirigentes de los mo· 
vimientos de liberación de Afri
ca Austral, para transmHir a los 
lectores de Cuadernos dei Ter
cer Mundo sus observaciones 
personales. 

Preguntamos a Robert Muga
be, copresidente dei Frente Pa
triótico,sobre las relaciones poli· 
ticas entre las dos organizaciones 
nacionalistas de Zimbabwe agru
padas er. el FP, el ZAPU y el ZA· 
NU. Con su hablar pausado de 
maestro de escuela, Mugabe nos 
informa: "Durante 1978 la uni
dad no se procesô como quería· 
mos. Las maquinaciones e intri· 



gas angloamericanas fueron bas
tante fuertes en su intento de 
destruir el Frente Patriótico y 
ganar ai compai'iero Nkomo (el 
otro copresidente dei Frente) pa
ra que apoyara a lan Smith. Hu
bo alguna agitación en el seno 
dei Frente, incluso algún resen
timiento. Pero evitamos la divi
sión y vencimos esa maniobra 
dei irn perialismo. Tenemos, sí, 
una posición critica, tanto en re
lación a la actuación dei imperia
lismo como en relación a nuestros 
propios aliados dei Frente Patrió
tico. La verdad es que resistimos 
la estrategia conjunta de los nor
teamericanos y los britânicos 
que buscan crear un régimen neo
colonial en Rhodesia". 

A Oliver Tambo, presidente 
en ejercicio dei Consejo Nacional 
Africano (ANC) de Sudáfrica, le 
pedimos una opinión sobre la 
sustitución del premier John 
Vorster por Peter Botha en el 
gobierno de Pretoria. Su respues
ta: "EI régimen fascista continúa. 
Creemos que Botha, por poseer 
un temperamento más agresivo, 
intensificará las acciones arma
das. Pero el régimen es el mismo. 
Nuestra respuesta a los Vorsters 
y los Bothas será siempre la mis
ma". Y en buen portugués hi
io suya la consigna mozambica
na: "A lura contimia". (La lu
cha continúa.) 

Nos cruzamos con Sam Nujo
ma, presidente de la SW APO, el 
movimiento de liberación de Na
mibia, y casi a quemarropa le 
preguntamos: lSi hubieran elec
ciones realmente libres y hones
tas en Namíbia, quien ganaría?, 
41a SW APO? Nujoma reflexio
na un instante y responde: "Creo 
firmemente que ningún habitan
te de Namíbia, realmente ningu
no, votada por la continuidad 
de su explotación, bajo la opre
sión sudafricana. Pero antes de 
participar en elecciones, nuestra 
organización exige garan tías de 
las Naciones Unidas de que los 
electores no serán manipulados 
ni el acto electoral vicíado ". 

Manifestación inesperada 

Cuando volvíamos de visitar 
una macham ba (granja) estatal, 
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un sábado, fuimos sorprendidos 
por un tráfico poco común en 
la carretera, con gran número de 
camiones y autobuses dirigiéndo
se a la capital. La prisa con que 
también nuestro chofer condu
cía nos fue explicada: Esa tarde 
se realizaria en Maputo, una gran 
manifestación en repudio a las 
agresiones de Rhodesia a Mozarn
bique. 

En la ciudad, entre la multi
tud que se dirigia a la Plaza de la 
lndependencia con mantas y car
teles, encontramos e! calor y la 
vibración dei hombre de la calle 
en conciente manifestación de 
repudio a las agresiones dei ré
gimen racista de [an Smith y de 
apoyo a las Fuerzas Populares de 
Liberación de Mozambique. 

La manifestación culminó 
con un discurso de Robert Mu
gabe, quien destacó el valor y la 
dimensión histórica de la solida
ridad que el pueblo mozambica
no brinda a sus hermanos de 
Zimbabwe y reafirmó la decisión 
dei pueblo zimbabweno de lu
char con denuedo hasta la derro
ta final dei colonialismo. 

Balance final 

EI saldo de la Reunión Extra
ordinaria dei Buró Coordinador 
fue, a juicio de los organizado
res, enormemente positivo. Las 
tentativas de transformar el ante
proyecto presentado por Mozam
bique en una pieza de retórica 

vacía fueron insistentes, pero el 
documento final aprobado dejó 
bien claro la firme determina
ción de los países dei Tercer 
Mundo en su batalla por la eman
cipación y la libertad de los pue
blos que todavia sufren la do
minación colonial, el fascismo y 
la discriminación racial. 

Las posiciones dubitativas de 
algunos delegados con responsa
bilidad en el Movimiento fueron 
superadas. Los voceros velados 
de las potencias occidentales fra
casaron en su propósito de des
virtuar los princípios que rigen a 
los No Alineados desde Bandung. 
No pudieron convertir en protes
tas huecas las graves acusaciones 
contra los regímenes de Preto
ria y Salisbury, o transformar en 
lamentos formales las denuncias 
documentadas de masacres, te
rror, tortura, violaciones y sa
queos que atropellan todos los 
valores morales de la humanidad. 

E! documento final, claro, üm
pido, transparente, recontienda a 
los países no alienados apoyar 
material y financierarnente a los 
movimientos de liberación de 
Africa Austral. Las naciones 
emergentes de siglos de opresión 
y oscurantismo colonial, los paí
ses que acaban de romper lasca
denas dei imperialismo, los pue
blos que cambiaron los grilletes 
dei dolor y la miseria por la es
peranza dei progreso, no faltarán 
a esa convocatoría. _ ____ • 



La visita 
de Carter 

Los presidentes L6pez Portillo y Carter 
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mo momento or qué no?, 
política de Ir~ Y, -~~ que ya se 
a la cri tica s\tus~ áeste Asiãtico. perfilaba en e 



AI venir a México, Carter no só
lo viajó a una promisoria poten
cia petrolera sino que lo hizo en 
momentos en que el mercado dei 
petróleo en el mundo puede su
mirse en una nueva crisis, mãs 
grave aún que la dei embargo 
petrolero ãrabe de 1973. 

Estados Unidos cs todavia res
ponsable dei funcionamiento dei 
sistema capitalista en el mundo. 
Y hoy, aparentemente, ya no 
puede con tan pe~ada carga. 

México - aunque no haya si
do un objetivo declarado- repre
sen tó en esta reunión a todos 
aquellos países que buscan un 
destino independien te y un trato 
justo en las relaciones entre los 
Estados. 

La gran cicatriz 

Estados Unidos, la mayor po
tencie capitalista de nuestros 
dias, comparte 3,200 kilómetros 
de fron tera con México. La "gran 
~icatriz", comollaman aesa fron
tera común, evoca una historia 
de sangre y frustraciones. Méxi
co perdió casi la mitad de su te
nitorio que pasó - manu milita· 
ri- a ser dominio norteamericano. 

Hoy esa "gran cicatriz" es un 
valladar para que muchos campe
sinos mexicanos lleguen a sus an
tiguas tierras en busca de mejo
res trabajos. El subdesarrollo en 
México expulsa a miles - o tal 
vez millones- de personas a1 
mercado de trabajo norteameri
cano cada ano. 

México tiene una alta tasa de 
crecimiento de la población : 3.5 
por ciento anual. Esto preocupa 
mucho a las autoridades estado
unidenses, mãs cuando aún no se 
ha podido dar una respuesta ade
cuada ai problema de los indocu
men tados. EI ano pasado eJ pre
sidente Carter presentó ante el 
Congreso una ley que buscaba 
resolver esta situación, pero el 
Legislativo no le dio cu.rso. 

Esta larga frontera ha dado 
origen a todo tipo de incidentes 

: diplomãticos desde e! siglo pasa
do, pero, fundamentalmente es 
el intercomunicador entre el mer
cado norteamericano y la estruc-

1 tura económica mexicana. No 
sería exagerado decir que gran 
parte de los estados fronteri-
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zos con la Unión Americana pro
ducen exclusivamente para sus 
vecinos del norte y de ellos depen
den totalmente en cuanto apre
cios, oportunidades, etcétera. Mé
xico ocupa el cuarto lugar entre 
los países que tienen relaciones co
merciales con Estados Unidos y 
desea venderle aún más. Para eso 
sería necesario que las au torida
des de Washington reduzcan las 
barreras arancelarias que tienen 
los productos mexicanos para 
llegar a su mercado. 

El presidente Carter - o quien 
esté eo su lugar- para tomares
tas medidas deberá ignorar las 
presiones de los productores nor
tearnerican os, que ven en las ex
portaciones mexicanas una com
petencia seria. 

Petróleo e indocumentados 
El presidente José López Por

tillo fue el primer mandatario 
extranjero que visitó Washington 
luego de que asumiera el poder 
James Carter. En esa oportuni
dad se analizó -entre otras co
sas- · el cri te rio con que se i ban a 
discutir los problemas bilaterales. 
Los trabajadores mjgrantes (la 
can tida d que pueden ingresar 
anualmente, su trato, la sobre
explotación) no es el único tema 
que México tiene para discutir 
con Estados Unidos. 

La exigencia dei presidente 
nortearnericano de discutir sobre 
los indocumentados, como con
trapartida dei petróleo, fue recha
zada de plano por el Jefe de Es
tado mexicano. El método de 
discusión tendría que ser otro. 
México presen taría en la mesa de 
negociaciones un paquete de 
problemas comunes, sin que hu
biera prioridad entre ellos. 

Aunque el presidente Carter 
parece haber aceptado formal
mente este criterio, los dias pre
vios a su visita a México demos
traron lo contrario. 

En la prensa norteamericana 
se desató una campana -orques
tada por intereses petroleros es
tadounidenses- para presionar a 
Carter a llegar a un acue(do con 
México -fuera como fuera - so
bre el abastecimiento de gas y pe
tróleo, convencidos de que los tér
minos de la negociación podrían 
ser los impuestos por Estados 
Unidos. 

Disparidad de criterios 

A partir de mediados de di
ciem bre de 1978 hasta cl 14 de 
enero de 1979 cuando Carter lle
gó a México, en la prensa norte
americana no faltó día que no se 
publicara un artículo sobre la vi
sila. Y las declaraciones de los 
funcionarios de la Casa Bianca 
demostraron su disparidad de 
criterios en cuanto a cómo en
carar las relaciones con México. 
El propio presidente López Por
tillo durante sus encuentros con 
la prensa dio a entender clara
mente que Estados Unidos aún 
no tenía una política elaborada 
y definida en relación a México. 
Esta carencia se reflejó en la ac
ti tud de Carter, quien recibió 
consejos con tradictorios de sus 
asesores. 

EI asesor dei Consejo de Se
guridad, Brzezinski hizo conocer 
el memorandum 41, sobre Méxi
co. En él se abogaba por una re
lación especial con la potencia 
petrolera vecina, hecho que im
plicaba hacer concesiones -aun
que fuera a mediano plazo- a las 
exigencias de los mexicanos. 

EI memorandum 41 empieza 
diciendo que "México esrá con
••irtiéndose en una gran poten
cia económica de enorme valor 
estrarégico para Estados Unidos". 
Aparentemente, el secretario de 
Estados, Cyrus Yance, coincide 
con las apreciaciones de este me
morandum. 

Sin embargo, el ministro de 
Energia, James Schlessinger, apa
rentemente volvió a imponer su 
criterio sobre cómo solucionar 
los problemas energéticos de los 
Estados Unidos. 

Schlessinger en 1977 había 
impedido que seis compaii ías 
distribuidoras de gas natural en 
los Estados Unidos compraran 
ese producto a México. Se trataba 
de una compra por el equivalen
te ai cinco por ciento dei consu
mo diario nortearnericano. La 
actitud de Schlessioger provocá 
un gran distanciamiento con el 
gobíemo mexicano, ya que en el 
país se había comenzado a cons
truir un gasoducto que llevaría 
e! gas hasta el sur de Estados 
Unidos. 

' Para el secretario de Energía, 
el precio pedido por los mexica-
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no:. { 2.60 dólares por nnl metro~ 
cúbu:os de gas) era exagerada
mente caro. Como respuesta a 
Schlessinger el presidente López 
Ponillo d1seiió un esquema de 
distribucion dei gas por diversas 
1onas dei país. Mlora las mdus
trias mex1cwtas consunurán gas y 
no petróleo. 

Los problemas en lran } la 
pe~pectiva de escasez de energt.!u
cos en Estados tmdos. dieron la 
oportumdad paro que se abriera 
nuevamente la polemica sobre el 
gil.!, mexicano. U secretario de 
Energia fue inílexible una vez 
más primero se utilizarán los re
cursos internos incluídos los de 
Ala,ka- :,. luego se discutirá la 
compra de gas canadiense y me
xicano. 

Por otra parte - ) este fue 
un argumento utilizado por 
Schlessinger- si Estados Unidos 
aceptaba el precio pedido por 
Mé;,;ico, Canadá aumentaria tam
bién el suyo. 

El gran tema hoy en Estados 
Umdos es qué significa México 
para el futuro dei país. En circu
los cercanos a la Casa Blanca }' al 
Departamento de Estado se as1g
na a México el papel de un país 
esuatégico en el suministro de 
energéticos en e! mercado mun
dial. 

EI secretario de Energia calcu
la que para 1985, los pozos me
xicanos estarán en condiciones 
de producir 6 millones de barri
les diarios. La CIA se muestra 
más optimista. Sus expertos esti
man que en I O anos México po
dría producir I O millones de ba
rriJes al dia, an poco más de lo 
que produce Arabia Saudita ac
tualmen te. 

Los indocumentados 

Otro problema vital para las 
relaciones México-Estados Uni
dos es el de la migración. Es 
difícil precisar la cifra de mexi
canos que viven en Estados Uni
dos como trabajadores indocu
men tados. 

El doctor Jorge Bustamante 
investigador dei Colegio de Méxi
co y especialista en e! tema, ex
plica que una de las dificultades 
mayores para precisar el número 
de los indocumentados es que 
en general ellos realizan faenas za-

frales } au1an la fron tera vanns 
veces al ruio. 

Fn Estados Umdos se ha llc
gado a hablar de ., } 8 millonc:. 
de personos. Muchos de cstos 
c.ilculos pronenen de smdicatos 
que están inceresad~ en atnbuu 
a los indocumen ta dos la aJ ta ln· 
sa de dcsempleo que existe ac
tua.lmente en el pais. 

Este fenómeno no puede ser 
anali1ado unilateralmente. Los 
indocumentados representan una 
mano de obra barata para der
tas industrias norteamcricanas 
que si no tuv1eran la posibilidad 
de superoxplotnr a los indocu
mentados verían reducida su ren
tabilidad en buena parte. Es más, 
quizás muchas de estas empresas 
llegarían a cerrar sus puertas si 
no tuvieran la posibilidad de 
contratar este personal no sindi
calizado e ilegal. EI indocumen
tado, normalmente, ocupa pia.ias 
que el ciudadano norteamericano 
rechaza. 

En la ley que el presidente 
Carter presentó ai Congreso se 
trataba de conciliar las diversas 
posiciones sobre e! problema. In
clusive se pensaba en medidas de 
corte represivo para evitar la m
migración. Pero esta ley fue ata
cada por diversos flancos y no ha 
sido aprobada hasta el momento. 
Carter prometió una nueva Jey pe
ro dijo que antes la consultaria 
con el presidente mexicano. De 
todas maneras, él insiste en que 
este problema es .. doméstico". 

Qué busca 
Carter en México 

Salvo alguna eufónca prensa 
norteamericana, que derramó 
ríos de tinta escribiendo sobre 
México y su petróleo, ningún 
especialista en e! tema esperaba 
resultados estrepitosos de la en
trevista Carter-López Portillo. 
En la comitiva dei presidente 
norteamericano faltaban, extra
iiamen te, el secretario de Ener
gia James Schlessinger y el direc
tor de la Oficina de Naturalita
cíón e Inmigracíón, Leonel Casti
llo. Estas ausenc1as se interpreta
ron como el desco de Carter de 
no discutir a fondo los dos pro
blemas principales que tienen 
México y Estados Umdos, aun
que nadie duda que durante las 

7 horas que conven;oron ambos 
presidentes se anal1znron en pro
fundidad estas cuestiones Sin 
embargo no trascendió ningún 
n-sultado mmcdinto. 

La prensa mexicano alribuyó 
a Carter la mtención de congra
c1urse con México y por su in- 1 
termedio, con lo comunidad his
pano-parlante estadounidensc. 
Los 19 milloncs de personas de 
esta comunidad pucdcn ser un 
clemen to decisivo para las aspira
c1ones de Carter de reelecc16n. 
FI gobit•mo mexicano por su 
parte man uene una excelente 
relación con los grupos chica11os 
(méxico-norteomericanos). 

Quizàs (y esla hipótesis no es 
descartable) el presidente Carter 
sólo haya buscado con su viaje 
a México dar un primer paso de 
acercam1ento con un país que ~ 

tiene un futuro promisorio y con 
el cual sus relaciones estaban • 
bastante deterioradas. Fuera o 
no sólo eso lo que vino a buscar, 
no logró nada más. 

En princ1p10 se dec1dió que 
ya comenzaran a traba.,ar comi- • 
sioncs bilaterales para preparar e! ll 
viaJe dei presidente L6pez Porti- 1 
llo a Washington, en jutio de 
este aiio. 

La posición mexicana 

El presidente mexicano rec1-
b1ó a su anfitrión con la caracte
rística amabilidad de su pais, pe
ro en sus discursos adoptó un to
no fuerte y enérgico. Durante 
un almuerzo en la cancillería me
xicana, López Portillo dijo· 'J-11· 
tre i·ec111os pen11a11e11 tes y 110 
ocasio11a/es, las medidas sorpre· 
s1l'as, el súbito engaiio o e/ abu· 
so son frutos ponzo11osos que 
tarde o temprano rie11e11 efec· 
tos im•ersos ". En otros pasajes 
de su discurso se refirió aJ "pa
ternalismo" norteamericano y ai 
"dominante vecino dei norte". 

Las agencias internacionaJes y 
la prensa norteamericana inter
pretaron estas palabras como un 
regano dei presidente mexicano 
a Carter. 

Sobre lo que no caben dudas 
es que las opiniones de López 
Portillo reílejaron la crecien te 1 
fuerza que está teniendo México 
en el plano in temacional. Fuerza 
que no significa liderazgo, con· 
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cepto que uti.ltzó en varias opor
tunidades el presidente norte
americano y que es rechazado de 
plano por e! gobiemo de México. 
'·Queremosser unpais de desarro-
1/o integral y armónico '", afirmó 
el Jefe de Estado mexicano, ra
tificando que su gobiemo tiene 
un plan de desarrollo petrolero 
que se ajusta a las necesidades 
económicas internas. En fin, pe
tróleo sin dependencia. 

AI respecto, el director de Pe-

tróleos Mexicanos (PEMEX) in
geniero Jorge Díaz Serrano, ha 
dlcbo que México producirá en 
1980, 2,250,000 baniles diarios, 
de los cuales se utiliz.arán in
ternamente un mWón 100 · mil 
barriles. Los Estados Unidos as
piran a que esa producción sea 
considerablemen te mejor. En un 
discurso pronunciado en espaiiol 
ante el Congreso Mexicano, Car
ter prometió que su país pagará 
un precio justo y razonable por 

de consulta 
que hacía falta 

Suplemento anual de 

t~ito 



O eJ gas y el petróleo que México 
-~ quiera vendede y reconoci6 que 
X las relaciones entre ambos países 
~ se han visto a veces danadas por 
~ "e"ores y abusos de poder" 

lndependientemente de las 
declaraciones, no se concretõ en 
esta visita la compra de g:is na
turaJ que !e exlgian a Carter cier
tos sectores de la opinión públi
ca norteamericana. 

L, pooición mexicana se man
tuvo firme: se vende gas a 2.60 
dólares los mil pies cúbicos pe
ro, ahora, siempre y cuando ha
ya excedentes ... 

Obviamente la posicíón nego
ciadora dei gobíerno mexicano 
se ha visto fortalecida por los 
acontecírnien tos intemacionaJes 
que derivaron en Ja disminución 
de la producción petrolera mun
dial, con directas consecuencias 
sobre las neoesidades energéticas 
norteamericanas. 
· Todos los partidos políticos 

mexicanos - de centro, derecha e 
izquierda- apoyaron a su presi
dente en esta ocasión. Las cuen
tas pendientes con Estados Uni
dos y una larga y vieja historia 
de desencuen tros con el vecino 
del norte han pemútido esta ra
ra unanimidad en el abanico po
lítico mexicano. 

Cuando se fue de México Car
ter ya sabia, que a pesar que se 
duplicará la producción de pe
tróleo mexicano las ventas de 
crudo a Estados Unidos descen
derian dei 80 aJ 60 por ciento. 

