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SOBRE EL 
NUMERO 12 

[L os Derechos Hu1J1anos y el convenio nuclear 
flr1J1ado por Brasil y Ale1J1ania Federal son 
tell"as dei IT'OIT"ento. Pablo Piacentini en su 

ariículo, enviado desde Ro1J1a, analiza a1J1plia1J1ente 
el prill"er P!Oblell"a y fija sobre el JT1is1J1O la posición 
que "Cuadernos dei Tercer Mundo" considera correc
ta. Por su parte, el periodista brasileiio Paulo Canna
brava Filho, ausente de su patrla por su reconocída 
militancia de!l'ocrática y actualll"ente residente en 
PanalT'á, ofrece a nuestros lectores un docufTlentado 
inforn>e sobre el cuestionado acuerdo nuclear 

Veinticinco aiios después de la resonante victoria 
popular dei 9 de abril de 1952 en Bolivia, uno de sus 
més destacados protagonistas, Mario Guzmán Galarza, 
nos brinda su testimonio sobre aquella decisiva gesta 
revolucionaria. TalT'bién dentro de esta línea histórica 
nuestra colaboradora mexicana, Isabel Arvíde, escríbe 
sobre la hazaiia de Pancho Villa en ColufTlbus que 
todavía hoy es analizada por los expertos n>ilitares y 
adll'irada por los pueblos latinoafTlericanos. 

Daniel WakslT'an Schinka aborda un ten>a que 
puede tornarse candente en los próxilT'OS O'eses: el 
acercalT'iento de Sudáfrica con las dictaduras dei Cono 
Sur y la "exportación" masiva de rhodesianos biancas 
a AIT'érica Latina. 

Atrica merece un espacio destacado en este núll"e
ro, reflejo de la ÍIT'portancia decisiva de los hechos 
que se producen en aquel continente. Análisís, entre
vistas especiales e infor!T'es culll'lnan con el testin'onio 
que Beatriz Bíssío trae de la irredenta selva de Mozam· 
bique, escenarío fundan>ental de su guerra de libera
clón. 

Por úfti1J10, una explicación a aqueflos lectores 
de la capital que protestan por no encontrar la revista 
en puestos de periódicos que habitualll"ente frecuen
tan. La distribución de una publicación con las carac
terísticas de la nuestra es un problen'a COO'plejo que 
esta1J1os en>peõados en superar, junto con el esfuerzo 
de distribuidores, líbreros y voceadores. 

Dei interior de la República aún no tenefTlos in
forn>aciones completas para una evaluación de la cir
culaci6n en los Estados. En cuanto ai exterior, la 
distribución ha 1J1archado satisfactoriamente por lo 
que estin'amos que, en breve, habrelT'os restablecido 
nuestro antiguo circuito que flevó a "Cuadernos dei 
Tercer Mundo" a decenas de países, en especial de 
All"érica latina. 

Nuestros lectores pueden ayudarnos a superar los 
problemas de circulación en el O istrito Federal, ya 
sea apoyando nuestra campana de suscripciones 
-que avanza con éxito- o reclamando directan>ente 
la venta de "Cuademos dei Tercer Mundo" a su vo· 
ceadore 



EDITORIAL 

liquidar el racismo, 
el colonialismo y 
el neocolonialismo 

& frica ocupa hoy el centro de la escena internacional. En los últimos tiempo5 
los movimientos de liberación conquistaron mediante la lucha importantes 
posiciones hasta dominar el curso de los acontecimientos, no obstante la 

presencia supérstite de regímenes racistas y gobiernos reaccionarios. Ahora en el sur, 
en el centro y en el estratégico cuerno de Africa que controla el paso por el Mar Rojo, 
sube la tensión y se anuncian nuevas batallas.(Ver en esta edición: "Africa: La batalla 
final'' y notas siguientes). 

La voz de ordenes: liquidar el racismo, el colonialismo y el neocolonialismo. 

EI ritmo vertiginoso de los cambias en el continente, no puede compararse con 
ninguna otra región dei mundo. Esta movilidad deriva de la combinación de diversos 
factores. Uno de ellos es la conciencia profundamente madurada de que el sistema ca
pitalista se confunde con el neocolonialismo y representa la prolongación reformada 
dei antiguo esquema colonial. 

En esta adquirida certeza cuenta no sólo la propia experiencia sino también la 
reconocida en otros pueblos dei Tercer Mundo y singularmente en América Latina, 
donde después de un siglo y medi o de independencia política, la dependencia externa 
y el subdesarrollo coronan el fracaso dei modelo capitalista. 

EI largo proceso colonial en Africa, con sus primitivas modalidades de explotación, 
vació aqu í toda posibilidad de renovar el sistema en términos de un capitalismo mo
dernizado. AI no generar acumulación capitalista para los países la t remenda succión 
de sus recursos naturales, no existe ahora base económica para el desenvolvimiento 
capitalista. 

Africa sólo puede optar por el socialismo y lo sabe. 
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--+ Esta conc1encia resta espacio económico y pol itico a las potencias "occidentales" . 
Por la escasez de los mercados resulta inviable una estrategia de sustitución de impor
taciones vía empresas transnacionales ai estilo latinoamericano. De tal manera, la 
acción fundamental de los monopolios se realiza a través de aquellos extractivos de 
materias primas, que levantan enclaves. Estos generan mayores desequilíbrios internos 
y agravan la tensión social. 

Se trata de una fórmula insostenible por s( misma. De allí que el esquema de domi
nación haya buscado seleccionar en el momento de la independencia política a perso
najes dispuestos a prestar color africano a la sucesión colonial. Y siendo para éstos 
imposible sujetar a sus pueblos a un proyecto semejante en un cuadro de democracia 
liberal, establecen férreas dictaduras apoyadas en ejércitos adiestrados y armados por 
los EE.UU. v sus aliados eurooeos. 

A este tipo de dictaduras, que exhibe como paradigma a un Mobutu, se las bene
ficia con una excepción: No se les pidió, ni se les pide, el respeto a los derechos hu
manos. Y cuando se lanzan a aventuras como la de Zaire ai invadir Angola, o cuando 
como ahora se encuentran en peligro, acuden en su auxilio los servicios operativos de 
inteligencia norteamericanos, se tiende un puente aéreo de aprovisionamiento bélico, 
llegan comandos mercenarios. Se desnuda as( en sus crudos elementos un esquema 
de dictadura apuntalado en los monopolios extractivos v en el aparato militar y diplo
mático imperialista, fuerzas sin duda muy poderosas, pero que tienen por adversarias 
a las grandes mayorías y son, en realidad, muy débiles ante una resistencia organizada. 

Por otra parte los movimientos africanos no están solos. ante todo porque están 
unidos. Superando las diferencias tribales, y las demarcaciones nacionales trazadas a 
su antojo por el colonialismo, el espíritu de solidaridad interafricano es vasto y ope
rante, como lo demuestra ejemplarmente el caso de 2,imbabwe, que encuentra consoli
dados en su favor a todos los gobiernos nacionales dei Africa austral. Piénsese en las 
ingentes pérdidas ecónomicas que significa para Mozambique el cierre de su frontera 
con Rhodesia siendo los derechos de tránsito uno de sus principales ingresos, y las 
constantes v graves agresiones militares que le asesta el gobierno racista de Salisbury. 

Sin embargo ,la prensa "occidental" insiste en explicar la efervescencia revoluciona
ria dei continente como originada por el juego entre "las dos superpotencias", según 
esta tesis los norteamericanos, por estar anteriormente absorbidos en Vietnam y en 
sus escándalos internos, habrí1m llegado tarde ai Africa, mientras que la Unión So
viética, en previsora maniobra, se habría adelantado. 

Tal argumentación omite hechos tan notonos como que los EE.UU. no sólo están 
en Africa hace largo tiempo sino que desde el momento en que debieron retirarse 
las potencias europeas, desplegaron vigorosamente una estrategia orientada a susti· 
tuírlas con el inviable esquema neocolonial que hemos descrito. Por su parte, en todo 
ese proceso, los países socialistas nunca dejaron de ofrecer ayuda a los movimientos 
de liberación. 
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Los carnbios que se están verificando no obedecen, pues, a una imaginaria distrac
ción nortearnericana, sino a razones profundas corno las que hemos sefialado. Y quie
nes no las entiendan no podrán apreciar los dos aspectos más innovadores que, a nues
tro juicio, exhibe el cuadro africano en lo que hace a las relaciones internacionales. 

EI primero es la naturaleza específica de los vínculos que se tejen entre gobiernos 
socialistas europeos y gobiernos socialista africanos. 

Una grosera propaganda saturá en su oportunidad a la "prensa libre" con·el aserto 
de que si llegasen ai poder los movirnientos de liberación de los países costefios -Tan
zania, Sornalia, Mozarnbique, Congo, Angola y Guinea- Bissau- un rosario de bases 
navales y aéreas soviéticas erizaría ai Mar Rojo, ai Océano Indico y ai Oceano Atlánti
co. Los rnovimientos triunfaron, se hicieron gobiernos y las bases no aparecen. 

No obstante tal evidencia, la campana no cesa y se rnanifiesta ahora en torpes o 
recortadas variantes de la misma patrafia, corno el mapa desplegado por la revista 
norteamericana "Newsweek" (4-4-77) ep donde los mismos países aparecen ocupados 
por la hoz y el martillo: mas no pudiendo mencionar las inexistentes bases, la leyenda 
alude a "facilidades para la marina y la avitición soviéticas". 

Es claro que estos países incrementarán relaciones con el área socialista, como es 
clara la originalidad y la independencia de los socialismos africanos, su tendencia a la 
regionalización, ai no alineamiento, a la militancia tercermundista, a la búsqueda de 
estructuras adecuadas a sus propias realidades. Y en cuanto a la decisión de los países 
de la línea dei frente de acelerar la lucha contra el racismo en el Africa austral, ésta 
contará con el respaldo y la cooperación dei área socialista, como quedó estampado 
en los documentos y declaraciones dei presidente Fidel Castro y dei presidente Nicolai 
Podgorny, para un plan de liberación africana disefíado por los propios africanos. 

EI otro hecho relevante se refiere a la participación de Cuba en Africa. Tras la coo
peración militar que fue decisiva para· el triunfo dei MPLA, el I íder cubano acaba de 
desarrollar una gira continental. EI nivel dei diálogo entre cubanos y africanos no 
conoce precedentes. Es la primera vez que un país aún subdesarrollado juega un papel 
extra continental de primer orden y de una calidad que hasta ahora parecía i:eservada 
exclusivamente a las potencias. 

La unión africana y la participación cubana son parte de un mismo proceso de sus
titución de relaciones verticales entre potencias y países periféricos, por un esquema 
de relaciones horizontales entre los países progresistas dei Tercer Mundo. Son sólo 
los primeros pasos, pero dentro de una neta tendencia en tal sentido. 

Quien no mire a través de su real óptica la situación africana y se deje arrastrar por 
la propaganda imperialista, no comprenderá lo sucedido y menos el futuro inmediato 
dei continente, que se apresta a las últimas batallas. La esperada victoria determinará 
un reordenamiento continental y por·lo tanto una mutación en la relación de fuerzas 
dentro dei Tercer Mundo y en relactón ai orbe capitalista• 
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La campana de Carter 
por los 

derechos humanos 
Hav amplio fundamento para pensar 

que estamos frente a una estrategia que 
intenta sacar brillo a la desprestigiada 
estrella norteamericana y actualizar, 
con métodos aceptables, el papel he
gemónico de los Estados Unidos como 
centro dei sistema capitalista trans
nacional. 

AI analizar esa campana, no pueden 
perderse de vista ni sus limites, ni sus 
contradicciones, ni sus finalidades. 

(Wn tema cuya v1gencia 
agravia a nuestro tiem
po, ha cobrado en lo que 

va dei ano una actualidad de 
primer orden, como que ocupa 
un sitio relevante en la diploma
cia mundial. Se trata de los dere
chos humanos y de sus violacio
nes en formas graves y en amplia 
escala que van desde la priva
ción ilegítima de la libertad has
ta la tortura y el asesinato. 

Tal actualidad proviene de un 
doble movimiento. Por una parte 
de la intensificación de aquellos 
métodos repres,vos, los que se 
valen de sofisticados sistemas de 
inteligencia y de refinadas prác
t icas sobre las víctimas. EI hecho 
de que las violaciones se hagan 
como hábitos de gobiernos dicta
toriales en transgresión grosera 
de las propias normas constitu· 
cionales, impidiendo toda de
fensa legal y negando la comi-
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s1on de estos actos aberrantes, 
no ha logrado impedir el cono
cimiento de innumerables casos; 
la reacción de la opinión pública 
ha sido un sentimientodehorror, 
aunque a ésta sólo se te ha brin
dado una información parcial y 
generalmente desprendida de su 
trasfondo político. 

Por otra parte estas evidencias 
han sido asumidas por diversas 
fuerzas a escala Internacional en 
procura de ponerles coto, articu
lándose una campana en tal sen
tido. Sus fines son en sí mismos 
encomiables, pero sucede que se 
ha pretendido mezclar dos tipos 
de situaciones, la violación de los 
derechos humanos en países dei 
Tercer Mundo regidos por dieta
duras de ultraderecha que desa· 
tan una brutal represión contra 
movímientos populares de libera
ción, con las medidas aplicadas 

Pablo Piacentini 

en países socialistas para contro
lar a los disidentes. 

LA CAMPAI\IA DE 
JAMES CARTER 

La estrategia diseiiada y pues
ta en acción por el presidente 
de los Estados Unidos James 
Carter, que se ha convertido en 
el director de la campana, re
vela el deseo de instrumentalizar 
el tema de los derechos humanos, 
desde que ha emprendido una 
política simultânea en la que, 
con simplismo liberal, coloca 
en el mismo plano a las dos 
cuestiones. Trata así, ai fustigar 
a las dictaduras dei Cono Sur, de 
obtener credibilidad para sus de
nuncias contra los pa(ses socialis
tas de Europa, a los que acusa 
de no CUl]1Plir los acuerdos se
llados el afio pasado en Helsins
ky. EI objetivo es evidentemente 



desprestigiar a los gobiernos so
cialistas, y a la ideologia socialis
ta y quizás también incluye dos 
metas aún más ambiciosas: crear 
garantias para una oposlción no 
socialista en el interior de las na
ciones de Europa dei Este, y tra
zar un foso divisorio entre éstas 
y los partidos dei llamado 
"eurocomunismo". 

La audacia y el espíritu puri
tano de Carter lo están empu
jando hacia este camino, en el 
que sin embargo confrontará más 
de un inconveniente de magni
tud. Hay quienes insinúan que la 
dureza de Carter con los soviéti
cos acerca de los derechos hu
manos, es una hábíl jugada para 
atenuar la oposición interna ai 
acuerdo sobre desarme, en don
de la posición dei mandatario 
norteamericano es distensiva. 

Lo cierto es que la impetuo
sidad carteriana en este aspecto 
está agrietándo las relaciones Was
hington-Moscú, y por otro lado 
las advertencias y las sanciones a 
las dictaduras subdesarrolladas, 
no sólo afectan los vlnculos de la 
superpotencia en diversas áreas 
de influencia, sino que también 
intranquilizan a poderosos facto· 
res de poder interno, en primer 
término, ai denominado comple
jo "industrial-militar". 

Ya que son diversas las situa
ciones encerradas en el problema, 
habrá que analizarlas ppr 
separado. 

Uno es el aspecto de la cre
dibilidad. En esto, si bien Carter 
parece sincero en su deseo de 
hacer olvidar a su pais los escán
los y los genocídios cometidos 
por anteriores administraciones 
(guerra contra Vietnam, Water
gate, revelaciones sobre desesta
bil izaciones operadas por servi
cios de inteligencia contra Chile 
y tantos otros gobiernos, movi
mientos y personalidades progre
sistas), intentando así una suerte 
de reconciliación nacional, está 
muy lejos por ahora de llenar 
las condiciones requeridas. 

Sin duda, en esta dirección y 
~pecialmente en relación a La-

t,noamérica, Carter ha dado pa
sos importantes y espectaculares, 
como el corte de ayuda militar 
a dos gobiernos - los de Argen
tina y Uruguay- notoriamente 
incursos en viotaciones sistemá
ticas de los derechos humanos. 
En cuanto a Chile, et parcial des
mentido dei presidente norte
americano de las palabras que 
pronunció Brady Tyson, su dele
gado ante la Comisión de los 

Derechos dei Hombre (en Gine
bra, el 8 de marzo), reconocien
do la responsabil idad norteame;, 
ricana en el golpe que encumbro 
ai general Augusto Pinochet, y 
los terribles padecimientos que 
por ello sufre el pueblo chileno, 
no resta valor a esta confesión. 

En la misma reunión de Gi
nebra el representante norteame
ricano votó una moción conjun-
ta con Cuba y otras naciones que ++ 

James Cartl/T anunc,"a su po/(ticasol,re derechos humanos 
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~ sumaron amplísima mayoría pa· 
ra la más dura sanción de con
dena que h·a recibido en un or· 
ganismo internacional el régimen 
de Pinochet. 

Estos conocidos antecedentes, 
lsignifican que ahora el gobier
no norteamericano no sólo pro· 
curará disociar su imagen de re
gímenes dictatoriales instalados 
y sostenidos bajo su amparo, 
sino que buscará presionarlos y 
hacer cuanto esté a su alcance 
para que sean reemplazados por 
democracias representativas? Los 
mismos responsables de la pol Í· 
tica actual nos dicen que el con· 
cepto que los gura en la materia 
es relativo. En efecto, el secreta· 
rio de Estado norteamericano 
Cyrus Vance fue muy explícito 
ai anunciar el recorte de la ayuda 
militar a Argentina, Uruguay y 
Etiopia (el 25 de tebrero, en 
Washington), que cuando los 
"compromisos de seguridad lo 
exijan, EE.UU. no reducirá su 
ayuda a Corea dei Sur o a otros 
aliados estratégicos, no obstante 
su preocupación por losderechos 
humanos". 

A esta definición precisa co· 
rresponden dos observaciones. 
Primero, que el argumento esgri
mido por los liberales de inspi
ración presuntamente clásica, se· 
gún la cual toda privación de la 
libertad es de igual calidad, su· 
ceda en los países capitalistas o 
socialistas. es contradicho por 
ellos mismos. Si se parte de la 
doctrina crístiana que con tanto 
fervor predica Carter. se hallarán 
referencias ai carácter universal 
e inalienable de los derechos de 
la persona humana. Siendo éste, 
por lo tanto, un principio abso· 
luto, su negación en función de 
intereses coyunturales -en este 
ejemplo la "seguridad nacional"
conlleva la desvirtuación dei prin
cipio mismo y desnuda el opor· 
tunismo de que se le hace objeto . 

UN V IEJ O DOGMA 

Como si esto fuera poco, la 
Administración Carter recae, con 
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variantes de palabras, en la reite
ración de un viejo dogma impe· 
rialista, según el cual la "seguri· 
dad nacional" de los Estacfos 
Unidos se prolonga fuera de 
sus propias fronteras y llega has
ta áreas tan remotas como Corea. 
el Sudeste Asiático, el Golfo 
Arábigo, Medio Oriente, el "cuer· 
no" de Atrica y América Latina. 
Se trata de una dolosa petición 
de principio en virtud de la cual 
la superpotencia se ha arrogado 
el "derecho" de intervenir mili· 
tarmente o por medio de sus 
servicios operativos de inteligen
cia en países soberanos que tra
taron de liberarse de la hege· 
monía norteamericana. 

Es evidente, pues, que C&rter 
limitará su acción a ciertos paí
ses que resulten marginates den· 
tro de su estrategia de domina· 
ción o que por haber sufndo 
en una etapa anterior la exter· 
minación de gran parte de sus 
cuadros y el descalabro de sus 
organizaciones, no podrían en 
un futuro inmediato plantear 
una alternativa revolucionaria, 
debiendo conformarse, según los 
cálculos de Washington, con una 

restauración de las formas demó
cratas llberales que signifiquen 
la continuidad básica de las 
relaciones de dependencia (ver 
editorial "Carter y América La· 
tina" dei número 10 de Cuader
nos dei Tercer Mundo). 

Si no fuese cierta nuestra ase
veración, Carter debería plan
tearse, entre otros y con igual 
dureza que la desple9ada con los 
países dei Cono Sur latinoameri
cano, los siguientes objetivos: 
Brasil, país "clave" para América 
Latina y futura potencia mun
dial según la consagró el ex se· 
cretario de Estado Henry Kissin· 
ger, porque inauguró por cierto 
que con patrocinio de los EE.UU. 
-la oleada reciente de regime
nes de ultraderecha, utilizó por 
primera vez y en gran escala en 
el continente las técnicas mo
dernas de tortura -con adies
tramiento de la CIA- y aunque 
hace tiempo que sus fuerzas ar
madas detentan un control efec· 
tivo y sólido dei país, y ya no 
precisan de su ejercicio masivo, 
vuelven a emplearlas toda vez 
que lo consideran necesario. 
lrán_. el pa ís clave para el Golfo 
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Arábigo, que a la vez que repri
me en su interior con tanta bru· 
talidad como las naciones dei 
Cono Sur de América Latina, es 
una plataforma desde donde se 
planifican y se lanzan operacio· 
nes contra los movimientos de 
liberación de la región, merced 
a una estrecha vinculación con el 
Pentágono, que es y sigue siendo 
el responsable, ahora bajo Carter, 
de mantener a las fuerzas arma
das irantes como las más pode· 
rosas dei área. Israel, genocida 
dei pueblo palestino, cuya supe
rioridad bélica en el Medio Orien
te se debe notoriamente a la 
alianza privilegiada con Washing· 
ton, ha visto reconfirmêtda esta 
asociac16n por el presidente nor
teamericano. La lista puede con
tinuar l 1) pero bastan estas tres 
casos y el explícitamente men
cionado de Corea dei Sur para 
verificar que los limites que Car
ter pane a su propia acción son 
tan amplias como para coincidir 
con el provecto de mantener v 
consolidar la hegemonia norte
americana. Esos límites sona su 
vez suficientes para concluir 
que el presidente demócrata, no 
llena las condiciones de credibi
lidad para el gran juego que se 
propone. 

Es verdad, en cambio, que la 
política carteriana, aún en su 
módica conforinación actual, es 
y será resistida crecientemente 
por los sectores más conservado
res dei "establishment". Segura· 
mente Carter y sus asesores sa
b ían que sancionar ai Brasil se
da un paso sumamente atrevido, 
ai menos en una primera etapa 

( 1 J Según los propios patrones dei 
Departamento de Estado, y de los ln· 
formes que ha elaborado y que fue
ron conocidos la segunda semana de 
marzo, de los 82 países que reciben 
ayuda militar de los EE.UU., 25 
países son considerados no libres 
a causa de graves violaciones de de
rechos humanos, 29 se estiman par
cialmente libres y sólo 28 están ca
talogados como libres de víolacio
nes. 

y por ello apenas deslizaron una 
advertencia ai entregar a Brasilia 
una copia dei informe que el De· 
partamento de Estado elaboró 
sobre el estado de los derechos 
civiles, donde se registran nume
rosas violaciones por parte dei 
gobierno militar. La respuesta 
dei régimen dei general Ernesto 
Geisel fue adelantarse a los he
chos y contragolpear: el 5 de 
marzo proclamá el rechazo de la 
dyuda militar norteamericana 
y el 11 dei mismo mes denunció 
el tratado mutuo de ayuda mi-
1 itar que rigió durante 25 anos. 
En la misma línea, el régimen 
militar argentino, tras verse re
cortada la ayuda militar, recha· 
zó la totalidad de los créditos 
norteamericanos. 

Las dictaduras dei Cono Sur 
argumentan que el condiciona· 
miento de la asistencia militar 
ai respeto de los derechos huma· 
nos, es una injerencia en cuestio
nes internas y por lo tanto resul
ta inaceptabre. Más aliá de sus 
protestas, es transparente la in
tención de amagar con un des
plazamiento en bloque hacia 
otros mercados proveedores de 
armas, a sabiendas que ello pro
vocará la movilización dei "lob· 
by" armamentista norteamerica
no con vista a disuadir -o a ·fre
nar- la política carteriana, even· 
tualmente de mala manera. 

Es de imaginar que tales reac· 
ciones estaban en el margen dei 
"riesgo càlculado" y que podrán 
ser absorbidas, pues de lo con
trario Carter tendrá que retro
ceder, quedando as( solamente 
algunos operativos de escasa en
vergadura y viendo oscurecer, 
la imagen de campeón mundial 
de los derechos humanos que ha 
querido forjarse. 

Para ganarse tal título, no se
ria bastante que fuese coherente 
en esta materia e incluyera a los 
países clave, disociando así por 
primera vez a la diplomacia y a 
las emoresas transnacionales dei 
soporte dei Pentágono, lo que no 
todos los regímenes dictatoriales 

resistirían. Tendría además que 
conseguir que Estados Unidos se 
resignase a no ser un fuerte obs· 
táculo, a través de su sistema 
económico y político, para la li
beración de los pueblos dei Ter
cer Mundo, pues es claro que la 
mayor violación de los derechos 
humanos proviene de la expio· 
tación de una nación por otra v 
de un grupo de hombres sobre 
los demás, siendo la represión 
tan sólo el recurso extremo por 
impedir que las masas rompan el 
esquema de dominación que en 
nuestros tiempos se llama capita· 
1 ismo transnacional. 

UNA EST RATEGIA 
DE PODER 

Lamentablemente ho se habrá 
de encontrar en la voluminosa 
pila de discursos de Carter un so· 
lo antecedente en tal sentido 
y sr hay amplio fundamento para 
pensar que estamos frente a una 
estrategia que mira a sacar bri
llo de la desprestigiada estrella 
norteamericana y a actualizar, 
con métodos aceptables, el pa· 
pel hegemónico de los EE.UU. 
en tanto que centro dei sistema 
capitalista transnacional. Qui
zás su provecto consiste en mo
ralizar determinadas prãcticas in
ternacionales -v éste, aunque 
corto, sería un paso positivo
pero no surge ni de su progra
ma, ni de sus dichos, ni en lo 
que va de su actuación, una in
dicaciôn en el sentido de que 
ahora Washington acepta una mu· 
danza de la desigual relación 
entre la superpotencia y sus alia· 
dos industrializados, y las nacio· 
nes subdesarrolladas, en el mar· 
co de una reforma dei orden eco
nômico mundial, incluído el eco
nómico mundial, tal cual lo plan
tea el Tercer Mundo en el diálo· 
go Norte Sur. 

Más aliá de las intenciones 
subjetivas que pudiera tener Car· 
ter, es la naturaleza dei sistema 
lo que impide la constitución 
de un nuevo orden capaz de alla-
nar las tensiones entre el área ...+ 
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"Führer Piilochct", subtltu/6 esta foto 
dtl gobcmantr chileno la retúta gcr
rna11oocc1dental "Dt1r Sfncgal" 

ro la "realpolitik'' v,ene a ser 
sustituída por la doctrina "Tri
lateral", de la que es destacado 
expositor Zbigniew Brzezinski, 
actual Consejero Presidencial 
para asuntos de Seguridad Nacio
nal. Como es sabido la estrate
gia trilateral concibe una estre
cha asociación entre los tres 
pilares dei área capitalista avan
zada, EE.UU., Europa Occiden
tal y Japón. No ya una ruda 
diplomacia para forzar a los so
cios industrializados en la mesa 
de negociaciones a seguir la 
llnea trazada por Washington. 
sino, tras el reconocimiento de 
que las tres partes tienen inte
reses similares, la búsqueda de 
una estrategla concertada, en la 
que por cierto EE.UU.seguirâ 
siendo el eje principal o la base 
dei triângulo. Oicha estrategia ha 
sido desarrollada por Brzezinski 
en su ensayo "Norteamérica en 
un mundo hostil", donde razona 
que si se persiste en el estilo 

, anterior, la superpotencia po
- capitalista avanzada y el área drfa terminar aislada !legando 

subdesarrollada. Pero aparte de quizás a la inconfortable posi
este Juicio elemental, que sin ción de "capitalismo en un solo 
embargo algunos parecen olvi- pafs", que es lo que quiere evi
dar frente ai rosáceo horizonte tar la tesis trilateral. Entonces 
de promesas que dib1:1ja el no hay en este pensamiento, 
nuevo Presidente. ya es sabido -como no podría haberlo- si
cuít es la nueva estrategia y a no un proyecto de reorganizar 
quê fines apunta, de modo las relaciones de poder en el 
que un error de evaluación ·en sistema capitalista transnacional 
este aspecto implica una excesi- y darle más coherencia y segu
va falta de información. ridad; y en efecto, una sólida 

Es cierto que se deja a un la- alianza triangular ejercerfa una 
do la "realpolitik" que Henry mayor influencia en el conjun
Kissinger implementá durante to de las relaciones internacio
los gobiernos de Richard Nixon nales. 
y Gerald Ford, esa técnica 
asentada en un pragmatismo des
carnado en cuanto a las rela
ciones de poder mundial, que 
descargaba el peso superior de la 
superpotencia para imponer su 
opini6n aún en desmedro de los 
aliados de Europa y Jap6n. Pe-
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LIMITES 
CONTRAOICCIONES Y 

FINALIDADES 

Dentro de aquellos marcos se 
desenvolverá la campana de Car
ter en pro de los derechos hu
manos. En su anâlisis no pueden 

perderse de vista ni sus lfmites, 
ni sus contradicciones. ni sus fi 
nalidades, ni tampoco que la 
aceptación lisa y llana de la cam
pana y su acompanamiento, sir
ve a los objetivos presentes dei 
imperialismo. A la vez hay que 
reconocer los aspectos positivos 
que contiene. lCómo, entonces, 
distinguir entre lo corredo y lo 
erróneo, y de ali f extraer la po
sición debida? 

En primer término caracteri
zando los diferentes tipos de pro
blemas para refutar la confusión 
que se pretende diseminar. Den
tro dei extenso espectro social
comunista se contempla a un 
grupo de partidos comunistas 
de Europa Occidental en pro
cura de una vía nacional autó· 
noma. Su punto de partida reza 
que en función dei alto grado 
de desarrollo logrado dentro dei 
sistema liberal por países como 
ltalia y Francia, en ellos no con
figura ya una alternativa viable 
el modelo clásico de socialismo. 
la funcionalidad dei sistema, la 
redistribuci6n de ingresos y el 
alto nivel de consumos, la im
portancia de las clases medias y 
el papel vital de la tecnocracia, 
han dado lugar a una diferencia
ci6n progresiva por parte de es
tos partidos. Ellos han formula
do as/ críticas a la Unión Sovié
tica y a otros gobiernos dei Es
te europeo, pero sobre todo han 
acentuado la validez de la pro
pia opción interna en favor dei 
socialismo, en razón de la sin
gularidad de la sociedad euro
pea occidental y de las tradi
ciones naclonales. 

Mas no se advierte en estos 
partidos que participan regular
mente de los encuentros dei mo
vimiento comunista internacional 
la intención de que sus postula
dos pueden ser utilizados por la 
campana carteriana. As/ lo de
muestra la reunión de los PC de 
ltalia, Francia y Espana cele
brada en Madrid, que no sell6 
como quiso anticipadamente cier
ta prensa, un cisma en el movi-



miento y el acta de nac,m,ento 
dei li amado "eu rocomunismo". 

Fue en cambio un paso más 
en la reafirmación de la autono
mia partidaria y de las v (as na
c,onales hacia el socialismo, 
coincidiendo as/, en aparente pa
radoja, con numerosos movi· 
mientos de liberación dei Tercer 
Mundo, que ai sustituir esque
mas inapropiados para sus pro
pias realidades y ai diseí'iar es
trategias adecuadas a ellas, alla
naron el camino de la mâs ex
tensa representatividad nacional 

Pero ninguno de estas movi
mientos, por más originales que 
sean sus planteamientos, intro· 
dujo en ellos la concepción libe
ral sobre la libertad, pues ésta es 
de extracción burguesa y corres
ponde a sociedades capitalistas. 
Está aqu r en juego nada menos 
que el dilema entre sr la priori
dad debe ser para el individuo o 
para la sociedad, o sea, el an
tagonismo fundamental entre la 
doctrina liberal y la doctrina so
cialista. Si esta última admitiese 
la visión de las libertades de la 
otra, incorporaria en su seno una 
negación insuperable. 

A ello y en general a exacer
bar las contradicciones de la iz
quierda apunta la campana de 
Carter, que un día ordena redu
cir la ayuda militar a dictaduras 
cuyo debilitamiento o reemplazo 
no afecta la "seguridad" impe
rial y otro dfa recibe a un disi· 
dente soviético (Vladimir Bukos
ky, significativamente, exige tres 
mil dólares por cada entrevista 
de prensa suya). como si ambos 
casos fueran manifestaciones de 
un mismo fenómeno. Y de in
mediato el grueso de la prensa 
occidentalista centra sus focos 
sobre los disidentes en los paí
ses socialistas. Y resulta en los 
hechos que en los diarios de 
Europa, EE.UU. y gran parte dei 
Tercer Mundo la casi totalidad 
dei espacio ocupado por el tema 
de los derechos humanos se dedi
ca a entrevistas, o a panfletos o a 
cartas de ciudadanos que desde 
sus hogares patrios discrepan con 

sus gobiernos socialistas. Entre
tanto se conceden escasas I íneas 
-cuando no se omiten- a los 
asesinatos y torturas de cada día 
en el Cono Sur latinoamericano 
o en lrán, o pasa a segundo pla
no la opresióri dei pueblo pales· 
tino. Esta es lo que el público re
cibe de la cuestión de los dere
chos humanos: una información 
dirigida, parcializada y deforma
da, tendiente a desvalorizar el 
socialismo, a dividir las lzquier· 
das, a minimizar la represión 
en el despreciado Tercer Mundo 
y a levantar a Carter como após
tol dei humanismo. 

Por todo lo dicho vemos el 
lanzamiento de una nueva estra
tegia global de los EE.UU. que 
parece ser mâs inteligente y más 
audaz que las anteriores. Es po
sible que, tal cual lo han afirma
do críticos internos dei "esta
blíshment" norteamericano, la 
conducta inicial de Carter mues· 
tre apresurámiento e inexperien· 
eia y que pueda acumular pro
blemas e incidentes diplomáticos 
que le resulten contraproducen
tes a la superpotencia. Este asun
to corresponde ai nível táctico y 
por el escaso tiempo transcurri
do no podemos todavía saber 
si así será. 

En esta hora se 'debe evaluar 
correctamente el plan carteria
no, desnudar sus incoherencias y 
limitaciones, caracterizar a los 
intereses que lo mueven y las me
tas a que aspira, y marcar a fue
go la manipulación oportunista 
de los derechos de la persona hu
mana, que es oprimida y explo
tada por el capitalismo, sea en 
forma pacífica en el área avan
zada, sea en los países dei Ter
cer Mundo que aún no han lo
grado liberarse. 

EL CONTEXTO POLITICO 

En cuanto a la denuncia de 
las violaciones debe ser hecha 
junto con la descripción dei con
texto político que las origina. EI 
subdesarrollo y la explotación so-

cial en el Tercer Mundo se asien
tan en un 11squema de dependen· 
eia y de relación desigual con 
los paísfls centrales dei sistema 
capitalista transnacional.La injus
ticia de tal situación es evidente 
a las masas, que fuerzan por cam
biar de sistema, y en esa pugna 
chocan con los representantes in
ternos de la dependencia. Cuan
do e~ •os dominan enteramente 
los mecanismos estatales y las 
fuerzas armadas, tales minorí as 
que concentran el poder castren
se, pasan a una etapa de liqui
dación de la resistencia popular. 
Elias cuentan cori el sustento 
efectivo de los EE.UU. en modo 
global, as( como antes lo tuvie
ron de las potencias europeas co
loniales. En el intento de pasaje 
dei colonialismo o dei neocolo
nialismo a la liberación cunde 
en los sectores privilegiados una 
reacción que incita a utilizar los 
medias mâs violentos para im
pedir los cambias. Y funciona 
entonces el apoyo estructural dei 
imperialismo a los golpes mili
tares y a la represión masiva. To
da la historia dei Tercer Mundo 
prueba detalladamente este pro• 

·ceso y la complicidad de los ser· 
vicios de inteligencia norteame
ricanos está minuciosaménte de
mostrada. De tal manera que la 
responsabilidad de la superpo-· 
tencia es directa e indelegable. 

La confesión de Brady Tyson 
en un caso como el chileno to
ca a la conspiración como acto 
extremo en una situación de trán
sito dei viejo ai nuevo sistema. 
Pero ésta también es una descrip
ción insuficiente, desde que omi
te las causas. No se le puede exi
gir, desde luego, a un represen
tante dei gobierno norteameri
cano que vaya más aliá. Pero 
esa es la tarea que deben asumir 
los partidarios de la liberación, 
llenando un vacío que opera ço
mo distorsionador de la realidad. 
De lo contrario, se cacría en el 
gran error de luchar por las liber
tadas burguesas, para que a la 
postre se renueve el sistema y to· 
do quede como estaba.e 
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lndia después de lndira 
Mohamed Salem 

Una coalici6n heterogénea, formada para derrotar ai Partido dei Con
grsso, enfrenta ahora un gigantesco dBSBlío económico y social en el 
país más pob/ado de/Tercer Mundo 

Los abusos cometidos durante la 
campana de esterilizaci6n masiva, 
el debate público en torno ai 
precipitado ascenso político dei 
joven Sanjay Gandhi y los excesos 
de casi dos anos de "estado de 
emergencia" fueron unánimemen
te destacados por los observadores 
como las causas de la derrota elec
toral dei Partido dei Congreso, que 
gobern6 la lndia desde 1947. 

El estado · de emergencia fue 
levantado apenas comen
zaron a conocerse los primeros 
recuentos de votos desfavorables a 
la senora lndira Gandhi, el pasado 
21 de marzo. La Primer Ministro 
fue derrotada en su propia circuns
cripci6n dei Estado de Uttar
Pradesh y su hijo Sanjay tampoco 
logr6 ~r elegido para integrar el 
Lok Sabah (Câmara Baja). En 
cuanto a la esterilizaci6n, el par
tido ]anata que trlunf6 en la mayor 
contienda electoral de la historia 
mundial (320 millones de electores) 
ya había anunciado en su escaso 
programa que ésta sería sustituída 
por procedimientos antinatalistas 
menos drásticos. 

As'i, antes incluso de haber ins
talado su gabinete en Nueva Dehli, 
el Primer Ministro Morarji Desai 
ya había cumplido con todo 
aquello que sus promesas elec
torales tenían de concreto. 

Pasada la euforia de los pri
meros momentos, los hindúes 
comienzan a ver con inquietud el 
incierto futuro político de su patria 
multinacional, donde se super
ponen los resíduos de las tradi
cionales divisiones de castas con 
los modernos antagonismos de 
dases. 
12 culldernos dei terce, mundo 

Por su ubicaci6n y potencia
lidad, Nueva Dehli ejerce un papel 
de liderazgo en la estratégica 
regi6n dei Océano lndico. 

Pero ai mismo tiempo la lndia se 
encuentra en una situaci6n geo
politica incómoda, rodeada de 
vecinos tradicionalmente hostiles: 
Pakistán y China, con quienes s6lo 
recientemente Indira logr6 res
tablecer relaciones diplomáticas 
normales tras décadas de guerras y 
tensiones; Bangladesh, que pas6 a 
alinearse con los anteriores des
pués dei asesinato dei líder in
dependentista Mujibur Rahman, y 
los Estados Unidos, que en los úl
timos meses han ampliado sus ins
talaciones militares en la isla de 
Diego Garcia, en el centro dei 
Océano Indico, en actitud con
siderada "una amenaza" por los 
regímenés riberefios progresistas. 

En este complejo cuadro de ten
siones de toda índole, muchos 
dudan de la capacidad dei octo
genario Morarji Desai para resistir 
las fuerzas centrifugas y defender 
la unidad nacional frente a los con
Aictos étnicos, religiosos y re
gionales con la energía que siempre 
despleg6 lndira. Sus críticos citan 
como antecedente que, siendo 
Desai Primer Ministro dei gobier
no de Bombay hasta 1956, no pudo 
contrarrestar los movimientos in
ternos que condujeron a la divisi6n 
de la província. 

EL ESPECTRO POLITICO 
Nacionalista de derecha, 

Morarji Desai encabez6 en 1966, 
tras la muerte dei primer Ministro 
Jawaharlal Nehru un movimiento 
de oposici6n a la sucesi6n de su 

hjja lndira, que culmin6 en 1969 
con la escisi6n dei Old Congress 
(Viejo Congreso), cuando la se
nora Gandhi decret6 la nacio
nalizaci6n de la banca, las com
pafüas de seguros y la supresi6n de 
algunos privilegios de los ma
Jiarajds. 

EI "Congreso O" de Desai es la 
principal fuerza dei /anata (Par
tido dei Pueblo), una heterogénea 
coalici6n integrada además por los 
derechistas partidos Jana Sangh y 
Bharatya Lok Dai y el izquierdista 
Partido Socialista dei líder sindical 
Georges Fernandes. 

EI nuevo gobiemo hindlÍ se 
apoya además en el "Congreso por 
la Democracia" creado en febrero 
por Jagjiram Ram, líder de los 85 
millones de "intocables". Ram 
jug6 un papel determinante en la 
derrota de lndira ai renunciar, 
pocos dias antes de las elecciones, 
a su cargo de Ministro de Agricul
tura para unirse a las fuerzas 
opositoras. El anciano "intocable" 
aspiraba a1 premierato, pero debi6 
contentarse, tras algunas vaci
laciones, con la cartera de Defen
sa, cuando Desai impuso su propia 
candidatura, mediante maniobras 
dudosamente democráticas, re
legando a un segundo plano ai "ala 
izquierda" de la coalici6n triun
fante. 

Morarji Desai deberá construir 
una compleja arquitectura de 
alianzas para poder gobernar y no 
contará con un poder tan amplio 
como el que tenía lndira Gandhi, 
particularmente en los últimos 
meses. Por un lado el Partido dei 
Congreso conserva dos tercios de 
la Câmara Alta dei legislativo, 



tiene suficientes votos como para 
bloquear iniciativas que requíeran 
mayorlas especiales en la Cámara 
Baja y controla casi todas las 
gobernaciones dei país, que no es
tuvieron en juego en las elecciones 
de marzo. S61o una nueva consulta 
popular podrla cambiar este 
panorama, pero el ]anata segu
ramente evitará repetir el fatal 
error de cálculo de Indira con
vocándolas anticipadamente. El 
desplazamiento dei poder dei Par
tido dei Congreso cerr6 una etapa 
de estabilidad política y la volun
tad de cambio de las masas hin
dúes, altamente politizadas pese al 
analfabetismo, puede volverse en 
contra dei nuevo régimen. 

Por otra parte, e) nuevo gobier
no no podrá echar mano a1 tan 
criticado "estado de emergencia" 
que sirvi6 para censurar la prensa, 
encarcelar a la oposici6n (incluída 
la mayor parte de los actuales 
ministros) y promover la odiada 
esterilizaci6n compulsiva. Pero ese 
discutido mecanismo también le 
permiti6 a lndira Gandhi recabar 
el pago de impuestos de los em
presarios morosos, combatir la es
peculaci6n con los artículos de 
primera necesidad y abolir la "ser
vidumbre por deudas" que at(> por 
generaciones a millones de cam
pesinos. 

PRIMERAS DEFINICIONES 
En estas condiciones no es aven

turado predecir un período de 
crisis politicas en la lndia. La pren
sa irrestricta que min6 el prestigio 
de la sefiora Gandhi con escan
dalosas reve]aciones no será dócil 
aJ novel oficialismo. Las alianzas 
políticas pueden no ser muy es
tables y el Partido dei Congreso, 
libre ya dei desgaste dei 
poder, puede, si ejerce una au
tocrítica honesta, desembarazarse 
de sus sectores esclerosados e in
tentar nuevas coaliciones. 

Desai, quien en su juventud 
pas6 cinco anos en las cárceles 
británi91s afirma inspirarse en el 
ideario dei "bapu" (padre) Mahat
ma Gandhi. Fue precisamente por 
su aplkaci6n de las lácticas dei 
satyayagraha (resistencia civil no 

violenta) contra él estado de emer
gencia, que el gobierno de Indira 
(quien no tiene ningún parentesco 
con el héroe nacional) lo apres6 en 
1976, liberándolo recién este afio. 

En su primera intervenci6n 
política importante, tras asumir el 
gobierno, Desai reafirm6 a prin
cipios de abril ante el Bur6 de 
Coordinaci6n dei Movimiento de 
Países No Alineados reunido en 
Nueva Dehli, su fidelidad a la doe
trina de no alineaci6n que Nehru, 
el padre de lndira contribuyera a 
fundar. Hizo además una encen
dida defensa dei principio de 
"auto-apoyo colectivo" (collective 
self-reliance) como camino hacia el 
desarrollo, en sustituci6n de los 
modelos basados en la ayuda exter
na. 

Ello lleva implícito una crítica ai 
anterior gobiemo hindú y a la con
siderable participaci6n soviética 
en los planes de desarrollo e indus
trializaci6n trazados por éste. No 
constituye, sin embargo, un 
llamado a los inversores trans
nacionales ni un vueko drástico ai 
área norteamericana, como 
muchos previeron. 

El objetivo de promover ai 
máximo las fuerzas productivas 
internas buscando un "rrtodelo" de 
desarrollo adaptado a las parti
culares condiciones dei país y 
nutrido de su rica experiencia his
tórica no es. por cierto, criticable. 
Pero para que ese esfuerzo sea 
viable, la lndia deberá realizar una 
opci6n que lndira, pese a su vo
caci6n progresista, nunca Jlegó a 
concretar prácticamente: entre el 
liberalismo económico y el so
cialismo no hay términos medíos 
viables a largo plazo. Durante 
treinta anos de gobierno dei Par
tido dei Congreso la participad6n 
estatal en la economia hindú creció 
considerablemente y a ella deben 
atribuírse los progresos tecno
lógicos y los avances en la agricul
tura que lograron en 1976, por 
primera vez, una cosecha exceden
taria de cereales. 

Las castas privilegiadas se en
frentaron con el Partido dei Con
greso por su política igualitaria y 

los empresarios y gerentes de ln
tereses transnacionales enfren
taron el estatismo. Pero la falta de 
consecuencia revolucionaria hizo 
que Indira no fuera comprendida 
por el pueblo, especialmente los 
campesinos. sus tradicionales 
defensores, que terminaron aban
donándola ante el temor de seres
terilizados. 
ALTERNATIVA SOCIALISTA 

La gran opción sigue planteada 
y el fracaso de Indira no es sino una 
demostración de la inviabilidad de 
los caminos intermedios. Esto 
parece haber sido comprendido 
por muchos de los dirigentes más 
lúcidos de la Jndia, que desde las 
filas dei ahora opositor Partido dei 
Congreso, desde las tribunas de los 
dos Partidos Comunistas hindúes 
o desde las nuevas bancas oficialis
tas dei Congreso por la Demo
cracia y el Partido Socialista re
claman, con distintos matices, un 
futuro socialista para la lndia. 

La alternativa entre "dictadura 
o democracia" planteada por 
quienes rechazaron los métodos 
autoritarios de la sefiora Gandhi y 
la opción entre '1ndira o el caos" 
que nucleó a los seguidores de la 
ex-premier dividió, en las pasadas 
elecciones, a estos sectores pro
gresistas. 

Desplazada dei poder, la "dinas
tía Nehru-Gandhf' ya no es el tema 
polarizador de las discusiones en la 
India y en la nueva efervescencia 
política la península puede asistir a 
reagrupamientos de fuerzas más 
coherentes en un futuro cercano. 

Hace treinta anos. en 1947, la 
independencia de la lndia fue el 
primer paso atrás dei omnipresen
te Imperio Britânico y el comienzo 
de la insurgencia política dei Ter
cer Mundo. En 1977 el proceso 
político que se inaugura en el país 
más poblado del mundo emergente 
puede tener similar trascendencia. 
Tal vez las líneas definitorias no 
sean siempre nítidas y claras, ya 
que, como dijo lndira Gandhi, 
"cuando u11 gigante despierta por 
sus propios medios despuis de 
siglos de sueiio, se levanta mucho 
polvo'• 
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LI BITILLI FINAL 

l 

Neiva Moreira 

Los frecuentes asaltos a territorios de Angola, Mozamblque, Zambia y Botswana, 
los atentados contra ai presidente de Guinea-Conakry, el desembarque de merce
narios en la capital de Benin, culminaron con ar asesinato dei presidente dei Congo y 
la internacionalizaci6n de la guerra civil en Zaire. Un vasto operativo contrarrevo
lucionario, montado a partir de la independencia de tas ex-colonias portuguesas, es
tá en desarrollo. Su característica principal es la escalada d 9 violencia terrorista. 