En los últimos meses el mun
do entero ha puesto los ojos so
bre el petré>leo y el gas mexica
nos. Muchos presidentes y minis
tros de estado visitaron o visita
rán la capital azteca este ano, 
míen tras el gobiemo trata a toda 
costa de diversificar sus merca
dos intemacionales y de usar el 
petróleo como trampolín para el 
desarrollo global del país. Las 
transnacionales, alguna carencia 
de tecnología y el comercio des
igual atentarán, seguramente, con
tra estos objetivos. Pero la diplo
macia mexicana es conciente de 
las limitaciones que implica el 
tener aJ norte una frontera con 
el mercado más importante del 
mundo. Y se han podido adoptar 
actitudes de firmeza que en anos 
anteriores hubieran sido impen
sadas. • 

7 4 cuademos dei tercer mundo 

Jntense actividad diplomática ha tenído L6pez Portl//o en las últimas se
manas. En poco más de un mes reclb/6 e/ Papa Juan P~blo li, ~/ pr~si· 
dente norteamericano y ai mandatar/o franc/Js Valery G1scard D Esramg 



BOLIVIA 

Las nuevas elecciones 

En julio los bolivianos volverán a las urnas, con la esperanza de que esta vez 
sv anhelo de cambios si será respetado 

~ 
uego de las frustradas 
elecciones dei a.fio pasa
do, el próximo 2 de ju-

lio se realizará un nuevo actoelec
toral en Bolívia. Antes de anali
zar las alternativas que tendrá 
ante si el electorado, conviene 
destacar las diferencias que supo
nen ambas confrontaciones. Ha
ce un a.fio, aún estaban Bánzer y 
Pereda. Social y políticamente 
derrotados, es cierto, pero con el 
domínio y control dei aparato 
estatal y la cúpula de las Fuerzas 
Armadas. 

Hoy, arn bos han sido dejados 
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a un lado. Continúa, empero, 
una arn plia red de agentes que 
defienden sus mismos intereses 
conservadores y reaccionarios, a 
través de instituciones estatales. 
En las Fuerzas Armadas, el sec
tor de centro-derecha que copó 
e! gobiemo mediánte el golpe 
incruento dei 24 de noviembre,· 
ha desplazado a la ultraderecha 
del control total de los Estados 
Mayores y de las Unidades mili
tares más importantes. Pero la 
institución castrense como tal 
aún con ti.nú a bajo la hegemonia 
de la oficialidad conservadora. 

A u,1 a,io de las primeras 
elecciones celebradas en 
el paz's después de más de 
wi lustro de dictadura, 
e/ panorama se presenta 
complejo. Víctor Paz 
Estenssoro busca 
constituirse en una 
alternativa mientras la 
Unión Democrática y 
Popular 110 ha logrado aún 
trazar una estrategia 
correcta para disputar 
elgobiemo 

Renato Andrade 

La derecha, tanto civil como mi
litar, ha percibido que no es este 
su momento y se replegó hasta 
que las condiciones se le presen
ten más favorables. 

Un panorama complejo 

Para las fuerzas progresistas el 
panorama se presenta un tanto 
más complejo que en las eleccip
nes anteriores. Entonces, el obje
tivo táctico estaba claro: había 
que derrotar a Bánzer y al "con
tinuisrno". Se trataba de orques
tar una amplia alianza democrá-
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C\S tica de todas las fuerzas in teresa
·;; das en la vigencia plena de los 
;.:: derechos y libertades ciudada-
0 nas. Esto no excluía, desde lue-

CO go, la necesidad de exponer y In
char por un programa de clase y 
de desenvolver una actividad in
dependien te por parte dei movi
miento obrero. Sin embargo. la 
prioridad táctica radicaba en de
rrotar el "con tinuismo". 

Ahora, en cambio. el proeéso 
es más exigente. De ahí tambi.:n 
la crisis que afecta, sobre todo. a 
los agrupamien tos de izquierda. 

Roy se trata de combinar las 
tareas democráticas aim incum
plidas, articulãndolas con un 
programa y obJetivos más ambi
ciosos. Es necesario presentar un 
plan de acción que ofrezca sali
das a los problemas estructurales 
de un país dependiente y semi
colonial, donde el atraso econó
mico y socio-cultural mantiene 
índices paupérrimos, donde las 
mayorías están condenadas al 
han1bre y la indigencia en todas 
sus formas. 

Las opciones electorales 

En esta situación, se va refor
zando la alternativa que organi
za el viejo líder del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario 
(MRN), Victor Paz Estenssoro. 
Atrajo ai redil, a la antigua di
sidencia de derecha que consti
tuía el Partido Revolucionario 
Auténtico (PRA) de Walter Gue
vara Arce. Tam bién se le suma la 
Democracia Cristiana, impulsada 
por la reciente visita dei italiano 
Mariano Rumor. Y para aliviar 
su · imagen derechista, contará 
con la incorporación dei Partido 
Comunista (marxista-leninista) 
de tendencia pro-<:hina. Esta sin
gular alianza es posible dada la 
línea oficial actual de los dirigen
tes de China Popular, claramente 
evidenciada por Teng Xiaç Ping 
en su visita a Washington, y no 
encuentran mejor alternativa que 
la ofrecida por Paz Estenssoro 
para plasmaria en Bolívia. 

Por su parte la Unión Demo
crática y Popular (UDP), de Her
nán Siles Zuazo -que agrupa a1 
MNR de Izquierda (MNRI), ai 
MIR, ai Partido Comunista y 
otros movimientos menores, en
tre los cuales está el MP LN, de 
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origen en el EJército de Lioora
cibn Nacional, y el POR, de la 
IV Internacional Posadista- con
fronta prpblemas orgânicos. que 
se reflejan en una política tác
tica que se combine con una es
trategia mãs trnscenden te. Es 
decir, constituirsc en una alter
nativa programática que penni
ta disputar con êxito el go
biemo para continuar las tareas 
de limpieza de los r..:manentes 
fascistizan tes en el aparato esta
taJ - especialmente en las fuer
zas armadas- de tal mancra que 
abra un espacio político demo
crático para la in tervención y 
reorganización dei movimien to 
obrero y popular. 

Mientras tanto los grupos que 
se reclaman dei '·Poder Obrero", 
cuyo caudal electoral en las últi
mas elecciones resultó menos 
que insignificante, desprecian 
ahora el evento electoral y pos
tulan un "gobiemo obrero y cam
pesmo" que prescinde dei mo
mento actual. Ofrecen como al
ternativa un programa sindical 
con reivindicaciones salariales y 
definiciones semi-anarquistas, 
que no logra enraizar en el mo
vim ien to orgânico de masas que 
se nuclea en los sindicatos y la 
Central Obrera Boliviana. 

El proyecto político 

Uno de los problemas políti
cos más importantes que estâ 
en el trasfondo de una discusión 
aunque no irrompe claramente, 
es el proyecto político a ofrecer 
ai pueblo boliviano. 

EI Partido Socialista de Mar
celo Quiroga Santa Cruz, lúcido 
dirigente de la izquierda bolivia
na y producto de la generación 
post-1952, en un análisis crítico 
dei (rente UDP y dei Frente Re
volucionario de lzquíerda (FRI), 
(este agrupamien to que compren
dió la alianza dei PC (m-1) y 
diversos grupos de origen trots
kista y guerrillero, hoy está en 
franca disolución), hacía un lla
mado a la constitución de un 
nuevo frente. Y lo proponía en 
base a "un programa que, sin 
desdenar los senderos democrá· 
ricos, luche por la plena demo· 
cratización dei Estado y la vida 
nacional, en la gran m ta de la 

- Marcelo Ou/roga Santa Cruz 

liberaciõn nacional y el socialis· 
mo". 

La discusión en el seno de la 
UDP abarca temas fundamenta
les como la superación dei capi· 
talismo y la adopción de un pro
yecto mãs audaz de liberación 
nacional, no limitado al contexto 
inmediato y que contemple las 
transformaciones futuras que 
abran camino al socialismo. En 
tomo a estas cuestiones giran las 
con troversias ideológicas en e! 
seno de este movimien to. 

Por su parte, la vanguardia · 
obrera, intelectual y campesina 
ha madurado mucho en esta dé
cada de los afios setenta. Sin em
bargo, no cuenta con instrumen
tos que le pem1itan elevar su 
conciencia social y su combati
vidad, con un nível teórico-po
lítico aceptable para concretar 
programática y orgânicamente su 
progreso. 

Una evidencia de estas caren
cias se expresa en la inexisten
cia de publicaciones que reflejen 
e impulsen la discusión teóri
co-poli tica-organizativa. Esto se 
manifiesta claramente en la dife
rencia que existe entre el proce
so boliviano actual· y las expe
riencias que viven, por ejemplo, 
el Brasil, Perú y aun Ecoador. 
En estos países, a pesar de su he
terogeneidad, existe una profu
sa literatura progresista, revistas, 
libros, periódicos, boletines, et
cétera, donde se busca dar a co
nocer la discusión y experiencias 
de las masas. 

En Bolívia la discusión políti
ca -que en su temâtica rara vez 
traspasa los limites de los tras-



Hernán Sites Zuazo 

cendidos period isticos de las cú
pulas dirigentes- no t.iene expre
sión escrita. Esta es una realidad 
muy concreta que muestra la or
fandad de la izquierda en Bolivia. 

Aún la prensa liberal burgue
sa se mantiene en los módulos 
que estructurara en los 7 aiios de 
ba11zeris1110 pese a que ya habría 
condiciones para comenzar a 
carn biar. La paupérrima in telec
tu alidad desarrollista, insegura y 
falta de imaginación e iniciativas 
no se aven nua en ninguna empre~ 
sa intelectual de mayor alcance. 

"EI Congreso de Ia COB 
y lo que está en d iscusión" 

Por otra parte, la reaJización 
dei V Congreso de la Central 
Obrera Boliviana (COB), se pos
pone una y otra vez, en razón 
dei temor de cada sector político 
de perder el control dei organis
mo con una tradición revolucio
naria y de masas mãs importan
te en Bolívia. Aunque el momen
to actual está lejos de ser lo que 
fue en los primeros aiios que si
guieron a la revolución de abril 
de 1952. Hoy denota una seria 
incomunicación entre sus diri
ción. La realización dei V Con
greso podria facilitar y estimular 
la reorganización de las grandes 
masas. 

Es evidente que la situación 
~oliviana ofrece, nuevamente, un 
nco panorama. Luego de las ex
periencias dei Frente Amplio en 
Uru_guay, dei corto gobíemo pe
ron1sta de Héctor Cámpora en 
Argentina, dei experimento de 
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"revolución socialista desde el 
gobiemo" en Chile, de los anos 
dei general Velasco Alvarado en 
Perú y dei breve proceso presidi
do por el general Juan J. Torres 
el camino abierto ahora en so'. 
livia promete un nuevo impulso a 
la lucha por las transforrnaciones 
sociales en América Latina. Tarn
bién es clara la in lluencia que 
tendría la ampliación y consoli
dacíón de un espacio político de
mocrático, de intervención y lu
chas de las grandes masas bolivia
nas, para el resto de los países 
dei Cono Sur dei continente. 

Un país de jóvenes 

En resumen, el proyecto de la 
bu rguesía nacional -si no resulta 
demasiado ambicioso darle tal 
categoria- está definido con el 
agrupamiento que encabeza Vic
tor Paz Estenssoro. Este proyec
to tiene el visto bueno de la ad
ministración Carter y del impe
rialismo en generaJ, aunque no 
está some tido totalmente a los 
propósitos e in tereses monopóli
cos e imperiales. 

En la izquierda, no hay segu
ridad ni claridad prograrn ática 
sobre la perspectiva de gobiemo 
y de poder. En estas hesitaciones 
están implícitas las proyecciones, 
y también los riesgos, que supo
ne la responsabilidad de instau
rar un gobiemo popular y revo
lucionario. 

La bancarrota de las dictadu
ras militares y la crisis dei impe
rialismo perrniten pensar que se 
abre en Bolívia un período más 
o menos largo y más que menos 
agitado y convulsivo de luchas 
por verdaderas transforrnaciones 
revolucionarias. Y la contraofen
siva popular que len tarnen te se 
va articulando en América Lati
na autoriza aesperarcon optimis
mo una etapa de renovación de 
métodos y aspiraciones. 

BoJivia, por sobre todas las 
cosas, es un país de jóvenes. Hay 
una juventud obrera, intelectu al 
y campesina que está probando 
sus alas para vuelos de más largo 
aJcance y perspectivas. La espe
ra, por lo tanto, está prefiada de 
frutos prometedores.---.......:• 
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• BRASIL 

EI .dilema 
de Figueiredo 
y el fantasma de lrán 

E/ general Figueiredo ocupa la si/la pff1sidencial que abandona el general Geisel 

~ 
n la preparación de este 
escenario -que se pen
só seria mejor, más libe-

ral y menos represivo- el general 
Ernesto Geisel entre otras cosas: 

- Impuso a su sucesor por enci
ma de todo y de todos, por so
bre los intereses que se preten
den hacer representar a través 
dei general Figueiredo. La com
posición dei gabinete ministerial 
del nuevo presidente ya indica 
claramente que estos intereses 
son los dei gran capital transna
cional. 

- Reformul6 la Ley de Seguri
dad Nacional, que funciona siem
pre a favor del Estado y nada 
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asegura al ciudadano. A cambio 
de estas alteraciones dio por ter
minado el A-1 5 (Acta Institu
cional 5) que era su principal 
instrumento legal. 

-lmpuso la ley Falçâo (que 
tomó el nombre dei ministro 
de Justicia, Armando Falção). 
Esta ley sirvió para inmovilizar 
la campana electoral en la radio 
y en la televisión, obligando a los 
candidatos de la oposición a un 
contacto restringido, directo y 
personal con el electorado, mien
tras que el gobiemo se hacía pre
sente en todas partes y en to
das formas. 

-Garantizó una mayoría arti-

Despllés de haber preparado 
e/ esce11ario para e/ próximo 
ped odo, el general Geisel 
vuelve a una realidad que 
siempre ignorá mientras 
fee presidente: la brasileiia 

Herbet de Souza 

ficial en el Congreso a través de 
los senadores "biônicos" (desig· 
nados por un colegio montado 
con ese solo propósito), burl8J1· 
do la mayoría absoluta de votos 
de la oposición gradas a artima· 
nas institucionaJes que el rég1· 
men creó en estos últimos quin· 
ce anos. 

- Aflojó la censura previa en 
los periódicos y revistas para que 
la sociedad civil se fuera desper· 
tando poco a poco de su pesadi· 
lia. 

- Desarticuló en parte un sis· 
tema represivo que hab{a sobre· 
pasado todos los límites previs· 



tos por los teóricos de la "guerra 
mterna" y escapaba peligrosa· 
mente ai control dei propio go
bierno. 

Finalmente, orientó al nue
vo presidente en los pasos siguien
tes a dar para otorgar "continui· 
dad" a la obra de la "Revolu
ción" de la que tanto se habla. 

Lo que el presidente Geísel 
hacía en preparación de este fu. 
turo, las fuerias populares lo 
iban deshaciendo. Míentras el Es· 
tado se encerraba en sus propios 
planes y proyectos, el pueblo se 
abria a un nuevo despertar y 
comen,aba a movilizarse, no sola· 
mente contra el Estado sino in· 
clusive indiferente a él. De este 
despertar político fue nac1endo 
un mov1miento democrático con 
base popular, que el Brasil no 
vefa desde hacía mucho tiempo. 

Es en este contexto que el 
general Figueiredo comienza a 
reinar el 15 de mano de 1979. 

Antes de comenzar 
ya comenzó 

La selección de los ministros 
Y directores de empresas estala· 
les dei general Figueiredo reedita 
una combinación de todo lo que 
hubo de vieJo y condenado por 
la historí~ en estos últimos qu1nce 
anos: Delfim Netto, Mario Si· 
monsen, Mario Andreasa. Unos, 
reconocidamente entreguistas o 
comprometidos con las transna
cionales. Otros comprobadamen· 
te corruptos. 

El nuevo ministro de Energia 
Y Minas, ingeniero César Cals, y 
el nuevo presidente de Petrobras, 
Shigeaki Uel..i, ya anunciaron su 
propósito de desestatízar varias 
empresas ligadas ai monopolio 
estatal dei petróleo brasileiio y a 
la compaiiía Vale do Río Doce, 
la mayor empresa minera dei Es· 
tado. Entregarán así a capitales 
privados - que en estos rubros 
son por lo general originarias 
o dependientes de las transna· 
cionales importantes bases de 
la industria brasilena. 

EI general Figueiredo comien· 
za así con prácticas vieJas, pero 
habla de temas nuevos. Comenzó 
con los artífices de la política 
económica dei tan mentado "mi· 
!agro", donde reinan la corrup· 
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ción, la desnacionalización y la 
rcpresión, P.ero anunciando que 
en el Brasil se va a implantar, 
cueste lo que cueste, la Demo
cracia. 

Comenzó con el anuncio de 
proyectos que alegran los cora· 
zones de las grandes corporacio-
nes transnacionales, pero prome· 
Uendo también que atenderá los 
reclamos de la justicia social y 
dei bienestar de los brasilefios. 

Reunió en tomo suyo a los 
exponentes máximos de las gran. 
des finanzas intemacionales y 
nacíonalcs, ai mismo Uempo que 
su futuro ministro de Hacienda 
reconoce y se declara impresio
nado por la situación de 40 mi· 
llones de brasileiios que viven en 
la miseria más absoluta, lo que 
podría repetir en Brasil lo que 
ocurrió en Irán ... 

Y éste tal vez sea el aspecto 
que mejor define el dilema dei 
próximo gobierno: cómo compa
tibilizar la intemacionalización y 
desnacionalización absoluta de la 
economía y la sociedad brasile
fia con los reclamos dei llamado 
"cuarto estrato" de la poblaci6n, 
los cuarenta milloncs de brasile
fios reconocidos oficialmente co
mo marginados totalmente de 
todo beneficio de la vida social, 
en el límite de la supervivencia 
física. i En la miseria absoluta 1 

4Cómo contener la explosión 
que puede surgir cuando la mise· 
ria absoluta vaya a reclamar su 
pedazo de pan frente ai diez por 
ciento de la burguesía que con· 
centra la riqueza absoluta en un 
pais de miserables? 

Los servicios de inteligencia 
con sus 200 mil agentes disemi
nados por todo Brasil podrán 
prever el momento y las formas 
posibles de esta explos16n. Las 
Fuenas Armadas podrán conte
ner durante algún tiempo la re
bell6n social que se aproxima en 
el horizonte. Sin embargo, ni los 
servi cios de in teligencia ni las 
Fuenas Armadas podnin impe
dir que millones de brasileiios 
luchen por la supervivencia, con 
o sin violencia, con o sin armas, 
guiados o no por algún Jomeini 
brasilei\o. 

Hacia las piedras 

Ciertamente entre la desnacio-

nalización absoluta y la miseria 
total existen fo rmas de compro
rnisos provisorios, temporarios. 
Pero para el sistema lo trágico es 
que el país cada vez toma mayor 
conciencia de que la primera es 
la causante de la segunda y que 
ambas no pueden coexistir por 
mucho tiempo. 

Este es uno de los dilemas de 
Figueiredo. Proponer la demo
cracia para el capital transnacio
nal y para las masas de brasileiios 
que viven en la mi.seria tampoco 
resuelve nada. La democracia se
rá para uno o para el otro. 

Brasil no es lrán, pero hay 
por cierto algo en común: e·1 per· 
fiJ de la concentración de la 
riqueza y de la rniseria y la posi· 
bilidad de que frente a una rebe
lión de la miseria, en nombre de 
la vida y la dignidad, no exista 
ejército moderno en e! mundo 
capaz de detener sus pasos. "EJ 
episodio de lrán -escribe una 
publicación brasileila- está pro
vocando reacciones temerosas. 
Descripciones de linchamientos 
de generales iraníes fueron en los 
últimos dias el tema de oonver· 
sación de los generales". Según 
ese artículo, algunos militares 
brasileiios estarían temerosos de 
la velocida<i con que se procesa 
la apertura política en su país. 

Severo Gomes -exministro 
de Comercio durante el gobiemo 
de Geisel y uno de los líderes más 
destacados dei empresariado na· 
cional - también ve con apren
sión los próximos tiempos, como 
consecuencia de la política ya 
delineada por el gobiemo que se 
inicia. 

En una entrevista a la revista 
brasilefia Isto E, ai responder so
bre si cree posible un retroceso 
en Brasil, afirmó: "Imagino que 
con las políticas que se están in
sinuando vamos a tener infla
ción, estancamiento, desempleo 
y, por eso mismo, una conrno· 
ción social muy grande. Habrá 
quien pucda decir que estamos 
realmente regresando a 1963, 
que el país no está maduro pa
ra la democracia. Pero pensar así 
es no tomar en cuenta lo que es
tamos viendo desde hoy: que el 
barco estâ navegando en direc
ción a las piedras". -----• 
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CELAM 

La lglesia 
después de Puebla 

De las co11clusio11es dei CE l l ir Ili s11rgirá11 dos lectnras y dos estrategias: 

l'11a procurando 11e11trali:ar el compromiso ron los oprimidos 

y o iro que busca proftmdi:ar la ide111ificació11 de la lglesia con los pobres de América Latina 

[ID efinida por el cardenal Alo ísio Lorscheider, arzobispo de For

taleza, Brasil y actual presidente dei Consejo Episcopal Lati

noamericano (CELAM) como "una especie de sínodo regio-

nal". la 1er'cera Conferencia General dei Episcopado Latinoamerica

no. impropiamente llamada CELAM Ili , se reuní6 en Puebla, dei 28 

de enero aJ 13 de febrero. 
Oiez anos de trágica historia latinoamericana separan Mede!Jín 

de Puebla. (Ver Cuadem os dei Te rcer Mundo No. 24.) La Jglesia dei 

continente vivi6 en su interior por un lado , el compromiso evangêli

co de muchos de sus pastores, que asumieron la opci6n por los po

bres y perseguidos; y , por otro, la actitud q ue por silenciosa ha 

llegado a ser cómplice- de aquellos que resguardan su integridad fí si

ca o sus prívilegios olvidándose que su Oios, muri6 justamente para 

salvar a los hombres. 
La presencia dei Papa Juan Pablo IJ cn Mêx ico. elegido dcspués de 

las sucesívas muertes de Paulo V I y Juan Pablo I, enmarc6 el aconte

cimiento de expectativas, pronunciamientos y receios. Una vez co· 

menzados los trabajos "el muro dei silencio" como se 1Jam6 aJ 

mostrador de madera que separaba a la prensa nacional e interna

cional de la zona vedada dei Seminario Palafoxieno . filtraba las 

noticias, las dosüicaba y las codificaba en boletines oficiales y ruedas 

de prensa. Trabas. de diverso tipo impidieron la acreditaciõn en la 

reunión de importantes medios de comunicaci6n calificados de "hos

tiles'' por aJgún censor anônimo. Las informaciones oficiales para los 

cientos de periodistas acreditados eran de todos modos escasas y el 

Centro de Comunicación Social (CENCOS) brind6 un invalorable 

servicio ai organizar entrevistas. conferencias y debates que dieron 

voz a " los grandes ausentes··, movimientos de base, te6logos de 11 

liberación, sacerdotes comprometidos. Pese a todo, el mmo dei si, 

lencio fue roto por la audacia de la prensa y por la abierta actitud de 

muchos de los o bispos allí presentes, que facilitaron el trabajo y que-

ô braron el protocolo de las entrevistas formates . 