Desde el Sahara hasta los "ghettos" negros de Sudáf• ica, los africanos resisten 
asa ofensiva y pelean sin casar. Están pagando por su independencia un alto tributo 
en sangre y sacrificioa, pero saben que su victoria as segura. 

Esta nota resume los hechos más destacados de esta etapa decisiva de la guerra 
de liberaci6n y seõ,da los puntos criticos de la batalla final de Africa 
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@on la Revolución también 
avanza en Africa la con
trarrevoluci6n. La es-

calada de violencia desencadenada 
contra los países y lideres pro
gresistas dei conlinente. que cul
minó con e! asesinato dei 
Presidente N'Gouabi y la interven
dón extranjera en Zaire, es la cul
minación de un largo y meticuloso 
trabajo de reestructuración de las 
fuerzas politicas y militares reac
cionarias. 

Seria ilusorio suponer que el im
perialismo abandonaría sin lucha 
una rica presa a la que explota 
secularmente. A partir de su 
derrota en las ex-colonias por
tuguesas cambi6 de táctica y de in
termediarios. A veces se fingió 
muerto, pero en realidad nunca es
tuvo más activo. Un sistemático es
fuer:zo de reorgani:zación de sus 
filas estaba siendo ejecutado y fue 
frecuentemente denunciado, pero 
han sido tan resonantes las vic
torias populares enAfricaqueéstas 
parecían restar importancia a la 
contraofensiva derechista. 

En realidad, a partir de la in
dependencia de Guinea-Bissau, 
Mozambique, Cabo Verde, Santo 
Tomé y Prlncipe y Angola. la 
revolución africana cobró una ex
traordinaria velocidad. Desde el 
Sahara -donde los patriotas 
saharauis siguen golpeando sin 
pausa a los marroquíes y mau
ritanos ocupantes de su patria
hasta el Cabo de Buena Esperanza, 
en el extremo sur dei continente. se 
acelera el gran enfrentamiento en
tre el viejo mundo explotador y 
egoísta y la nueva sociedad que, en 
sus diversas formas está siendo 
creada con el proceso de liberación 
deAfrica. 

En Sudáfrica, Namibia y Zim
babwe la resistencia armada se 
consolida. Y, más importante aún, 
los movimientos de liberación 
buscan superar sus discrepancias 
internas. En Zimbabwe -doJ'lde 
las diferencias entre los grupos es
taba bloqueando el desarrollo de la 
lucha- los dos sectores indepen
dentistas más representativos, el 
ZANU (Zimbabwe African Na-

lLCAIO 

tional Union) y el ZAPU (Zimba
bwe African Peoples Union) se 
unieron en el Frente Patriótico y sus 
líderes, Joshua N'Komo y Robert 
Mugabe, son los máximos dirigen
tes dei nuevo agrupamiento. Como 
consecuencia inmediata deesepaso 
uni ta rio se consolidó una fuerza ar
mada común, el ZIPA, (Zimbabwe 
Peoples Army} cuya renovada 
eficacia operacional ya se nota enel 
campodebatalla. 

La lucha contra los últimos bas
tiones imperialistas en eJ sur dei 
continente ganó una nueva dimen
sión. EI hecho político más rele
vante ha sido la formali:zación de 
la gran alianza de los países de la 
línea dei frente, Angola, Bots
wana, Tanzania, Mozambique y 
Zambia. EI hecho de que Zambia 
haya podido superar sus dificul
tades internas para unirse ai 
bloque revolucionario tiene una 
especial importancia política y 

militar. Muy expresiva es la po
sición asumida por eJ gobiemo de 
Botswana, un país de escasas 
posibilidades de defensa, per
manentemente amenazado por el 
poderío económico y militar de 
Sudáfrica. En una de sus últimas 
reuniones, realizada en Dar-es
SaJaam, los presidentes de los 
países de la Unea del frente des
tacaron la importancia dei sa
crificado aporte de ese pais a la 
guerra de liberación y senalaron 
que "la defensa de la integridad 
territorial de Botswana no es so
lamente responsabilidad de su 
pueblo sino tambíén de los cinco 
pa(ses y de todos los pueblos libres 
de/mundo". 

EI "Daily News", de la capital de 
Tanzania, comentando aquella 
decisión unitaria elogi6 a Bots
wana por servir de base a los 
guerrilleros nacionalistas a pesar 
de estar rodeada por Sudáfrica y 
Rhodesia, agregando: # 
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"La acHtud dei gobiemo de Bots
wana avergüenza a otros palses 
mejor ubicados en diferentes pun
tos dei continente y que estdn in
vocando razones geogrdficas como 
excusa para su traici6n a la lucl,a de 
liberacidn africana". 

Para tener una idea de las re
presalias contra aquel país basta 
senalar que el gobiemo rhodesiano 
ha evacuado toda la poblaci6n de 
una faja de treinta kil6metros de 
frontera, un área a la que llama 
"no go zone", medida desesperada 
para impedir el apoyo dei pueblo y 
el gobierno de Botswana a la causa 
de la liberaci6n de Zimbabwe. 

Importantes 
logros 
políticos 

Los avances poüticos en el cam
po progresista fueron importantes 
en los últimos meses. Los Con
gresos dei MPLA {Movimjento 
Popular para la Liberación de An
gola) y dei PREUMO {Frente de 
Liberaci6n de Mozambique), con
solidaron la opci6n socialista de 
ambos países, al mismo tiempo 
que el pueblo dei Congo se mo
vilizaba en una escala sin prece
dentes para la reuni6n dei T ercer 
Congreso dei Partido Congolês dei 
Trabajo, en Brazaville. 

Argelia institucionaliz6 su 
Revoluci6n buscando superar, con 
una mayor participaci6n popular, 
el burocratismo y la apatía he
redados dei colorualismo. En 
Somalia, un dinâmico proceso de 
moviHzación popular alcanz6 su 
punto culminante con la fundaci6n 
de] Partido Socialista Revolu
cionario mientras dei otro lado de 
la frontera, se acerca la indepen
dencia de Djibuti, cuyas aspira
ciones de unidad con sus herrnanos 
somalíes encontrarían sin duda en 
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ese hecho nuevos caminos de ex
presi6n. 

NIGERIA Y ETIOPIA 

En el conjunto de Africa el avan
ce de las corrientes progresistas ha 
sido permanente. Lo que pasa en 
Nigeria y en Etiopia es tlpico de ese 
cambio. Aunque no pueda ser 
considerado un régimen de i'Z· 
quierda, el gobiemo nigeriano 
presidido por el general Obasanjo 
se ha mantenido fiel a la línea 
progresista de su antecesor, el 
general Mustafá Murtala, ase
sinado en un "putch" contra
rrevolucionario, en febrero de 
1976. En el caso angolano y oiros 
episodios redentes, Nigeria man
tuvo una absoluta solidaridad ai 
ptoceso liberador de Africa. 

La derrota imperialista en 
Etiopía y las nuevas tendencias dei 
gobierno presidido por el Tenien
te Coronel Haile Mariam (ver en
trevista en esta misma edición) 
podrán crear problemas estra
tégicos para e] Pentágono en e) Mar 
Rojo y el Ocêano-Indico. 

Etiopfa es un país importante 
para el control dei Mar Rojo y con
secuentemente, de la ruta dei 
petróleo. Por eso mismo desde la 
"guerra fría" los auxilios militares 
más importantes de los Estados 
Unidos en Africa fueron canali· 
zados para Zafr-e y Etiopía. En el 
gobiemo dei emperador Haile 
Selassiê, los Estados Unidos man
tuvieron instalaciones militares 
sumamente importantes en te
rritorio etíope y una de ellas, la 
Base Kagnew, está dotada de ins
talaciones capaces de rastrear y es
piar a los satélites soviéticos. Un 
ejêrcito de 40 mil hombres muy 
bien armados y, sobre todo, bien 
pagados en un país hambriento, se 
constituy6 en una punta de lanza 
para amenazar permanentemente 
a los regímenes socialistas de 
Somalia y Yemendel Sur. 

Mientras Addis-Abeba noapoye 
soluciones justas a las aspiraciones 
de independencia de Eritrea y 
Djibuti la unidad revolucionaria de 

la regi6n encontrará dificultades. 
Pero es evidente queelgobiemodel 
Teniente-Coronel Haile Mariam es 
muy distinto ai de su antecesor, el 
general Teferi Bente y no tiene nada 
que ver con el neo-colonialismo de 
la época de Selassiê. 

EI Pentágono suspendió la 
ayuda militar a Etiopla ai mismo 
tiempo que Addis-Abeba prestaba 
a Fidel Castro una multitudinaria 
recepci6n en su redente visita. 

Se puede, pues, afirrnarque tan
to en Nigeria como en Etiopía, la 
situaci6n en el momento es des
favorable ai imperialísmo. 

En el campo internacional las 
relaciones entre los países de la iz
quierda africana y gobiernos y 
partidos progresistas europeos se 
intensificaron considerablemente 
en los últimos tiempos. Esas re-
laciones, son particularmente es
trechas con las naciones socialistas 
de Europa. AI mismo tiempo, la 
exitosa gira de Fidel Castro por 
Argelia, Tanzania, Mozambique, 
Etiopía, SomaJia, Yemen dei Sury 
Angola consolid6 la fraterna 
alianza entre los pueblos revo
lucionarios de América Latina y 
Africa, cuyo buen entendimiento 
se venla proyectando en muchos 
campos, inclusive a nivel dei 
Movimiento de los Países No 
Alineados. 

LA VlGILANCIA REVOLU
CIONARIA 

En el Oriente Medio, la firme 
posici6n revolucionaria de lrak 
actúa como un catalizador entre 
las fuerzas progresistas de la re-
gi6n, mientras que en e1 Medi
terráneo, Libia vigila de cerca las 
maniobras capitulacionistas dei 
gobiemo de Egipto y Argelia sigue 
en el Maghreb árabe su invariable 
actuaci6n contra las viejas forrnas 
dei dominjo neo-colonialista que 
aún se ejerce sobre Túnez, Ma
rruecos y Mauritarua. 

'Las permanentes tentativas de la 
diplomacia capitalista de con
solidar sus bases en el Mar Rojo y 



en el Océano Indico, han encon
trado una decidida y eficaz resis
tencia por parte de Somalia y 
Yemen Democrático que neu
tralizaron las maniobras reali
zadas desde la época de Kissinger 
baio la coordinación tele-guiada 
de Arabia Saudita, y esencialmen
te apoyadas en el gobierno de EI 
Cairo y dei régimen ultrarreac
cionario dei general Numeiry. de 
Sudan. 

Del>de este ángulo debe inter
pretarse la redente conferencia 
re.ilizada entre los gobernantes de 
S9malia. Yemen Democrático y 
Sudán, fund.imentalmente des
tinada a neutralizar las maniobras 
de la diplomacia occidental con 
base en Kartum. O sea, ai con
trario de lo que ocurr(a en un 
pasado no tan remoto, ya hay en la 
región dos gobiemos -los de 
Mogadisdo y Adén- inmunes a la 
penetración imperíaJista y que es
tán jugando un gran papel en la 
lucha por consolidar el Océano In
dico como una zona de paz. 

Si la tendencia progresista dei 
gobiemo de Etiopía avanza -yeso 
le permite una solución justa de sus 
problemas internos y de los di
ferendos ideológicos con Somalia y 
Yemen Democrático- el pano-

rama politico-estratégico en esa 
área decisiva cambiará y será un 
factor de estímulo a la lucha de las 
corrientes progresistas de los países 
árabes conservadores, sobre todo 
Egipto y Sudán, asolados por la 
marea contrarrevolucionaria. 
principalmente después de la muer
tede Nasser. 

La 
contraofensiva 
reaccionaria 

L Cómo es posible imaginar que 
el aparato de la contrarrevolución 
asistiría de brazos cruzados a un 
cambio tan profundo y definitivo? 

Las maniobras y las intrigas 
diplomáticas nunca cesaron, como 
tampoco los esfuerzos para con
trolar y corromper a los dirigentes 
africanos, sobre todo a aquellos 
que nunca en definitiva rompieron 
sus ligazones con el colonialismo 
europeo. 

La actividad de la contrarre
voluci6n africana no se siente 

solamente en el campo diplomático 
y en las presiones económicas y 
militares. Desde que se torn6 in
contenible el proceso de indepen
dencia de las ex-colonias portu
guesas, una estrategia neocolo
nialista alternativa ha sido fijada. 
Las empresas transnacionales no se 
conforman con la pérdida de esa 
región -sobre todo de Angola-y 
a partir de la victoria dei MPLA se 
viene montando con bases impor
tantes en París, Lisboa y Madrid, 
un vasto y múltiple operativo que 
sin ninguna duda es el responsable 
de la actual ola de terrorismo y de 
golpes en varios países dei Africa 
revolucionaria. 

Recienlemente dos destacados 
periodistas, David Dansoko y 
César de Oliveira, hicieron en la 
revista "Afrique-Asie" una re
sonante denuncia sobre el desa
rrollo de esta tenebrosa conspi
raci6n neo-colonialista. Otras ad
vertencias dei mismo tipo fueron 
hechas en Africa. 

Hay un hecho y una fecha que 
pueden ser considerados como 
básicos en la cronología de ese 
proyecto reacdonario: se trata de 
la reuni6n realizada en Saint
Germain-en-Laye, en Francia, en 
noviembre de 1974, cuando la ins- ++ 

Un Juluro mercenario pr,pardndose para ir a lffnca en un campo de mtr,namimto en Vwginia ( EE. UU.), 
según una.foto publicada m un d1ar10 nort,americano. 



- talaci6n de gobiernos de transici6n 
en Mozambique y Angola, y la in• 
dependencia de Guinea-Bissau ya 
anunciaban cambios en e! sur de 
Africa. 

La reuni6n tuvo como objetivo 
reanalizar la situaci6n política y 
estratégica en Africa Austral y fue 
coordinada por una de esas ins
tituciones pantana que los ser
vidos de inteligencia acostumbran 
crear. denominada "Centro Inter
nacional de Estudios dei Mundo 
Moderno''. Bancos franceses, con 
cuantiosas inversiones en Su
dáfrica fueron los financiadores 
dei simposio y una alta autoridad 
militar -cuyo nombre no fue 
revelado- represént6 ai Jefe dei 
Estado Mayor de las Fuerz.as Ar
madas Francesas, general Maurin. 
E! rango y los antecedentes de los 
demás participantes de la con
ferencia indicabansu importancia. 

Se reve16 que entre los presentes 
estaban e! Almirante Storelli, ex
jefe dei Estado Mayor Naval y su 
colega Contralmirante Peltier ex
perto en los problemas dei Océano 
Indico; eJ General Callet, ex direc
tor dei Instituto de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional; el General 
Pin, profesor de la Escuela de 
Guerra; eJ Coronel Bonnier, es
pecialista militar en Asuntos 
Africanos de la Secretaria General 
de la Defensa Nacional y otros. 

La representaci6n de Sudáfrica 
era expresiva de la trascendencia 
que los racistas de Pretoria atri
buían a la reunión. Participaron de 
la misma el general Robbertze, 
director general dei lnstitut for 
Strategic Studies, de Pretoria, 
Villiers, director dei Africa Ins-
titut, también de la capital su
dafricana y John Barrat, director 
dei lnstitut of lnternational 
Affairs de Johannesburg. Los tres 
son considerados asesores dei Ser
vicio de lnteligencia de Sudáfrica. 

Poco tiempo después fue fun
dada la Organización de Africa 
Libre con sede en París, pero fun
damentalmente destinada a 'dirigir 
la lucha contra la República 
Popular de Mozambique. 

Otra entidad pantalla, la South 
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Un mom.mto hist6n'co· Los Oúimos soldacw, sudafn'canos s• retif-an d,rrotados 
de Angola en mano de 19'/6 

Africa Solidarity Conference fue 
fundada con el propósito aparente 
de reunir homb.res de negocio ~e 
Sudáfrica y Rhodesia y apoyar 
"retomados" de las ex colonias 
portuguesas, pero cuyo objetivo 
fundamental era crear un nuevo 
centro de lucha contrarrevolu
cionaria. Es sabido que detrás de 
esa iniciativa estã e! magnate 
sudafricano dei abono Louis Luyt, 
uno de los principales financia
dores dei Frente Unificado de 
Moz.ambique (FUMO) que, con 
campa.nas de carácter tribalista 
pero una inexpresiva audiencia, 
intenta hostigar ai FRELIMO. 

Angola, 
unblanco 
priori tario 

Ese aparato reaccionario, con 
otras ramificaciones no men
cionadas aquí, intensifica sus 
ataques a los paises revolucio
narios africanos, particularmente a 
Angola. EI presidente de Guinea 
Cona'kry, Ahmed Sekú Turé en 

una entrevista ai periódico "Ho
roya", advirti6 a las corrientes 
progresistas dei continente y dei 
mundo sobre esa ofensiva que sees
taba desarrollando contra los 
regímenes fevolucionarios afri
canos. 

En Luanda, el Presidente Agos
tinho Neto hizo una enérgica 
denuncia, en presencia de todo e! 
cuerpo diplomático acreditado en 
Angola, según la cual se está 
preparando una agresi6n a'su país, 
denominada "Cobra-77" y que 
deberá ser desencadenada entre 
septiembre y octubre de este afio. 

El objetivo del ataque, que usará 
como bandera ai llamado "Frente 
de Liberación dei Enclave de 
Cabinda" (FLEC) será la ocupa
ción de varias provindas ango
lanas, particularmente Cabinda. 
EI grueso de los atacantes estará 
constituído por mercenarios pero 
también participarán algunos 
remanentes dei derrotado Frente 
Nacional de Liberación de Angola 
(FNLA) de Holden Roberto. 

El Presidente fue claro: la base 
dei ataque será Zaire. 

Para ilustrar su afirmación, 
Agostinho Neto pidió ai Coman
dante Monstruo lnrnortal, miem-



bro dei Buro Político dei MPLA y 
Jefe de Estado Mayor General Ad
junto de las FAPLA (Fuerzas Ar
madas Populares de Liberaci6n de 
Angola) que proporcionara a los 
diplomáticos alli reunidos una in
formaci6n más minuciosa sobre 
los preparativos. EI Comandante 
revel6 que está' montado en Zaire 
un vasto dispositivo militar anti
angolano cuyo centro de actividad 
operacional es la Base de Kir1kuzu. 
Además de ese centro fueron detec
tadas las siguientes bases, pre
paradas en Zaire para la agresi6n a 
Angola: Matadi, operada por el 
FNLA; Kamuna, a diez kilómetros 
de la frontera angolana; Luanda, ai 
surde Matadi, en la confluencia de 
los ríos Neposo y Cumbi; base de 
Songololo, a 45 km. de la frontera 
ai norte de Luvo; Kuizi, también a 
diez kilómetros de la frontera. 
Bases de Tombo-Yanga, Luali, 
Kay-Ka.z.abi, Kaiku-Dinge, Vata
Ukidi, y Tshela, todas ellas en 
regiones más o menos cercanas a 
Cabinda. Bases de Kinkula, de 
Tembo Aluna, Kizamba y Tchi
capa, apuntando hacia la provinda 
de Uige que, como se recordará, en 
la guerra estuvo ocupada por 
tropas deZaire-FNLA. 

EI Presidente Neto agregó que 
Zaire también instaló bases mi
litares en la frontera este de Angola 
o sea, en la provinci~ de Lunda, 
rica zona diamantífera. "Algunas 
de esas bases no son simplemente 
de fantoches. Son bases mixtas en 
las que también se encuentran sol
dados zairenses. Si nosotros 
vemos la localización de los dis
tintos cuarteles en que se concen
tran las fuerzas militares zairenses 
podremos fácilmente comprender 
que la mayor parte de esas fuerzas 
militares está hoy junto a la fron
tera angolana, aunque haya al
gunas otras dispersas por la región 
dei Lago Tanganika y más ai nor
te," declaró. 

Revelando un perfecto cono
cimiento dei vasto operativo mon
tado contra su pais, Agostinho 
Neto, dijo a los diplomáticos que el 
jefe de ese dispositivo era el co-

ronel Mutomo Pierre, miembro 
dei Estado MayorGeneral de Zaire, 
formado en la escuela de Saint-Cyr 
y especializado en Port Bray. EIJefe 
.de Operaciones es el coronel 
Michael Brown, norteamericano, 
quien desembarcó en Zaire con un 
grupo de 30 asistentes. Un tercer 
jefe de la operación "Cobra-77", es 
el coronel Johnson quien como 
Mayor actu6 en los anos 66-67 
junto a un regimiento de boinas 
verdes en la lucha anti-guerrillera 
enBolivia. 

Uno de los oficiales mãs des
tacados de las fuerzas estacionadas 
en Zaire es el coronel William 
Thomson, norteamericano, unode 
los comandantes de la 82° división 
aero-transportada de Estados 
Unidos. Hay muchos otros ofi
ciales norteamericanos y europeos 
enrolados en la aventura. 

Aunque la operaci6n es co
noci da militarmente como 
"Cobra-77', en Europa fue re
bautizada con un nombre más 
ameno, menos provocativo, pero 
ilusorio. Se denomina "Operaci6n 
Navidad en Angola". 

Esa amenaza a la soberania an
golana es el punto crítico de la 
maniobra contrarrevolucionaria 
en Africa, pero antes incluso de 
que "Cobra-77' se torne efectiva, 
la escalada de violencia se amplía a 
muchos paises africanos. Desde los 
constantes ataques a Guinea
Conakry y las tentativas de 

asesinato de su Presidente Sekú 
Turé, hasta el atentado que cost6 
la vida ai Presidente N'Gouabi, de 
Congo Brazaville, hay una cadena 
de hechos criminales con Intima 
relaci6n entre sí. 

Grupos de mercenarios bajo la 
bandera dei FLEC -un grupúsculo 
inexpresivo apoyado por la pe
trolera francesa ELF -Aquitai
ne-, dirigieron varios ataques ai 
ferrocarril y a núcleos poblados de 
Cabinda y de Congo Brazaville, 
provocando docenas de muertos 
entre la poblaci6n civil. 

El asalto a Benin 

El pasado 16 de enero se realiz6 
el ataque a Cotonú, capital de 
Benín, cuyo objetivo era derrocar 
y eventualmente asesinar al 
Presidente, Capitán Mathieu 
Kerekú. 

Ese ataque -cuya preparaci6n 
asemej6 mucho a la dei realizado 
por los israelies contra el aeropuer-
to de Entebbe, en Uganda- dej6 
muy claro la extensión de la trama 
que busca detener el proceso re
volucionario en Africa. EI grupo 
atacante estaba integrado por 101 
personas, siendo 75 mercenarios 
blancos, 13 naturales de Benfn y 13 ~ 



.,. de Guinea, reclutados en Francia, 
Senegal y Costa -de Marfil. El 
"comando" fue entrenado en Ben
gueir, localidad a pocos kiló
metros de Marrakech. en Ma• 
rruecos. El avión DC-7. que los 
condujo desde Marruecos a Li
breville, capital de Gabón, fue 
proporcionado por las autoridades 
marroquíes. En el aeropuE'!"to Al
bert-Bongo, en Franceville , 
Gabón, el avión fue sustituido por 
uno mãs operacional que desem
barc6 el comando en Cotonú a las 
6:30 de la manana de aquel dia y 
fue derrotado en una batalla que 
duró cerca de cuatro horas y des
pués que los mercenarios habían 
bombardeado el Palacio de Go
biemo y los principales edificios 
públicos de la capital. 

No hay duda de que esa inca
lificable agresión cont6 con eJ 
apoyo dei gobiemo marroquí y 
aunque su respaldo principal en 
Gabón sea la empresa petrolera 
francesa -la misma que financia 
las actividades dei llamado Frente 
de Liberación dei Enclave de 
Cabinda (FLEC)- es evidente que 
hubo connivencia a nivel oficial. 

N'Gouabi 
asesinado 

Esa escalada de terror culminó 
con el putch dei día 18 de marzo 
que ultimó ai Presidente de Congo 
Brazaville, Comandante Marien 
N'Gouabi. 