. g, Cuademos del Tercer Mundo estuvo presente en las diversas ins

'ê tancias de esta 111 Conferencia General y ofrece a continuaci6n un 

5 análisis de la periodista brasile1ia Memêlia Moreira sobre el doeu· 

00 mento final, que ya es objeto de polémicas en todo el continente,> 

:; el inicio de este debate en los teslimonios exc_lusivos_d~ obispos y sa· 

a: cerdotes, recogidos en Puebla por nuestra enviada Cr1Stuta Canoura > 

~ Jorge Andrês Richard, investigador dei Ins tituto Latinoamericano dt 

:.; Estudios Transnacionales (ILET). 
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EL DOCUMENTO FINAL 
lCuál interpretación? 

OPor lo menos una interpreta
ción dei documento final de Pue
bla es irrefutable: la unidad de la 
[glesia fue manlenida. Y csto por
que las conclusiones de Puebla 
cargan dentro de si las contra
dicciones in tem as de la lglesia. 
Se trata de un documento "doc
trinalmente cerrado, pastoral· 
111e111e abierto y genéricame11re 
11eutro ", como lo definió Frei 
Betto, uno de los asesores dei 
CELAM. Con eso, las lecturas de 
esas voluminosas páginas serán 
tan diversas como las tendencias 
dei episcopado en América Lati
na; un episcopado que engloba 
iglesias progresistas como la de 
Brasil o conservadoras como las 
de Argentina, Colombia y México. 

En Puebla, se discutió Ja "Evan
gelización en el presente y en el 
futuro de An1érica Latina··. Dos 
anos fueron necesarios para la 
preparación de este encuentro 
convocado por Paulo VI. Una lu
cha sórdida se desarrolló entre 
los episcopados. Por un lado, la 
corriente conservadora trabajan
do por la doctrina, o sea traba
jando por la línea tradicional de 
la lglesia. Por otro, los obispos 
progresistas luchando por la Igle
sia pastoral, es decir por una Igle
sia al lado dei pueblo, con los sa
cerdotes como pastores. Aunque 
no lo parezca, la verdad es que 
los dos términos son opuestos, 
pues una lglesia apenas doctrinal 
presupone el retorno a las sacris
tias, a las largas homilias donde 
los problemas dei pueblo son co
locados fuera dei contexto socio
político y económico, mientras 
que en una lglesia pastoral la 
doctrina es transmitida por el 
ejemplo de los sacerdotes junto 
ai pueblo, luchando con él, rei
vindicando sus derechos. 

Frente a estas dos opciones, 
los obispos se reunieron en Pue
bla, e incluso antes de que el do-
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cumento fuera presentado públi
camente, asesores progresistas 
dei CELAM estirnaban que el 
mismo atenderia a las dos líneas. 
Esperaban, por lo menos, que la 
pastoral no sufriera obstáculos, 
lo que podria suceder si hubiese 
una condena formal a la teolo
gia de la liberación. Esta teolo
gía atiende plenamente a los 
sectores que siguen la línea pasto
ral y los sectores conservadores 
la atacan como si fuera una ame
naza a la doctrina tradicional de la 
Jglesia. Sin embargo, la teoiogía 
de la liberación y la línea pasto
ral pasaron inmunes en Puebla. 
En lugar de ser condenadas fue
ron reforzadas y éste es el gran 
paso dado en relación a Medellín. 

La bandera de la 
sacralidad se u ti· 
lizb para comba· 
tir a los que se 
comprometen 
con los oprimidos 

Un avance necesario 

Diez anos atrás, cuando el 
episcopado latinoiµnericano se 
reunió en MedeUín, Colombia, 
las conclusiones pastorales ape
nas trazaban líneas de acción pa
ra sacerdotes: la denuncia contra 
los "abusos, las injusticias y las 
divisiones entre ricos y pobres, 
entre poderosos y débiles, favo
reciendo la in tegración ". Aun
que fuera un paso osado de la 
Iglesia, eUa aún estaba lejos de 
planear un trabajo que pudie-

Memélia Moreira 

se colocaria como abanderada de 
las luchas dei pueblo, lo que re
cién sucedió en los anos que si
guieron a la II Conferencia. En 
el documento de Medellín la par
ticipación de los laicos - en las 
comunidades eclesiales de base
es apenas mencionada como ne
cesidad para una mejor integra
ción. En Puebla, todos estos 
pun tos fueron reforzados. 

Los motivos que llevaron ai 
episcopado latinoamericano reu
nido ên esta UI Conferencia a 
avanzar con respecto a MedeUín 
son fácilmente com prensi bles. 
Además de las razones históri
cas los obispos se enfrentaban 
con un gran problema: la evasión 
de la fe. 

En 1968 solamente un pais 
sudamericano tenía un régimen 
militar o_presor: Brasil. A partir 
de la década dei 70, la escalada de 
violenéia va aumentando ai rit
mo de los sucesivos golpes: Bo
livia, Uruguay, Chile, Argentina. 

Estos golpes, apoyados en un sis
tema económico subordinado a 
los intereses de las transnaciona
les y que lleva a la concentración 
de capital empobrecieron cada 
vez más a las capas ya desfavore
cidas dei continente. El resulta
do de eso en términos eclesiásti
cos fue el alejamiento dei pue
blo, el descrédito de la doctrina 
cristiana, lo que trajo consigo el 
crecirniento de una infinidad de 
sectas, muchas de ellas conside
radas exóticas en el contexto de 
un continente de tradición cris
tiana. Esto preocupó a los obis-
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pos. La soluc1ón a este problema 
se hacía urgente y as1 la reunión 
de Puebla fue marcada por esa 
realidad. 

Ante la pérdida dei conLrol 
popular, la lglesia ten ia que ha
cer una re\isión, una especie de 
autocrítica. No es sorpresa. en
tonces, queel documento de Pue
bla critique frontalmente a los 
regimenes políticos de América 
Latina 't asi. por conser. ador que 
foera el episcopado, el documen
to final de esta lll Conferencia 
General no podia ser diferente. 

Tierra) amni tio 

En terminas de pastoral, o sea 
de aplicación de la doctrina. se 
1rata de un documento abierto. 
No sólo sugiere un cambio de es
tructuras, sino que tambiên cita 
eJemplos de cómo debe ser este 
cambio El mâs importante es el 
relativo a las tierras. Si en Mede
llin, los obispos sugerían que se 
procediera a un cambio, en Pue
bla ellos afuman que el mismo 
presupone una reforma agraria, 
el derecho a disfrutar de los bie
nes y serncios y la participación 
popular. Ademâs, se reclama una 
amnistia general en el continen
te. En Medellin, no había tal ne
cesidad. Los exilados políticos, 
los indocumentados eran pocos. 

Pero el mayor paso dado por 
los obispos en Puebla fue la con
dena a los países ricos. La parte 
final dei documento exige el res
peto de estos países a la autono
mía de los pobres, proporcio
nãndole medias para que se de
sarrollen s10 someterlos a la de
pendencia, sin imponerles sus 
doctrinas. Esta parte dei docu
mento es agresiva y fué la gran 
novedad respecto a Medellín. 

Las comunidades 

Aunque en el capítulo refe
rente a las comunidades eclesia
les de base el documento de Pue
bla no presenta ningún avance 
e incluso critica la participación 
de los laicos en las comunidades no 
deja de reconocer la trascenden-
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eia dei trabaJo reafüado porellos. 
Es endente que este capitulo 

podría hnber sido más explicito, 
pero la pn:sencia dei cardenal 
Sebasuano Baggio. representante 
dei Vaticano en la comis1ón de 
estudio sollre las comunidades, 
fue el factor mãs importante pa
ra que no sc exprosara el espiritu 
renovador en ese campo funda
mental que es la parhc1ración 
popular en las activ1dades ecle
siásticas. Baggio, uno de los pnn
cipales representantes de la lgle
sin conservadora ve con temor el 
crecimiento de las comunidades 
de base El hechodeserun miem
bro dei clero europeo, donde la 
reahdad es completamente dis
tinta dei contexto latinoarnerica
no y donde las comunidades de 
base representan grupos oposito
res a la propia lgles1a, tníluyó se
guramente en su posición 

Dos líneas 
La lglesia salió de Puebla co

mo había entrado dividida en 
dos comentes. comprometidas 
con los dos flancos de la reali
dad latinoarnericana · las mino
rias opresoras y las masas ex
plotadas. El documento final re
vela un acuerdo sobre generali
dades y relleJa concesiones irn
ponantes para las dos comentes. 

Ampliar la iden· 
tificaci6n con las 
masas exploradas 

De ahora en adelante tendremc 
cntonces, dos lecturas dei doei 
menta: la lectnra popular, con 
prometida, de la teologia de la l 
beración y de la práctica de h 
comunidades de base y la lectt 
ra elitista, ortodoxa y doctrinr 
na que desde hace siglos ha sei 
vido a1 orden de los oprcsores. 

Sin embargo, la lglesia que s. 
hó de Puebln, salió también coe 
ciente de las verdadcras d1mei: 
sioncs de sus divergenc1as. De ei 
ta conciencrn pueden surgir do 
estrateg.las paro el futuro. Una, l 
de levantar la bandera de la iru 
titucionahdad y sacralidad pai; 
neutralizar el compromiso co: 
los oprimidos, baJo el lema cL 
que "no somos de este mundo· 
Otra, la de ampliar y profundiza 
la identificación con las masa 
explotadas de Aménca Latina 
de ser lgles1a en la medida cn qu 
se sea pueblo. llámese ella pue 
blo de Dios, o Dios en el pueblo 
baJo el lema de la transforma 
c16n radical de este mundo. 

Dei desenlace de esta ludu 
dependerá el futuro de la lgle
sia en América Latina, que se 
guramente no se decidirá en lm 
salas de reunión de las conferen 
c1as, sino en media dei torbe, 
Uino en que vive y lucha oprimido. _______ _ 



Testimonios 

Enrique Alvear 
O bispo auxiliar de 
Santiago de Chile 

O En estos últimos diez anos, la 
situación histórica de América 
ba ido produciendo una nueva 
manera de actuar de los obispos, 
de los sacerdotes. Todo el asun
to de los derechos humanos, 
pienso yo en Chile especialmen
te, ba Uevado a los obispos a un 
compromiso con la gente que es
tá padeciendo el problema y a1 
encuentro con un mundo con el 
cual no teniamos relación: con 
la izquierda, con el pensamiento 
marxista, por ejemplo. Y nos he
mos encontrado en un diálogo 
en tomo al problema que se ha 
producido. 

El aumento de la pobreza a 
nível continental ha !levado a 
muchos sacerdotes a vivir una vi
da mâs pobre y más comprome-
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tida, apoyando todo lo que es 
justo y legítimo en su causa. Y 
eso ha traído un nuevo tipo de 
vida con respecto a la materia
lidad, descubriendo el Evangelio 
más a fondo. Todos esos aspec
tos han dado un nuevo enfoque 
a la tarea pastoral: La evange
lización desde la óptica de los 
pobres. 

Durante los gobiernos demo
cráticos hay cien voces que se 
levantan defendiendo lo que es 
justo. En cambio, en un régimen 
como el actual en Chile, hay una 
sola voz con posibilidades de le
van tarse: la lglesia. 

El verticalismo de la Junta 
Militar, no solamente en Chile, 
sino tam bién en otros países 
donde existen regímenes de este 
tipo no acepta contradicciones, 
críticas. Ve a la lglesia como una 
opositora. 

La lglesia cree que la fe tiene 
una dimensión política. Que el 
cristiano si quiere ser efectivo en 
la vida tiene que tener un com
promiso político. Y de asumir 
ese compromiso político lo ten
drá que hacer de acuerdo a su fe, 
escogiendo los grupos políticos 
que sean más afines con su fe 
cristiana. La [glesia tiene que 
apoyarlos, y alimentarles su fe, 
para que ella sea su punto de re
ferencia para juzgar la acción de 
su grupo político. 

Consultado sobre e/ documen
to aprobado en Puehla, 111011se· 
iior Alvear respondió: Este docu
mento le entrega a los sacerdo
tes inquietos de América Latina 
los elementos necesarios para im
plementar su actitud pastoral en 
el problema de la injusticia y de 
los pobres, cosa altamente positi
va, por cuanto ellos están traba
jando en la base y están colabo
rando con los obispos para ir 
abriendo nuevos caminos en 
nuestro continente. 

Cristina Canoura 
y Jorge Andrés Richard 

Helder Cámara 
Obispo de Olinda 

y Recife, Brasil 

Estoy muy contento. Durante 
dos semanas obispos y toda nues
tra América Latina estamos vi
viendo juntos, estudiando juntos, 
discutiendo juntos, pensando jun
tos. La colegialidad que ha habi
do entre sacerdotes, religiosos y 
laicos nos ha permitido concluir 
en este documento, cuya preocu
pación fundamental son los po
bres de nuestro continente. Mi 
opinión es que no sólo mantuvi
mos las conclusiones de Medellín, 
sino que vamos más adelante. E! 
documento en su conjunto es la 
respuesta que América Latina 
necesitaba. 
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o Esas mismns divergenc1as se 
-g' manil1estan tanto cuando eslu
E diamos la renlidad como cuando 
:! se hace rct1exi6n <lc fe o doctri
Q) nal. 
~ Fue sobre iodo. ai discutir los 
ex: iemas de la primera comisión, cl 
~ aspeclo his1órico. la realidad dei 
~ contexto social de América Lati-

Leónidas Proano 
Obispo de Riobamba. 
Ecuador 

Hemos tenido por parte de al
gunos obispos críticas bastante 
fuertes en una primera parte dei 
plenario, que yo he calificado de 
"bombardeo" Se nos acusó de 
haber presentado un documento 
horizontalista, socioeconómico. 
Pero también hemos recibido de 
otros obispos el apoyo, la apro
bación y sugerencias de mejora
mien to. 

1-fubo dentro de las comisio
nes dos tendencias, dos visiones 
diversas que parten de la misma 
fe. A unos les interpela más la 
realidad y a otros les preocupa 
más, dijéramos, la pureza de la 
fe y la conservación de costum
bres, tradiciones. Creo que tam
bíén hay un poco el temor sub
yacente de que cuando nos fija
mos en la realidad con tanto in
terés esternos influidos un poco 
de marxismo. Eso me hace reir, 
pero es la realidad. 
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na, la realidad eclesial y las tcn
dencias actuales, donde se prescn
taron las grandes Lensiones inter
nas. Luego también he visto que 
se produjo lo mismo aunque con 
menor intensidad cuando se tra
tó de cristología, eclesiologia, e 
incluso cuando se prescntó una 
visión Leológica o filosófica dei 
hombre. 

Sobre el documento final que 
co11ci/io estas d1screpancws. 111011 
se1ior Proafio dijo. Es un docu
mento positivo, no ciento por 
ciento, pero en un porcentaJe 
bastante apreciable. 

t:ntre los aspectos positfros 
destacô: Creo que hay una op
ción por los hombres pobres. De 
la misma forma, una opción por 
situamos en una auténtica defen
sa de los derechos del hombre. 
Finalmente, aun cuando un poco 
más débil, se habla de la libera
ción integral dei hombre. Desde 
este punto de visla creo que Pue
bla constituye una confirmación 
de Medellin y un abrimos las 
puertas para seguir trabajando 
bacia adelante. 

Entre lo negativo, critícó /.a 
am bigt'iedad de ciertas frases: 
Desde esa perspectiva puede ser
vir para afianzarse en una pos
tura o en otra. No hay una defi
nición clara. 

Sobre si las conclusiones le 
impedirian continuar su trabajo 
con las bases populares de su ar· 
quídiócesis. respo11dió: Los as
pectos positivos del documento 
apoyan totalmente mi trabajo y 
yo no me siento impedido de 
continuarlo con mucha fuena 
junto a mis bases. 

Respecto a la fundamentaciôn 
teológica de su defensa de los in
rereses populares, se1iaió: Nues
tra línea es de autenticidad, de 
fidelidad por una parte ai Evan-

l 
iwlio salvador y liberador y por 
otra a las aspiracionesdel pueblo. 
Teológicamente Cristo cs el hijo 
de Dios hucho hombr~. Si lo 
considt'ramos solamente como 
hijo ôe Dios, se nos queda un po
co más aliá de las nubes. Pero es 
hijo de Dios hccho hombrc, que 
según San Pablo asumió iodas 
nuestras miserias menos la dei 
pecado. 

Por ahi v11 mi lucha. Por ali( 
va tamhién mi línea de traba.,o y 
así seguiré proyectándomc en el 
tiempo que me quede de vida. 

José Melgoza 
Obispo de la 1weva diócesis 

Ciudad Netzahualcoyocl, ~ 
México~· 

N d. f . . • o pu JJTIOS ser per ecc1oms-
tas en orden a presentar un do
cumen to final que excluyera to· 
da palabra ambígua, toda frase .., 
que pudiera interpretarse en do-·~ 
ble sentido. Pero sí estoy seguro l 
que se ha trabajado a concien- 1 
eia, especialmente sobre todo si 

1 
tomamos en cuenta dei poco 
tiempo que dispusimos. 

Sobre La cuesrión de las ten
dencias y las posido11es, 111011Se· 
flor Me/goza dijo : Pienso que no 
se puede hablar de una tendencia 
sobre otra, porque realmente .ha
bía tendencias más o menos con
vergentes. Diferente es cuando se 
habla de una tendencia que 
trata de presentamos una lglesia 
distinta, una Iglesia que nace 
hoy dei pueblo y que ya no sería 
la Jglesia de Cristo. De la misma 
forma existo el problema de la 
überación que se ha venido ma
nipulando tanto, sin precisar su 
verdadera significación; de esta 
forma nos encontramos con la 
famosa Teologia de la Libera
ción horii.ontalista, que busca in
terpretar la palabra del Sefior 
dentro de un contexto socio-po· 
lítico-económico exclusivamen
te. Gracias a Dios en este docu
mento se ha impuesto la verde· 
dera Teologia de la Liberación, 
vale decir aquella que parte dei 



concepto de salvación y reden
ción de parte de Cristo y que po,· 
consiguiente tiene dimensiones 
más allá de lo simplemente polí
tico y económico. 

munidades de base con una pro
yección política, o sea, asumien
do la política dentro de la comu
nidad como mediación de la fe. 
De estos sacerdotes ya hay cua
tro asesinados, doce que por ser 

, 8, extranjeros fueron expulsados y 
~ .: otros que, siendo nacionales fue

E ron obligados ai exilio, a través 
~ de presiones, de amenazas. de 
:o eh an taJes. 

Plácido Erdozain 
Sacerdote agustino 
de origen Msco 
expulsado de E! Sah1ador 
e/ 30 de e11ero de 1979 

Tengo 14 aiios en EI Salvador. 
Trabajé durante 5 anos en esos 
movimien tos bien tradicionales 
como los cursillos de cristiandad, 
jornadas de vida cristiana, hasta 
que caímos en la cuenta que esa 
no era la solución pastoral para 
los pueblos de América Latina. 
Comenzamos a insertamos en
tonces en la dinámica de comu
nidades de base. Formamos así 
un grupo de 40 sacerdotes, !a 
mayorfa de los cuales son saJ
vadoreilos, que trabajarnos en los 
grupos de reflexión pastoral. De
sarrollamos una pastoral de co-
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; EI dinamismo de las comuni
a: dades, por su propia esencia, Ue
;i va a enfrentarse a1 sistema que 
~ mantiene el privilegio y la explo

tación, perpetuando el silencio y 
la no participación dei pueblo. 

Y como consecuencia directa 
trae consigo la politización, que 
en EI Salvador se ha visto acele
rada por los fraudes electorales. 
En el 72, que fue e! momento 
más crítico, la mayoría de los 
jóvenes que estaban en comuni
dades de base se fueron a la gue
rrilla. No había alternativa. La 
juventud que en ese momento 
se habia volcado con ardor a las 
campaftas electorales se siente 
burlada por el fraude. Y sucede 
que jóvenes que nunca se han 
preparado para este tipo de cosas, 
que no tienen un esquema polí
tico, entran de forma voluntaris
ta, con un espon taneismo fabu-
loso. Y eso les ha creado unos 
traumas terribles. 