La ofensiva imperialista contra 
el r~en socialista congolês no 
ha tenido pausa. Ella se expresó de 
varias maneras. Atentados, sa
botajes, y finalmente el crimen. 
Algunas semanas antes dei a
sinato dei Comandante N'Gouabi, 
un comando que se decía perte
necer aJ frente de Llberación dei 
Enclave de Cabinda secuestr6 
a tres ingenieros franceses que 
trabajaban en el ferrocarril Congo
Ocean y a varios trabajadores an-
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goianos. La operación fue total
mente montada en el Zaire. 

"La opinión nacional e inter
nacional sabe que las bases dei 
FLEC no se encuentran en e( Con
go. Su sede, el cerebro pensante de 
ese movimiento está en Francia, en 
Parts, mantenidos y P.rotegidos 
por los ene·migos de la revoluci6n 
africana", declaró el canciller 
congolês. 

E( sabotaje en el campo eco
nómico es evidente. EI cdnsorcio 
petrolero francês ELF-ERAP 
(Aquitaine) hizo todo lo que pudo 
para que el gobierno congolês 
renunciara a la construcción de 
una refinería de petróleo en Punta 
Negra. Quena construiria en 
Camerún cuyo gobierno es más 
dócil a sus presiones. 

Por motivos aparentemente 
inexplicables la producción pe
trolera congolesa venía bajando 
considerablemente: de 2.461, 780 
toneladas en 1974 a 2 millones en 
1976. 

La investigaci6n realizada porei 
Consejo Nacional de la Revolu
ci6n Congolesa en Brazaville 
revel6 que el asesinato de 
N'Gouabi fue resultado de un 
complot dei cual participaron 
viejos políticos ligados a los in
tereses imperialistas -uno de ellos 
el ex-presidente Masemba-Debat 
fue juzgado y fusilado-, actuan
do como interrnediarios dei oscuro 
aparato manejado desde lejos. La 
versi6n definitiva de ese mons
truoso atentado todavía no está 
revelada pero en su momento se 
podrâ verificar La íntima conexión 
dei crimen con la conspiración in
temacioMI ~ue buscaba destruir ai 
régimen socialista congolês no sólo 
por su limpia trayectoria popular 
sino tambiên por la valiente po
sición asumida en apoyo a la Jj. 
beración de Angola y de todas las 
ex colonias europeas en el con
tinente. 

EI asesinato de N'Gouabi debe 
ser analizado en ese contexto, 
como un acto más dei aparato de la 
contrarrevolución para detener el 
proceso de cambios en Africa y 
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Maritn N'Gouabi 

sobre todo debilitar las defensas 
externas de Angola. 

LALUCHA 
CONTINUA 
Africa revoluc1onana enfrenta 

así un momento decisivo y quizás 
se esté trabando en el continente la 
batalla final en esa etapa dei 
proceso de liberación. EI desafio 
dei imperialismo no se limita a An
gola, a Mozambique o a los países 
de la línea de frente. Apunta mAs 
alto. Es un esfuerzo definitivo que 
no escatima los medios ni selec
ciona los métodos con miras a 
transformar a Africa en un campo 
de lucha, en que ejêrcitos mer
cenarios y de africanos cipayos 
crearân las condiciones para 
detener el proceso revolucionario. 
Zaire puede ser la excusa y el tram
polín. 

Si bien el destino dei imperia
lismo en Africa y en el mundo 
está sellado eso no significa que los 
próximos tiempos no sean de 
luchas duras y cruentas. Gobier
nos y corriente5 progresistas de 
todo e! mundo -africanos, 
asiáticos, europeos, americanos
están llamados a de5empefiar su 
papel, a dar su aporte a esta gigan
tesca confrontación en que se 
puede estar librando una de las 
batallas decisivas en la milenaria 
historia dei hombre contra sus 
opresores 



MARIEN N'GOUABI 
Un joven comandante que combinó 
las cualidades de estadista 
con una clara visión revolucionaria 

El comandante Marien 
N'Gouabi, quien asumiera la 
presidencia en 19o9 como un joven 
capitan de paracaidistas. no s6lo 
fue un estadista de extraordinaria 
capacidad sino también un !!der 
politico muy querido por su 
pueblo. Como dirigente supo 
combalir el tribalismo y cimentar 
la unidad nacional dei Congo. 
Como estudioso fue capaz de 
adap~·'lr las generalidades de la 
teoria polltica a la particular si
tuaci6n de su patria y el proceso 
revolucionario que condujo. 
Sobre algunos aspectos de su pen
samiento extraemos las siguientes 
citas de una entrevista concedida 
por él a nuestra colega Ginette 
Cot. 

TEORIA Y PRACT/CA 

"El conocimiento de la teoria 
marxista-le11inista no es suficiente. 
Es necesario armonizar la práctica 
con la teona. E/ partido se tiene 
que fortalecer ideológicamente y, 
por su práctica. su étíca, y sobre 
todo por su trabajo, dar e/ ejemplo 
y merecer la confianza de las 
masas." 

lNDEPENDENClA 
ECPNOMICA 

"EI Estado congolês ha tomado 
posesión de la energfa eléctrica, el 
agua, grandes empresas indus
triales. y los seguros, çreando una 
/egislación que no ha sido aceptada 
por las companfas extranjeras -lo 
que nos permitió evitar e/ pro
blema de las indemnizaciones. Nos 
hemos asegurado la mayona en los 
bancos !I aspiramos a controlar e/ 
sector waderero, que es un recurso 
unportante dei Congo. 

"En cunnto ai petróleo, hemos 

luchado por dejar de recoger só/o 
migajas y hacer valer nuestros 
derechos. Y esta lucha deberd 
proseguir con mayor vigor en los 
próximos tres anos. 

CONTRA EL 
DOGMATISMO 

"Toda revolución tiene aspectos 
tâcficos y estratégicos. AI prin
cipio nosotros éramos un poco 
dogmdticos. N11estra radio, nues
tra prensa, vituperaban a tal o cual 
régi111e11 vecino. Nuestros tra
bajadores, nuestra juventud, eran 
movilizados por objetivos no 
prioritarios. Se olvidaba ai ene· 

UN NUEVO 
E]ERCITO 

"E/ viejo aparato estatal está 
recibiendo fuertes golpes. HEmos 
preparado estructuras para un 
nuevo ejército ai que se /e atri
buyero11 tareas -militares, po
lr'ticas y económicas- precisas. 
Un ejército que 110 será más una 
carga para el Estado sino que 
deberá atender, él mismo, sus 
propias necesidades." 

EL ESTADO y 
EL PUEBLO 

migo principal, el imperialismo. "Para nosotros la toma de sec
LResultado1 Muclios enemigos, tores dominados porei imperialis
querel/as, concentració11 de fuer- mo extra,njero es un acto nonnal de 
zas. Y el imperialismo creyd poder sob~rama. No ~s un pr~blema de 
utilizar esta sitttacfón para ais/ar- opcrón. La opc1dn cons,ste en or
nos. As( el Congo debió enfrentar • ganiz~r- ai Estado de manera que 
la penetración de comandos mer- benef1c1e .realmente ai pueblo,.y no 
cenarios con base en nuestras a 11na c1erta burgues(a nac,onal 
fronter~. . . que ~e11dr{a a sustituir a la bur· 

"Hoy seguimos proclamando ~u.e~,a fra11cesa. ~t~ es, .. a 11uestro 
,mestra bien fundamentada con- JUICIO, la tarea prmcipal. 
vicció11 de que la única v{a justa 
para los pafses que sufrieron una 
colo11ización fuerte, como los 
pafses africanos, es la v,a socialis
ta. Pero no queremos arriesgarnos 
a exportar 11uestra modesta ex
perie11cia. Los pueblos solucio
narán e/los mismos sus problemas, 
a partir de sus propias realidades." 

EI aJtsmado Man'en 
N'Gouabi1unto11 
Samora Machel y 
llgost,nho Neto 
durante una reuni6n 
r,i Bra.:a11ill11._ 

CONGO Y ANGOLA 

"EI MPLA sabe que e/ Congo ha 
sido siempre uno de los pocos 
pafses que /e dieron un respaldo 
total. incluso a riesgo de perjudicar 
los intereses dei pueblo congoleno. 
Por lo tanto. nadie nos podrd 
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ZAIRE: Más allá de los katangueses 

La lntemaclonallzacl6n da la guerra an ai Zaire es una 
tentativa de mantanar los prlvllaglos naocolonlallatas y 
una amenaza a los palaea revoluclonarios de Afrlca, 
principalmente Angola. Para loa franceses es el amargo 
retomo de los fantasmaa de Dlen Blem Phu. 

ANGOLA 

En el caso de Zaire hay dos as
pectos fundamentales a consi
derar: el llamado "problema 
katangués" y la intervenci6n ex
tranjera en la guerra civil. 

Los katangueses sustentan en 
Zaire una vieja lucha que desde 
1960 ha oscilado entre la secesi6n y 
la reivindicaci6n de la autonomía 
regional. En 1961, estimulados y 
apoyados por la compaiüa belga 
que controla las minas de la provín
cia, se levantaron en armas bajo la 
direcci6n de Moisés Chombe y 
fueron sofocados por e) gobierno 
de IGnshaza respaldado por una 
fuerza de intervención de las 
Naciones Unidas. Antes de que el 
proceso de unificación nacional y 
democratizaci6n dei país estuviese 
consolidado, mataron -con la 
participación aún no dei todo es
clarecida de Mobuto- a Patrice 
Lumumba y entregaron a Zaire a 
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las transnacionales. 
La mayor parte de los Uamados 

"gendarmes katangueses" se re
fugió en Angola que era entonces 
una colonia portuguesa. Cuando 
la guerra de liberaci6n se inició en 
aquel país, el gobiemo português 
buscó apoyo de los katangueses, 
conocidos por su aptitud para la 
guerra. Por muchos motivos esa 
colaboración no Uegó a concretar
se, pero la iniciativa resultó ren
table para los katangueses, que 
fueron tratados con mayor to
lerancia por las autoridades co
loniales y recibieron cierta can
tidad de armamentos, que les está 
ayudando en el actual conflicto. 

En el período final de la guerra 
en Angola se habl6 mucho de que, 
con una nueva dirección política y 
muy sensibilizados por la línea 
ideológica de los angolanos y por 
el curso dei proceso de liberaci6n 
africano, los katangueses se ha-

bian plegado a las filas dei MPLA, 
defendiendo la rica província 
diamantífera de Lunda, en la fron
tera con Zaire. Esa versión fue des
mentida, aunque se acumularon 
desde entonces indicios c;le un cam
bio importante en la posici6n 
política de los katangueses. 

La primera especulaci6n que se 
manej6 en torno a la invasión de 
Zaire por ese grupo de exilados era 
si seg1,1irían ellos fieles ai proyecto 
de Chombe, de independencia 
para Katanga, o si ahora lucharían 
para derrocar a Mobuto e instalar 
en Kinshaza un gobiemo de
mocrático de línea nacionalista. 

El hecho de que se hayan cons
tituído en un Frente Nacional de 
Liberación de Zaire y unido a otros 
grupos de conocida línea progresis
ta -algunos d~ el los antiguos 
partidarios y continuadores de la 
lucha nacionalista de Patrice 
Lumumba- configura una si
tuación nueva que se puede con
siderar encuadrada en la corriente 
revolucionaria que domina Africa. 

Sin embargo, hay una indi
cación más precisa - casi siempre 
infalible- que permite un diag
nóstico preliminar sobre las ten
dencias actuales de los katan
gueses: e) lado en que actúan todos 
los intereses neo-colonialistas que 
confluyen para Zaire. 

LA INTERVENCION FRAN
C5SA 

EI Presidente Giscard d'Estaing 
intentó explicar la intervención de 
Francia en Zaire por la existencia 
de una invasión que procede de un 
país extranjero, en este caso An
gola, como si operaciones de 
exilados procedentes dei exterior 
fuesen novedosas. Sin embargo, 
durante la redente invasión de 
Angola por parte de Zaire y Su
dãfrica, el Presidente Giscard no 
hizo nada para impediria. Más que 
eso, no tomó ninguna medida para 



evitar que un torrente de arma
mento francés fuese utilizado por 
los invasores, que no eran an
golanos sino ejércitos regulares de 
países extranjeros. 

EI otro argumento, de que era 
importante dar "una sena! de 
seguridad" a Africa, peca por su 
hipocrHía. Confundir el régimen 
dei general Mobuto con Africa es 
demasiado. Ningún africano que 
aspire a la independencia y la 
soberanía polltica puede sentirse 
seguro si el apoyo que se le brinda 
se destina inicialmente a sustentar 
y reflotar uno de los gobiemos que 
la propia prensa europea y nor
teamericana además de la abru
madora mayoría de los franceses, 
considera un modelo de c-orrup
ción, crueldad y entrcguismo. 

También dijo el Presidente fran
cês -intentando sin êxito acercar
se ai estilo de De Gaulle- que su 
gobiemo actuó en forma indepen
diente de la posición de los Estados 
Unidos. Sin embargo, nosedes
conoce que aunque el Departa
mento de Estado en Washington se 
mostrase más cauteloso en el 
episodio -tan fresco está en la 
mt'moria lo que pasó en Viet
n am- el poder en los Estados 

Unidos no se concentra sólo en la 
Casa Bianca. Los mismos intereses 
que animan ai gobierno francês a 
intervenir en Zaire .actúan en los 
Estados Unidos y recibieron con 
entusiasmo la iniciativa francesa. 

Las empresas norteamericanas 
tienen inversiones en Zaire su
periores a los mil millones de 
dólares. Junto con los ~ranceses y 
belgas explotan y comercializan el 
cobre, el cobalto y otros minerales 
estratégicos que produce aquel 
país, principalmente en Katanga. 
No fue por otro motivo que la 
ayuda militar norteamericana en 
Zaire totalizó mãs de 500 millones 
de dólares entre 1970 y 1973. 
Aquellas empresas apoyan a 
Mobuto y la intervención extran
jera en Zaire con o s:in el bene
plácito de Carter y el acuerdo con 
los planteos tácticos dei Depar
tamento de Estado. 

Las interpretaciones que jus--

tifkan la intervenci6n son pues, 
tendenciosas. EI gobiemo de 
Marruecos, que es hoy un ins
trumento dei neo-colonialismo en 
Africa, no enviaria sus soldados a 
Zaire sin antes contar con el be
neplãcito francês. Las armas y el 
napalm usados por mercenarios 
extranjeros que están matando 
zairenses y los aviones que las 
transportan. son franceses. Más de 
150 oficiales franceses permanecen 
en Zaire entrenando y encuadran
do a un ~jército internamente 
corroído por la corrupción y que 
da muestras de no estar dispuesto a 
luchar. 

La presencia franco-marroquí 
está pues, definida como una in
tervención extranjera de carac
terísticas neocoloniales. Es la cul
minación de una larga y meti
culosa conspiración que busca 
frenar las comentes revolucio
narias en Africa y destruir sus 
gobiemos progresistas. 

Es natural que el Presidente Gis
card d'Estaing necesite justificarse 
frente a su país. En las redentes 
elecciones, el 52 % de los franceses 
votaron por la Uni6n de lzquier
das, y ésta se opone tenazmente a 
la intervención en Zaire. En la 
propia mayoría gubemamental 
hay oposición a esa aventura. 
Gaullistas de izquierda y militares 
conocidos por su fidelidad ai pen
samiento de De Gaulle, como e) 
Almirante Sanguinetti, desa
probaron públicamente la inter
venci6n. 

Giscard despertó en los franceses , 
los recuerdos de Oien Biem Phu, 
dei ataque ai Canal de Suez con
siderado por Nasser como "un acto 
de piraterla internacional" y de la 
guerra en Argelia. Por eso necesita 
vestir con faJaces justificaciones un 
acto de intervenci6n militar en 
Zaire. dei que se conoce el comien
zo pero noel desenlace. 

Más importante que la interven
ci6n militar son los objetivos 
pallticos de dicha operación. Jn
volucrando a Marruecos, Sudãn y 
Egipto, los empresarios de esa 
aventura neo-colonial intentan 
dividir al mundo ãrabe y debilitar 

la unldad afro-árabe. Consiguen, 
además, lo que pareda imposible: 
colocar hombro con hombro en el 
campo político y militar, a los 
árabes y a los israelíes, pues se sabe 
que una misi6n militar de Israel ac
túa en Zaire así como otra enviada 
por el propio Presidente Sadat. 

Qué resultará de este conflicto es 
imposible de determinar hoy. Los 
katangueses luchan en su propio 
territorio, con total apoyo popular 
y su guerra no es de estilo conven
cional, sino una guerrilla que 
apenas comienza y dispone de am
plios recursos para desarro!Jarse. 
Moral y políticame·nte será cada 
vez menor el apoyo que los protec
tores de Mobuto encontrarán den
tro y fuera de Africa, mientras que 
será mayor el respaldo que reci
birán los contestadores dei ré
gimen. 

Por otro lado, el desarrollo de la 
guerra permitirá una radicali
zación dei proceso revolucionario 
africano, una mayor unidad de las 
corrientes nacionalistas revolu
cionarias dei contin~nte y una 
más precisa definición de los cam
pos, que coloque a los Numeirys, a 
los Hassans y a otros dirigentes dei 
mismo nivel, en e) lugar donde 
ideológicamente están. En fin, per
mitirá una transformación cua
litativa dei proceso de cambios que 
atraviesa el continente, así como 
un realineamiento de las fuerzas en 
pugna. 

Apoyo político y armas no les 
faJtarán a los africanos que real
mente luchan por su independen
cia y libertad. Y a una opinión 
pública mundial cada vez más in
formada y atenta no le será fãcil 
-aún con la retórica de la pro
paganda occidental- hacer de 
Mobuto un símbolo de la de
mocracia por el cual los franceses. 
los marroquíes. los sudaneses y los 
egípcios deberán hacer sacrificios 
y derramar su sangre. 

EI ejemplo de Vietnam ayer y el 
de Angola hoy son muy daros 
como para mostrar que el campo 
nacionalista y revolucionario 
avanza siempre y a él perter,ece la 
victoria final. N .M f' 
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ZIMBABWE: 
las perspectivas 
dela guerra Micaela Ramada 

"'Con nuestro pais y Namibia independientes, e/ rt§girr,en de 
Sudáfrica no resistirá;' declara un dirigente dei ZAPU 

-lmnJ .V,rwen,a. "Friamente 
noi plomeamuJ cmco onoJ 
rnmtl un plazo rnztlnable 
para et /in de la~" ª ' 

"luchador de tiempo completo durante los últimos quince aiios", 
según su propia autodefinición, Amos Ngwenya realizó una breve 
gira latinoameric.ana para informar a la opinión pública dei subcon
linente sobre la situación de las foerzas progresistas en Zimbabwe 
(Rhodesia). Ngwenya es desde los primeros tiempos de su fundación 
miembro dei Zlmbabwe African Peoples Union (ZAPU) 

En medi o de su intensa agenda, que incluía contactos a nivel oficial 
en su calidad de miembro dei Consejo Mundial de la Paz, Amos Ng
wenya concedió una entrevista exclusiva a "Cuademos dei T ercer 
Mundo" en la que expuso detalladamente los avances que las fuerzas 
populares han realizado en los últimos aiios en su lucha contra el 
colonialismo y el racismo en Rhodesia. 

Después de haber participado de una entrevista dei Consejo con e) 
Presidente José lópez Portillo, Amos Ngwenya manifestó que el Jefe 
dei Estado mexicano le había impresionado como "un hombre amante 
de la paz, preocupado con los problemas internacionales importantes, 
como la situación en Zimbabwe". 
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i en una lucha sangrienta co-
- mo la que se desarrolla en 

mi Patria, estoy aquí es por
que consideramos importante 
que el pueblo latinoamericano ten
ga una información directa de los 
acontecimientos en Zimbabwe, 
destaca Ngwenya comenzando la 
conversación. "Vengo con un ar
ma en una mano y una paloma en 
la otra - agrega- ya que además 
de pertenecer ai ZAPU integro en 
representación de mi país eJ Con
se10 Mundial de la Paz". Y explica 
esta 1dea: "Nuestra lucha forma 
parte de la lucha por la paz en el 
mundo, ya que tomamos las armas 



sólo cuando constatamos que para 
nosotros todos los caminos pa
cííicos estaban definitivamente 
cerrados' . 

" La h1cha actual C(:lmenzó en 
1Q70-71. siendo una combinación 
de acción política y armada. Pen
sábamos entonces que viendo la 
decisión dei pueblo de llevar su 
voluntad de ser independiente has
ta las últimas consecuencias. Gran 
Bretaíia, como potencia colonial, 
intervendria mediando en el con
flicto. Eso no ocurrió. Cran 
Bretaíia mantuvo su posicí6n de 
aparente indiferencia, aunque en 
verdad nunca dejó de apoyar ai 
regtmen de lan Smith. Conven
cidos de que se debía conocer esta 

El 21 de marzo se conmemor6 en 
México el Día Internacional contra 
la discriminación racial fijado por 
las Naciones Unidas en recuerdo 
de la masacre de Sharpeville per
petrada por el régimen racista de 
Sudáfrica. La reunión _que se 
llevó a cabo en la sede de la Fe
deraci6n Latinoamericana de 
Periodistas_ estuvo presidida por 
el Lic. Pablo González Casanova y 
la Sra. Hortensia Bussi de Allende, 
miembros dei Comité Latinoa
mericano y dei Caribe contra el 
Apartheid, organizador dei even
to. 

En nombre dei Comité orga
nizador habló el dirigente haitiano 
Gerard Pierre Charles, quien 
recordó que e( apartheid supera en 
horror a todo lo imaginable. "Se 

situación a nível internacional. 
!levamos el caso a la ONU para 
que ella interviniera, pero en esos 
anos en concreto nada se obt uvo. 

"En 1965 el régimen había 
declarado la independencia 
unilateral de Gran Bretaíia, y esto 
marc6 una etapa en el camino a 
la liberaci6n. En poco tiempo el 
pueblo comprende que esto era 
una cuerdo de la Gran Bretafia con 
el régimen de Smith, y en los a.fios 
66 y 67 la lucha crece, con auxilio 
de armas modernas que habían por 
entonces !legado a nuestras ma
nos. 
•· En la regi6n de Wankie, en eJ 

norte, se reaJiza una operaci6n 

contra el 
apartheid 

La mesa que prl'sidfa el acto dei Comité I..atinoamen·cano 
y dei Caribe ('Ontra el apanheid. De iz.qwerda a derecha · 
A mos Ngwt'II)'ª• Cuard Pierre Charles _quien hace uso 
de la palabra_ el Ur Pablo Con:dlez Casanoua, la Sra. 
llortrns,a Bws, dr Alle11de, el Sr. Mohamed Bour:arb,ay 
ri Lil: /-llrtor Cuadra Tambl'é11 estuuo el dmge11te de la 
PELA PCerlllro Carnero Clurca 

trata de un régimen degradante 
que significa la consagraci6n en el 
plano jurídico de una categoría de 
sub-hombres para los no
blancos", seiialó Gerard Pierre 
Charles. 

Por su parte Mohammed Bour
zarbia, Consejero de la Embajada 
de Argelia en México, realiz6 una 
detallada exposición sobre los an
tecedentes de la actual sih.tación en 
Sudáfrica, y los países dei Africa 
meridional "que están en su ór
bita", destacando la "solidaridad 
racial de Europa" en algunos 
momentos de la historia, con los 
blancos sudafricanos. 

EI catedrático Héctor Cuadra, 
de la Universidad Nacional Au
tóma de México ( UNAM), destacá 
los perfiles jurídicos dei apartheid, 
reseiiando el papel de las Naciones 

Unidas en el caso de Namíbia y 
Sudáfrica. La ONU reconoci6 
_dijo_ "el supremo recurso de 
apelar a la violencia contra la ti
rania''. "Una de. las últimas cartas 
dei capitalismo se juega en Africa 
meridional", destacó el catedrá
tico. 