Actualmen te la persecución 
contra la fglesia es tremenda. De 
repente se han dado cuenta que 
detrás de todo este proceso de 
descontento popular hay un mo
tor que descifra la realidad. Co
mienzan entonces los asesinatos 
de sacerdotes: el 1 1 de marzo de 
1977, el dei padre Ru tilio Gran
de, cuando volvia carnino a su 
casa; a los dos meses, el 12 de 
mayo muere Alfonso Navarro, 
sacerdote que comienza su pas
toral de compromiso con comu
nidades campesinas. 

Para expulsarme a mí han he
cho amenazas anónimas, presio
naron a mis superiores. 

Hace poco mi obispo recibió 
en Roma acusaciones contra mí. 
Decian por ejemplo: "El padre 

Plácido fuma durante la misa". 
Y rnonseiior se queda pasmado y 
dice "pero si hace seis aiios que 
dejó de fumar". Dicen que soy 
un hombre que vive con una 
monja, que vivo con diferentes 
mujeres. 

Finalmente prendieron a dos 
amigos míos y los obligaron a 
firmar declaraciones contra mi y 
tuve que salir. 

Consultado sobre qué podia 
esperarse dei CELAM III, poco 
antes de conocerse el documento 
final, e/ padre Erdozain afirmó: 
Con Medellin se creó el entusias
mo por el CELAM. Pero Mede
Uín fue obra de un grupo de obis
pos proféticos: Helder Cámara, 
Proano, Larrain, Landázuri. Abo
ra eJ CELAM está sumido por la 
jerarquía como jerarquía y de las 
cumbres nunca ha bajado nada. 
No puede predicarse el evangeüo 
desde las cumbres. Este es el pro
blema de América Latina, que el 
Evangelio lo han anunciado los 
conquistadores, los próceres, los 
ricos. 

Jorge Manríquez 
Arzobispo de La Paz, 

Bolivia 

Este documento es eminente
mente positivo. Trata la línea de 
la evangelización en todos los 
campos. Creo que ha de ser un 
aporte de gran esperanza para 
nuestro continente. 

El Evangelio - seiialó mtis ade
lance el arzobispo Ma11riq11ez 
debe ser transmitído por el tes
timonio, debe ser transmitido 
por la palabra y debe ser trans
mitido por la presencia de la fa
milia en la sociedad. Mi deseo es 
que estas naciones latinoamerica
nas que se parecen en todo: los 
bolivianos, los chilenos, miren la 
cara de los mexicanos, la cara de 
los peruanos, de los ecuatorianos. 
Todos tenemos la misma fisono
mía, hablamos la misma lengua, 
profesamos la misma fe, tenemos 
las mismas costumbres. La tra
gedia de este continente es que 
estamos divididos en pedazos de 
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tierra que no corresponden a la 
gran esperanza de América Lati
na. EI día que se terminen las 
fronteras babrá comenzado recién 
a nacer una nueva América Lati
na Uena de esperanzas. 

Alfonso López 
Trujillo 
Secretario General 
dei GELAM, Colombia 

La irnpresionante unanimidad 
que conocemos que de 179 vo
tos, l 78 han sido afirmativos, es 
la mejor demostración dei mensa
je de un Episcopado unido en 
América La tina. Unido en gran 
sentido por el trabajo pastoral y 
evangelizador que necesita nues
tro continente. 

Se le sena/ó a m,mseflor Ló· 
pez Trujillo que algunos oblrpos 
habian declarado que este docu
mento era un documento amp/ío 
que ha conjugado todas las im· 
presiones y que luego cada pas· 
tor lo podia Implementar a sa 
manera en los distintos poises. 
La respuesta de monsenor López 
Trujfllo no se de/ó esperar: Aqui 
hay un compromiso moral, hay 
un pacto de caballeros y ese pac
to es muy sagrado cuando se tra
ta Je un pacto entre obispos. 
Cualquier aplicación que se quie--
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ra hacer àel documento en los 
diversos países debe estar ajusta
do a1 espíritu de lo acordado en 
Puebla. 

Marciano Garcia 
Superior de la Orden 

de los Carmelitas de Cuba 

A unque 110 es obispo, el pa· 
dre Marciano Garcia entregá 1m 
buen aporte a esta Tercera Confe· 
rencia Episcopal. especialmente 
en la reflexión sobre algunos pun· 
tos conringentes de la realidad 
social de Latinoamérica. Según 
el padre Garcia los resultados de 
la Conferencia son exactamente 
la expresión dei pueblo de Amé· 
rica Latina. Creo - seflaló- que 
los acuerdos se han centrado en 
una autenticidad verdadera para 
avanzar en una evangelización 
que vaya ai centro del mensaje 
mismo y no se preste a manipu
laciones. Pero cada pastor, cada 
lglesia, en particular, tendrá que 
hacer las aplicaciones que crea 
en espíritu que son las más ade
cuadas. 

Por otra parte el padre Garcia 
puntualizó : Creo que la Confe
rencia ha concluido en un buen 
término medio, tanto para los 
avances de los progresistas, como 
los retranques de los menos pro
gresistas. 

Consultado si encontraba que 
el documento ten 1íz insuficien· 
cias el padre Garcia di/o: Bue
no, como obra humana debe te
ner muchas desde luego. En todo 
caso la que yo percibo es la falta 
de análisis del futu ro. A mi mo
do de ver está muy centrado en 
el presente y tal vez está más 
apoyado en miedos que en osa
días y atrevimientos. 

Finalmente se le preguntó a 
Marciano Garcia si los cristianos 
en Cuba estaban incorporados a 
la Revolucfón, si teniarr un espa· 
cio en la revolución. Garcia res· 
pondió: En la revoluciõn cubana 
tiene espacio todo hombre que 
quiera trabajar con sus hermanos. 

Marcos Me Grath 
Obispo de Panamá 

Acaba de aprobarse en su con· 
junto el trabajo de dos anos de 
preparación de todas las IgJesias 
de América Latina. Esto repre
senta por cierto una gran conver
gencia de opiniones, un gran 
avance común para nuestro con
tinente sobre la base de los acuer
d os de Mede,llín. 

Yo diria que las conclusiones 
son muy sólidas, ricas y de gran
des perspectivas. Tal vez no son 
tan proféticas como fueron las 
de Medellín, por cuan to en el 
ano 1968 el episcopado latino
americano dec{a todo esto por 
primera vez y causó un gran im
pacto. No obstante, han pasado 
1 O a.nos y ahora estamos dic!endo 
más que en Medell ín, pero no sue
na tan novedoso porque ya esta
mos en este camino. Estos acuer
dos ofrecen una gran base para la 
lglesia evangelizadora y li beradora 
al servicio de nuestro continente. 
Nuestra obligación, ahora, es que 
todo esto lo tre- ,formemos en vi
da. Hemos refle,-.s>nado sobre la 
vida, volvamos ahora a la vida. 



Scguramen te ha brán aspectos 
de este documento que para mu
chos serán insuficientes. Es cier
to, siempre ocurre lo mismo y 
no puede haber unanimidad so
bre todos los puntos, pero lo im
portante de estas conclusiones 
es que no cierran caminos, indi
can cosas que hay que evitar, pe
ro siempre impulsadas hacia ade
lante. 

Oscar Romero 
Arzobispo de San Salvador 

La Iglesia es la continuadora 
de un Evangelio que predica con 
bastante independencia y busca 
la salvación integral de las per
sonas. De ahí que tiene una fun
ción profética. En medio de es
tructuras que nosotros llamamos 
pecaminosas o injustas, eUa debe 
tener la violencia de denunciar 
esas situaciones, de recbazar to
do aquello que viola la libertad, 
la dignidad o la vida dei hom
bre. Por eso la lgJesia no causa el 
mal sino que lo encuentra y lo 
descubre. La lglesia no divide si
no que ella misma denuncia la 
dlvisión que ya existe en la so
ciedad. 

En la carta pastoral que he 
escrito junto con monsei'\or Ri
vera decimos que la lglesia de
fiende el derecho de organiza
ción y en las organizaciones de
fiende lo justo de la lucha de 
esas organizaciones, asi como 
~ambién rechaza, denuncia lo in
Justo, lo abusivo que tenga una 
organización. Si unos guerrilleros 
abusan y hacen violencia fanáti
ca, la lglesia no puede estar con 
esa línea pero si en ese grupo se 
defiende una reivindicación jus
ta, esa justicia que hay allí es 
parte dei deber de la lglesia. 

Un campesino me escribió 
una carta muy bonita y me de
eia que agradecia nuestra defen
sa de los campesinos, de los po
bres porque "entre nosotros la 
ley es como la culebra, sólo pi
ca al que anda descalzo". 

A la lglesia se le acusa de sub
versiva, pero la Iglesia lo que hace 
es rechazar la represión. La lgle
sia quiere ser voz de los que no 
tienen voz. 

Otra función que le da carac
terísticas a la lglesia es una fun
ción de martírio. Tiene que ofre
cer el sacrifício de su vida. 

En el Salvador, nosotros ya 
tenemos en esta misión martirial 
de la lglesia cuatro sacerdotes 
asesinados, cinco sacerdotes exi
lados, ocho expulsados, siete que 
fueron capturados y sometidos a 
torturas. 

i.Qué otra cosa hace la lgle
sia? La lglesia quiere despertar 
la conciencia, la dignidad dei 
hombre y esto aparece como una 
misión subversiva, porque la lgJe
sia no quiere una masa adorme
cida para manipularia en benefi
cio de intereses de otros, no quie
re la explotación dei hombre por 
el hombre, quiere que cada hom
bre tenga conciencia de su digni
dad. No quiere bombres que pro
muevan la solidaridad y vivan so
litarios como egoístas. La lglesia 
lucha contra el egoísmo y pro
mueve el verdadero concepto de 
pueblo, o sea la comunidad. Esta 
es pues la misión de la lglesia. 

Sobre e/ documento aproba· 
do en Puebla, monseiior Romero 
sena/ó: El mérito que tiene el 
documento de Puebla no es otro 
que mantener la inspiración de 
Medellfn y ahora obliga a todo 
el mundo a aceptar esta inspira
ción. Desde este punto de vista, 
Puebla siempre va a tener validez. 

Re[in·éndose a las tendencias 
y consultado sobre los sectores 
denominados conservadores y 
progresistas, monserior Romero 
fue categórico: A nú no me gus
ta tomar esta división. Yo diria 
que hay sólo una lgJesia. Como 
dijo el Papa, tiene que haber un 
solo compromiso. Algunos esta 
vez no lo han aceptado en toda 
su grandeza. Yo no los llamaría 
conservadores sino un poquito 
atrás en su caminar. 

Paulo Evaristo Arns 
Obispo de San Pablo, Brasil 

Después de 15 dias de discu
sión, yo resaltaria tres hechos 
fundamentales que se sefialan en 
el documento. Todos los obispos 
mediante estas conclusiones se 
comprometen a trabajar por la li
beración de los pobres y en con
secuencia por una verdadera in
tegración social. En otras pala
bras que todos los hombres de 
Latinoamérica participen y se 
sienten a la mesa y no solamen
te unos pocos. En definitiva que
remos decir que los pobres to
men su historia en la mano. Me 
parece importante también sena
lar que este documento, junto 
con tratar el problema de los po
bres, de los índios, de los obreros, 
de los sindicatos y de los salarios, 
sei'\ala una nueva cosa: la unidad 
de los o bispos de América Latina 
y un voto total y absoluto para 
implementar de norte a sur en e) 
continente una política de servi
cios prãcticos destinados a la so
lución de los problemas más ur
gentes de nuestra América Lati
na. Finalmente me parece impor
tante que en la unanimidad que 
se consiguió, exista la preocupa
ción real por la dignidad dei hom
bre, de todos los hombres. Esta 
preocupación sei'\ala que la lgle
sia debe velar para que en nues
tro continentê se respeten los 
derechos elementales de la dig
nidad: los derechos humanos. -e 



Las actividades 
dela 

Tiny Rowland 

transnacional "Lonrho" 

Trabajadores tanzanos manifiestan su apoyo a la decisf6n gubernamental de 
expulsar a la transnacional 

© on una resolución sin 
precedentes en Africa, 
Tanzania se convirtió 

en el primer país dei continente 
que expulsá de su territorio a la 
Lomho, una transnacional britá
nica que aju icio dei gobiemo tan
zano se inmiscuye en la políti
ca dei cono sur dei continente, 
interfiriendo en el proceso de li
beración de Zimbabwe. Nuestro 
corresponsal en Dar es Salaam, 
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Makwaia Kuhenga, explica las ra
zones de la decisión de Tanzania 
y revela las actividades ocultas 
de la Lonrho: 

Si la muerte dei presidente 
chileno Salvador Allen de en 1973 
y el colapso de su gobiemosocia
lista ensenó algo a Africa, esa 
lección ha sido sin duda un lla
mado de alerta sobre la necesi
dad de vigilar de cerca Ias activi
dades de las corporaciones trans-

Co11trola11do las minas, 
los transportes. la prensa 
y el comercio de grau parte 
dei co11ti11e11te. la 
corporació11 dirigida por 
Tiny Rowland cosi llegó 
a ser e/ "gobiemo i11 visible · · 
de A/rica 

Makwaia Kuhenga 

nacionales que se han extendido 
a todos los ri.ncones dei Tercer 
Mundo. 

En el Africa de hoy, la trans
nacional que a través de métodos 
tortuosos más ha penetrado el 
continente - y que por lo tanto 
más vigilancia requiere- es Lon
rho, la London and Rhodesia 
Mining and Land Company Li
mited, fundada en la capital bri· 
tánka en 1909. 



En su búsqueda de lucros ca
da vez mayores, la Lonrho ha lle
gado a considerarse a sí misma 
como el gobierno invisíble dei 
continente africano, mucho más 
importante que los gobiemos to
caies. Para engrosar sus arcas, 
la transnacional ha lisonjeado, 
chantajeado o humillado a los lí
deres 11fricanos en cuyos países 
opera. 

Por supuesto, acusaciones si
milares se han planteado contra 
la mayoría de las transnacionales 
que actúan en el Tercer Mundo, 
comenzando por el caso de Ana
conda y Kennecot en Chile. Pe
ro la particularidad de la Lonrho 
consiste en que ésta llegá al pun
to de convertirse en un obstácu
lo activo contra eJ proceso de ti
beración en Africa Austral, acti
tu d que obtigá a Tanzania - un 
Estado de la Línea dei Frente 
contra los regimenes racistas mi
noritarios- a expulsaria dei país. 

Una pose hueca 

"El gobiemo tanzano es con
ciente - afim1a el comunicado 
que anunciá la expropiacián en 
junio de 1978- que Lonrho no 
es la única corporación transna
cional que man tiene in tereses en 
Rhodesia y Sudáfrica y realiza, 
aJ mismo tiempo, negocios en 
Tanzania. Sin embargo, Lonrho 
es un caso único por las siguíen
tes razones: 

"A través de su principal eje
cutivo, 'Tiny' Rowland, Lon
rho se presenta a sí misma como 
amiga dei Africa libre, pero en 
ese contexto no vacila en inmis
cuirse en la política dei Africa 
Austral, en especial en Zim bab
we (Rhodesia). 

"La cuidadosa investigación 
de las actividades de Lonrho rea
lizada por inspectores dei Depar
tamento de Comercio en e! Rei
no Unido ha revelado que esta 
profesión de amistad es una po
se hueca. Se ha demostrado que, 
m ien tras se -.dice amiga dei Afri
ca libre, la Lonrho ha estado in
volucrada durante muchos aiios 
en actividades lucrativas en Rho
desia, en con tracticción con la le
tra y el espíritu de las sanciones 
de las Naciones Unidas contra el 
gobiemo rebelde de esa colonia 
britânica ... " 
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El Departamento de Comer
cio británico no sólo reveló que 
la Lonrho "supervisó de cerca" 
las activídades de sus su bsidía
rias rhodesianas después de que 
el premier Ian Smith declarara 
unilateralmente la independencia 
en 1965, sino que además tomó 
medidas destinadas a "procurar 
un financiamiento sustancial" 
para el desarrollo de dos minas 
rhodesianas, Hayati y Shanrocke. 

Lonrho - cuyo nombre deriva 
significativamente de Londres y 
Rhodesia- inten tó asegurarse, 
según el infonne británico, "la 
mâxima participación posible en 
los ingresos generados por la ex
portación ilegal dei cobre rhode
sian o", en violación de las san
ciones impuestas por las Nacio
nes Unidas. 

Cuando la ONU prohibiá la 
exportación de cobre de Rhode
sia, Lonrho estaba embarcada en 
la venta de concentrados dei me
tal a in tereses japoneses, dice el 
informe. Antes de la liberación 
de Mozambique. la subsidiaria de 
Lonrho en Rhodesia adquirió 
una mina mozambicana abando
nada, con el propósito de faci
litar la exportación ilegal dei co
bre rhodesiano emitiendo falsos 
certificados de origen. Esta tran
sacción fue realizada coo el con
sen timien to de los altos ejecuti
vos de Lonrho. 

EI gobiemo de Tanzania de
claró que "no sabe si estas acti
vidades in1plican la comisián de 
delitos según la ley dei Reino 
Unido. Ese es asunto de las au
toridades británicas. Sin em bar
go, esas operaciones son graves y 
Tanzania no puede continuar 
siendo anfitrión de una firma ex
tranjera que se conduce de tal 
manera. Por lo tanto, el gobier
no decidió que Lonrho debía ser 
expulsada de Tanzania". 

Esta resolución su bray a aún 
más enfáticamente el compromi
so dei país con el proyecto so
cialista e independiente enuncia
do en la Declaración de An1sha 
hace trece aiios. En ese entonces 
Tanzania nacionalizá los princi
pales medios de producción e in
tercarn bio, aunque la empresa 
privada, tanto local como extran
jera, continuó jugando un papel 
en la economía dei país. 

Un punto central de la políti-

ca tanzana ha sido el compro
miso con la lucha de liberación 
en Africa Austral, aspecto en el 
que no hay margen para conce
siones. Por ello, explicó el go
biemo, "Tanzania no puede per
mitir que una empresa opere en 
este país si es sabido que ha so
cavado en otras partes la lucha 
de liberacián de Africa Austral". 

Contra los movimientos 
de liberacíón 

Lonrho fue fundada a princi
pios dei siglo XX para "comprar, 
o adquirir minas, tierras y dere
chos mineros en Rhodesia, Sudá
frica y otras partes de Africa". 
Hacia 1960 la compaiiía mudó 
su sede central a Salisbury. Por 
esa época ya operaba gran canti
dad de minas en Rhodesia y Sud
áfrica y poseía enormes exten
siones de tierras en las que pro
ducía materias prin1as como ca
fé, sisai y té. 

En la actualidad, la corpora
cián posee o controla más de 600 
empresas subsidiarias o asociadas 
en Africa y el Medio Oriente. Co
mo todas las transnacionales, su 
única razón de seres el lucro. Ha
ce cuatro afios tuvo ingresos de 
cerca de 3 millones de dólaR!S por 
d ia, lo que justifica lajactancia de 
uno de sus ejecutivos: '·Con su
mas como éstas, ya no tenemos 
problemas financieros. Lo que 
necesitamos es ideas, creativi
dad ... " 

EI argumento ideado parajus
tificar la penetracián de Lonrho 
en Africa no fue, sin embargo, 
muy original. Como otras trans
nacionales afirmá estar "desarro
llando" las jóvenes economias 
dei Tercer Mundo. Pero es sabi
do que en realidad no ha habido 
ninguna inyección de capital en 
los países su bdesarrollados, y a 
que la práctica habitual de las 
transnacionales es extraer el ca
pital que emplean de las econo
m ías locales. Lonrho hizo millo
nes gracias a que los dirigentes 
politicos de la región le permi
tieron la explotación irrestricta 
de la mano de obra barata y 
abundante de los africanos. 

Pero el triunfo dei FRELIMO 
en Mozan1 bique y el MPLA en 
Angola alannaron a los ejecuti
vos de Lonrho. En intensa acti-
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vidad desarrollada en los ultimos 
anos, la transnacional ha manio
brado para prevenir que Rhode
sia s~a el ejemplo de Mo1ambi
que y Angola. Así, Lonrho se 
opone sistemãticamente a los es
fuerzos dei Frente Patriótico y 
de los países de la Línea dei 
Frente (Angola, Botswana, Mo
zam bique, Tanzania y Zam bia) 
por asegurar la independencia ge
nuína de Zimbab,\-e. 

L:i astuci:i de Rowlond 
Es alll donde en tran en acción 

las "ideas y creathidad" Gra
cias a su astucia, el director de la 
transnacional, "Tiny" Rowland, 
ha logrado cultivar relaciones 
personales amistosas con varios 
nacionalistas africanos, aparecien
do mcluso como si actuara en su 
favor. 

AJ mismo tiempo, Rowland 
se conduce con delicadeza ante 
los enemigos de esos nacionalis
tas africanos, D' también actúa 
a favor de éstos! Este ejecutivo 
se considera a si mismo un exper
to en relaciones intemacionales. 
Pero lo que cuidadosamente ocul
ta a ambos bandoses que en reali
dad sólo actúa en favor de los in
tereses de su empresa, la Lonrho. 

A comienzos de la década de 
los 60, por eJemplo, Tanzania 
y Zambia estaban buscando di
nero y tecnologia para construir 
un ferrocarril que diera a Zambia 
una salida al mar a través dei puer
to tanzano de Dares Salaam. Lon
rho adoptó una actitud ambígua. 
Y recién hizo una contrapropues
ta cuando los chinos ofrecieron 
construir ese ferrocarril y la trans
nacional se dio cuenta que ello 
amenazaba los intereses de su im
perio. 

Desde entonces Lonrho se ha 
embarcado en una campana de 
desprestigio contra la via férrea 
Tanzan y el puerto de Dar es 
Salaarn, argumentando que am
bos son "tremendamente inefi
cientes". La verdad es que la 
transnacional es duefia de las ru
tas que comunican a Zambia con 
el exterior a través de Rhodesia. 
Y tras muchos anos de trabajo 
finalmente tuvo éxito, aJ reabrir 
Zambia a fines de 1978 su fron
tera con Rhodesia para canalizar 
parte de su comercio exterior 
a través de este país. 
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EI obJehvo de Lonrho en su 
intervención cn la política rho
desiana no es, en realidad, de
fender ai régimen de lan Smith, 
sino asegurar que trns cl inevita
ble fin dei gobiemo de minoria 
bianca emcr1a en Z1mbabwe una 
administración que vea con sim
patia la continuidad de sus ope· 
raciones, tal como ha logrado 
crear en numerosos países afri
canos una opmión favorable a 
su permanencia. 

"Control remoto" 
obre la OUA 

Lonrho ha desarrollado una 
técnica particular para cultivar 
pacientemente contactos con di
rigentes Jocales y siempre busca 
identificarse con los intereses de 
algún grupo "nativo". En mu
chas partes de Africa abundan 
los ejemplos de cómo la transna
cional ha penelTado hasta altos 
niveles administrativos, emplean
do métodos poco convcncionaJes 
para convertirse en "el gobiemo 
invisible" 

En cierta oportunidad la Lon
rho incluso intentó tomar cuenta 
de la Organización de Unidad 
Africana, manejando por control 
remoto a altos funcionarios dei 
secretariado. En 1974, el enton
ce~ secretario general de la OUA, 
Ngo Ekangaki, debió dejar su 
puesto, cuando se descubrió que 
había sido seducido a entrar en 
arreglos con la Lonrho. 

Los métodos de la corpora
ción para defender sus intereses 
quedaron en evidencia cuando la 
transnacional, después de haber 
boicoteado las sanciones econó
micas contra Rhodesia dio ungi
ro radical y pasó a acusar a sus 
competidores de hacer ese mis· 
mo juego. La Lonrho llegó a 
convencer a numerosos dirigen
tes africanos de su compromiso 
con la liberación dei continente, 
a tal punto que en una ocasión 
se le llegó a pedir que utilice su 
aparato en el mundo de los nego
cios para ayudar a detectar a los 
violadores de las sanciones con
tra los regímenes racistas de 
Africa Austral. Se Je ofrecía ai 
lobo vigilar a los corderos. 

El análisis de cómo pudo lle
gar tan lejos la transnacional no 
puede realizarse sin estudiar los 

peculiares métodos diplomãticos 
de su principal CJCCUUVO. 

EI ascenso 
de un especulador 

"Tmy" Rowland nació cn la 
lndia, en 1921, con el nombre 
de Furhop Rowland, que luego 
camb1ó cuando v1aJó al Reino 
Unido para incorporarse aJ eJér
cito britânico. 

M6s tarde se describió a sí 
mismo como "un agente de co
mercio tratando de ganar dmero 
para pagarse un pasaje a Rhode
sia". llacia 1950 sus actividades 
especulativas con algunas compa
iiias ya le habían permitido ha
cerse un lugar en la industria mi
nera y en 1961 fue nom brado 
miembro de la junta de directo· 
res de la L.>nrho. 

Las habilidades adquindas en 
la especulación financiera le per
mitieron forjar am1stad con mu
chos políticos, conocer a fondo 
su pensamiento y poder así pe
netrar en el resto de Africa. 

Rowland Uegó a la dirección 
de la Lonrho en un momento 
enteia! para la historia de Africa, 
a comienzos de la década de los 
sesenta, cuando la independencia 
era el gran tema en la agenda dei 
continente. 

Con fingido placer Rowland 
asistió a la emancipación de un 
país africano tras otro y procla
mó su voluntad de cooperar con 
estas jóvenes naciones que ha
bían indicado su disposición a 
aceptar el capital privado. 

Su astucia y sus contactos 
con los nacionalistas africanos le 
permitían predecir los problemas 
con anticipación. En 1963 ya es
taba establecido en Malawi, don
de el dictador Kamuzu Banda le 
otorgó un status especial de di
plomático. 

Cuando Zam bia se independi
zó ai ano siguiente, Rowland es
taba firmemente implantado en 
cl país. Ya en 1961 había com
prado la firma Consolidated Mo
tors, una compaiiía dedicada ai 
comercio de repuestos, que le 
sirvió de base para una rápida ex
pansión en el territorio. 

En Tanzania, Lonrho apare
ció desde temprano, con la ad
quisición de la Central Line Si
sal Estale y otras 20 empresas 



privadas. La transnacional com
pró además el periódico The 
Standard (antecesor dei actual 
Daily News), el semanario Sun
day News, que fueron sabiamen
te nacionalizados por el gobiemo 
tanzano en 1971. Todavía hoy 
t:onr~o tiene considerable parti
c1pac16n en la industria periodís
tica dei Africa oriental y central. 
Prácticamente todos los diarios 
zambianos son, por lo menos en 
parte, propiedad de la corpo
raci6n "minera". 

En 1967 se cre6 la Lonrho 
East Africa, como holding de to
das las compaflias fillales en Ke
nia, Uganda y Tanzania. En Nai
robi la fusión fue particularmen
te bienvenida, ya que ofreció 
puestos en los directorios de sus 
cincuenta subsidiarias en Kenia 
a ejecutivos dei país. Este es, 
precisamente, el secreto dei éxi
to de Lonrho en Africa. Row
land se ha empenado siempre en 
reclutar elementos Jocales para 
integrar el directorio e incluso la 
gerencia de sus companías subsi
diarias. 

En 1968, Lonrho estableció 
vínculos con importantes secto-
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Ngo Ekangakí, 
secretario genen,I 
de la OVA que 
debió abandonar 
e/ cargo ai des
cubrirse sus co
nex iones con e/ 
"gobierno invisi
ble" de Africa 

res de la cornpafiía nigeriana y 
Tiny Rowland visit6 Lagos en ju
lio de 1969 para negociar con 
"ciertos intereses locales" la ad
quisici6n de un buque tanque 
para el transporte de petróleo 
nigeriano. 

Pero los contactos africanos 
más importantes de Lonrho se 
dieron en Sudãn, país que sir
vió de trarnpolín para que la 
compaflía se vinculara con los 
dirigentes de los ricos Estados 
petroleros del Oriente Medio. 

La historia se repite en otras 
partes de Africa, con firmas sub
sidiarias y asociadas que produ
cen desde claves hasta cerillos, 
controlan el transporte, editan 
periódicos o fabrican cerveza. 

La cara desagradable 
dei capitalismo 

Hacia 1971 los manejes afri
canos de Rowland llega.ron a 
preocupar incluso a sus socios 
capitalistas, produciendo lo que 
en círculos financieros se llam6 
la ''crisis de di.rectorio" en Lon
rho. Esta crisis fue esencialmente 

una lucha interna en la que el 
diiectorio se dividió por la mitad 
entre quienes pensaban que Tiny 
Rowland estaba arruinando a la 
transnacional con sus maniobras 
Y quienes apoyaban sus proce
dimientos OSCUIOS. 

EI conflicto finalizá con Row
land firmemente montado en su 
s~a de di.rector general, pero sir
v10 para revelar buena parte de 
los métodos y las relaciones de la 
firma con muchos gobiemos de 
la región. 

Los tres miembros africanos 
dei _directorio, Udi Gecega de 
Kerua (yemo dei difunto presi
dente Kenyatta), Gil Olympio de 
Togo (hijo dei también faUe
cid? presidente Olympio) y Tom 
Mtme, apoyaron sin reservas s 
Rowland. Estos ejecutivos advi.r
tieron a sus colegas de origen 
europeo sobre las "peligrosas 
consecuencias" que tendría para 
los intereses de Lonrho una even
tual renuncia de Rowland a su 
cargo. Uno de ellos llegó incluso 
a afirmar que "Mister Rowland 
ejerce una inmensa influencia en 
Africa. La cornpaiiía que él ha 
desarroUado no tiene paralelos 
ya que es vi.rtualmen te la únic~ 
que carece de las usuales conno
taciones imperialistas". 

Al mismo tiempo, esas conno
taciones se ponian de manüies
t? en .'~frica -ai comprobarse la 
v1olacion de las sanciones impues
tas a los regímenes racistas- y 
en Londres, donde una corte 
demos1/~ba que la empresa ha
bía utilizado a políticos britá
nicos en transacciones corrup
~as. Esta "cara desagradable e 
inaceptable del capitalismo " se
gún la calificó el exministr~ bri
tánico Duncan Sundays, incluye 
el uso de prostitutas, sobomos 
pagos indebidos a funcionarios y 
otros affairs no menos sórdidos. 

Sin embargo, muchos africa
nos estãn convencidos que ape
nas se conoce "la punta del ice
berg" de las actividades de Lon
rho contra los intereses de la li
beración afric3!1a y esperan que 
la valero.sa actitud de Tanzania 
a1 expulsar a la transnacional 
de ~u su~lo contribuya a desper
.tar mqu1etud en otros países so
bre las prâcticas de Tiny Row
land y su alianza con los sectores 
más retrógrados delcontinente.e 
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UJffi~WWffi[D]ffi 
TRICONTINENTAL 

A Noticias provenientes de Da
W kar dan cuenta de que el Con

gr-eso Constituyente de la Confede
ración de los partidos socialistas afri
canos (CPSA), o sea, la Internacional 
Soc1a!ista Africana, fue postergado 
de la fecha prevista en los primeros 
meses de 1979 para mediados de este 
mismo aiío. En principio este congre
so debió haberse realizado a fines de 
1978, pero por razones que nunca 
fueron claramente explicadas tampo
cose efectuo en aquella ocasión. 

La dificultad en crear esta Con
federación estaria en algunos de los 
prop,os partidos que podrían inte· 
grarla, los que aparenlemente no es
tarían todavia convencidos de las 
ven tajas de fundar una en tida d con 
las caracteristicas antes mencionadas. 

Los principales promotores afri
canos de la creación de una filial de la 
Internacional Socialista en el conti
nente africano son tres: el Partido So
cialista de Senegal, que está en el po
der, y cuyo máximo dirigente es Leó
pold Sen~or, vicepresidente de la In
ternacional Socialista, y los partidos 
de Egipto y Túnez. 

Estos tres grupos políticos son 
claros exponentes dei li amado "socia
lismo democrático" -la definición 
doctrinaria de la Internacional Socia
lista- que en los hechos no ha pasa
do de ser una tímida modemización 
dei capitalismo, con amplia partici
pación dei capital transnacional. 
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" Dando publicidad a la irrealiza
ble 'tlrcera' via de desarrollo, los di
rigentes de la Internacional Socialis
ta dan una cobertllra conveniente ai 
neocolonialismo, bajo el cual el ca
pitllismo es difundido en Africa", 
destaca ai respecto el "E thiapian 
Herald'' (Heraldo E tiope). 

"A los partidarios más entllsias
tas dei 'socialismo democrático' en 
Africa les gusta hablar de su apoyo 
a los movimientos de liberación na
cional africanos y árabes, aunque ac
túen en detrimento de ellos. EI Parti
do Socialista de Senegal no reconoció 
hasta hoy ai gobiemo legítimo de la 
República Papular de Angola, miem
bro de la OUA y de la ONU y actíta 
ai lado de los grupos divisionistas 

Senghor 

UNITA y FNLA. Esm fue el partido 
que saludô el 'diálogo' con el go
biemo dei 'apartheid', de Africa dei 
Sur, que se rehusa a apoyar la lucha 
dei Frente Patriótico de Zimbabwe 
por la liberaciôn de su Patria", es
tribe el Jornal de Angola en una cdi
ción reciente. 

" la ' Internacional Socialista Afri· 
cana' que intenta ar12ramente imp o
ner ai continente es justamente cono
cida por los propios africanos com o 
el caballo de Trova dei neocolonialis
mo", declará el exp residente de la 
República Popular dei Congo, Yombi 
Opango. 

Por su parte, el periódico m ozam· 
bicano " Noticias de Beira" seiiala: 
" EI verdadero objetivo de los que 
pugnan por la creación de la 'Inter
nacional Socialista Africana' es aislar 
a los Estados que luchan por la ver
d1dera independencia, por el progre
so social y contra el imperialismo y la 
reacción". 

En círculos políticos africanos se 
estima que este intento de fortalecer 
a los partidos pro-occidentales con la 
creación de una confederación de la 
ln tem acional Socialista es una ver
sión moderna de la antigua láctica de 
"dividir para gobemar", creando una 
expectativa falsa en tomo a las posi
bilidades de convertirse en una alter· 
nativa a la dependencia pol itica ac· 
rual. • 



• 
Una de las primeras visitas que 
recibió Nani at-Hassan, repre

sentante de la Organización para la 
liberación de Palestina en Teherán, 
pocos días después de instalado en su 
nueva sede (que, como se recordará, 
albergaba antes de la revolución a los 
diplomáticos israelíesl, fue la de los 
jud íos iran ies. 

Una numerosa delegación integra· 
da por representantes de las organi· 
zaciones progresistas de la colectivi
dad judía en lrân se entrevistó con 
Hassan y te manifestá su apoyo a la 
causa árabe. "Somos ante todo ira· 
nies -dijo el vocero dei grupo- y 
por lo tanto estamos con la revolu
ción palestina." En posteriores decla
rnciones a la prensa, explicó que ha-

• EI Código para la Conducta de 
las Empresas Transnacionales 

que están preparando los Estados la
tinoamericanos ya se encuentra en un 
grado avanzado de elaboración, infor· 
mó la Secretaría Permanente dei Sis· 
tema Económico Latinoamericano 
(SELA), que participa activamente en 
la redacción de los Principias y De· 
finiciones de ese código. 

EI Grupo lntergubernamental de 
Trabajo dedicado a este Código espe· 
ra poder presentaria a !inales de 1979 
a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. Este trabajo servirá para 
que la región adapte normas comunes 
ante las transnacionales y aporte su 
pensamiento ai resto dei Tercer Mun· 
do. 

En el Preâmbulo dei documento 
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bía entregado ai diplomático palesti
no un mensaje que, según esperaba, 
"causará conmoción entre los sionis
tas". 

Por su parte, Hassan manifestó 
que la OLP "sabe distinguir claramen
te entre judias y sionistas" y subrayó 
que los palestinos siempre han man
tenido relaciones positivas con los 
primeros. Seiialó que su organización 
propicia la creación de un Estado de· 
mocrático en Palestina que asegura la 
coexistencia de judias, musulmanes y 
cristianos sin discriminación. "EI an
tisemitismo y el sionismo -agregó
trabajan cada a cada por sus inte
reses respectivos. La OLP se opone ai 
antisemitismo porque es nuestro ene
migo y enemigo de los judios." __. 

se afirma el derecho de todo Estado 
a reglamentar y supervisar las activi
dades de las transnacionales que ope
ran en su terri torio y se reafirma la 
disposición de los latinoamericanos 
a ejercer soberania sobre sus rique
zas, sus recursos naturales y sus acti
vidades económicas y a mantener su 
identidad sociocultural. 

• EI 45 aniversario de la muerte 
dei general Augusto Sandino 

tue conmemorado, el 21 de febrero 
de 1979 por los revolucionarias 
sandinistas con la ejecución de uno 
de los asesinos dei "general de hom
bres libres": Federico Oavinson Bian
ca. Ese operativo fue realizado en 
conjunto por las tres tendencias san
dinistas, como un símbolo de su 
proceso de reunificación. EI mismo 
dia, los revolucionarias nicaragüenses 
atacaron los cuarteles de la Guardia 
Nacional en Niquinotomo, el poblado 
natal de Sandino, Oiriamba y sabotea
ron las plantas eléctricas de Masaya y 
Esteli. También realizaron opera
ciones en cuatro puntos de Granada, 
además de detonar cincuenta bombas 
en Managua y realizar en plena capi
tal nicaragüense manifestaciones ma
sivas, protegidas con guardias arma
das. 

Oavinson Bianca. quien hace doce 
aiios se retiró como coronel de la 
Guardia Nacional, participá en el ase
sinato a traición dei general Sandino 
y en ta represión a los campesinos en 
las décadas siguientes. Poderoso lati· 
fundista mantuvo en la década dei 60 
grupos terroristas como la AMROCS 
(Asociación de Militares Retirados, 
O breros y Campesinos Somocistas) o 
la Mano Bianca, que lideraba su hi
j o, también ejecutado. 

"Fue una manera de recordar a 
En los Principias se exige de las otros que la justicia popular no olvi

transnacionales la observancia estricta da", comentaron dirigentes sandinis· 
a la legislación dei país receptor, su tas a Cuadernos dei Tercer Mundo. 
sometimiento a los tribunales locales Mientras el Frente Sandinista de-
Y la renegociación de sus concesiones sarrolla acciones militares de enverga
si así se les requiere. Los latinoameri- dura cada vez mayor, en el plano po
canos reclaman, asimismo, la no in- 1 itico estâ en marcha un proceso de 
gerencia en asuntos internos Y la abs: unificación de sus tres tendencias in-
tención de recurrir a prácticas de co- ternas -insurreccional, guerra prolon
rrupción. -------------=• gada y proletaria- y se amplia la in-
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fluencia dei Frente Patriótico, creado 
a partir dei fracaso dei FAO (Frente 
Amplio Opositor) en lograr la más 
mínima concesión de Somoza con su 
política de diálogo. 

la ruptura de la asistencia militar 
norteamericana ai régimen nicaragüen
se es interpretada por los sandinistas 
corno expresión de la necesidad de 
Washington de desvincularse pública
mente de un régimen odiado y tam
baleante. "Pero no nos hacemos ilu
siones -aclaran-, sabemós que ya 
han instruído a Israel para que conti-

núe suministrando armas y municio
nes a la dictadura". 

Somoza, por su parte, parece de
cidido a romper el cerco que se es- 1 
trecha en torno suyo golpeando en el l 
exterior. En Panamá, donde la simpa
tia dei pueblo v el gobiemo por la 
lucha de los nicaragüenses es notoria, 
se detectaron - y frustraron- en las 
últimas semanas dos conspiraciones 
orquestadas por Anastasio li contra 
el presidente Aristides Royo y el 
comandante de la Guardia Nacional, 
general Omar Torrijos. -------'• 

• Eu los primeros días de febre- jar P.n la práctica cotidiana de la di· 
ro murió en Yugoslavia a los plomacia de su patria y el Movimien· 

69 aiios de edad, Edvard Kardelj, to de Países No Alineados. ___ e 
miembro dei ejecutivo de su país e ín
timo colaborador dei presidente Tito. 

Maestro, organizador obrero, pe
riodista, militante antifascista, funda
dor dei Partido Comunista Esloveno 
y teórico dei no alineamiento y la 
autogestión, Kardel j deja a su pueblo 
un rico legado intelectual y práctico. 

Los últimos aiios de su vida los 
dedicó el dirigente yugoslavo a dos 
grandes temas: la propiedad social y 
el análisis de las nuevas contradiccio
nes creadas durante la construcción 
dei socialismo. También estudió dete
nidamente la política exterior, que 
analizó teóricamente en muchos dis
cursos y trabajos y contribuyó a for-



• La guerra civil en Yemen dei 
Norte entre las fuerzas dei 

Frente Democrático Nacionalista y el 
gobierno de Ali Abdallah Saleh ame· 
nazó convertirse en un con flicto in· 
ternacional en gran escala a comien
zos de marzo, cuando fuerzas nordye
menitas atacaron ai vecino Yemen 
Dem ocrãtico en un intento de cortar 
la retaguardia de los insurgen tes. 

Desde hace varios aiios el Frente 
Democrático Nacional, que agrupa a 
todas las fuerzas progresistas dei país, 
lucha contra el gobierno nordyeme
nita, ai que acusa tle posiciones pro
occidentales y de entorpecer el pro
ceso de reunificación dei pais, inicia
do en 1974. En las últimas semanas 
varias tribus se sumaron a la rebelión 
contra el gobiemo de Sanaa, que co
bró un rápido impulso con la incor· 
poración a las Fuerzas Revoluciona· 
rias Populares de importantes secto· 
res dei ejército nordyemeni ta. Por su 
parte. Arabia Saudita ha provisto 
armas y fuertes sumas de dinero a ai· 
gunos j~fes tribales dei norte dei país, 
como el jeque Abdallah al-Ahmar, pa
ra defender ai gobierno de Saleh. 

EI gobierno socialista de Yemen 
Democrático, que no oculta sus sim· 
palias por los insurgentes, se vio for· 
zado a intervenlr en el conflicto cuan· 
do su frontera fue violada por los mi· 
litares leales a Saleh. En momentos 
en que Carter visitaba Medio Oriente 
en un esfuerzo desesperado por lo· 
grar de Sadat la firma de la paz por 
separado coo Israel, y con el portavio
nes norteamericano "Constelation" 
navegando hacia el Golfo Arábigo, la 
diplomacia iraquí y síria se movilizó 
rápidamente para evitar una guerra 
que debilitara la posición árabe. 

Esta actuación mediadora fue la 
primera expresión concreta, en el pia· 
no de las relaciones exteriores, de la 
Carta de Acción Nacional firmada en 
octubre pasado por lrak y Síria, que 
prevé entre otras cosas- una coor· 
dinación de la política internacional 
de ambos Estados. Reunida en sesión 
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extraordinaria la Liga Arabe instá a 
ambos Yemen a cesar las hostilida
des y retomar el diálogo hacia la reu· 
nificación. 