Finalmente hizo uso de la pa
labra el delegado de Zimbabwe 
( Rhodesia) en el Consejo Mundial 
de la Paz, Amos Ngwenya, quien a 
su vez pertenece al ZAPU, una or
ganización dei movimiento de 
liberación dei pueblo de Zimbab
we. Ngwenya realizó una apa
sionada exposición deJ desarrollo 
de la lucha en su país y exhortó a 
todos los hombres progresistas y 
amantes de la paz a colaborar con 
el pueblo de Zimbabwe e 
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~ combinada dei ZAPU y el ANC de 
Sudáfrica (African National Con
gress) Desde ese tiempo la lucha 
armada está planteada, pero 
pasaron algunos anos, de 1969 a 
1971, en los que no pudimos avan
zar por falta de material y de 
posibilidades de entrenamiento". 

- i. Cuándo es que se crean con
dic,ones pam retomar la lucl,a 7 

- Despu~s que las primeras 
denuncias habían sido hechas en 
foros intemacionales y en la 
medida que, en la práctica, los 
británicos demuestran que no es
tán dispuestos a ceder el poder a la 
mayoria negra, países progresistas 
amigos (algunas naciones afri
canas a nível individual, la OUA, 
la URSS. la RDA, Cuba y países 
socialistas en general) comienzan a 
ayudamos. En 1972 el ritmo de 
crecimiento de la lucha fue ver
tiginoso. Y entonces sí comienzan 
a desarrollarse condiciones con
cretas para que la lucha armada no 
pudiéra sersofocada. 

- Ltevan ya rlStedes cinco anos 
de luclta armada i Por qué aún 110 

hay dreas liberadas, como las hubo 
1m Mozambique? 

- No hay áreas liberadas en Zim
babwe ahora ni las podrá haber en 
el futuro. Las condiciones de lucha 
son completamente diferentes que 
en su tiempo, en Mozambique. En 
nuestro país las fuerzas enemigas 
están asentadas por todos los rin
cones. Las comunicaciones están 
relativamente mucho más de
sarrolladas y, en general, todo el 
país tiene una infraestructura 
diferente a la dei Mozambique 
colonial. Eso nos obliga a plan
teamos otras lácticas. Nosotros 
llevamos la lucha hasta dentro 
mismo de los centros urbanos, 
aunque algo hay de guerrilla rural. 
Pero contamos con que la victoria 
se de en la medida que el régimen 
tambalee porque no se sienta 
seguro en ningún lado. Por ahora 
estamos organizando la lucha en 
cada centro de trabajo. Cada 
trabajador hace un relevamiento 
de su área. plantea posibles ac
tividades, se sabotea la producción 
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Joshua. N'Komo, tmo de los m4ximos 
dirigrntes d,d "Frtmt~ patnº6tico'' 

y se hostiga a las fuerzas enemigas 
con operativos armados. Para esto 
contamos con el apoyo de todo el 
pueblo. 

- i. Y cudl es la rearcidn dei 
régimen rhodesiano? 

- Como no pudo controlamos 
pasó a matar civiles, a quemar 
casas, torturar y asesinar fami
liares de combatientes Pero a 
pesar de todo la gente sigue lu
chando. 

- i. Cómo ven ustedes los li a
mados que les J,a formulado Gra11 
Bretana, a sentarse en la mesa de 
negociaciones? 

- En 1975 los britânicos con in
tervención de los Estados Unidos, 
IJaman a la Conferencia de Gi
nebra . Lo hacen porque sienten 
que si no es tomada alguna ini
ciativa, la revolución les pasaría 
por arriba. Mientras preparamos 
la Conferencia de Ginebra - de la 
que participamos, a pesar de nues
lro escepticismo sobre los resul
tados, para demostrar nuestra 
voluntad de agotar los caminos dei 
diálogo - la lucha continúa. Se 
continúa la destrucción de las vías 
de comunicación y el entrena
miento de los combatientes. 

- 1.Qué papel juega el régimen 
de Suddfrica en Zimbabwe? 

- Después que las Naciones 
Unidas llaman ai bloqueo y ai 
boicot a Rhodesia, solamente por 
el apoyo que le brinda Vorster el 
régimen de lan Smith no cayó. Hoy 

Smith no da un solo paso sin antes 
consultarlo con Vorster. Además, 
a través de Sudáfrica muchas 
potencias mantienen sus vínculos 
con Rhodesia. ' 

-1.Cuál1?s? 
- Naturalmente los Estados 

Unidos en primer lugar, pero tam
bién Gran Bretafia, Francia y 
Alemania Federal. EI caso de Gran 
Bretaiia es representativo: primero 
propuso las sanciones, tomó la 
iniciativa, pero era sólo una 
manera de ganar tiempo. Estados 
Unidos colabora prestando, entre 
otros servidos, su experiencia de la 
guerra de Vietnam; Francia y 
Alemania envlan armamentos, 
olros paises son más discretos y 
sólo ayudan indirectamente. 

- i Y los mercenarios? 
- Los hay por centenas y de 

varias nacionalidades. No sabría 
precisar exactamente cuántos son, 
pero por lo pronto le puedo decir 
que hace algunas semanas un 
grupo numeroso de mercenarios se 
entregó a nuestras fuerzas, apa
rentemente arrepentidos de haber
se metido en esa aventura. 

- i.Cuál es la reaccidn de Africa 
frente a la lucl,a en Zimbabwe? 

- Africa como un todo declaró 
su apoyo a la lucha de nuestro 
pueblo. Naturalmente hay paises 
más comprometidos con esa 
ayuda, Argelia, Cuinea-Bissau, 
Congo Brazaville, Angola, 
Mozambique, lambia, Egipto, 
Tanzania. Somalia nos ayudó 
siempre. Puedo destacarlo, ya que 
en los peores momentos de 1974 
los somalíes estuvieron a nuestro 
lado. 

- 1.Aceptarfan tropas africanas 
si el desarrollo de la lucha as( lo 
exigiera7 

- En el presente somos capaces 
de soportar la lucha solos, pero si 
la~ cosas cambiaran tendríamos 
que analizar quê tipo de ayuda 
aceptaríamos de los países amigos. 

- ;, Cuál es e/ papel que desem
pe1ían los pa{ses llamados de "la 
línea de frente"? 

- Están apoyando activamentt 
la lucha. Por ejemplo, es notorio 
que esa ayuda implica que tra-



hajamos desde lambia Mozam
bique y Angola 

- No era esa actitud tar1 abierta 
ln misma que te11(a lambia con 
respecto nl MPLA. . . 

- No. Zambia cambi6 mucho. 
Es que las pre~iones externas que se 
ejercrnn (y ejercen) sobre su go
bierno eran mt1y fuertes 

-,YA11goln? 
- Desde la independencia nos 

ha ayudado firmemente y eso sig
nifica mucho para nosotros. 

l Botswana también desem
póia 1111 paprl activo ('11 ln ayuda? 

- El régimen de Botswana hiz.o 
lo que otros no se anímaron. Por 
cientos nuestros hombres se des
plazan hoy libremente por ese país 
amigo qu1.: por cierto integra la 
"línea dt! frente", 

- ~ Y cudl es d aporte. si lo Jiay, 
tle los pa{,rs socialistas? 

- Ayuda en dinero, medica
mentos, ropa y armamento. 

- ;, Cuál cree usted Ngwenya 
que sea el f11h1ro dr la l11cl1a? 

- Difícil predecirlo a corto 
plazo, porque a largo plazo no hay 
dudas de que será nuestra la vic
toria No es fácil contrabalancear 
el volumen enorme de armamento 
que el régimen de Ian Smith está 
recibiendo. Frfomente nos plan
teamos cinco aiios como un plazo 
razonable para el fín de la guerra. 
Es evidente, sin embargo, que los 
efectos de nuestra lucha ya se 
hacen sentir en el régimen de Ian 
Smith. Las contradicciones inter
nas, las recirntes r.-nuncias de dos 
ministros son algunos de los ejem
plos 

- ;,Cudles s011 las j11gadas que 
i:speran ustedes dPl imperialismo? 

- Creemos que los nortea
mericanos preparan nuevos planes 
para el Africa meridional. con el 
objetivo de bloquear el avance 
revolucionario. 

LAS RELACIONES ENTRE LOS 
MOVIMTENTOS 

- ;,EI F,ente Patriótico que se 
creó ,ecienternente, qué ob1etivos 
plantea? 

.. 

- Como se sabe el Frente Pa
triótico, está formado por el 
ZAPU y el ZANU (Zimbabwe 
African Peoples' Unión y Zimbab
we African National Union), dos 
movimientos de liberaclón. No es
tá incluído el United ANC, li
derado por el Obispo Musorewa, 
con quien no creemos posible con
ciliar posiciones. El ZAPU, ai que 
pertenezco, dcsea formar con el 
ZANU un solo partido para for
talecer la lucha de nuestro pueblo 
con una sólida organización. Has
ta a hora eso no ha sido posible por 
algunos problemas internos dei 
ZANU, que creemos estar ayu
dando a superar. En cambio los 
ejércitos sí están unificados. 
Naturalmente un primer paso, y 
muy importante, hacia la creaci6n 
de un partido unificado, es la fun
dación del Frente Patriótico. Al
gunos de los objetivos planteados 
por el Frente son los siguientes: la 
liquidación dei colonialismo, el 
racismo y el imperialismo; la 
creaci6n en :-'imbabwe de un Es
tado nacional democrático e in
dependiente; eliminar mediante un 
nuevo sistema socio-económico 
todas las formas capitalistas de ex
plotación dei hombre por el hom
bre, creando las condiciones para 
una revolución social y garantizar 
iguales derechos para toda la 
población, independientemente de 
su raza o colo,. 

- l. Tiene el Frente Patriótico el 
apoyo de la lglesia de Zimbabwe? 

- T enemos miembros dei Fren
te Patriftico que pertenecen a 
título individual a algunas de las 
Igleslas de Zimbabwe, pero no hay 
nada más. Si tenemos el apoyo dei 
Consejo Mundial de lglesias, con 
sede en Ginebra y de la Conferen
cia Episcopal en Nairobi. 

- 1.Se podna decir que ustedes 
son socialistas? 

- Le puedo asegurar que nues
tra gente está abriendo su men
talidad de modo de entender las 
ideas más progresistas. 

- i. Hay tribalismo en Zimbab
we? 

- Sí, como en todos los países 
africanos. Pero no es el pueblo el 

que es tribalista, sino los intelec
tuales o seudointelectuales que 
utilizan el tribalismo para ascender 
socialmente. Lo utilizan igual que 
los colonizadores, los imperialistas 
y los contrarrevolucionarios. 

- l Cree que en Suddfrica hay 
condiciones para e/ desarrollo de la 
luclia armada 7 

- Si, hay condiciones, porque 
además es el único camino posible 
para que se liberen las mayorías 
negras. Pero el enemigo es más 
poderosos que en Zimbabwe. 
Tomarâ naturalmente más tiempo 
alcanzar la victoria. Pero habría 
que destacar que cuando Zimbab
we sea libre, con Namíbia también 
liberada, el régimen de Sudáfrica 
no podrá resistir el impacto de una 
lucha que tendrá todo el apoyo 
africano y su régimen sucumbirá 
irremediablemente. 

- Ngwenya, antes de terminar 
1111n pregw1ta personal. l Cudl es su 
profesi6n? 1.Tiene familia, estdn 
e/los integrados a la luclia? 

- Hace quince anos que no veo 
ni a mi mujer ni a mis dos hijos, ya 
que no puedo regresar a la zona 
donde eJlos viven. Soy desde 
comienzos de la década dei sesenta 
un combatiente de tiempo com
pleto. Antes de eso trabajaba en 
una oficina britânica en Bula
wayo. 

- l Cudl sena su mensaje para 
los lectores lalinoamericanos? 

- El pueblo de Zimbabwe con
sidera que la lucha africana y la 
latinoamericana es la misma. 
Luchamos contra el mismo ene
migo: el imperialismo y el colo
nialismo, que es el mismo en 
Medio Oriente, Asia, Africa o 
América Lati!\a. Que en Africa el 
énfasis esté en la guerra de libe
ración y en América Latina en la 
lucha económica es sólo por las 
diferentes coyunturas de un mismo 
proceso. E) imperialismo no tiene 
fronteras y la solidaridad de los 
pueblos tampoco. Latinoamérica 
tiene toda la solidaridad del pueblo 
africano en la lucha que !leva 
adelante contra todas las formas 
de dominación imperialista • 
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Etio pia 
Haile Mariam, 
Jefe dei gobierno 
etlope: 
"En nuestro pais 
está desarrollándose 
una revo lución 
hacia el socialismo 
y eso amedrenta 
a todaslasfuerzas 
reaccionarias" 

E/ ll!nirnte coroMI .\lrngi.stu Haile 
.\fanam durantf: la l!nl rf:t.uta "11 l!I 
Paw.t:10 dl! Gob,cmo de A ddu A btba 
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Miguel F. Roa 
la entrevista de Miguel F. Roa con el Presidente Haile Mariam es un 

aporte importante ai esclarecimiento de la posición ideológica y 
política dei gobiemo de E ti opia. 

Pese a los avances realizados, eJ proceso etíope tiene aún un largo 
camino por recorrer. No se cambia un país con una herencia neo
colonialista trágica y siglos de feudalismo sin una revolución pro
funda y una verdadera participación popular. Adem.is, Etiopía en
frenta dos problemas decisivos: las naturales aspiraciones auto
nomistas de Eritrea y la próxima independencia de la colonia fran
cesa Ojibuti, por cuyos puertos transita gran parte dei comercio ex
terior etíope. la justa reivindicación independentista de DJibuti no 
cambia su histórica vocadón de unidad con sus hermanos soma.lies. 

Sin duda alguna solamente un goblemo socialista puede encarar 
con una superior visión de la unidad revolucionaria africana esos 
dos problemas. Y es importante que el gobierno presidido por 
Halle Mariam ya no los encare con la visión colonialista dei 
emperador Selassie o la indefinición dei gobiemo encabe1.ado por 
Teferi Benti, antecesor dei actual. (Nota de la redacción) 

««[E I pueblo etiope debe 
estc1r listo para hacer 
frente a nuevas tentativas 

imperialistas de frustrar la revo
lución en Etiopía, pese a la redente 
derrota de las fuerzas reaccio
narias'', nos declaró el presidente 
Mengistu Haile Mariam, durante 
una entrevista exclusiva concedida 
en el antiguo Palacio Imperial de 
Addis Abeba, sede actual dei Con
sejo Militar Provisional (Der~e). 

"Los gobiernos de Sudán, 
Arabia Saudita y otros países 
árabes reaccionarios, unidos a Es
tados Unidos, tratan de impedir el 
ejemplo que significa la Etiopía 
revolucionaria" explicó el tenien
te coronel Mengistu, exponiendo 
los problemas que enfrenta el 
proceso etíope y las medidas dei 
gobiemo para solucionarlos. 
Nuestro entrevistado ocupa la 
presidencia dei Oergue desde el 11 
de febrero, Iras una fracasada in
tentona golpista dei brigadier 
Teferi Benti y otros seis militares. 

"La tentativa de golpe de Estado 
dei 3 de febrero no es la primera de 
la reacción y el imperialismo para 



tratar de eliminar a los progresistas 
en el seno dei 0ergue. Ella está 
ligada a todas las conspiraciones 
anteriores. Sin embargo, la si
tuació n mejoró mucho para 
nosotros después que fueron 
eliminados esos conlrarrevolu
c1onarios. La unidad y el enten
dimiento se incrementaron en el 
0ergue y la revoluci6n etiope 
puede pasar ahora de la defensiva 
a la ofensiva" ,,dijo Meniistu. 

EI presidente etíope destac6 que 
todavia se aguardan dificultades 
futuras aunque "eliminado eseobs
táculo se abren magníficas opor
tunidades para el desarrollo re
volucionario dei pais" . 

EL "INFORME SPENCER'' 

Interrogado sobre la partici
pación de Estados Unidos y la 
Agencia Central de lnteligencia 
(ClA) en las actividades contra el 
proceso revolucionario etíope y, 
particularmente, en los aconte
cimientos dei 3 de febrero, Men
gistu Haile Ma riam expresó: 

-Citaré el '1nforme Spencer", 
hecho ante e! Congreso nortea
mericano por ese agente de la OA, 
donde decla que era necesario con
tinuar las relaciones que ex~tian 
hasta entonces entre el régimen 
feudal fascista y el imperialismo 
estadounidense, para controlar la 
situaci6n dei país y erradicar la 
tendencia revolucionaria etíope. 

"Los imperialistas utilizan dos 
medios para lograr sus objetivos. 
De una parte alientan a los pa1ses 
árabes reaccionarios, como 
Arabia Saudita y Sudán, para que 
apoyen a los secesionistas a fin de 
hostigar ai gobiemo revolucio
nario etíope. Por otra fomentan 
problemas en la capital, para crear 
una situación propicia al golpe de 
Estado fascista. Por ejemplo, en el 
norte de Etiopla, mercenarios y 
aristócrat.:!s depuestos se infiltran, 
procedentes de países vecinos, y 
disparan contra los campesinos y 
soldados etíopes", subray6 el 
teniente coronel Mengistu. 

Antes de responder sobre los 
planes de los enemigos dei gobier-

no para liquidar 1a revoluci6n, el 
mandatario dijo que era necesario 
explicar c6mo actúan las fuerzas 
de la reacción y el imperialismo. 
"Mienlras el pueblo lucha por una 
sociedad nueva y justa, los im
perialistas apoyan a los eh,mentos 
que combaten a las asociaciones 
campesinas y a los sindicatos, 
realizan sabotajes económicos y 
cometen asesinatos políticos. 
Ahora, por ejemplo, acaban de 
asesinar al presidente de la Central 
Sindical Etíope, creada hace dos 
meses. e hirieron a su secretario 
general adjunto" . 

''Las agresiones cometidas con
tra el país van a seguir producién
dose, pero no se puede predecir 
exactamente la pr6xima tentativa 
de golpe de Estado", dijo Mengistu 
Haile Ma riam. 

"En Etiopía está desarrollándose 
una revolución que va hacia el 
socialismo y eso amedrenta a todas 
las fuerzas reaccionarias, porque 
nuestro proceso ;>uede ser un 
ejemplo para los otros países 
africanos. Nuestro pueblo debe 
prepararse y hacer frente a cual
quier evantualidad para defender 
su revolución, pues estamos con
vencidos que los imperialistas y las 
fuerzas reaccionarias están de-
cididos a aplastarla" reiteró eJ 
presidente. 

LAP0SICl0N 
DESUDAN 

"Sudán - recordó- ha eli
minado un gran número de co
munistas y reprimido a los mo
vimiento'S autênticos dei pueblo 
sudanés. Ese gobierno. que tenía 
estrechas relaciones con el régimen 
feudal fascista de Etiopía, se opone 
ai movimiento revolucionario 
etíope, porque teme que éste re
percuta en su país. Esa hostilidad 
creció a partir de la visita dei 
presidente sudanês Gaafar EI
Numeiry a Estados Unidos y des
pués de la firma dei pacto egipcio
sudanés-saudita" . 

"El gobierno de Numeiry sos
tiene ai llamado Frente de Libe
ración de Eritrea (FLE), cuya 
creacíón data de hace algún tiem
po. Le da oficinas, instalaciones 
médicas y armas. Sudán apoya, 
además, a los aristócratas que han 
escapado de Etiopía y ofrece re
fugios a sus mercenarios. En la ac
tualidad, con dinero de los im
perialistas norteamericanos y de 
Arabia Saudita, abri6 una estación 
radial para hacer propaganda con
tra Etiopía, lo cual constituye una 
intervención directa en nuestros 
asuntos", denundó Mengístu 
HaileMariam. 

"Podemos decir que hay nubes ..+ 

EstO$ modernos edijí'cio$ 11n e/ centro de la capitq/ etfo/111 controsta,1 con la pobre:a 
et1 e/ inten'or dei pafs 



~ contrarrevolucionarias que flotan 
en el norte de nuestro pais y que 
todo eso tiene que ver con el "In
forme Spencer", dei que hablé hace 
unmomento." 

'Todo lo que he dicho sobre 
Sudán concieme, evidentemente, 
al gobiemo anticomunista de EI 
Numeiry, pues no hay ninguna 
contradicción entre nuestros 
}'Ueblos. Las masas sudanesas 
t1poyan la revoluci6n etfope. EI 
propio pueblo sudanês sufre bajo 
el yugo de ese r~men, reproduc
ci6n dei antiguo Sudán anglo
egipcio, lo que le impide decidir 
libremente su destino", reafinn6 
Mengistu Haile Manam. 

AUANZACON 
SOMAUAY 

YEMEN DEL SUR 

AI ser interrogado sobre la 
posibilidad de crear una aliama 
entre Etiopía, Somalia y Yemen 
Democrático (Sur) que frene los 
planes hegemónicos de Estados 
Unidos en la regi6n dei Mar Rojo, 
el mandatario etíope respondi6 
que todos los progresistas de su 
pais consideran justa esa perspe<:
tivã. 

-"Nuestro gobierno -ana
di6- ha hecho proposiciones a 
Somalia con el objetivo de realizar 
planes de colaboraci6n educa
cional y económica entre los dos 
Estados. También propusimos la 
creaci6n de una linea aérea entre 
nuestros países, el establecimiento 
de una red de telecomunicaciones 
y el desarrolJo dei intercambio 
comercial". Expres6 el -presidente 
que ''actualmente existen dificuJ
tades para lograr esos objetivos". 

En relaci6n con Yemen De
mocrático, Mengistu Haile afirm6 
que su gobiemo mantiene muy 
buenas relaciones con los dirigen
tes de ese país y reiter6 que '1a idea 
del frente común es posible". 

En cuanto a Ojibuti, territorio 
fronterizo con Etiopia y última 
colonia francesa en Afri1.a con
tinental el mandatario respondi6 
que la posici6n de su pais es muy 
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clara: "Es la misma adoptada por la 
Organizaci6n de Unidad Africana 
(OUA), los pafses no alineados y las 
Naciones Unidas: la independencia 
deese territorio". 

Explic6 que en Ojibuti existen 
dos nacionalidades, los Affar y los 
lssas, y que ambas habitan tam
bién en Etiopfa. "Hay una tenden
cia representada por los Affars que 
se interesa por Ia vinculaci6n de 
Djibuti con Etiopía y existe en el 
territorio otro movimiento po
lHico que se inclina hacia So
maJia ''. 

Agreg6 que un tercer movi
miento, "más fuerte que los otros 
dos", lucha por la independencia y 
por la creaci6n de Djibuti de un Es
tado nacional soberano, mientras 
que otra comente "aspira a la per
petuaci6n del colonialismo fran
cés". 

- "En vista de esas diferentes 
posiciones y teniendo en cuenta 
que la mayoría de la poblaci6n as
pira a la independencia, serla irres
ponsable pretender que Djibuti sea 
anexado a Somalia o Etiopía (am
bos países se han mostrado par
tidarios de la independencia de 
Djibuti). Lo que hay que hacer es 
trabajar en conjunto para que se 
establezca alJI un gobierno pro
gresista que contribuya a la for
maci6n de un frente antiimpe
rialista común", puntualiz6. 

"Pensamos que cualquier 
proclamaci6n contraria a la as
piraci6n de un pueblo por la in
dependencia es injusta. Nuestra 
posici6n no cambiará mientras 
exista la revolución etíope", 
asegur6 el presidente. 

ELPROYECTO 
REVOLUCIONARIO 

En relaci6n con la. herencia 
colonial, el mandatario etíope 
afirm6 que "para barrer con esos 
legados y construir una nueva 
sociedad fue que se realiz6 la 
revolución y se inici6 una época de 
transformac iones socio
econ6micas. La miseria, las enfer
medades y la ignorancia que 
padece nuestro pueblo s6lo serán 
erradicadas con la continuación de 

la lucha revolucionaria" . 
Entre las medidas adoptadas por 

el Dergue, Mengistu destac6 la en
trega de las tierras a los campe
sinos (el 95 por dento de la po
blaci6n) y lc1 nacionalizaci6n de 
empresas extranjeras. "De acuerdo 
con el programa de la Revoluci6n 
Democrática Nacional, estamos 
tratando de modernizar la agricul
tura y de continuar con el proceso 
de nacionalizaci6n". 

AI referirse a la educaci6n, Men
gistu afirm6 que todo el pueblo 
etíope tiene posibilidades de su
perarse en el campo educativo y 
que, con ese fm, se cre6 reciente
mente una comisi6n gubernamen
tal para la enseõanza superior. 
"Además de esas medidas internas, 
estamos trabajando para establecer 
un conveniodecooperaci6n con los 
países socialistas y realizar varios 
proyectos que garanticen un rápido 
desarrollo soei o-económico". 