Sin la in tervenci6n en apoyo dei 
régimen de Alí Abdallah Saleh de los 
Estados Unidos y sus nuevos gendar· 
mes en la región, las fuerzas populares 
nordyemenitas - que ya controlan va
rias ciudades importantes- no tarda
rian en llegar a Sanaa e instalar u11 
gobierno realmente capaz de condu· 
cir el proceso de integración de am· 
bos Estados yemenitas en el marco 
dei actual clima de ascenso dei sen-

... 

timiento unionista árabe y de avan· Milicianos ên emdo 
ces revolucionarias en la región. __ e 
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librenas de Cristal 
Sue:. IBEROAMERICANA 

Cerro de V191a 14 v Av de las Torres 
frente a la UIA 

Espec,ahzeda en ciencias soc,alls 

Cole, John. 
POBRES OEL MUNDO. LOS. 
Trad. Jaime VázquL México, 
Diana. 1979. 190 p. $85.00 
Titulo Original : The Poor of the 
Earth. 
EI autor. repornro. corresponsal 
y periodista de carrera. nac,clo y 
educado en un pais con alto n i
vel de industrializacióo y desa· 
rrollo, ha tenido la oportunidad 
de conocer oiros paises como e l 
suyo y también de via1ar por va
rias naciones dei Tercer Mundo. 
EI acceso a mayor número de re
cursos naturales y el progreso en 
los conocimientos v la técn ica, 
en lugar de hacer participe a to
do el genero humano de los be· 
nefic,os que de ali i se derivan ha 
engendrado abismos de separa
ci õn entre países ricos y países 
pobres, y dentro de estos han 
hecho que la diferencia entre 
grupos e individues que care
cen hasta de lo indispensable sea 
cada dia mayor. La 1dea central 
de este libro es que la cla
ve dei problema es el desempleo. 
Ur~ sin duda hacer un esfuer
zo gigantesco en el nivel inter
nacional, pero hey que comple· 
tarlo con una serie organizada 
de medidas juntas en los niveles 
nacíonales. 

Pazas. Luís. 
MITOS Y REALIDADES DEL 
PETROLEO MEXICANO. Ayer, 
Hoy y Manaiia, México, Diana, 
1979. 149 p. 11s. $57.00. 
lEn qué radica el grave peligro 
para un pais que se enfrenta en 
estas tiempos a !J"andes yaci· 
mientos de un producto tan co
diciado, manejados por un gru
po de gobemantes7 lBastarán 
los nuevos ingresos dei petrô· 
leo para pagar la deuda pública? 
lFue tramada desde Estados 
Unidos la expropiaciôn dei pe
tróleo mexicano, en tíempos dei 
presidente Lázaro Cárdenas? En 
las circunstancias actuafes. el 
pueblo mexicano se hace estas v 
otras preguntas parecidas. En el 
líbro de Luís Pazas encuentra las 
respuestas correspondientes y al
gunas más . . . 
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• 
Mientras el Frente da Libera
ción Nacional de Chad (FRO

LINAT) controla dos torceras panes 
dei territorio de ese país africano, la 
crisis latente en el seno dei gobierno 
neocolonial estallb en los primeros 
d ias de febrero con enfrentamientos 
armados en las calles de N'Djamena, 
la capital, entre las tropas lealP.s ai 
presidente Felix Mallum y las fuerzas 
dei primer ministro Hissein Habre. 
Los paracaidistas franceses acantona
dos en Chad se limitaron a defender 
el sector europeo de la capital y orga
nizar su evacuación después dei fra
caso de sucesivos acuerdos de cese de 
fuego. 

Habre, quien se había escindido 
dei FROLINAT para integrarse ai go
biemo de Mallum, fue acusado por 
Abdul O.adir Yasin, secretario general 
dei movimiento de liberación, de que
rer desencadenar una guerra religiosa. 
Durante los combates. el premier se 
refugiá en una mezquita. especulando 
que un ataque por pane de las fuer
zas dei general Mallum (quien se apo
ya en los habitantes no musulmanes 

Habre y Mal/um en me1ores tiempos 

dei sur) desencadenaría la ira de los 
chadianos islámicos. 

EI FROLIN AT denunciá que esa 
táctica obedece a la estrategia fran
cesa de dividir el país y reiterá que 
aunque las zonas que controla son 
predominantemen te islâmicas. su pro
grama no es separatista. sino que 
propugna cambias revolucionari os en 
todo el pais. para lo cual se opone 
tanto a Habre como a Mallum. --• 

• 
La suerte corrida por Mohamed Reza Pahlevi. quien hasta hace poco agre
gaba a su nombre el título de sha, deberia ser ilustrativa de los peligros 

que corren en un área explosiva regimenes antipopulares que se obstlnan en 
actuar como "gendarmes" de ln tereses ajenos. 

Pero la tosudez parece ser tan intrínseca en el actual inquilino de la Casa 
Bianca como su ya menos frecuente sonrisa. AI Intensificar las presiones sobre 
el presidente Sadat para que firme un acuerdo con el premier Seguin, Jimmy 

· Carter ubica ai gobernante de EI Cairo en el lugar que antes reservaba i,I sha. 
Y ai aceptar el ex-conspirador egípcio dar las espaldas a sus hermanos árabes 

para estrechar la mano dei también ex-terrorista Beguin, Sadat no está firmando 
la pai para el Oriente Medio sino su propia condena a correr la suer1e de Pahlevi. 

Ni siquiera para los árabes más conservadores es admislble un Tratado que 
no reconozca los derechos de los palestínos a su patria, de los árebes a sus tie
rras y de los musulmanes a sus lugares santos en Jerusalén. Y los pueblos saben 
ser más tenaces en la lucha por sus de rechos que cualquier estratega. Aunque 
éste sea el p residente de los Estados Unidos. a quien -superada la euforia in i-
cial-ya muchos apooan "cabeza du ra". _ ______ ______ __.., 



60 minutos para debatirel tema 
de la semana con la part~cipación 
dei auditorio 

todos los miércoles a las 22 horas 
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Michael Belshaw 
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Economia de u na comunidad 
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la. reimp. 
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Las ventajas de la leche 
materna 
y el peligro "Nestlé" 

En A frica, la Nestlé ss anuncia como protectora de la salud. Las ínvestigscio· 
nes cientificas demuesuan todo lo contrario 
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La acruació11 sin escn4pulos 
de las rransnacionales de 
los ''preparados 
insrantáneos" provocan 
infanticidios eu masa. los 
i111ereses comerciales que 
se imponen sin pensar e11 la 
salud de la població11 
transpla11ta11 
"modernizaciones" que en 
vez de progreso representou 
u11 gran retroceso. 

Maurice Jacques 



Cs esrn sesin o de be bés" fue e) 
/J título que el periodista 

ing)és Mike Muller dio a 
un folleto publicado en 1974, 
donde se denuncian las prácti
cas publicitarias y comerciaJes de 
la companía transnacional "Nes
tlé". La traducción alcmana tu
vo tam bién un titulo con tunden
te : "Nestl.; mata bebés". En es
tos últimos cinco anos esa trans
nacional - cuya sede central está 
en Suiza- fue denunciada por 
varios grupos de científicos pro
gresistas. 

Segundo fabricante mun dia! 
de alimentos industrializados y 
el mayor abastecedor de alimen
tos para bebés dei Tercer Mundo, 
la "Nestlé" es un perfecto ejem
plo de la agresividad expansionis
ta de determinadas empresas que 
- exportando soluciones ''moder
nas" para la alimen tación y otras 
necesidades vitales de la pobla
ción incauta- , provocan una se
rie de problemas, a veces gravísi
mos, como el aumento de la 
mortalidad infantil. 

Amaman tar es más segu ro 

En los últimos vein te anos, la 
mentalidad ·'modernizante" liga
da a la publicidad comercial en 
favor de los preparados alimen
tícios "instan táneos" para bebés, 
orquestada por transnacionales 
como la "Nestlé", Abbot, Bris
tol-Meyers, condujo ai abandono 
masivo de la práctica materna de 
"dar el seno" a los hijos, sustitu
yéndolo por el hábito de darles 
leche vacuna o una mezcla de le
che en polvo con agua en un bi
berón. 

Esta presíón social Ueg6 pri
mero a las clases mâs cos.mopo
litas y favorecidas de las ciuda
des. Se ex tendió después, por 
imitación y como consecuencia 
de la expansión comercial y pu
blicitaria, a los suburbios aún en 
vías de urbaniz.ación y con pro
blem as de higiene evidentes. 

Todos saben que un bebé essa
ludable cuando es amamentado 
durante los primeros cuatro a seis 
meses de su vida, esto es posible 
cuando 111 madre tiene leche sufi
ciente, que es el caso normal. La 
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madre puede carecer de Jeche por 
estar alimentada incorrectamen
te o con problemas de salud, lo 
cual es producto de una situa
ción social común en el Tercer 
Mundo y como tal debe ser en
frentada. La solución consiste en 
buscar remedios para las dificul
tades maternas, para que Logren 
alimentar a sus h_ijos; y no dejar
las en un estado perjudicial pa
ra pretender luego que eLJas ali
men ten a sus be bés artificial
mente. 

La leche materna es el mejor 
alimento para los pequenos: da 
protección ai lactante contra in
fecciones y otras en fermedades 
ai transmitirle ai JliflO las defen
sas creadas por la madre, lo que 
no puede nunca ofrecer la leche 
en polvo. Ademâs de una com
posición alimenticia óptima y ri
ca, la leche maternaestã libre de 
impurezas, sin -contacto con el 
exterior, evitando de esta forma 
el riesgo de contaminaciones. 
Sus ventajas son muy concretas 
en relación a los susti tu tos indus
trializados: está siempre a la tem
peratura ideal y no presenta pro
blemas de conservación, transpor
te o distribución, que son dificul
tades reales en los países subde
sarrollados. Y mâs aún, el acto 
de mamar corresponde a una re
lación física y psicológica benéfi
ca entre la madre y el bebé. 

Cómo la Nes tlé 
mata a los bebés 

Uno de los problemas más 
graves de la u tilización de la le
che en polvo o de otros prepara
dos solubles está vinculado ai 
uso dei biberón, especialme.nte 
ai biberón de plástico. Ademãs 
de las dificultades con que se 
encuentran las personas más po
bres, marginalizadas de los servi
cios urbanos, para desinfectarco
rrectamente el biberón después 
de su uso. Si los biberones no 
son limpiados y esterilizados, sus 
mamilas son focos de desarrollo 
y de transmisión de bacterias 
que provocan diarreas y otras en
fermedades in fan tiles. 

Es evidente que las condicio-

nes higiénicas donde vive la ma
yoría de las madres del Tercer 
Mundo, especialmente en las zo
nas populosas "fuera del asfalto", 
no permiten los mejores cuida
dos en la limpieza y desinfección 
- con agua hervida, por ejem
plo- de tales recipientes. En los 
últimos anos, médicos de hospi
tales de grandes urbanizaciones 
desordenadas de los países depen
dien tes, bau tizaron irónicamente 
e! estado de los niiios atacados 
de infecciones causadas por el 
uso de biberones de "síndrome 
de biberón". 

Estudios sistemãticos de mor
talidad infantil - la fracción de 
los bebés que mueren durante el 
p.rimer ano de vida-, realizados 
en base a estadísticas serias, 
muestran que e! índice es dos 
veces mayor para los bebés ali
menta dos con bi berón en rela
ción a los que fueron amamanta
dos a seno. 

Tales datos ya son cooocidos 
desde fines dei ano pas,ado. En 
Paris, en 1900, el 31 por ciento 
de los bebés de "bi!,erón" mo
rían en el transcurso de su pri
mer ano, contra apenas un 14 
por ciento de los amamantados. 
Luego de detallados estudios 
efectuados en aldeas de Baviera, 
Alemania Federal, en 1904 y 
1906, donde las opciones entre 
las dos . posibilidades variaban 
mucho de un· lugar a otro, se 
verificó que la mortalidad alcan
zaba un 35O/o de los bebés ali
mentados artificialmente y en un 
15 O/o de los casos de exclusiva 
alimentación materna. 

Aún cuando con el correr de 
dos décadas, e! valor absoluto de 
la mortalidad infantil disminuyó 
considerablemente en Europa, la 
incidencia de los riesgos morta
les para los bebés alimentados de 
una u otra forma se mantuvo 
inalterada. Asf, en Inglaterra, 
después de la Segunda Guerra 
Mundial, morían un 2 por ciento 
de los bebés que se alimentaban 
con biberón y un uno por cien
to de aquellos que tomaban le
che materna. 
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ln ves tigad ores ''neu tros· 

Es usual actualmente en Occi
dente enviar investigadores a re
petir esas encuestas, con los mis
mos resultados (300/o a 150/o 
como promedio en el Tercer 
Mundo y SOO/o a 300/o en las zo
nas mãs pobres), desde la ciudad 
de Guatemala a las aldeas dei 
Asia Central. 

Investigadores privilegiados 
encontraron harto material para 
sus tesis de maestria en sociolo
gia y "population research ", re
comendo el mundo en viajes 
pagados por la Fuodación Ford 
o la Rockefeller, contando bebés 
muertos por biberones contami
nados. 

Sus estadísticas son presenta
das en conferencias intemaciona
les sobre subnutrición de las ma
dres, mortalidad infantil; mien
tras tanto las ventas de produc
tos "Nestlé" con tinúan igual
mente en aumento. 

En el periódico:> "Science" de 
la Asociación Americana para el 
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Además dei biberón 

Pero existe aún otra causa de 
mortalidad infantil que afecta 
tam bién a los que sobreviven mar
cad0$ por la su bnutrici6n, sufrl
da en la primera infancia. Es la 
manera c6mo se alimenta al bebé 
luego que deja de mamar. En las 
situaciones de pobreza o de falta 
de recursos y de educaci6n, las 
madres dan a sus hijos un "puré" 
tradicional de harina y agua; éste 
sôlo contiene hidrocarburos que 
nuestra saliva digiere parcialmen
te, transfonnándolos en sustan
cias azucaradas que suministran 
al organismo la energia necesa
ria para los esfuenos físicos a 

• corto plazo. 

Progreso de la Ciencia, por ejem
plo, encontramos la siguiente 
constatación: "Wray estimó indi
rectamente, a partir de los datos 
recogidos en cuatro ãreas de va
rios países incluídos en un estu
dio de la Organización Paname
ricana de la Salud, que las pro
babilidades de muerte durante 
los segundos seis meses de vida 
soo hasta 6 y 14 veces mayores 
para los ninos que mamaron dei 
seno matemo menos de seis me
ses, que para aquellos que mama. 
ron más tiempo. "• 

Tales investigadores se limitan 
a medir los efectos, muy rara
mente uno de ellos traiciona a su 
clase, se ensucia las manos y re
coooce el fondo dei problema, 
den une ia e intenta in te rvenir en 
las causas reales. A esa altura, si 
así procedió, generalmente pier
de el empleo. 

• J.D. Wr11V, informaclón presenta· 
da en la Conferencia sobre Nutricí6n 
y Reproducción, Institutos Nacioba
kes de Salud, Bethesda, Md, Febrero 
de 1970. 

Un "puré" pobre no contiene 
las proteínas -que son 'abundan
tes en la carne, en el pescado, la 
soja, los huevos y algunos otros 
cereales-, indispensables para el 
buen orecimiento de los ninos, 
incluso para el desarrollo in telec
tual. El atraso mental de los jó
venes proviene de una carencia 
de proteínas en la prlmera infan
cia. 

Los peritos de las organizacio
nes intemacionales de salud, rei
terando la necesidad de la 
presencia de proteínas en La ali· 
mentaci6n de los ni.nos no lac
tantes, recomendaron mucho en 
los aiios sesenta el uso de un 
complemento alimentício ademãs 
dei puré tradicional a base de 
agua. Las grandes compaiiías de 
alimen tos in fan ti.les ofrecieron 
rápidamente sus "harinas lácteas" 
vitaminadas y con una concen
traci6n de proteínas. EI mercado 
para esos productos ya estaba 
saturado en los países industriali
zados. Todo justificaba penetrar 
coo fuena en el Tercer Mundo. 

Pero las compaiiías transna
cionales sólo entraron para obte
oer lucros en la venta de sus pro
ductos, sin ningún escrúpulo res
pecto si tales productos eran o 
no recomendables para el bebé 
ya destetado en una edad conve
niente. Ellas, la Nestl(t en parti
cular, desencadenaron una cam-
pana publicitaria envolvente, pa
ra enfatizar la preparación "ins
tan tãnea" de un "pure lácteo 



delicioso. . . con sabor a b!zco
cho". EI slogan de Nestlé dirigi
do a las madres apareció en todas 
las lenguas: "El bebê espera to
do de usted, para él la mejor ga
ran tía es ... Nestlé 11

• 

El resultado fue que mucha 
gente comenzó a utilizar estos 
productos tan prácticos en pol
vo e instantâneos para bebês ca
da vez más jóvenes, destetados 
cada vez más rápido. La indus
tria de plásticos exportó bibero
nes por millones y nadie habla
ba de las condiciones sanitarias 
necesarias para su uso. En fami
lias pobres, para quienes la idea 
dei "complemento alimentlcio" 
fue lanzada, las condiciones no 
eran posible de ser satisfechas 
materialmente. El "síndrome dei 
biberón" se expandió, multipli
có las diarreas y la deshídrata
ción. 

Debemos seftalar que todo es
to es producto de un esquema 
económico viciado. V arios tu
bérculos ricos en proteínas son 
exportados dei Africa, de Nigeria 
en particular, hacia Europa, don
de sirven de allmen to al ganado 
lechero. La Nestlé transforma la 
leche en polvo, le agrega proteí
nas y exporta la mezcla nueva
mente Hacia Africa, cerrando un 
circuito con un alto precio. Por 
lo tanto, alimentar artificialmen
te al bebê tepresen ta adem ás una 
carga seria en el presupuesto 
familiar. En esta situación, la 
tentación de diluir la "harina" 
en mãs agua para ahorrar es gran
de, la preparación instantânea se 
toma la fórmula de la subnutri· 
cfón. •• 

Publicidad y lucros 

La influencia de las "técnicas 
de venta" de las transnacionales 
fue tan importante, que la Asam
blea de la Organizaci6n Mundial 
de la Salud (OMS) adopt6 unâ
nimemente una resoluc!6n en 

• • Hey un fllma aobre los pallgr01 de 
la ellmentee16n ertlflclal descuidada 
de 101 bab41: "Bottle Beblea", dl1· 
trlbuldo por la Trlcontlnentel Fllm, 
33 Slxth Avenua, New York, N.Y. 
10014 • USA. 
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1974, condenando las prácticas 
de compaftías publicitarias des
honestas como causa dei aban
dono dei método natural de ali
mentar a los bebês. 

Compaft ías con inmensos de
partamentos de publicídad impo
nen sus productos a personas 
reêiên expuestas a los medios de 
comunicaci6n de roasas. Cuando 
una mujer ve una y otra vez un 
cartel con un bebé feliz y sano, 
chupando un lindo biber6n de 
plâstico, recibe un mensaje de 
aceptación social a todos fos nive
les. Bsos carteles - colocados en 
maternidades y consultorios médi
cos- representan una recomen
dación implícita de supuestas au
toridades en el asunto. 

Algunas empresas imprimen 
fonnularios para que los médi
cos receten; en ellos ya aparece 
la lista de sus productos. Basta 
seiialar uno de ellos. Estas faci
lidades tienden a impedir todo 
cuidado mayor en el examen de 
lo esencial: la calidad de este 
tipo de alimentos. 

Las compaiHas reaccionaron a 

las criticas con declaraciones de 
buenas in tenciones. En verdad, 
su falta de escrúpulos en las pro
mociones comerciales se reveló 
cuando ocho compaftfas decidie
ron redactar un "código de ética 
en las técnicas de venta". EI re
sultado de las reuniones fue la 
elaboración de tres códigos dife
rentes, sin ninguna medida con
creta para su aplicación y con 
recomendaciones mínimas. Por 
ejemplo, los vendedores y pro
motores pueden continuar usan
do batas biancas (lo que les da 
1.1na apariencia de médicos o en
fermeras) pero tendrán que lle0 

var en el cuello la insígnia de la 
compaiiía. 

Medidas y cuidados 

Hoy, algunos gobiemos co
mienzan a enfrentar el proble
ma con la restricción de las im
portaciones de productos lácteos 
para bebês (caso de Jamaica) o 
lanzando una campana nacional 
en favor de la alirnentación con 
seno matemo (casos de Malasia y 

~ EDICIONES 
'fl DE CULTURA 

POPULAR 

ME V ALE MADRE 
libro de dibujos de ROGELIO NARANJO 

(selección dei autor). prólogos de 
efraln huerta y rlus 
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México). Nutricionistas de Zam
bia desarrollaron una alimenta
ción para recién nacidos cuyas 
madres, por cualquier razón mé
dica, no los pueden amamantar. 
Este alimento, fabricado con 
productos nacionales, Ueva en 
cada lat~ una propaganda en fa
vor de la cría dei bebé con leche 
materna y con instrucciones ri
gurosas contra el uso de agua no 
purificada. 

Ciertos países utilizan la dis
tribución gratuita de leche entre 
los ninos para complementar sis
temãticamen te la alimentación 
familiar. Este procedimien to exis
te desde hace mucho tiempo en 
los países europeos. Chile, en el 
tiempo de Allende y de la Uni
dad Popular, realizó un esfueno 
en este sentido. 