EI presidente dei Dergue se 
refirió también a la necesidad de 
construir un partido de vanguar
dia y senal6 que la ausencia de esa 
organiz.aci6n "ha sido una de las 
principales dificultades de la re
voluci6n etfope". 

Tras afirmar que la fecha de 
creaci6n de ese partido depende 
dei desarrollo futuro dei proceso 
revolucionario, Mengistu Haile 
Mariam anunci6 que existen en el 
país organizaciones marxistas
len.inistas para ese fin. "Estamos 
haciendo todos los esfuerzos 
posibles para crear un partido de 
vanguardia. Contamos para ello 
con fuerzas combatientes que exis
tian en la Naci6q y con nuevos 
cuadros revolucionarios, que se es
tán formando dentro y fuera dei 
pais". 

"En ese sentido desempena un 
papel fundamental el Buró de Or
ganiz.aciones de Masas, ya que en 
éste radica la labor de desarrolJo 
ideológico y politico de nuestro 
pueblo. En estos momentos es
tamos tratando de formar un fren
te de todas las fuerzas revolu
cionarias que garantice un rápido 
desarrollo dei proceso transfor
mador"• 



Mozambique: 
las áreas 
liberadas Texto y fotos de 

Beatriz Bisaio 

Durante dlez alias de lucha contra e/ colonlallsma, e/ FRELIMO fue li
berando territotfo. Hubo á1'811s en Mozamblque en /u que e/ contrai dei 
Frente de Ubsraci6n era abao/uto. En e/lu se crearon lnstltuclont111 de 
gobiemo, escue/as, centros hospitaltulos y sobre todo, n Ol"fllln/z6 a la 
poblacl6n civil para e]ercer un verdadsro goblemo popu/Br. 
Invitada "Cuademos dei Tercer Mundo" a la lndependencla de Mozam
b/que, nuestra compaliera Beatdz B~ tuvo oportunldad algunoa 
mBBBS despuá de visitar lu ártlllS li,,.,.,_ y conocerdtlllde dentro 81111 
fecunda uperlencla de poder popular. Eate es .,., tutlmanlo de 
aquellos dias en Cabo Deltllldo. 
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or los difkiles caminos en 
que nos habfamos adentra
do -abiertos a trocha du-

rante la guerra- hasta pocos meses 
atrás s6lo transitaban combatien
tes. Densa v-egetaci6n a ambos 
lados fonnaba verdaderas cúpulas 
naturales ai sendero lleno de tron
cos que extralan quejas a Cândido, 
conductor dei jei?p del FREUMOen 
que viajábamos. Toda via entonc-es 
la población civil que nos salía ai 
paso estaba armada, aunque los 
rostros ya no reflejaban las angus
tias de la guerra sino la serenidad y 
el orgullo brindados por la inde
pendencia tan duramente conquis
tada. 

Las casas estaban dentro dei 
mato, la espesa selva africana que 
fue sin duda el mejor aliado de los 
guerrilleros. dei pueblo en armas 
de Cabo Delgado. en los confines 
septentrionales de Mozambique. 
La guerra obligaba ai camuflaje. 
Por eJ escaso tiempo transcurrldo 
desde que los úJtimos fuegos 
enemigos cesaron, la fisonomfa de 
aquella provincia (escenario fun
damenta] de la lucha armada con
tra el coJonialismo português) no 
había cambiado aún. 

EI camino estaba en toda su ex
tensión controlado por el FRE
LIMO. En más de medio dia de 
viaje, después de abandonar la 
carr-etera asfaltada de los colo
ni2adores, s6lo habíamos visto 
una construcción portuguesa de 
materiaJ, un puesto de abaste
cimiento completamente des
truído. Unicamente un chofei 
como Cándido -que podría guiar 
con los ojos cerrados por aquel 
terreno agreste- no terminaba 
perdido. Desde los más viejos a los 
más jóvenes, el fusil ai hombroesel 
uniforme. Por la forma como ins
tintivamente reaccionan aJ ruido 
del motor demuestran seguir aler
tas a todo sonido extrano, a pesar 
de que no hay duda de que sólo 
quien pertenece ai Movimiento o es 
de la región puede Uegar a esos 
lugares. 

Monos y cuJebras cruzan el 
camino. De los centenarios árboles 
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penden los más extravangantes 
nidos. Los cantos de pájaros 
exóticos y las lianas dan el toque 
africano tradicional a un pano
rama que por cierto no es ni lejos el 
dei idílico mundo de Tarzán. 

Vamos observando mujeres 
jóvenes que machacan arroz en el 
"pilão' tan similar ai dei norte dei 
Brasil; otras que transportan agua 
en cântaros sobre sus cabezas. en 
la dia ria y dura jornada desde el rio 
o manantial más cercano hasta sus 
casas de terrón y paja. Ancianas 
tatuadas y de senos desnudos 
caminan rodeadas de nietos, éstos 
ya sin aquellos tatuajes, superados 
con la ejemplar labor esclarece
dora dei FREUMO en diez anos de 
gobierno en las áreas liberadas. 

D esp11és de 10 aiios de guerra 
nuestro pueblo derrumb6 ai 
colonialismo portugués en 
Mozambique, derrotando a las 
fuen.as vivas que lo manten{an. 
Lo que para algunos, dominados 
por concepciones reaccionarias, 
racistas, pareda imposible se 
tom6 realidad: la derrota de un 
ejército colonial imperialista por 
el pueblo africano. Lo que para 
algimos dominados por concep
cio11es imperialistas pareda 
irrealizable, tom6se un hecho: la 
victoria de los campesinos y 
trabajadores contra un ejército 
burgués. técnicamente prepa
rado. con experiencia de guerra 
de agresión y poderosamente ar
mado. Nuestra lucha demostr6 
que, una vez más, un pueblo 
unido por una /(nea po/(tica 
correcta. detenninado por sus 
intereses fundamentales. está en 
condiciones de ap/astar cua/quier 
agresor, por más poderoso que 
éstesea''. 

Presidente Samora Machel 
1975 

Este panorama casi mágico nos 
abría las puertas de una realídad 
apasionante: la de un pueblo que 
habia establccido un auto
gobierno dirigido por el Frente de 
Liberación de Mozambique. En 
plena guerra - durante más de una 
década de lucha- se hablan en
sayado y perfeccionado las estruc
turas organizativas , políticas, 
económicas. educacionales. so
ciales y sanitarias que desde el 
gobierno. una vez conquistada la 
victoria, se buscaria expandir a 
todo el país. 

En un avión de la DET A (Líneas 
Aéreas de Mozambique) habíamos 
volado primero hasta Beira, deallí 
a Nampula pasando por la bella 
Quelimane y con un trasbordo de 

En la provincia de Cabo Delgado, m 
e/ nort11 de Mozambiq1U1, los na
meros seiialan 1 Nangade; 2. 
Mueda; J. Base Central 



avión, a Pemba (ex-Puer to 
Amelia) el puerto más septen
trional de los portugueses. De 
Pemba en adelante sólo podrlamos 
avanzar en jeep. En el punto más 
norteno de nuestra visita -la base 
de Mueda- estarlamos a muy 
pocos kilómetros dei río Rovuma 
la estratégica frontera con Tan: 
zania. 

Entre los combatientes que nos 
acompaiiaban había dos mujeres, 
Herminda y Moema, desde muy 
jóvenes integradas ai FRELIMO y 
ahora destacadas a labores or
ganizativas en la base de Mueda, 
donde permanecerían -nos di
jeron- "hasta que recibamos dei 
FRELIMO nuevas instrucciones". 

- Desde que comencé a crecer y 
después que comprendí quê era 
bueno y quê maJo, supe que es
tábamos oprimidos por el colo
nizador português y decidi unirme 
alFREUMO. 

De esta forma Herminda nos ex
plicaba -con la traducción dei 
makonde hecha por Lucas, otro 
combatiente que viajaba con 
nosotros- las razones que la 
habían impulsando a integrarse a 
la lucha. Uniformada, portando 
arma, en aquel momento no ten
dría Herminda más de 24 anos. 
varios de ellos vividos en la guerra. 

- Nos entrenamos en Tan
zania, complementa Moema, tam
bim ella haciendo uso deJ espon
táneo traductor. 

- iTuvieron miedoalgunavez1 
preguntamos, motivada la in
quietud por la juventud de ambas. 

- Un poco, pero pasaba en
seguida porque confiábamos 
plenamente en los camaradas que 
nos acompanaban. 

- Para integrarse ai combate 
,tuvieron que enfrentar a sus 
familias? 

- No, nuestras familias eran dei 
FRELIMO. 

- Moema ,tú quê piensas hacer 
en el futuro? 

- Siempre estaré donde me 
designe el FRELIMO para bien de 
mipueblo. 

- Y tú, Herminda ,qué hards 
después de dejar Mueda 7 

El Prt st'denti Samora Machel durante una dt sus vist'taJ a las zonas de combate en 
plc,w gut:YTa ' 

- La mujer mozambicana 
seguirá en la lucha emancipadora 
junto ai hombre, sin diferencias, 
hasta que hayamos superado el 
subdesarrollo. En ese trabajo 
siempre tendré un lugar. 

- ,Participaste en muchos 
combates? 

- En muchos, pero no siempre 
como combatiente. Como te
níamos a veces mâs gente que ar
mas, las mujeres transportábamos 
parte de] material y hacíamos la 
vigilancia . 

- Tú, Moema ,cuántos anos 
tienes? 

- Exactamente no sé, pero al-
gunos más que Herminda. 

Las primeras horas de viaje 
habían sido por la carretera que los 
portugueses construyeron para 
transportar los materiales bélicos 
hasta las líneas de frente. 1Qué 
guerra tan desigual habia sido 
aquellal Mientras que los colo
nialistas habían usado armamento 
sofisticado, artillería, helicópteros 
y aviones desde los primeros 
momentos, el FRELIMO ni si
quiera en los últimos tíempos dis
puso de un solo jeep, camión, 
caballo, burro o mula. Habfa sido 
una guerra librada por el pueblo a 

pie, contando sólo con sus propias 
fuerzas para resistir. Las mismas 
mujeres que ahora veíamos trans
portando graciosamente sus cán
taros, durante la guerra habían 
cargado bombas en sus cabezas, 
caminando en las noches desde la 
frontera con T anzania. En los úl
timos tiempos, más diestras en los 
secretos dei combate, habían 
pasado a exigir que "sus" bombas 
fueran disparadas por los mejores 
artilleros, para que después de tan
tos sacrificios, dieran en el blanco. 

Habíamos encontrado a lo largo 
de la carretera numerosos puentes 
destruídos, algun'os con boquetes 
de más de quince metros de 
profundidad. 

- Es que aprendimos a hacer 
buenos explosivos. . . comenta 
Lucas, quien se deleita junto a sus 
companeros con la visión im
ponente de un vasto trecho de 
carretera levantado por eJ impacto 
de la explosión. 

«Colocdbamos las minas duran
te las noches, explica. Y cuando 
comprobamos que quedaban im
perfeccíones en la carretera que 
podrfan alertar a los portugueses, 
pusímos a punto una técnica de 
"planchado" dei asfalto que aún 
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para nosotros l1acla imperceptible 
el lugar donde hab{an sido co· 
locados los explos1'vos. . . " 

Caminamos rodeando el puente 
partido en dos y levantado ai 
medio como si un Sansón, emer
giendo de la tierra, lo hubiese 
quebrado. 

- 1Cuidadol grita Cândido des
de el jeep. Ese camino está todavía 
minado I Algo puede explotarl 

Una de las tareas de los com
batientes era desmontar las minas 
que, cumplida su misión, pasaban 
a ser peligrosas para la población 
civil. Un único cami6n encon
tramos en el camino. Ahora, des
pués de la guerra en manos dei 
FREUMO, transportaba alimentos 
y habia sido parcialmente afectado 
por una mina que, no descubierla 
aún, había estallado a su paso. 

Nuestros guias nunca aban
donaron Cabo Delgado, pero ac
tividades centralizadas en Pemba 
los habian retenido desde el fin de 
la guerra. Era éste. pues, su primer 
reencuentro después de la victoria 
con aquellos puentes que habían 
contribuído a destruir. 

CHAI: EL PRJMER PASO A LA 
INDEPENDENCIA 

Las banderas que hoy ostenta el 
puesto militar de Chai son las dei 
FRELIMO y la República Popular 
de Mozambique. Sin embargo no 
siempre fue así. Este puesto era una 
de las avanzadas militares por
tuguesas y se convirti6 en un sím
bolo de la resístencia dei pueblo 
mozambicano: el 25 de septiembre 
de 1964 con un ataque a Chai se 
inicí6 la lucha armada. 

Lucas, veterano en el combate 
pese a sus escasos anos, fue uno de 
los pocos guerrilleros que parti
ciparon en aquel histórico epi
sodio. EI nos conduce hasta la par
te posterior de las construccíones 
biancas dei puesto y se.nalando 
hacia el horizonte, en el que 
banadas por los colores dei atar
decer se divisan unas colinas, ex
plícé : "AIJá nos escondi mos 
durante algunos días, mientras 
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En el />U&lo Chai, Lucas Mam,·e ocupa el lugar desde e/ cua/A lberto Ch,pande, tu· 
tual.Pn'mer Ministro, deflagr6 lalucha armada 

relevábamos el terreno y estu
diábamos los movimientos dei 
enemigo para trazar un plan de 
ataque". 

Alberto Chipande, actual 
Ministro de Defensa dei gobierno 
de Mozambique, comandaba el 
operativo. El 23 de septiembre a las 
8 de la. noche habían salido de 
Nalino. Algunos dias antes ín-' 
gresaban ai país desde Tanzania y 
tras cuatro noches de caminar a 
partir dei Rovuma, habian llegado 
a aquellas colinas donde se refu
giaron. Muy pocos companeros, 
los de mayor confianza, conodan 
el plan. 

- "El :l4 hicimos un r~ono
cimiento. EI camarada Bento Paxi 

· tingi6 estar enfermo y con una pier
na amarrada para evitar lasexigen
cias de la entrada ai puesto, pidi6 
agua ai Jefe portugués", relata 
Lucas bajo la mirada atenta de sus 
camaradas. 

"Después compr6 pan, azúcar y 
leche y regres6. Nos inform6 que 
había varios soldados y que el Jefe 
dei puesto estaba ali. En cono
cimiento de aquellos datos, a la 
medianoche, arrastrándonos, en
tramos ai área dei puesto. Chipan
de dispar6 el primer tiro" --ex
plica el combatiente que, -esce--



nificando aquellos movimientos, toresca de la lucha y de comen
se habfa colocado en la posición tarios que reflejan la madurez en 
desdelacualsuantiguocomandan- ella adquirida. Entre otras cosas 
te habla deflagrado la lucha ar- nos relata Cândido las trágicas cir
mada. cunstancias de la muerte de su 

Relata entonces que ellos por- primer comandante, caído en 
taban ametralladoras "MA T" que combate. 
los argelinos habían tomado a los - Y los animales, Cándido lnO 
franceses durante la guerra. los molestaban por las noches? 

- Tanto el Jefe dei puesto como l No eran peligrosas las culebras 
los oficiales dormían. Tambiên los para los combatientes que dor
soldados. Ellos tenían una me- mta11 a la intemperie? 
tralleta "Thompson", 600 6 700 - No, los animales se com
balas y unas 20 granadas. losguar- penetraban dei clima de guerra y 
dias de la prisión fueron los pri- en las noches permanecían silen
meros en abrir fuego. En el tiroteo ciosos para no delatamos ... Son 
cayeron el Jefe dei puesto y el cen- nuestros amigos. 
tinela. Todo habrá durado una Cuando encontrábamos algún 
media hora. Nosotros no tuvimos poblado - unas pocas y humildes 
bajas. chozas, uné\ huerta plantada, ár-
-, Cómo reaccionó el pafsl boles de papaya y mangueras-
- Primero los portugueses casi invariablemente estaba ro-

ocultaron la noticia, y cuando fue deado por rudimentarias cons
imposible dejar de informar, le trucciones, tambiên de tierra: bun
quitaron importancia política ai quers que los portugueses levan
episodio. Poreso, pocoscompren- taban para protegerse de even
dieron el cabal significado de la tuales ataques. Como en Vietnam, 
operación. Sólo con el avance de la los colonialistas construían en 
lucha armada se llegó a entender · Cabo Delgado aldeas estratégicas 
que Chai había sido el detonante en las que la población civil les ser-
dei levantamiento patriótico. via de cinturón protector. 

Los impactos de las balas to- lentamente la fisonomía de la 
davía son visibles en las paredes provinda cambiaba. Ropas y 
dei puesto. Aunque la intensa alimentos empezaban a llegar des
tarea de la reconstrucción Y la de la capital. Recordamos la con
reorganización de la población no versación mantenida con el Minis
dejan mucho tiempo para los tro de Planificación y Economia, 
recuerdos. es evidente que Chai se Marcelino Dos Santos, pocos días 
ensena hoy a los visitantes con or- atrás: "La primera tarea dei 
gullo. FRELIMO es ahora calzar, vestir y 

En el mismo predio dei puesto alimentar a nuestro pueblo". 
funciona ahora una loía do povo La falta de atención médica Y· 
( almacên dei pueblo), institución denfal todavía era muy seria 
creada por el FRElIMO para en el país y particularmente en es-
eliminar a los intermediarios. tas zonas nortenas. la situación se 
Durante las marianas la población había visto agravada por el êxodo 
lleva a la tienda la producción que masivo de portugueses durante los 
desea comercializar y recibe un. últimos meses dei gobiemo de 
comprobante por el total entre- transición, y se aguardaba la 
gado. Porlatardeseabastecedelas llegada de médicos voluntarios de 
mercancías que le son necesarias países amigos que sustituirían a los 
por el valor de los productos que prefirieron emigrar antes de 
comercializados. En el interior de aceptar la Libertad de las mayorías 
Cabo Delgado todavía entonces negras. 
nocirculaba moneda. Artesanos y escultores traba-

En el jeep, la conversación con jaban con frecuencia a ambos 
Cándido y Goodfrey. es amena. lados dei camino. Cabo Delgado 
Una mezcla de descripción pin- está mayoritariamente habitada 

por makondes, conocidos inter
nacionalmente por sus esculturas 
en ébano. Uno de elJos nos comen
taba que habi~ llegado pocos dias 

'atrás de Tanzania. No había tenido 
tiempo aún de levantarse una casa 
pero en cambio trabajaba sin des
canso en su nueva obra, una mi
niatura de unos treinta centí
metros, que reproducía una de las 
tantas mujeres que hablamos visto 
con cântaros en sus cabezas y un 
hijo a las espaldas. 

Tambiên los makúes habitan la 
zona. Son menos numerosos y con 
los makondes sólo logrdn enten
derse en português. Es curioso que 
la lengua que sirvi6 para opri
midos sea ahora un factor de 
unidad nacional. Fue adoptada 
como idioma oficial. 

Las mujeres makúes usan más
caras biancas, hechas con raíces y 
flon:s, para suavizar el rostro y la 
piei dei cuerpo. Ni siquiera en e] 
pasado utilizaron los tatuajes, por 
lo que es posible en las de más 
anos, diferenciar a quê etnia per
tenecen. 

Todas ellas tienen largas his
torias de guerra para contar, pocas 
veces dimensionadas en su mag
nitud real. Como nos sucedia con 
los relatos de Moema, Herminda, 
lucas, Goodfrey o Cândido, era 
sorprendente constatar la natu
ralidad con que todos se referían a 
episodios que pertenecen a la his
toria dei pueblo mozambicano. La 
proximidad de los hechos hacía 
que aún no se los viera como hitos 
en la lucha independentista. 

Sólo tres o cuatro anos atrás se 
practicaba todavía en Mozam
bique la palmatoria, castigo que 
algunos colonos utilizaban para 
reprimir a sus criados en situa
ciones tan variadas y banales 
como haber dejado quemar una 
comida o no haberles pasado un 
recado. Ellos mismos o la polida, 
si tenían pudor de hacerlo per
sonalmente, golpeaban ai infeliz 
s irviente con una palmatoria, es
pecie de espátula de madera. tantas 
veces como se considerai-a nece
sario por la "gravedad" de la falta. 
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La muj er mozambicana 

A) Estas mujeres transportaban durante la 8Uf!rra arma.s y 
municiorus en su.s cabetas B) Hilan'a Muan8a, co11 2.1 
anos dirige uno de kt.s escuekt.s pn·marias creadas por el 
FRELTMO m Cabo Del8ado 

En ti pasado kt.s mujerts mal«mdes se tatuaban, e.sa cos
t umbre f ui! superada con largos anos de albor esclare
cedora dei FREUMO. Las nuevas generociones ya no 
ul11izan aqul!llos rituales 
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Sin duda, desde entonces para 
la poblaci6n mozambicana las 
cosas han cambiado. 

EL GERMEN DEl 
NUEVO HOMBRE 

Llegamos ai lnfantario entrada 
ya la noche. Había sido creado por 
Josina Machel, la prirnera esposa 
dei Presidente Samora Mach1:I, 
muerta a consecuencia de una en
fermedad contratda durante la 
guerra.. Primero había fundado 
Josina el lnfantario de Tunduro 
(Tanzania) y luego éste, de Nan
gade. Habían surgido por necesi
dad. Eran muchos los ninos de 
padres muertos en la guerra o los 
hijos de combatientes en actividad 
que qucdaban abandonados. ~I 
Infantario los recogía para cu1-
darlos y educarlos. 

Originariamente había sido ins
talado en otro lugar. Pero después 
de un intenso bombardeo por una 
escuadrilla portuguesa (opor
tunidad en que los colonizadores 
sospechaban que el Presidente 
Samora estaba refugiado allí) 
hubo que trasladarlo a Chimimbo. 
También aliá fueron bombardea
dos con un saldo importante de 
ninos muertos y entonces, en 1973. 
se mudan para Mtamba, dondees
taban aquella noche que los vi
sitamos. Había 120 ninos, con 50 
madres encargadas y 56 militares 
en las tareas de alfabeüzación y or
ganización de los continuadores, 
nombre que reciben los niiios en 
Mozambique. En algunos momen
tos habían llegado a tener 400 
criaturas. 

Hilaria Muanga y Américo An
tonio Bankolo presiden el Infan
tario. Elia tiene 25 anos, espera su 
cuarto hijo y estudió en T anzanía. 

Cuando llegamos, los respon
sables estaban reunidos a la luz de 
un candil, escuchando la radio, 
única comunicación durante meses 
con el resto dei país. Naturalmente 
a aquellas zonas no llegaba re
gularmente entonces ningún 
diario. Discutían la noticia de las 
sanciones a varios dirigentes, entre 

ellos algunos héroes de la guerra, 
como Pedro Jumo. nombrado des
pués de la independencia Gober
nador de la província de Maputo. 
Poco antes de nuestro arribo se 
habia informado que por "haber 
sucumbido a las balas de azúcar de 
la sociedad de consumo" (en 
Maputo) aquellos dirigentes eran 
separados de sus cargos, suspen
didos como miembros dei FRE
UMO y enviados a las áreas li
beradas a la "machamba" (huerta), 
ai cultivo de la tierra. 

Supimos por los combatientes 
que estaban ai frente dei lnfantario 
que los dirigentes sancionados 
habían sido llamados varias veces 
por el FRELIMO a cambiar de ac
tHud y a terminar con la vida de in
disciplina y hábitos burgueses a la 
que -aflojada la rigidez de los 
anos de combate- se habían en
tregado. En general consideraban 
justa la medida tomada. Algunos 
demandaban aún mayor castigo, 
oiros en cambio, confiaban en la 
capacidad de rehabilitación de 
camaradas a los que reconocían 
duro templeen el combate. 

Los ninos del Infantaria se pre
paraban para dormir. Sin embar
go, con un pito prolongado (como 
cuando durante la guerra se avi
saba de un bombardeo) los pro
fesores los reúnen. En pocos mi
nutos, de aquella oscuridad te
rrible, surgieron cientos de ninos 
organizados en filas y cantando a 
viva voz, en un improvisado re
cibimiento. 

Informados de que habíamos 
llegado de tierras muy lejanas 
atraídos por la lucha dei FREUMO 
y de que estábamos deseosos de 
conocer a los continuadores, ellos 
responden con cantos y bailes. 
Uno representaba la cacería de un 
león, otro la cosecha, todos igual
mente originales y creativos. 

- "Esto es s61o una pequena 
demostración de los cantos y las 
danzas que componen nuestra cul
tura popular", nos comenta 
Américo Antonio. "Sin embargo 
los colonizadores -:iecían que 
éramos un pueblo sin cultura hasta 

que ellos llegaron. iQué hicieron 
ellos por educarnos7" 

EI improvisado programa se 
completa con canciones revo-
1 uciona rias que exhaltan ai 
FRELIMO y la valentía dei pueblo. 
Adentrados como estábamos en 
las espesuras dei "mato", tan lejos 
de nuestra Patría, a tantos kiló
metros de la última ciudad mo
zambicana, la escena nos había 
conmovido profundamente. Des
cubríamos en toda su magnitud la 
fuerza incontenible de aquel 
pueblo que pese a los cinco siglos 
de dominaci6n portuguesa había 
logrado mantener sus estilos, sus 
danzas y su cultura. Y no s6lo eso, 
sino que transmitfa a los conti
nuadores un idealismo tan sincero 
y profundo, sustentado en la or
ganizaci6n y el trabajo, que sin 
duda estaba en ellos germinando el 
nuevo hombre del mana na. 

AI otro día recorrimos el lnfân
tario rodeados de continuadores. 
Dos grupos estaban en clase. El 
"salón" estaba compuesto por un 
techo de paja y un pizarr6n de
teriorado. Los ninos, sentadosenel 
suelo, iban repitiendo con el 
profesor: 

- EI colonialismo tiene sol
dados. EI soldado enemigo lucha 
en Mozambique. EI mata ai pueblo 
con arma y catana (sable). EI mata 
ai nino, a la mamá, ai papá y a la 
tía. EI soldado dei enemigo no cul
tiva la tierra. EI nos roba nuestra 
comida de la machamba. El pueblo 
unido lucha contra e! enemigo. 
Lucha contra el soldado dei co
lonialismo". 

"La alfabetización no es algo 
aislado. Es un instrumento que el 
nino adquiere para manejarse 
mejor en la vida. Por eso enca
ramos siempre la formación global 
de nuestros continuadores" nos 
comentaba Hilaria mientras 
llegábamos a una clase de historia. 

La primera fecha indicada en el 
pizarr6n era la de la Masacre de 
Mueda, en 1960; luego estaban la 
fecha de fundación dei PRELIMO, 
dei asalto ai puesto de Chai, dei 
asesinato de Mondlane (primer +. 

(Sígue e11 ln Pdg. 40} 
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~ BASE MUEDA E Los antiguos guerrilleros 
~ están en la"machamba·· 
o 
~ E n M11eda, la base constm i

da en una meseta en la que el 
calor es intenso durante el d1'a 
y en las noches hace frio, Alei
xo Patime, Camisaria Político 
dei Distrito, Martins N11kam1'a, 
responsable de Ed11caciô11, Ro
ma11go Mingui.r, Vice-camisaria 
político: Raiil Dilama, Jefe de 
lnformació11 y Propaganda y 
Ju/rão Amuli. Jcfe tle Produc
ciôn y Comercio ·que forma11 
el Comité Político actual dei 
FRELIMO e11 e/ distrito· parti
cipa11 de 11110 larga charla con 
11osotros. Aleixo Parime toma 
la palabra. 

-De guerrilleros pasamos a 
administradores, comenta son
riendo cuando va enumerando 
las nuevas responsabilidades, 
asumidas tras la independencia. 

-, Cômo se sie11te11 en la nue
••a rarea? 

-No es fãcil, pero nos senti
mos orgullosos de que las Fuer
zas Armadas de Liberaci6n de 
Mozambique colaboren entre 
otras cosas, en 1a producci6n. 

Todos son militares, aunque 
debido a la decisi6n del 
FRELlMO de no utilizar gra
dos ni categorias en sus Fuerzas 
Armadas, se tratan simplemen
te de ''camaradas". 

-Cuénrenos cómo se inicia 
la lucha en Cabo Delgado, ya 
que ustedes participaron en e/la 
desde los primeros tiempos, so
licitamos al Comisario Político. 

-En 1960 el espíritu naciona
lista comenz6 a hacerse sentir 
con fuerza. Crece La voluntad 
de liberar al pafs. Tanzania ya 
estaba independizada y los 
mozambicanos que allã vivfan 
querían lo mismo para su 
Patria. Entonces ya existfan 
muchos partidos y se crean 
nuevos grupos. El pue blo de 
Cabo Delgado, imp,regnado de 
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Tres combatienteJ muestran los restos de un avi6n dem"bado por la ar
tillerla dei FRELJMO AI centro, Aleixo Patime, Comi.san·o Politico dttl 
Di.stn'to de Mueda 

esas ideas se reune frente ai 
puesto portugués de Mueda, 
en una m anifestación pacifi
ca. La respuesta a la demanda 
de independencía fue lo que se 
conoce como la masacre de 
Mueda. Hubo mãs de 600 
muertos. Comenzamos enton
ces a pensar en otras vías para 

liberamos. 1.Qué hacer? Las 
organizaciones comienzan a 
mandar a sus militantes a Los 
países vecinos. A principios de 
1962, después de contactos con 
Mondlane se funda el Frente 
de Liberaci6n de Mozambique 
(FRELIMO), con la unión de 
tres partidos. 



"De Tanzania comienzan a 
Uegar companeros con la misión 
de movilizar a1 pueblo, de es-
clarecer sobre la necesidad de 
luchar por la independencia. 
Dos anos después de un intenso 
trabajo de movilización pollti
ca ingresan las primeras armas 
al país. As{, el 25 de septiem
bre de 1964 se desencadena la 
guerra con el ataque a Chai. En 
1965 ya estábamos convenci
dos de que nuestra lucha seria 
victoriosa". 

·'Muchos jbvenes comienzan 
a recibir entrenamiento en cam
pos de instrucci6n y se inte
gran a1 combate. En 1965 algu
nos boers (sudafricanos de ori
gen holandés) luchaban dei la
do de los portugueses. Mien
tras tanto, el gobiemo decia 
que "pequenos grupos de ban· 
didos procedentes de Tanza11ia, 
estaban- saqueando a las pobla
cion,s". 

"Ano tras ano la guerra se 
intensific6. Hubo mucbos ata
ques de los portugueses con 
tropas aerotransportadas. In
cluso después del 25 de abril 
la guerra con tinu6 en Mozam
bique. 

-1,También aqui sufrieron 
bombardeos? 

-Si. Primero nos bombar
deaban y luego intentaban des
embarcar con helic6pteros. Una 
vez sufrimos un ataque combi
nado. Después que un avión 
Fiat nos bombarde6, nuestra 
artillería derrib6 un helicópte
ro, que cayó en Uamas. La po
blación comenzó a gritar: "A 
luta continúa'~ El FIAT regre
só nuevamente, bombardeó y 
fue aJcanzado por nuestra arti
llería. Los pilotos murieron. 
La poblaci6n corri6 hacia los 
restos dd avión y recogi6 par
te de la estructura metálica. La 
us6 en la confecci6n de utensí
lios de cocina.fue toda una fies
ta. 

-1,La mujer siempre partici· 
pó en los combates? 

-En 1966 se crean los pri
meros destacamentos femeni
nos, por las necesidades de la 
guerra. A corto plazo la mujer 
participa en los combates igual 
que el hombre, ademâs de las 
múltiples tareas que ya desarro
llaba. 

-iCómo trataban ustedes a 
los herlcios? 

-Muy bien. Los mandába
mos a nuestros hospitales y si 
empeoraban los evacuábamos 
a Tanzania. Desde el comienzo 
tuvimos claro que nuestra lu
cha no era contra Ja poblaci6n 
portuguesa sino contra el colo
nialismo portugués. Los solda
dos salían de la metrópolis en
ganados y aquf se encontraban 
con una guerra. Los colonialts
tas declan que aquí no había 
guerra. 

"Muchos de los soldados y 
oficiales que capturábamos es
taban contra el régimen colo
nial. Algunos incluso se integra
ron ai FRELIMO. 

"En cambio los portugueses 
hacfan prisioneros entre los ci
viles y los trasladaban a Loren
zo Marques, donde eran tortu
rados. Sólo un 5 por ciento de 
los detenidos civiles y militares 
salió con vida. 

-iQué recuerda dei trabajo 
dei presidente Samora Machel 
en esta regiôn? 

-Por lo menos tres veces aJ 
ano ven[a a cada una de las 
bases. También Mondlane ve
n1a. Combatfan y vivian como 
nosotros y estaban expuestos a 
los mismos peligros y rigores. 

-Toda guerra produce heroes. 
;,Podría nombrar. algunos? 

-La Camarada Josina Machel, 
una de las fundadoras de los 
destacamentos femeninos; la 
camarada Ernestina Kuangaia, 
que murió combatiendo; el ca
marada Ludovico, entre tantos 
otros. 

-Ustedes siempre combatie· 
ron e/ tribalismo. tSe podria 
decir que ya está superado? 

-No hay más problemas tri
bales aqui. Desde el comienzo 
de la lucha combatimos el tri
balismo porque tenfamos la 
lección de nuestros antepasa
dos. Esta guerra es la continua
ción de la que ellos comenza
ron. Fueron derrotados porque 
el enemigo instigaba el tribalis
mo. 

-LCuál es la base ewnómica 
de las "áreas liberadas". 

-La agricultura. Durante la 
guerra se dejaron de producir 
algod6n y sisai, en cambio se 
incentivó la producci6n de ali-

mentos. Ahora estamos reorga
nizando la producción, diversi
ficãndola, para compensar las 
i.mportaciones. También fomen
tamos la artesanfa. Nos ayuda 
a sentimos orgullosos de nues
tra cultura, a liquidar los com
_plejos que los colonialistas 
querían imponernos. Hemos 
organizado en el distrito (90 
mil habitantes) 64 cooperati
vas. De ellas, 29 ya funciona
ban durante la guerra: 13 de 
artesanía y estatuetas; 8 de agri
cultura; 5 de pesca y 3 de ex
tracción de sal. 

Además se están creando 
aldeas cornunales de 600 casas 
cada una. La población com
prende que el sacrificio de diez 
ai'ios estã comenzando a dar sus 
frutos. 

-Quiere decir que en cierto 
sentido la l11cha recién comien· 
za ... 

-S!, la lucha dei FRELIMO 
no se agotaba con la indepen
dencia. Era y es una \u
cha revolucionaria. Construir 
una sociedad nueva es una ta
rea dura. El enemigo vivió 
aqui cinco siglos. Y muchas 
personas están corrompidas. 
Para superar eso son necesarios 

muchos afios. Es otra guerra, 
en la que hay que combalir va-
lientemente. 

-iFue decisivo el papel des
empezado por Tamania en la 
guerra? 

-Todas nuestras bases, nues
tras escuelas secundarias, los 
hospitales más sofisticados y 
los máximos dirigentes estaban 
en Tanzania iNo es eso sufi
ciente como para poder afirmar 
que la contribución de Tanza
nia fue decisiva? 

-lCuáles son las tareas actua
les de la juventud? 

-Estudiar, producir y com
batir. 

-iY las de las Fuerzas Arma
das? 

-Movilizar a las masas, pro
ducir y combalir, si fuera ne
cesario. Nosotros acostumbrá
bamos a decir que en la guerra 
aprendi.mos la guerra. Eso quie
re decir que sólo haciendo la 
Revoluci6n se aprende a ser re
volucionario y que solamente 
produciendo potlemos aprender 
a mejorar la producción • 
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(Vil!llede la Pdg J7) 

.-.. Presidente dei FRELIMO), en Tan: 
zania por agentes secretos colo

(! ' nialistas; la muerte de Josina 
• Machet declarada "Día de la 
t Mujer mozambicana" y finalmen-• • ,J te, laindependencia. 

En unas chozas cercanas a la 
machamba un grupo de ex
combatientes, disminuídos a con
secuencia de las heridas de guerra, 
confeccionaba ropa para los ninos. 

,t. En otras estaban los bebes, que 
tomaban su desayuno: un vaso de 
Jeche - privilegio reservado so
lamente a los má.s pequenitos - y 
un trocito de panreciên homeado. 

Prá.cticamente todo lo que se 
consume en eJ lnfantario ~ 
produce alll mismo, en la ma
cl,a mba colectiva . Madres, 
profesores y alumnos lrabajan por 
igual. Existen dos tipos de tareas: 
las individuales y las colectivas, 
siendo Estas cultivar la tierra, lavar 
ropa, cortar lena, traer agua. 

Los continuadores tienen sus 
responsables, por grupo, los que 
son electos en asarnbleas. Si al
guno viola las normas de] lnfan
tario (porque juega durante la 
clase o le quita cosas a los com
pafieros) la Asamblea dei grupo le 
indica la-sanción. A veces resultan 
propuestas muy graciosas: no 
podrá participar en e1 juego de f<it
bol o habrá de lavar la ropa de 
todos. A veces además se le exige 
una autocrítica en voz alta. 

UHURU NA MADENGO 

En la espesura de] mato, alejados 
ya de] lnfantario, loscánticosde los 
continuadores nos acompafiaban. 
La Base Beira era nuestro próximo 
destino. Está.bamos ya muy "den
tro" de las á.reas liberadas. Tam
biên aquí, hombres armados 
cruzan con frecuencia el camino y 
saludan a nuestros acompafiantes. 
Las ropas son má.s escasas en esta 
regi6n. De pronto un grupo de 
chicuelos senalándonos, se acerca 
ai jeep gritando: "N jungue, N jun
gue". 

_ ,Qué dicen?. preguntamos a 
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É~ i; ;,Loja do povo" del pll'1sto Chai la pobloâ6n can}ta sus productos po, los mer
concfos que necesita. En l/OStas regiones dt Mozambíque dest,uú d11 la indepmden
cio todotJia se utilúaba el tTUeqm, 

Cândido. Y él, sonriendo mali
cioso, responde: 

- ''Blanco, vimos un blanco". 
"Es que son nii'ios que nacieron 
cuando el FRELIMO controlaba ya 
esta regi6n y nunca vieron uno, 
s61o oyeron hablar de ellos". 

Se acercaron y nos tocaban, 
como para constatar que no 

éramos un espejismo. Cuando 
comprendieron nuestro portugués 
se rieron y comenzaron a contar~ 
nos que iban a Ia escuela dei 
FRELIMO y que escribían en las 
tablitas que tenían en las manos. A 
falta de cuadernos. el ingenio se 
imponía. Las tablas eran lijadas 
después de cada clase. 



Uh1m1 Nn Mndcngo rezaba el 
cartel -1 la entrada de la Base Beira. 
"lndependencia y Trabajo", en 
suahili. Posiblemente esta Base. 
una de las más septentrionalesdel 
FREUMO. rompiera con los es
quemas castrenses de muchos 
latinoamericanos. Era un con
glomerado de chozas - como 
todas las de la regi6n de piso de 
tierra. sin ventanas y r<1sticamente 
amobladas- con la diferencia de 
que las habitaban exclusivamente 
combatientes. 

Durante la guerra estaba perfec
tamente mimetizada con el am
biente, ya que frondosos árboles la 
cubrian totalmente. Sufrieron 
muchos bombardeos pero no 
fueron ubicados. Es que a los por
tugueses. a determinada altura de 
la guerra. no les importaba de
masiado si el lugar bombardeado 
era una base militar o una po
blación civil. 

T odavía entonces las trincheras 
eran profundas, aunque nos cuen
tan que las lluvias las fueron ta
pando. Geraldo Acamepanda. 
Comandante dei Distrito de Pal
ma. localidad de Umgade, nos da 
la bienvenida junto con Susafina 
Calatais. Combatientes ambos. 
nos van mostrando la base y 
narrando las viscisitudes dei com
bate. En aquellos momentos varias 
decenas de milicianos estaban en 
prácticas militares. 

Dieéisiete nuevas aldeas comu
nales estaban siendo levantadas 
por la población, y habían sido 
construídas ya unas 900 casas. La 
meta es nuclear a las poblaciones 
campesinas para poder organizar 
la educación, la salud pública, las 
estructuras políticas. En eso se 
trahajaba en Cabo Delgado. 

Un enorme mapa, de barro y 
troncos en alto relieve, trazado en 
el suelo, nos sirve para ubicar exac
tamente dónde estamos. Luego de 
observar las prácticas militares y 
de conversar con varias com
batientes que portaban sus hijos a 
las espaldas (los pueden tener en la 
Base hasta los tres anos) comemos 

/.as Jaenas coite· 
tt'tw "'' l/1 ,•stuela 
Luanda, la 
firimrra creada 
por 111 FRELIMO 
en Cabo Delgado 

E11 la Base Beiro 
el Comandante 
instruye militar
mente a la f,o· 
blaci6n civil 

en grupos un conejo preparado por -++------------
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~ dos soldados. Como en todo el 
norte de M'ozambique, en el in

OJ terior de Tanzania, Somalia y la 
• mayor parte de los palses dei 

Africa negra. aqui no había cu
biertos. "Pero el FREUMO está 
viendo todas estas necesidades y 
cuando ustedes vuelvan verán 
cómo la vida habrâ cambiado para 
nosotros", decía con mucha razón 
Susafina. 
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Concluído el almuerzo se acos
tumbra pasar una jarra con agua 
para que cada uno se lave las 
manos debajo de la mesa, en un 
gesto que algn tiene de la comu
nión cristiana. Pür c-ierto la co
mida no era la usual. En la 2.ona es· . 
casean las proteínas. Sólo en 
cacenas es posible encontrar al
guna carne. conejos, liebres o cer
vatillos salva1es. Papa y arroz, en 
cambio son el menú habitual. 
Tampoco es fácil conseguir 
azúcar. leche o saJ. 

En concreto las cosas habían 
variado poco desde la independen
cia, pero había una diferencia fun
damental : ahora existia la certeza 
de que a corto plazo mejorarían; la 
victoria habla traído esa posi
bilidad. 

Pese a los enormes problemas. el 
esfuerzo dei FRELIMO era muy 
grande. La consigna a luta con
tinúa (la lucha continúa) era la 
palabra de orden, simbolizando 
que no habían terminado los 
problemas con la victoria militar. 
La indepedencia, que no había sido 
concebida como un fin en sf mis
ma, no sería sólida y verdadera en 
tanto otros pueblos hermanos per
manecieran oprimídos. Por eso la 
población seguia armada y mo:
vilizada. Meses despu~ .de nuestra 
visita aquella consigna cobró una 
vigéncia especial Varias incur
siones de comandos rhodesianos 
masacraron aJdeas civiles en la 
província vecina de Tete. La ac
titud vigilante de entonces estaba, 
pues, justificada. 

En la base de Mueda, donde per
manecerían por algunos meses a bo
cadas a las tareas organizativas, 
nos separamos de Herminda y 
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Moema. que, tan· pronto llegaron 
asumieron sus nuevas respon
sabilidades. Cuando ncw dl!spe
díamos Moema me rega ló una pul
sera,, hecha por ella misma. A am
bas les dej~ de recuerdo un tumi 
peruano. que serviria para que 
recordaran aquellos imborrables 
dias de convivencia . Se lo colo
caron inmediatmaente en el cuello 
y fue entonces que dijo Moema: 

- 1.No nos dejarías aquel fras
quito7 
-,Cudl? 
- EI perfumado. Aliá se con-

siguen otros, aquí no .. . 
- Ali, claro, pero sólo tengo 

11110 µara las dos. . . 
- Lo compartimos. 
EI frasquito perlumado era 

desodorante. En la espartana vida 
de Cabo Delgado era un lujo. Sin 
embargo la higiene era un ritual. 
Sin faltar un s6lo día. estuví~ 
ramos donde estuviéramos, ha
habíam os encontrado, cada 
maflana, una tinaja de agua calen· 
tada con lena reci~ cortada y 
cubierta de hojas para que no le 
cayeran bichitos. Preparada es
pecialmente con enorme cariflo. 

En aquellas rústicas construc· 
ciones donde recién amanecido 
el dla tomãbamos aquel bano 
matinal era imposible no pensar. 
Es tan fácil para nosotros, ani
males urbanos, mantenernos lim· 
pios. Aquí en cambio es laborioso. 
EI agua es escasa, hay que cortar 
lena. banarse a la intemperie con 
temperaturas ingratas. Moema y 
Herminda, con sus uniformes ver
de oliva, sus pesadas botas y sus 
actitudes militares no habían per
dido la femineidad, una hermosa 
cua1idad de la mujer mozambi
cana. 

Llevándonos un trozo de avión 
FIAT que nos habían regalado, 
varias estatuetas de ébano talJadas 
por los combatientes y sobre todo 
impregnados de la mística re
volucionaria que aqueUos hom
bres, héroes anónimos, exhalaban. 
partimos rumbo a la Base Central 
y el Centro Piloto Luanda, últimos 
puntos dei recorrido . . 

UNA FUENTE 
DE INSPIRACION 

Venancio Untuara Ujauala 
director dei Centro y Andri Ju· 
mamoss, adjunto y segundo res
ponsable, nos llevan a recorreres
ta escuela piloto que desde 1966 
funciona con primero, segundo y 
tercer grado. Fue el primer centro 
fundado en Cabo Delgado, ha
biendo estado la mayor parte dei 
tiempo fortificado. 

- Para luchar no hay que saber 
escribir, pero para dirigir un país 
sí. EI FRELIMO sabía que desde los 
primeros momentos debía formar 
sus cuadros, por eso funda este 
centro, para comenzar a forjar los 
hombres y mujeres que dirigirian 
el país en el futuro. Aquí se daba 
ensenanza técnica y agrícola. 
Todos teniamos armas, ademãs de 
algunas piezas de artillerfa. 

- , Y la comida? 
- La población era responsable 

de alimentar ai Centro, además de 
lo que nosotros producíamos en 
las machambas. Sólo había una 
comida ai día. Tuvimos que acos
tumbrarnos. A veces durante 
semanas sólo teníamos mandioca. 
Como éramos guerrilleros
alumnos tenfamos que sufrir como 
verdaderos combatientes. Lo im
portante era que sabíamos que con 
la victoria vendría la ropa y la 
comida. 

EI Centro es mixto y los alumnos 
levantan sus aulas. Cuenta ahora 
con SOO estudíantes, entres turnos. 
No hay tiempo de descansar. 

Observando a esos jóvenes 
en la producción, en la construc
dón de aulas, en dases mixtas de 
alfabetización. nos vinieron a la 
memoria aquellas palabras dei 
Presidente Samora Machel en la 
entrevista que habiamos tenido en 
Maputo:"Las áreas liberadas cons
tituyen para nosotros una e:cpe
riencia y una perenne fuente de ins
piración. Por eso siempre conser
varemos esas dreas liberadas. 
Cuando se está aliá, los problemas 
son todos concretos y las discu
siones abiertas. No hay traición, no 
hay hipocreda" e 
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COMO FUERON 
DERROTADOS 
LOS PORTUGUESES 

Un joven maestro de escuela de 
menos de 30 anos enfrent6 victorio
samente ai general português Kaulza 
de Arriaga. Nunca habta leido ai es
tratega alemán Clausevitz ,y se apoy6 
siempre en el principio de que lo más 
importante es el trabajo polftico. 

La Base Central dei 
FRELIMO es ya un 
museo de la Revolu-

ción mozambicana. Cada rin
cón, cada choza, tiene una his
toria. En ella se trazaron los 
planes de guerra de Cabo 
Delgado. A partir de ella los 
colonialistas portugueses fue
ron derrotados. 

Como las demás es modes
ta, aunque está más orgânica
mente estructurada. Las trin
cheras son numerosas, algunas 
de muchos -metros de longi
tud. A la entrada, en un pe
destal que ostenta la bandera 
dei FRELIMO se lee: "A los 
que cayeron por Mozamhí
que", en honor de los márti
res de la guerra. En el puesto 
de ingreso nos piden salvocon
ducto para poder entrar, for
malidad que no había sido 
exigida en las anteriores. El 
grupo de vigilancia está corn
puesto por hombres y mujeres. 