Pero incluso la leche, conside
rada alimento completo por con
rener proteínllS, sales minerales y 
vitaminas, no sirve para cual
quier pueblo o situación. Elia 
contiene un tipo de azúcar, la 
lactosa, sustancia que la mayoría 
de las personas adulras dei mun
do no asimila convenientemente. 
Investigaciones realizadas en los 
últimos 15 anos demuestran que 
muchos grupos étnicos tienen 
problemas de tolerancia de la 
lactosa. La ingestión de cierta 
dosis de lactosa (a través de la 
leche o de otros productos lác
teos) les provoca síntomas como 
diarrea o flatulencia. Es que a la 
lactosa le falta la enzima necesa
ria para su metabolización. Esa 
carencia no afecta a los recién 
nacidos, cornienza a aparecer re
cién después dei ano y medio a 
los tres anos de edad en la ma
yoría de las personas. 

Tres grandes etnias nigerianas 
-yoruba, ido y hausa- los asiá
ticos, en general, los esquirnales, 
los indios sudamericanos, presen
taron esa intolerancia a la lacto
sa según estudios recien tes. En 
Uganda, los adultos de la tribu 
tussí son en su mayoría (cerca 
dei 80 por ciento) tolerantes, 
m1entras que los ganda presentan 
una proporción inversa: sólo un 
20 por ciento asirnila la lactosa. 
Es in teresan te destacar que los 
tussi son tradicionalmente cria
dores de ganado y que los gan· 
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Un bebé es saludable cuando es amamant11do durante los primeros cuatro a seis 
me#sdevida 

da nunca se dedicaron ai pasto
reo. En Nigeria, de las etnias 
grandes sólo la de los fulani, nô
mades pastores, presentan mayo
ria (7~º/o) de adultos tolerantes 
a la lactosa. La in tolerancia, pues, 
incide entre los pueblos que tra
dioionalmente nunca se dedica
ron al pastoreo, a1 ganado leche
ro, por razones varias: en Nige
ria, por ejemplo, a causa de las 
condiciones climãticas dei centro 
para el sur, y de las moscas tsé
tsé diezmadoras dei ganado. Los 
orígenes también influyen. Pue
blos cazadores no se dedican a 
criar ganado. 

Entre aquellos que no tienen 
problemas de tolerancia a la lacto
sa, estãn casi todos los europeos 
dei norte. Es por eso que, eurocen
tristas, habituados a la "exporta
ción" dei "modelo occidental", 
convencidos de su "acción civili
zadora", los peritos europeos no 
dudaron en recomendar la leche 
como salvación para los proble
mas de subnutrición sea cual fue
re el caso. La leche es, de hecho, 
una gran panacea, inclusive para 
los problemas de superproduc
ción de leche en polvo en sus res
pectivos países. 

No hay soluciones técnicas 
milagrosas para el problema de la 
subnutrición, que es básicamente 

socioeconómico y político. EI 
polvo instan táneo de la Nestlé 
no sólo no resuelve estos proble
mas sino que ha agravado la mor
talidad infantil. La leche es, sin 
duda, un alimento casi comple
to, importan tísimo. Pero como 
todos los hãbitos y técnicas, su 
consumo no puede ser implan
tado sin los cuidados necesarios 
que requieren todos los aspectos 
de la nutrición. Principalmente 
cuando intereses financieros se 
imponen sin pensar en las nece
sidades dei pueblo, que reclama 
una alimen tación correcta, basa· 
da en una orientación científica 
honesta que considere los pro
blemas sociales, sanitarios, cul- 1 
tu rales. 

Una de las primeras regias es 
que la exportación de hábitos 
alimentícios de los países centra
les a la periferia - determinadas 
por la búsqueda dei lucro- pue
de afectar el equilibrio alimen ti
cio de los pueblos y provocar 
males terribles. Esas consecuen
cias sólo pueden ser evitadas si 
hubiese una real concien tización 
de los problemas involucrados, 
una política de atención a las 
necesidades populares asumida 
con serledad, sin caer en las faci
lidades y las trampas ofrecidas 
por las transnacionales. f 



IRAN: 
LA OPINION OH AYATOLLAH JOMEINI 

"Vamos a mecanizar 
nuestra agricultura". afir· 
m6 ai líder espiritual de los 
ireníes en una entrevista 
con el semanario neoyor· 
quino Seven Days. "Un go· 
bierno lslém1co t1ene la res· 
ponsabílldad de suministrar 
a los campesinos todo lo 
que necesitan, de la mejor 
manera posible. S1 se creese 
en lnin un típo de agricultu· 
ra correcta, nos converti· 
ríamos en importante ex
portador de alimentos en 
poco tiempo. AntaS de la 
reforme agrarie dei sha 
-que era parte de un pro
grama elaborado por los 
norteamericanos y puso a 
tràn totalmente en sus me
nos- exportábamos pro
ductós agrícolas. De hecho, 
lrán es uno de los pocos 
pa/ses en que une o dos 
provlnclas son capac8$ de 
producír la mayor parte de 
los alimentos necesarlos PB· 
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ra la población, si se utili· 
zaran los métodos de culti· 
110 adecuados. Desgraciada
mente, lrán importa hoy 
más dei 93 por clento de su 
alimenteción. 

"Para mecanizar nues
tra agricultura, produclre· 
mos nuestros equipos o los 
compraremos an los paises 
que 11anda las máquinas 
más baratas v duraderas. En 
resumen, con un gobierno 
lslámlco lrén protegerá su 
independencie econ6mlca." 

ARGELIA: 
TRACTOR ES V CAMIONES 

Ya están trabajando en los campos argeli
nos los nuevos trac10res Cirta, fabricados en 
Constantine, ai este dei pais. 

Y en las carreteras ya circulan camiones pe· 
sados made in Argolía, La Sociedad Nacional de 
Construcclónes Mecânicas (Sonadome) elaborá 
11arlos modelos de camiones con capacidad de 
5 hasta 35 toneladas. Con la panicipación de la 
firme francesa Verliet diseíló veh ículos especial· 
mente adaptados a las condiciones físicas dei 
pais. En 1978 los trabajadores de Rouiba pro-
dujeron seis mil camiones -superando la meta 
de 4,500- lo que representa un tercio de las 
nacesídades totales dei pais. 

Esta victoria significa mucho más que un 
aumento numérico. No se trata de un mero 
montaje de partes importadas de las fábricas 
francesas La iasa de participación nacional lle· 
ga hoy ai 70 por ciento. La mftad de los moto
res proviener, de la fábrica de Constantine. las 
chapas para la carroceria son fabricadas en u n 
complejo siderurg1co de EI Hadjar. Los neumá· 
ticos son sumin1s1rados por la empresa petrole· 
re estatal Sonatrach v gran parte dei material 
elêctrico es producldo por Sonelec, todas ellas 
compaiiias argeltnas. 
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China ataca 
a Vietnam 

' 104 

La agresión china eleva gravemente 
la tensión mundial. La actual política 

aleja a Pekín dei Tercer Mundo 
y lo acerco o las potencias capitalistas. 
La alianza que Deng ofrece a occidente 

y las "cuatro modemizaciones" inquietan: 
1,Hacia dónde vo China? 

Agustin Castagno 

cuedemos dei tarcer mundo 

C11rt11r y Deng X/110· 
plng. Un éomportJJ· 
mlento negativo h11· 
eia los movimlentos 

de llb11reci6n 

~ 
a ofensiva militar lanza· 
da el 17 de febrero por 
el gobiemo chino contra 

Vietnam, es el mês grave y peli
groso movimlento efectuado ha&
ta hoy por el gobierno de Pekfn 
en el marco de su nueva polí
tica. 

Su política exterior se carac
teriza por el antisovietismo, el 
acercamiento a "Occidente" y a 
los Estados Unidos cm particu
lar, un comportamiento negativo 
haoia numerosos movimientos de 
liberaci6n y el estrechamiento de 
relaciones amistosas con dictadu
ras proimperialistas del Tercer 
Mundo. En el plano interno, por 
una liberalización y una moder
nización de contornos aún difici
les de precisar para el observa
dor externo, pero que aparecen 
en discordancia, al menos parcial, 
con e! modelo socialista adop
tado por la revolución china. 

El ataque chino fue prepara
do meticulosamente a partir dei 
momento en que la resistencia 
de Kampuchea, respaldada por 
fuerzas vitenamitas, logr6 derri· 
bar al extremista régimen de Pol 
Pot, un íntimo aliado de Pekín. 
Esta alianza incluía una fuerte 
presencia militar china en Kam
puchea. Fue seguramente el 
compromiso bélico chino lo que 
dio confianza y estimulo a Pol 
Pot a cometer imprudentes agre
siones contra su vecino vietna
mita en lo que fue el origen in
mediato del enonne conflicto 
desatado por el antisovietismo y 
el enfoque geopolítico de Hua 
Kuofeng y Deng Xiaoping que 
no les permitió aceptar que las 
tres revoluciones dei sudeste asiá
tico se encamlnaran hacia una 
natural alianza. Vietnam, Laos y 
Kampuchea slguieron procesos 
paralelos en un mismo espacio 
geogrUico. Derrotado el imperia
lismo mediante luchas conver
gentes, triunfantes los movimien
tos de liberación, la unidad de
bió ser el corolarlo que permi· 
tiera a esos tres pueblos del su
deste asiático enfrentar las ame
nazas externas en esa estratégi
ca regi6n y edificar las nuevas so
ciedades. 

Los dirigentes ohinos inter
pretaron ese proceso como una 
amenaza contra sus ln tereses. No 
pudleron hacer nada para contra-



rrestarlo dentro de Vietnam ni 
tampoco en Laos. Pero encon
traron un sector kampucheano 
aliado a sus tesis y volcaron todo 
su poderio para fortalecerlo. De 
ahi que el régimen de Pol Pot 
comenzara desde la toma dei po
der una· purga encamizada con· 
tra sus adversarlos. Los ex trem os 
cometidos colocaron amplios 
sectores de la población en la 
oposíción y ésta fue la base de 
apoyo para el Frente de Unión 
Nacional para la SaJvación de 
Kampuchea (FUNSK), encabeza
do por Heng Samrin. 

Ello explica la velocidad ful
minante de la ofensiva: el go
biemo de Pol Pot no pudo arti
cular una resistencia popular, no 
pudo demostrar pese a sus de
claraciones, que había un pueblo 
en armas levantado contra el 
Frente y sus aliados vietnamitas. 
No se trata de un simple detalle: 
si hu biese habido tal resistencia, 
la acción de Vietnam no habría 
sido aceptada por numerosos ex
ponentes progresistas que, a1 ver 
derrum barse en pocos dias el go
biemo de Pol Pot, comprendie
ron que éste había cometido ex
cesos que motivaron el levanta
miento, lo cual resulta ba cornpro
bado a posteriori por la falta de 
reacción interna no obstante la 
histórica rivalldad bacia Vietnam. 

Alejado Pol Pot no quedaban 
obstáculos para la alianza natu
ral entre los tres países. Para los 
gobemantes de Pekin se trató de 
una derrota que no supieron acep
tar. Hace anos que los dirigentes 
chinos rniran todo el acontecer 
internacional en función de su ri
validad con la Unión Soviética y 
consideran amigos a todas las 
fuerzas políticas adversas a Moscú, 
y enemigas a las que tienen bue
nas relaciones con la URSS. 

Sólo a partir de esa lógica ma
niquea puede afumarse que Viet
nam actúa bajo el comando de 
Moscú y que es un pellgro para 
la seguridad china. Bilo implica 
ignorar -Y China no lo ignora
que la larga y heroica lucha del 
pueblo vietnamita prueba que 
"nada es más preciso que la inde· 
pendencia y la libertad" (la 
frase es de Ho Chi Min), y que es
tá fuera de discusión su vocación 
pacifica -aparte de lo insensato 
que es atrlbuirle miras agresivas 
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frente a su gigantesco vecino chi
no. Lo que más ha sorprendido 
de esta act!tud en los sectores 
progresistas, es su coincidencia 
objetiva con los intereses de las 
potencias capitalistas, incluída la 
similitud de lenguaje para referir
se a Vietnam o a Cuba. 

El visto bueno 
de Washington 

Más aún: precisamente desde 
los Estados Unidos Deng Xiao
ping dio a conocer que se apres
taba a "a dar un11 lección a Vier· 
nam ". El horn bre fuerte de Pe
kín sondeó las intenciones de la 
superpotencia y obtuvo el visto 
bueno para el ataque. Nada pue
de convenir a Washington tanto 
como la división y el enfrenta
miento entre los países socialis
tas, particularmente después de 
haber perdido, en Asia, a lrán y 
Afganistán. 

Pero hay algo todavia más in
quietante: i.qué significa lo afir
mado por autoridades de Pekin a 
fines de febrero, en el sentido de 
que se habian calculado todos 
los riesgos del ataque, incluso la 
posibilidad de una intervención, 
soviética? Es obvio que en tér
minos militares China no puede 
ni siquiera pensar en rnantener 
una ofensíva en Vietnam y ade
más enfrentar una intervención 
soviética. 

La aseveración de que tal ries
go ha sido medido sugiere nece
sarlamente que si la URSS pone 
en práctica los tratados sellados 
con Vietnam, China recibirá un 
equivalente compromiso de Oc
cidente. i.Es un hábil recurso de 
acción sicológica o una adverten
cia fundada? 1,Hasta qué nivel ha 
llegado el entendimiento entre 
los gobiemos de China y Estados 
Unidos? En el momento de cerrar 
esta edición no se halla la res
puesta a tal interrogante, pero el 
solo hecho de que la pregunta es
té pendiente da una idea de la 
incertidurnbre creada por la polí
tica de Pekin, de la dimensión de 
la amenaza planteada a la paz, de 
la tremenda tensi6n bélica que 
genera en el mundo. Muchas de 
las criticas que corresponden a 
esta política tienen vigencia des
de los últimos anos de Mao Tsé
Tung, pero desde el resurgimien-

to de Deng Xiaoping, en julio de 
1977, ·se asiste a nuevas propues
tas cuyas proyecciones involu
cran una inversión de las allanzas. 

Una teoría falsa 

Mao acun6 la teoria de los 
tres mundos. Según ella el Pri
rner Mundo lo constituirán las 
dos superpotencias, Estados Uni
dos y URSS. Corno tales se las 
juzgaba igualmente hegemonistas. 
El Segundo Mundo lo conforma
rfan las potencias capitalistas. 
Con éstas últimas el Tercer Mun
do (y China dentro de él), po
dría estrechar diversos acuerdos 
favorables para su liberación, 
pues tanto el Segundo corno el 
Tercer Mundo tienen en común 
su rechazo a "someterse al he
gemonismo" de una u otra su
perpotencia. El error de esa teo
ria consiste en olvidar que impe
rialismo o hegemonismo son 
para el Tercer Mundo sinóni
mos de la expansión capitalista y 
que ésta unifica en lo fundamen
tal a todas las sociedades indus
triales avanzadas a través dei ca
pitalismo transnacional. Las con-



E tradicciones intercapitaHstas, en
cu tonces, son lo secundario. 
C En cuanto a la liberación dei 
.., Tercer Mundo dei sistema trans
-~ nacional, ella pasa necesariamen> te por una alianza con los países 

1 socialistas afianzados. Si las di
~ ferencias ideológicas entre la 
·- URSS y China eran insalvables 
....C (y no se podia pensar en que am
U bas apoyaran coordinadamen te a 

los movinúentos de liberoción), 
en tanto que país socialista, Chi
na debió haber competido con la 
URSS precisamente en ese terre
no. Pero al parecer primaron las 
concepciones geopolíticas sobre 
las ideológicas. Y asi se vio a Pe
kin adoptar la mâxima ·'e/ ene
migo de mi enemigo es mi ami
go". De allí actos inexpücables 
de otro modo: la cooperación 
con el régimen dei general Pino
chet en Chile, el apoyo ai Zaire 
de Mobutu y al FL A de Rober
to Holden al cual respaldaban al 
mismo tiempo la CIA y asesores 
chlnos en su combate contra el 
Movimiento Popular de Libera
ción de Angola (MPLA). EI es
paldarazo dado in ex/remis ai 
sha por la visita a Teherán dei 

primer ministro Hua Guofens, 
para sólo citar los casos mâs cla
morosos hnsta culminar con el 
ataque a Vietnam. 

Modernización, pero 
no socialista 

La teoria de los Tres Mundos 
contenia aun la calificación de 
los Estados Unidos como super
potencia i.mperialista. Pero ahora 
los nuevos dirigentes han pesado 
a propiciar una alianza de China 
con los Estados Unidos, Japón y 
Europa OccídentaL En el aspec
to político posrulan la coordi
nación de esfuenos de este eje 
para contener a la URSS. Y con la 
tesis de las "Cuatro Modemiz.a
ciones", agraria, industrial, cien
tifica y tecnológica, y militar se 
marcha hacia cambios internos 
profundos. El plano interno y el 
externo están intrínsecamente li
gados, pues la modernización chi
na de aqu í ai afio 2000 se hará 
en base al intercambio con el 
capitalismo avanzado. Se trata de 
un gran triunfo para el sistema 
dominado por los Estados Uni
dos. 

NUEVA 
SOCIEDAD 

NUEV A SOCIEDAD es una revista abierta a todas 
las comentes dei pensamiento progresista, que 

aboga por el desarrollo de la democracia 
política, económica y social 
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El mercado chino se abre ha
cia un tipo de relación económi-
ca que cn otros países su bdesa
rrollados ha conllevado sistemã
licarnen te un in te rcam bio des
igual con su secuela de endeuda
mien to. En efecto. las plantas i.n· • 
dustriales y la tecnologia que 
China comienza a importar invo
lucran grandes !Incas de crédi
to. Pero sucede que China no po
drá afrontar los desembolsos 
consigufontes sin multiplícar sus 
exportaciones. Como la industria 
china no está en condiciones de 
competir de berá ex portar mate
rias primas y productos con bajo 
índice de elaboración, es decir 
productos con los cuales entrará 
en la lógica dei deterioro en los 
términos dei intercambio. 

No está aún claro cómo se 
piensa hacer compatible dicha , 
modemización con los objetivos 
socialistas, pues la consigna de 
"modernización socialista", tal 
como se la ha formulado, no ilu
mina esta incógnita. 

La cuestión agraria, por ejem
plo, será encarada dentro de la 
prirnera fase de la nueva política 
(durante los dos anos próximos) 
mediante la mecanización rural, 
una necesidad, en verdad, larga
mente postergada. Pero cuando la 
prensa china se refiere a la situa
ción agraria dice: "F::11 relación a 
la epoca anterior a la liberación. 
el nivel de vida de los campesi
nos mejoró durante e! período 
de instauración de las coopera
tivas agrícolas", pero en 'fos anos 
siguientes, la producción agraria 
progresó muy lentamente". 

Se afirma entonces eliptica
mente que las cosas anduvieron 
blen hasta el bienio 1957 /8, 
cuando se crearon las comunas 
populares y desde entonces se 
desvió el camino. 4Cuáles serán 
pues las mudanzas en la estruc
tura rural? 4Seguirán vigentes las 
comunas? iCómo se absorberá el 
impacto de la Industria y la tec
nologia occidental en la econo
mia china? i,La moderniz.ación 
significará incentivos mayores en 
favor de profesionales y técnicos 
y por lo tanto una düerenciación 
interna más acentuada en la so
ciedad china? 4Qué significarán 
estas cuestiones en términos so
cialistas? i,Dónde va, en fin, 
China? ________ • 
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Profesionalizar 
la información 
dei T ercer Mundo 

Sala da teletipos de /NA 

anaf al-Yasein, director de la agencia INA es el principal responsa
ble de uno de los servicios infonnativos más desarrollados dei Ter
cer Mundo (ver recuadro). INA es, además, uno de los pilares dei 

"pool" noticioso de los No Alineados, que contribuyó a fundar. Bagdad es 
uno de los seis centros regionales dei "pool", donde se recogen noticias pro
cedentes de 12 agencias tocaies de Asia Sudoccidental y se reparten a la red 
mundial. 

La agencia INA integra el Comité Coordinador dei "pool", que reciente· 
mente realiz6 en la capital iraqu( un seminario para analizar las actividades 
de esta red noticiosa ai comenzar su fase operativa, después de largos aiiof 
de discusión y funcionamiento experimental. Conversando con Cuadernos 
dei Tercer Mundo en su despacho, Yasein defendi6 ai "pool" de los más 
recientes ataques de la prensa transnacional, pero también se mostró coinci
dente de las carencias que este servicio aÍln debe superar para convertirse en 
una voz realmente alternativa dei Tercer Mundo : 
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E/ director de la agencia 
iraqui !NA analiza ese 
problema y denuncia 
maniobras de las 
trqnsnacionales contra el 
· 'poo/'' noticioso de los 
No Alineados 

Roberto Remo 

- En el seminario de Bagdad, - se· 
iiala el director de INA- enfatiza· 
mos la necesidad de llegar a un acuer
do sobre tres puntos básicos. Prime
ro, la completa independencia con 
que debe manejarse el "pool"; se· 
gundo, que éste debe reflejar el mo· 
vimiento social de los pueblos y las 
luchas de liberaciõn de cada país y, 
tercero, que los items informati· 
vos dei "pool" presten especial aten· 
ciõn ai desarrollo socioeconómico y 
las formas particulares que adapta 
en cada naci6n. 

-Frecuentemente se critica ai 
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"pool" por transmitir cables sin valor 
informativo, redactados en un tono 
pasional, o meramente propa1111nd{s· 
ticos ... 

-Según los estatutos dei "pool", 
los centros regionales de recolecci6n 
y distribuciõn• debemos transmitir el 
material que recibimos tal como es 
proporcionado por ias agencias de 
origan, sin mutilaciones. Así, en eles
pecio diario que dedicamos ai "pool", 
nuestra red difunde por lo menos dos 
notas de cada agencia de la regi6n. 

Raflejar la vida de los pueblos 

Pero naturalmente no basta con 
que una nota sea transmitida para 
que ella se publique. Y es lamentable 
que muchas agencias todavia no lo 
comprendan, no tengan un tratamien
to profesional de las noticias y, co· 
mo sucede frecuentemel)te, dediquen 
dos líneas de un cable de diez para 
dar los títulos dei jefe de Estado. 

Por ello insistimos que el "pool" 
debe reflejar la vida cotidiana de los 
pueblos. Si nosotros informamos que 
en lrak hay millones de adultos en 
cursos de alfabetizaci6n, ello es una 
noticia, tiene interés y probablemen· 
te será publicada, sin necesidad de 
adjetivos. 

Criticamos a las agencias occiden
tales por no cubrir o deformar la rea
lidad de nuestros pueblos. EI "pool" 
debe hacerlo de manara objetiva y 
correcta. Para el público internacio
nal será importante saber, por ejem
plo, que el SOO/o de la poblaci6n de 
lrán es analfabeta, porque lo que se 
haga frente a ese problema definirá el 
sentido de la actual revolucl6n. 

' 
• Ademês de INA Oreq) estoa cen-
troa aon las agencies TANJUG (Vu, 
go1levle), TAP (T(mez). MAP (Me
rruecos) y Prense Latina (Cuba), 81• 
tendo pr6xlm01 e lncorporarae tem· 
bt,n VNA (Vletnam) y ANTARA 
(lndonaale). 
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-LCu61 es el cemino pen el pro· 
graso de las comunicaciones dei Ter· 
cer Mundo? 

-Es necesarie una solidaridad real 
entre los países, une m fnima com
prensl6n común dei problema de la 
comuniceci6n y le capacidad de que 
ésta !legue e todo el mundo. Los paí· 
ses no alíneados no están solos en el 
planeta y por ello esfuerzos como el 
dei "pool" no deben limitarse s61o a 
los no alineados. 

Nuevas amanazas 
da las transnacionales 

- Precisamente porque no esrin 
solos, los asfuerzos por cambiar el 
actual orden lnfonnativo enfrentan 
grandes resistsnclas ... 

-S(. Y como el "pool" ya no pue
de ser destruído, ahora se intenta 
cercerlo, desfigurarlo, a través de la 

Una red que llega 
a cinco continentes 

A orillas dai rfo Tigrls, an ai centro da Bagdad, un moderno edifi· 
cio de una decana de pisos alberga las instalaciones de la Agencia Noti· 
ciosa lraquf, INA, donde 600 trabajadores entra periodistas, técnicos 
y empleados procesan a dlario ai vínculo informativo entra lrak, el 
Mundo Ar1be y ai resto dei planeta. Con corresponsales en las 18 pro
vincias iraqu{es, todas las capitalas 6rabes ("con la excepci6n de Ojibu· 
ti y Riad, pero ya puede anunciar que en Arab,a Saudita también abri· 
remos una oficina en las próximas semanas", nos aclara un alto funcion• 
rio), Nueva York, las principales ciudades europm, Pakistin, Sri Lanka, 
la lndia, Bangladesh, Chipre, Australia y Nigeria, INA transmitB diaria
mente en ,raba, francés e Inglês para ai pa{s, 11 regi6n 6raba, Europa y 
Asia. La agencia tiene, edem6s un servicio de talefotos y provecta para 
el futuro inmediato abrir una cormponsal{a en Am6ric1 Latina, lo que 
convertir6 a INA en una de las pocas agencias dei Tercer Mundo con red 
da teletipos en los cinco continentes. 

En la rtldsccf6n 
ds Is SfltJnC/11 



propuesta lenzada por oi Feature lns
titute de crear una agencia para el 
Tercer Mundo integrada en un SOO/o 
por agencias occidentales y la otra 
mitad por agencias tercermundlstas. 
Este provecto está en marcha, e 
Incluso la agencia egípcia MENA ya 
anunci6 su particlpación en él. 

EI sentido de ase nueva agencia sa
ría ai de desviar el "pool", hacerle 
perder su lndependencia y la de las 
agencias naclonales que Integra. En 
definitiva. colocarlo bajo sus alas, tal 
como usualmente se intenta hacer 
con los movimientos de liberaci6n, 
procurando que sean "moderados" 
después que fracasan en elimlnarlos 
en la etapa inicial. 

-Una vieja maniobra da los impe
rialistas ... 

-Exactamente. Y por eso el "poor' 
debe avanzar y dar varias pesos ade
lante, ganando la solidez y fluidez 
que todavía la falta. 

-Nuestra 61tlma pregunta no se 
re lacione con ai "pool", pero sí con 
un tema de gren ectualidad en el 
Medio Oriente: el proceso de uni6n 
entre Siria e lrak. lOué papel desem
pena INA en ese proyacto de integra· 
c16n? 

-INA y SANA (Syrian Arab News 
Agency) fueron las primores institu
ciones homólogas de ambos países en 
planificar su fusión. Ya se han resuel
to los problemas técnicos y formales 

y pronto se anuncieré el nacimiento 
de lo nueva agencia, común a ambos 
países. 

-Que se llamará ..• 
-EI nombre ya está aprobado, pe-

ro aunque como periodista me gus
tarla dar la primícia, usted compren
derã que éste debe ser anunciado por 
ambas partes, en oi momento oportu
no. De todos modos lo importante es 
que la uni6n brindará nuevas posibili
dades, más allé que la simple suma de 
nuestras capacidades actuales. La 
nueva agencia cubrirá todo el Mundo 
Arabe y el Torcer Mundo, !legando 
también a los países industrializados. 
Y en oi manejo de las noticias ten
drá la misma independencia completa 
que tienen actualmente INA y SANA. 

Nuevas revistas 
Oriente Informa publlc6 en 
marzo su númerocero. Diri
gida por Gloria López Mo
rales, asidua colaboradora 
de Cuademos dei Tercer 
Mundo - ai igual que varios 
de sus redactores- "MOI" 

se presenta como un puen· 
te, una nueva posibilidad 
de enlace, entre América 
Latina y el Medlo Oriente, 
dos regiones con muchos 
íntereses comunas. Dos nuevas revistas de· 

dicadas a paises dei Tercer 
Mundo han aparecido en 
las últimas semanas. En 
Selice, Gombay, de perio
dícidad mensual, public6 
su primar número en di· 
ciembre de 1978, para de· 
fender la causa independen· 
tista de esa colonia bri· 
tánica. Editada por Richard 
Andrewin y Stephen Lat· 
chman, producida por Juan 
Durán y con un excelente 
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disello gráfico a cargo dei 
grupo Cubola, Gombay 
abre sus páginas a la temá
tica belice/la e internacio
nal, incluyendo secciones 
en espaiiol para estrechar 
v inculos con el resto de 
Centroamêrica. Defiende a 
las fuerzas pro17esistas de 
la región, el Frente Sandi· 
nista en particular, y a los 
movimientos de liberación 
africanos. 

En México, Medio 

Declaraci6n 
de Kuala Lumpur 

"Ninguna comunidad 
humana digna de este nom
bre puede formarse y desa
rrollarse si sus miembros 
no sa comunican entre si", 
constataron en I e capital de 
Malasia representantes gu
bernamentales reunidos en 
la Pnmera Conferencia so
bre Pol (ticas de Comunica
ción en Asia y Ocean ia. 
En consecuencia, la Decla
ración de Kua/a Lumpur, 
aprobada el 19 de febrero 
en la sesi6n final de esa 
asamblea lntergubernamen· 
tal, convoca a una mayor 
participación de los pue
blos y los individuos en el 
proceso de la comunica
ción y reclama proteccí6n 
para los profesionales y 
más responsabilidad para 
las comunidades en el pro
ceso de elaboración da las 

políticas de información. 
La conferencia de Kua

la Lumpur se caracterizó 
por la critica a los méto
dos occidentales de propa
ganda y las agencias noti
ciosas transnacionales, que 
fueron acusadas por el 
premier malayo Datuk Hu
ssein de "dístorsionar la rea· 
lidad dei Tercer Mundo". 

Amadou Mahtar M'Bow, 
director general de la UNES
CO, sostuvo ai clausurar el 
encuentro que la Declara· 
ción de Kua/a Lumpur de
muestra la necesidad de 
mayor cooperaci6n interna· 
clonai en mataria de comu
nicación y constituye "un 
viraje decisivo" en los es
fuerzos dei Tercer Mundo 
por establecer un sistema 
de información más eficien-
te.---------
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Educación en América Latina 
E/ dilem a 

pedagógico 
de América latina 

es educar 
p ara m a11te11er 

la actual situación 
o p ara 

tra11sformarla 

Lidio N. Riveiro* 

•Profesor uruguayo, ac
tualmente se desampe
ila como investigador y 
docente en 111 Universi
ded de Chiapas, M6xico . 

~ 
n América Latina ha 
existido siempre Ia ten
dencia a desvincular el 

problema educativo de las demás 
cuestiones sociales, y ello a pesar 
dei reconocimiento teórico que 
todos dicen hacer en cuanto a la 
imposfüilidad de tratar aislada
roente el tema de la educación. 

En este marco, es muy común 
constatar que, por ejemplo, alar
mados por los bajos rendimien
tos escolares, los educadores nos 
preocupamos por las técnicas, 
los métodos, los tipos de mate
riales y demás aspectos instru
mentales del aprendizaje y olvi
damos todo e! trasfondo social 
que lo motiva. Pagamos, de es
te modo, un tributo a toda una 
inveterada propensión ai didac
tismo. 

11 O cuadernos dei tercer mundo 

En nuestra obsesión didáctica 
!legamos incluso a importar indis
criminadamente tecnologia edu
cativa. dei mismo modo que im
portamos, también de un modo 
indiscriminado, otros tipos de 
tecnologia sin detenemos a pen
sar si se adaptan o no a nuestra 
realidad, a nuestras necesidades 
y a nuestra misma idiosincrasia. 

El ctilema pedagógico 
de América Latina 

Para enfocar correctamente 
el problema educacional en nues-. 
tro continente es necesario, an
tes que nada, solucionar la cues
tión de los fundamentos doctri
narios dei mismo, tomando siem
pre la educación como un pro-

blema social más, como otro 
frente de lucha. 

Cuestiones como i,para qué 
educamos? i,QUé hombre quere
mos formar?, lQUé sociedad nos 
proponemos lograr? son de pri
merísima importancia en todo 
plan o proyecto educacional, 
pues los fines tienen prioridad 
absoluta sobre los demás proble
mas de la educación. 

Sin una doctrina educativa, 
todo lo que digamos o bagamos 
resultará artificial o inoperante. 
Podrá haber aprendizaje instruc
tivo, pero nunca educativo, pues 
aJ enseiiar apenas las técnicas, 
métodos y mecanismos psicofísi
cos nll.(lca lograremos operar una 
real labor formativa, es decir un a 
acción educativa que enseiie ai 
hombre a pensar, a reflexionar, 

l 

t . 



a actuar críticamente, a autode
terminarse y a procurar su in
serción dinâmica en la soc1edad 
en que vive. 

Así, podremos crear y equi
par los meJores centros docentes, 
pero aJ no tener claros los fines, 
formaremos tecnócratas, buró
crutas de la enscnanza, pane
g1ristas (quizás inconcientes e in
voluntarios) dei status quo, pero 
nunca educadores que busquen 
un cuestionamiento superador 
de esa misma realidad. 

En la situación actuaJ de Amé
nca Latina, regida por d1ctaduras 
militares y arruinada económica
mente por la dependencia de los 
capitales y la tecnologia exter
na. no es nada dificiJ enumerar 
los lineamientos correctos de 
una política educativa. Todo de
pende de la perspectiva clesde 
donde miremos o nos coloque
mos. Y, no hay más que dos: o 
educamos para el mantenimiento 
de la actuaJ situación o educa
mos para la transformación de la 
misma. No hay tercera saJida. 

Por ello, la educación en Lati
noamérica ya no es responsabili
dad de cerebros privilegiados, ya 
no depende de la lucidez de nin
gún genio, sino de todos los edu
cadores conjuntamente con los 
demás órdenes de la ensenanza, 
o sea, estudiantes, padres y otros 
sectores interesados y afectados 
por el mismo. 

Ya no hay lugar para un Do
mingo Sarmiento, un José Pedro 
Varela o un Justo Sierra (héroes 
dei liberalismo ''civili7ador"), 
porque la educación es ahora un 
problema de todos. Es una cues
tión de luchas, de controversias 
entre los que consideran que la 
historia ha llegado a su término 
y no debe avanzar más y los que 
consideran que la vida es un eter
no devenir, un permanente avan
zar. 

EI dilema pedagógico de Amé
rica Latina se encuentra precisa
mente en la opción de educar pa
ra el estancarniento o educar pa
ra el cambio. 

Las Universidades: 
reino de la individ ualidad 

anárqu ica 

Es el âmbito universitario 
donde se acusa de un modo más 
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lOud hombre que
remos formar? lOud 
sociadad nos pro- ..... ~·•·"'" 
ponemos lograr? 

intenso la ausencia de un progra
ma educativo coherente. l:.n tan
to que Primaria y Secundaria 
cuentan con planes y principios 
educativos de aJcance general 
(maJos o buenos, pero los tienen), 
las universidades siguen en el rei
no de la individualidad anárquica. 

Las pocas universidades latino
americanas que aún gozan de 
cierta autonomia suelen actuar 
en forma aislada y autárquica, 

EI analfabetismo 
en América Latino (en 1970)• 

Argentina. . . . . . . . . . . 8.5°/o 
Brasil . . ... .. ...... 39 .4º/o 
Colombia ...... : .... 27. lº/o 
Costa Rica .. . . . .... . 1 5.6°/o 
Chile . ........ . .... 16.4°/o 
Ecuador. . . .. . ...... 3 2. 5°/o 
El Salvador. ... . ..... 51 .00/o 
Guatemala .......... 62. lº/o 
llonduras ........... 52. 7°/o 
México ............. 37.80/o 
Nicaragua ........... 50.2º/o 
Panamá . ........... 23.30/o 
Paraguay ........... 25.40/o 
Perú .............. 38.9°/o 
Uruguay . . .. . ...... 9. 7°/o 
Venezuela .......... 36. 70/o 

• Hay que tomer en cuenta que es
tos índices fueron proporcionados 
por la OEA. es decir, un organismo 
no muy confiable y también hay que 
resal tar que ha habido variaclones pa, 
ra algunos países, como, por eíemplo, 
Argentina y Uruguoy que hoy viven 
bajo dictaduras sumamente retrógra
das por cuya acci6n se ha elevado el 
(ndice de analfabetismo, principal
mente en el campo. 

Fuente: América en Cifras, OEA, 1970 

sin conexión física ni doctrinaria 
entre si. 

Celosas de su aislamiento, cus
todios aJtivos de su soledad, se 
ganan el "respeto" de las clases 
dominantes a condición de man
tenerse par dess11s de la me/ée, 
es decir, mãs allá de los conflic
tos. Ese respeto es el premio a 
su aislamiento, a su inoperancia, 
a su esterilidad vocinglera. 

En tanto las universidades la
tlnoamericanas mantienen esas 
características, se les perdona to
da alaraca revolucionaria, toda 
paJabrería hueca, toda sedición 
verbal. Eso no preocupa ni mo
lesta a los grupos dominantes. 
No les quita el suei'io. AI contra
rio, les permite dormir tranqui
los. 

Lo que si preocupa, lo que sí 
les aflige, lo que sí incita a la in
tervención y supresión de los 
fueros uníversitarios, es la con
junción pueblo-universidad. Son 
los programas de estudio e inves
tigaciones auténticarnente auna
dos a la realidad presente. Es la 
rebeldia que consiste en transfor
mar transformãndose. No la re
beldia que se ex presa a través de 
la proclama vac1a, a través dei 
frío y no síempre sentido mensa
je, sino la rebeldia que se ex pre
sa en el mensaje-actitud. En sín
tesís, la acción que se expresa en 
(y surge de) toda una fundamen
taciifn doctrinaria concretada en 
fines y objetivos claros y precisos. 

Precisamente México, por su 
historia educacional excepcio
nalmente rica, puede ofrecer hoy 
al resto de América un ejemplo 
de cómo se debe encarar y ejer
cer la educación tomando en 
cuenta nuestras perspectivas his
tóricas. 
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México: hitos históricos 

Las más relevantes conquistas 
y realizaciones pedagógicas me
xicanas tienen su origen 11n las 
dos primeras décadas dei proce
so revolucionarlo iniciado en 
191 O, y de ello no hay parang6n 
en América Continental. 

A partir de 1911 se implant6 
en México el principio de que la 
educaci6n debe ser un elemento 
coadyuvante en la transforma
ci6n social. Para ello fueron cr-ea
das las Escuelas Rurales, Jas Mi
siones Culnuales y las Escuelas 
Rudimentares. Los objetivos 
eran, por ejemplo, localizar nú
cleos poblados de indígenas para 
estudiar su situación socioeconó
mica y preparar j6venes de esa 
misma comunidad con el fin de 
dejarlos como monitores perma
nentes. A la vez, se buscaba en
sei\ar cada vez menos dentro dei 
aula y cada vez más fuera de ella. 
Por otro lado, maestros y profe
sionales se trasladaban continua-

mente a los centros poblados 
donde exisUan escuelas e ins
truían a los maestros nativos so
bre técnicas educativa.s y prácti
cas de pequenas industrias y ta
reas agrícolas. Bien pronto estas 
ensenanzas dejaron de lirnitarse 
a1 maestro y se hicieron exten
sivas a los pobladores, incluyen
do la ensei\anza de regias de hi
giene, prlrneros auxllios, música, 
baile, deportes, a la vez que ins
talaban bibliotecas, museos y 
otros centros culturales. Había 
en esos maestros un verdadero 
compromiso con la Revoluci6n. 

Todo in<tica que fue esa prác
tica inicial la que permfü6 que 
en el Artículo 3o. de la Constitu
ci6n, se proclamara: "La educa· 
ción que importa e/ Estado serà 
socialista. . " 

Sin embargo, ese postulado 
constitucional conllevaba una 
clara contradicci6n, pues México 
seguía siendo un pa{s capitalista. 

Quizás porque se percibió ese 
carácter contradictorio, el referi
do artículo 3o. fue reformado en 
1945. Ahora, ya no se habla de 
educación socialista, sin embargo, 

i el primero de ada mes! 

Pl111·al 
l a revistil cultural de Excelsior 

Plu1·al 
M esa mes, desde los primeros di.ls 

Pl111·a·1 
EI pensamiento contempo,ánee 

Pl111·al 

Refonna 12. Deapaoho 805. Mmco 1, D. F . 
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aún así, el sistema educativo me
xicano, en su conjunto, es de los 
más avanzados que existen en 
nuestra América Latina, si excep
tuamos, es cierto, a Cuba que vi
ve un proceso diferente y esca, 
pa completamente a los marcos 
dei presente anâlisis. 

La juventud mexicana, que se 
cría y se educa frente a la reall
dad, inmersa en la corriente cen
tral de la historia, tendrá que pro
yectarse socialmente de un mo
do muy distinto a la de aquellos 
países en donde la simple rnen· 
ci6n de la palabra socialismo en 
un aula puede ser pretexto para 
meses o anos de cárcel. 

Sabemos que hay problemas 
sí, que hay obstâculos también. 
Que la presión de los centros de 
poder económico intemacionales, 
es tremenda. Pero toda renova
ci6n se hizo siempre en condjcio
nes de lucha y México ha demos
trado que sabe luchar. Lo que 
importa es tomar lo positivo pa· 
ra proyectarlo con toda su poten
cialidad bacia la empresa educa· 
tiva continental. 

Perspectivas 

Se calcula que bacia fines dei 
siglo XX el 61.2 por ciento de la 
población total de nuestro conti· 
nente (estimada para entonces 
en 540 millones) tendrá menos 
de 24 anos. Es decir, deberán es· 
tar estudiando. Frente a esta 
perspectiva, la pregunta que, des
de ahora, debemos formulamos 
es: 1,Será posible vestir, alimen
tar, alojar, instruir y educar a 
434 millones de seres humanos 
dentro de las estructuras dei ré
gimen capitalista? 

La pregunta se contesta sola. 
Y la solución no está en las tris· 
tes "cam panas de esterilización" 
porque América Latina tiene ca
pacidad para albergar una pobla
ción diez veces mayor que la que 
tenemos. 

El problema no radica en la 
demografía sino en el sistema 
de producción, el que deberá 
transformarse para que nuestra 
América viva como debe vivir, e~ 
decir como la región mâs rica y 
mâs próspera dei orbe, porque 
condiciones naturales y humanas 
tiene para ello. Y es para este fin 
que debemos educar. ____ • 



difusión cultural/ UNAM 

catálogo de la 

EXPOSICION ARTE LUCHAS POPULARES EN MEXICO 
museo universitarlo de cienclas y artes 

De venta en: Museo Universitario de Ciencias y Artes 
anexo arquitectura (frente a la explanada de C.U.) 
$ 20.00 
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