Con 32 aiios en el momen-
to que lo visitamos, el Coman
dante dei Segundo Sector, Si
mão Virgilio Minga, fue duran-
te los últimos seis anos de gue-
rra Jefe de Operaciones en la 
província de Cabo Delgado_. Lo ~ 

E/ Corllandant c 
M i"nga: 

la importancia 
de "una lfnea 

poUtica correcta" 



entrevistamos en la Base y 
luego fuimos invitados por é! 
a visitar su casa, modesta, en 
la que cultiva su 111ad111111ba. 
Su hUita Nazarena, de 3 anos, 
nació en la Base y su hijo ma
yor, tambtén fue alumbrado en 
medio de la guerra. 

-En esta Base Central estaba 
el Comando Político-Militar de 
la província de Cabo Delgado. 
Se recibia a los combatientes 
llegados de Tamania, los que 
desde aquí eran redistribuídos, 
expli<·a Minga 

"Los portugueses estaban a 
sôlo 25 kilómetros, en Nangolo. 
Tenfan otro puesto importante 
en Saga! (ai norte) y un tercero 
en Mueda. a sesenta kilómetros 
de aqu, Desde cada uno de 
esos puestos salian patrullas. 
para controlar los movimientos 
dei FRELlMO. Pero cuando los 
portugueses se desplazaban a 
algún lugar la población corria 
a informamos. 

·t-"" St! daba11 ruenra los 
soldados 1:0l011iales' 

-AI comienzo no, pero des
pués naturalmente lo fueron 
descubriendo. Atacaban a las 
poblaciones civiles buscando 
infonnación sobre nuestros 
movumentos pero como inva
nablemente eran rechazados, 
incendiaban las cosechas, ase
sinaban familias enteras, tortu
raban. De todo hiciêron para 
separarlos de nosotros y nunca 
lo consiguieron. 

-,Hab1·a una conexión estre· 
cha t·o11 la poblat:ión? 

-Muy estrecha. Nosotros les 
explicábamos cómo cavar trin
cheras, que debfan construir 
sus casas únicamente en las re
giones que el FRELlMO les in
dicaba, que debían evitar en
cender fogatas en las noches 
para no ser descubiertos. Tam
bién les ensenamos a distinguir 
los ruídos de los aviones, a sa
ber cuándo eran de reconoci
miento; entonces debían siem
pre esperar un bombardeo. Eso 
significaba explicarles que en 
cuanto sintiesen un avión de 
reconocimiento debían meter
se en la zona de se~uridad 

-;.No ru1·iero11 infiltrados o 
delatores? 

-Todos los combatientes 
portaban un salvoconducto en 
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el que se explicaba quién era, a 
qué base pertenecfa, etc. Si 
aparecia uno, la población le 
pedia el salvoconducto. Si no 
lo tenla, era sospechoso. Los 
códigos cambiaban cada sema
na. Nunca los descubrieron. 
Los delatores eran entregados a 
campos de producción. Produ
cían junto con los soldados 
dei FRELIMO. A algunos ban
didos se les aplicaba la justicia 
revolucionaría. 

- 4 Ustedes cuá11tos ern11? 
-Tenfamos diez veces menos 

hombres en armas que el gene
ral Kaul.:a (último comandante 
militar portugués en Mozambi
que). Una fuerza portuguesa de 
50 o 100 hombres era hostiga
da por 6. Se atacaba cuando 
ellos no ten ían defensas. Mu
chas veces nos respond lan con 
napalm. 

"EI dia 14 de agosto de 
1970 en la Base Beira derriba
ron un avión con fuego anti
aéreo. Cayó en la zona libera
da. EI piloto, Teniente Cirilo 
Cámara, fue interrogado por 
mi. Llegó a admitir que la 
guerra era injusta. Pocos minu
tos antes de morir en mis bra
zos a consecuencia de las heri
das recibidas en el impacto me 
contó que tenfa 28 aiios y que 
se había casado aJgunos meses 
atrás con una muchacha lla
mada Maria. Fue el primer 
testimonio que tuvimos de las 

discrepancias internas en cl se
no dei cnemigo. 

-, Uscecles reni'un s11flcíe11te 
artilleria 011 riaéreu? 

-Hasta 1972, cuando recibi
mos cohetcs, los aviones nos 
dieron mucho trabajo. En una 
oportunidad atacaron cuatro a 
la vez. EI primero fue alcanza
do por nucstra arti!Jerla pero el 
segundo llegó a tirar varias 
bombas a sólo 250 metros de 
la Base. EUos dijcron que la ha
bían destruído. 

·1.A qué atribuye la eflcacia 
dei FRE/.IMO? 

-Nosotros tenfamos un blan
co visible: casas de material, 
luz. En cambio para ellos éra
mos invisibles. Tenlamos una 
gran movrndad, perfecto do
minio dei terreno y miles de 
ojos en la selva. Además ellos 
tenfan contradicciones. Algu
nos decían que hacían la guerra 
porque los obligaban. Sólo 
unos pocos se declaraban abier
tamente a favor de Caetano. 
Hubo varlos soldados y oficia
les portugueses que desertaron 
y nos dieron informaciones dei 
número de aviones, de las mu-
niciones, etc. . 

-1,Ellos te11 ian blindados? 
-S!. pero casi no los emplea-

ron en Cabo Delgado, porque 
la selva no lo permitia. Nunca 
desempeiiaron aqu í un papel 
importante. 

·i,Cómo se emera de la /le
gada de Kaulza de Arriaga? 

-Un soldado negro, recluta
do por los portugueses, desertó 
y nos dijo que habia una grah 
concentración de tropas en 
Mueda. Se hablaba de un 
Arriaga que estaban en Loren
zo Marques pero cuyo destino 
serfa Cabo Delgado. Se decía 
también que ésta sería la ofen-
siva decisiva. 

· ;.Cómo reacciona 11sted, 
Comandante? i Llama a sus 
subordinados? 

-S!, los llamo. Antes que 
nada los mando a movilizar a 
la población. Dividi a la tropa 
en grupos de 3 y 6 personas y 
tras explicar las razones, co
menzamos a dispe{Sar a la po
blación. Se trataba de utilizar 
como fuera más eficaz. nuestras 
escasas fuerzas. Harfarnos una 
guerra sicológica. EI enemigo 



avani.ar{a y no encontraria na
da, solamente poblndos vacíos. 
Nadie para darles información. 

"Un d ia comenzaron los 
bombardcos cn la zona de Mte
da. Se acercaban también con 
carros blindados. Duran le el 
dia los tenlamos permanente
mente vigilados y cn las no
ches, cuando acampabon, los 
atacábamos. EI enemigo fue 
asi obligado a dispersarse y 
cuando lo hicieron "cu111e111os" 
u11 por 1111 aos ga;os (110s los 
"comimos" uno a uno). 

"Ttmíamos una ventaja: el 
enemigo se habla dado un pla
zo para ganar, Kaulza querfa 
derrotamos en un mes. En cam
bio nosolros estábamos prepa
rados para luchar todo e! tiem
po que fuera necesario, igual 
eran cinco que cincuenta anos. 

• t, Qur • opi11ió11 t~e11e de 
Kaulza q111e11 lo derroto? 

-Crco que es un bruto. Cual
quier comandante sabe que de
be usar sus fuerzas l6gic11men
te. EI las utilizaba en forma 
torpe. Trataba a sus soldados 
como si no fueran gente. 

-;.Cómo se i11kió usted en 
el combate? 

-Yo era profesor de prima
ria. Mi padre era carpíntero en 
la misión de Santa Terezinha 
dei Menino Jesus. En mi fa. 
milia todos somos católicos. 
Mi padre apoyaba la Unión 
Nacional Africana de Mozam
bique (una de las organizacio
nes que precedió aJ FRELI
MO). Mi padre es detenido 
por sospechoso y logra huir. 
La PIDE - policia secreta por
tuguesa- nos detiene entonces 
a mi madre y a mf. Nos tortu
ran. Logramos huir a Tanzania 
y allí fui seleccionado para ir, 
en 1962, a Argelia. Me decian 
que era muy joven, pero fui. 
Tenra 19 anos. AI regreso 
fui mandado a Cabo Delgado. 
En 1968 recibo una nota en 
la que e! FRELIMO me comu· 
nica que fui nombrado Jefe 
de Operaciones de toda la 
província. Visité entonces to
dos los destacamentos opera
cionales y, siguíendo las íns
trucciones de nuestro Coman
do General, los reorganicé en 
secciones, destacamentos, pe
Jotones y compailías: 30 hom-

Una vista parâaf de {a Base Central. Ya se observan a/gunos drbofts talados despu4s 
dei cese delfuego 

bres por cada comandante. 
"Una de las primeras tareas 

fue minar los accesos a los 
puestos de, gasolina, con 12 
hombres por grupo. Fue en
tonces que los obligamós a usar 
helicópteros y nosotros nos or
ganizamos en brigadas para ata
car tarnbién los helicópteros. 

• l Q11é cl1Jere11cill hubl"a entre 
s11s hombres y los soldados por
tugueses? 

-Nuestros soldados son polí
ticos. Combaten y producen 
con las poblaciones. EI nuestro 
nunca fue ni serâ un ejército de 
cuarteles. En cambio los hom
bres dei enemigo nunca fueron 
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Dr i:qut'erda a d•recha· Cdndt'do A,'uba, d Coma,,dante Mt'nga, un combatiente 
dt• fa Base Central. L11is C1/m·ano, un1Ai:jogutTn'lf1rodelFRELJMOyM011dfan11, 
sobnno d,f fundador d~I FRELIMO 

políticos. Mataban porque se 
les ordenaba y por eso, llegado 
el momento, tenían miedo de 
moriL . 

·,Cual fu.e d 1110111e1110 mal 
duro de la guerra? 

-Düicil saberlo. . . hubo 
tantos. Lo importante es que 
cuando la poblaciôn compren
de por qué bay guerra, por 
qué van a ser reprimidos, la 
victona más tarde o más tem
prano llegará. La experiencia 
de nuestra lucha victoriosa 
nos confirmó lo que siempre 
planteamos el trabajo más 
importante es el político. 

-• Cucil es su tarea a/tora' 
l:.s mas Janl que e11 la ~,erra? 

-Ahora estamos organizando 
a la población para la produc
ción ... Somos indep~ndientes 
pero tenemos el desafio de 
desarrollar la producción. Y no 
es fácil. Será una nueva guerra, 
la lucha contra el atraso. Tene
mos que movilizar a las pobla
ciones, crear macham has. y al
deas comunales. 

-/F.11 a/gún momento oyó 
hab/or de Clausei•itz. e/ famoso 
experto alemón de la guerra? 

-No sé guien es. 
·t Yel Ché? 
-Asistimos a unas conferen

cias en las que se habló de sus 
ideas cuando en 1970 hicimos 
un curso. 

-, Y /Jo Chi Minh l 
-Si, a él lo estudié. Aunque 

nuestra lucha fue creativa. Ert 
todo momento adaptamos lo 
que sabíamos a las posibilida-
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oes concretas que se nos iban 
presentando. 

En la Base Central pernoc
tamos, después de haber con
versado animadamente con va
rios jóvenes combatientes, en
tre otros Luis Cipriano y Joa
quin Mondlane, sobrino de 
Eduardo Mondlane, fundador 
dei FRELIMO. Los encontra
mos lúcidos, templados en el 
combate y muy deseosos de 
conocer más de América Latina. 

Nos habían destinado una 
chocita bianca, algo más grande 
que las demás, con el privilegio 
de una cortina de canas que de
ten (a en parte el viento que se 
levantaba en las madrugadas. 
La cama era de troncos ama
rrados y el delgado colchôn 
forrnaba parte de las gentilezas 
con que nos habían atendido. 
Casi no había mantas en toda 
la Base. 

AI otro día, cuando con el 
sol nos levantamos a recorrer 
el lugar, el Comanda:nte Minga 
nos pregunta: i,Cómo pasó la 
noche? 

-Bien. Aunque hizo un poco 
de frfo ... 

-Ah, y cso que usled dunnió 
en el lugar de honor: allí per
noctaba el Presidente Samora 
Machel cuando nos visitaba. 

Con la luz dei d ia descubri
mos que la chocita en la que en 
la víspera habíamos entrevista
do ai Comandante Minga osten
taba esta leyenda: "Aqu,. .(11e
ro11 trazados los últimos planes 
de guerra"e 

Ef comando portuguts en la ct'udad de 
Nampula disponfa d11 las mds lujosa.s )' 
modemas instaladones. Esta ,rala safa 
de operact'ones de Kulza de A maga 

A q uf fueron lrtuados los últimos planes 
de guerra" En /!Sta mode.sta cho:af11n· 
âonaba ef Estado Mayordel FRELIMO 
,·n la provm<:ta d, Cabo Delgado. Desde 
aqui f11eron derroto.dos los colomali.stas 
port 11gurses 



Conferencia 
afro-árabe 
* La Carta dei Cairo, el mãs im
portante documento de la 
reunión * Canales de financiamiento 
ãrabes * Las demandas de los países dei 
Africa negra 

• * Contradicciones entre los 
regímenes de Africa y dei Medio 
Oriente 

Claudio Colombanl 

~ 
L 7 de marzo último, 
numerosos jefes de Es
tado se reunieron en El 

Cairo para establecer la Carta de 
la Cooperación Política y Econó
mica Afro-Arabe. El más impor
tante documento de la confe
rencia, la declaración política, 
fue denominada "Carta de El Cai
ro", como un gesto de estima ba
cia Egipto, el país organizador 
de la primera reunión en la cum
bre afro-árabe. 

El gobierno anfitrión algunos 
meses antes de la conferencia, 
en enero, tuvo que enfrentarse 
con lo que se dio por llamar "el 
cairazo" ai decretar aumentos 
masivos en los precios de los 
productos de primera necesidad, 
lo que provocó La ira popular. Las 
multitudes se lanzaron a las ca
lles de El Cairo y otras ciudades 
unportantes, quemando tiendas, 
locales públicos, casas de altos 
funcionarios, delegaciones de po· 
licía, etc. 

Ante la reunión en la cumbre, 
en que participaron reyes, presi· 
dentes y jefes de Estado, Egipto 
tuvo que presentar un Cairo 

\ 

Dirigentes dei Golfo Ardbigo: los emires lssa, eh Bahrein y Sald, de Abu Dhabi 

l.impio. El edifício de más de 
siete pisos de la Liga de los Esta
dos Arabes fue pintado, el aus
tero auditorio de Ja Unión So
cialista Arabe fue desempolvaao, 
tres grandes hoteles fueron desa
lojados, los servicios de seguri
dad fueron puestos en estado de 
alerta. Así EI Cairo se preparaba 
para Ia Primera Conferencia 
Cumbre de Cooperación Arabe
Africana. 

Algunos días antes de la inau
guración de la conferencia, los 
ministros de Relaciones Exterio
res árabes y africanos, o sus 
representantes, se reunieron para 
preparar diversos textos que se
rian sometidos a la aprobación 
de los jefes de Estado. Dichos 
trabajos preparatorios enfocaban 
relaciones polfticas, culturales y 
económicas afro-árabes. 

Ya en la reunión en la cum-
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- bre de los mandatarios árabes 
que se celebró en Argelia, en 
1973, uno de los postulados má
ximos de la conferencia fue el de 
la necesidad de solidaridad con 
las naciones africanas, "solidari
dad que debe exprcsarse en to
dos los campos, sobre todo cn el 
de la cooperación política y eco
nómica, para reforzar las inde
pendencias nacional~ y promo
ver c1 desarrollo". 

Por enlonces salieron a la lut 
buenas mlenciones e incluso al
gunas de ellas cnstalizaron. 
Tal fue el caso dei Banco Arabe 
para el Desarrollo Económico 
de Africa, creado por iniciativa 
de Kuwait. con sede en Jartum. 
y que sólo concede préstamos a 
los países de Africa negra. EJ 
Banco lambién tiene por finall
dad facilitar las mversiones priva
das árabes en los países dei sur 
dei Sahara. 

Dentro dei marco de una coo
peración afro-árabe, en 1974 
fueron creados olros caneles pa
ra la asistenc1a financiera árabe 
hacia los países africanos: el 
Fondo Especial Arabe para Afri
ca, incorporado a la Liga Arabe 
después de su creac1ón; y el Fon
do Arabe de Asislencia Técni
ca para Africa, también depen
diente de la Liga. 

Sin embargo, a pesar de lo· 
dos los canales creados para la 
ayuda económica, el fluJo de pe
trodólares no ha sido tan copio
so y constante como los afri
canos podrian desearlo. La ra
z6n fundamental es que para 
la mayoría de los países árabes 
productores de petróleo es más 
atracttvo invertir en los países 
desarrollados e.lei Occidente por
que significa una inversión a cor
to plazo. con rápida disponibi
lidad y Liquidez, y una tasa de 
interés más alta. 

LAS PRETENSIONES 
AFRICANAS 

En la reuni6n de los ministros 
de Relaciones Exteriores, los re
presentantes árabes habían infor
mado que el capital dei Banco 
Arabe para el Desarrollo Econó
mico de Africa había sido in
crementado de 200 millones de 
dólares a 360 millones. Sin em-
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bargo, cse U1Cremento no parc
ció suficiente para la mayoria 
de los delegados africanos que 
cont inuaban apoyando la propo
sición de Tanzania de crear un 
fondo árabe de 2 mil millones 
de dólares que serían puestos a 
c.lisposición de la economia afri
cana durante cinco aiios. 

Muchos representantes árabes 
protcstaron ante la propos1ción 
de Tanzania y alegaron que no 
podían ofrecer más que SOO mi
llones de dólares en el curso de 
los próximos cinco anos. Los 
árabes explicaron que tenían 
obligaciones bilaterales, estima
das en muchos millones de dóla
res por ano, hacia diversos go
biernos de Africa y de Medio 
Oriente particularmente despro
vistos, como es el caso del 
país anfitrión, Egipto, que nece
sita obtener 2.000 millones de 
dólares de sus riquísimos socios 
de la península arábiga para 
los próximos cinco anos. 

Algunos ministros africanos 
man1fcstaron sus decepción ante 
"la poca generosidad de los ára
bes". No obstante manifestaron 
que dicha circunstancia no modi
ficaria en nada su actitud hacia 
Israel mientras ese Estado con
tinuara ocupando una parte de 
Síria y de Egipto. 

Los trabajos de los ministros 
de Relaciones Exteriores de Afri
ca y del mundo árabe termina
ron con la adopción, por unani
ITU0ao, oe un conJunto oe tex
tos sobre cooperación política 
y económka afro-árabe que sa
tisfizo a los árabes en la medi
da en que la ayuda financiera 
de éstos a los africanos no fue 
establecida en cifras. Si los 
africanos finalmente aceptaron 
que el monto de la asistencia 

económica no fuera fijado, ind i
ca que hubo promesas de ayuda 
bilateral por parle de los árabes. 

LA CARTA DE EL CAIRO 

Todos los documentos que 
anteriormente habfan preparado 
los ministros de Relaciones Ex
teriores fueron aprobados en la 
conferencia cumbre afro-árabe. 
EI más importante de los textos 
es la declaraci6n política, la "Car
ta de El Cairo", en la que se desta
ca la adhesión a la política de 
no alineación y la lucha por la 
creación de un orden económi
co internacional mãs justo. 

En el documento polftico, 
los países árabes y africanos se 
comprometcn a aumentar sus es
fuenos cn todos los foros inter
nacionales para lograr medios 
mâs efectivos que refuercen el 
aislamiento político y econó
mico de Israel, Africa dei Sur y 
Rhodesia. 

La Carla de El Cairo ex.presa su 
apoyo total a las luchas dei pue
blo árabe palestino y de los pue
blos de Zimbabwe (Rhodesia), 
Namíbia !Sudoeste africano}, Aza
nia (Africa dei Sur) y de la Cos
ta de los Somalíes (Djibuti} por 
la recuperación de sus derechos 
nacionales legítimos y el cjerci
cio de sus derechos a la autode
terminació n. 

Sin embargo, el documento 
político no hizo referencia al mo
vimiento de Hberación de entrea, 
asunto espinoso que involucra al
gunos regímcnes árabes pro-occi
dentales que intentan contrarres
tar lo que consideran la presen
cia soviética en el Mar Rojo. EI 
cuadro estratégico dei Mar Rojo 
ni siquiera fue tocado cn la con
ferencia ya que hubiera lanzado 
una semilla de discordia entre 
los representantes árabes y afri
canos. 

Una semana antes de iniciar
se la cumbre, Egipto, Síria y Su
dân afirmaron, en una reunión 

realizada en Jartum, que el Mar 
Rojo es "árabe". Etiop{a, en gue
rra casi abierta con Sudán, reac
cionó de inmediato denunciando 
un "plan que se propone some
ter aJ Mar Rojo bajo la influen
cia exclusiva de los países âra
bes". 

La reunión colocó las bases 
para la cooperación económica y 



financiera a largo plazo median
te el aumento dei capital dei 
Fondo Africano plll'a el Desa
rrollo y dei Banco Arube para cl 
Desarrollo fü.'Onómico de Africa. 
La contribución total de los paí
ses petroleros árabes ai desarro
llo económico de Africa se ele
va a casi 1,500 millones de dó
lares. 

Sin embargo, solamente unos 
250 millones de dólares podrãn 
ser movilizados rápidamente. 
Los restantes serãn canalizados a 
través de los organismos finan
cieros ãrabes nacionales en la 
medida en que se reaJicen los 
proyectos en el curso de los 
próximos cinco anos. 

Lu declaracíón económica 
adoptada en la cumbre de EI Cai
ro da preferenc1a a cuatro proyec
tos regionales de desarrollo en 
Afnca, propuestos por la Comí
s16n Económjca de las Nacío
nes Unidas. 

Esos proyectos concie men a 
las comunicaciones transafrica
nas; la evaluación de recursos 
naturales cn Africa a través de 
un satélite que transmitira los 
datos a un centro de investiga
ción; la construcción de una red 
de telecomunicaciones; y la crea
ción de un banco de datos que 
dará un soporte estadístico y de 
infonnaci6n a la realizacióo de 
los programas de desarroUo. 

La conferencia aprobó otros 
documentos sobre los organis
mos creados para supervisar y 
poner en marcha la cooperaci6n. 

PERSPECTlV AS 

La reuni6n en la cumbre de 
los jefes de Estado árabes y afri
canos fue el primer intento para 
definir una línea política y eco
nómica en común. Sin embar
go, no se puede esperar dema
siado de representantes de regí
menes tan diferentes y, muchas 
veces, antagónicos, desde el pun
to de vista político, económico y 
social. 

Lo común de los pueblos de 
Africa y dei Medio Oriente es 
su enemigo, el imperialismo, y 
el anhelo de vencerlo y poder 
así construir una sociedad Libre 
y más justa e 

YEMEN 
DEL SUR 

A partir de 1969 se desarrolla en ase es
tratégico pais dei Oriente Medio un 
proceso revolucionario que esté cam
biando su mi lena ria sociedad 
Rodolfo Casais 

L Yemen Democrãtico 
ha heredado, después 
de la independencia, 

una situaci6n catastrófica tanto 
en el 'terreno econômico como 
en el sector educación. EI acceso 
a la ensenanza fue durante 
mucho tiempo reservado a los 
hijos de los ocupantes británicos 
y sus servidores más próximos, 
los jegues y sultanes, que habían 
ligado su destino a la admirustra
ción de Su Majestad británica. 

En este país de 290.300 km2, 
con una población de 1.700.000 
habitantes no había más que 
64.402 alumnos agrupados en 
249 escuelas primarias, 53 escue
las preparatorias y siete esta
blecimientos de la ensenanza se
cundaria, concentrados principal
mente en el Protectoraao de 
Adén, alrededor de las bases bri· 
tánicas. 

Solamente las "capitales" de 
la veintena de sultanatos y de 
emiratos repartidos en todo el 
país podfan enort,'l.llleserse con 
la existencia de un estableci
miento escolar y el único centro 
de ensenanza que proporcionaba 
una relativa calificaci6n era la 
Escuela de Administración Co
mercial de Adén, concebida en 
su origen como un semillero de 
cuadros administrativos para ser
vir a los intereses de la potencia 
tutelar. El 95 por ciento de la 
población estaba en esas condi
ciones de analfabetismo. 

Ahmed Salah Elcisi, dinâmico 
director dei Departamento de 

Senni:ios médicos a disfx,sici6n dei 
pueblo 

Alfabetización, nos explicó cla
ramente cómo todo esto prove
nía de una política deliberada 
dei colonialismo y de los seiio
res feudales locales tendiente a 
mantener ai pueblo en el oscu
rantismo impid1éndole el acceso 
a la educaci6n y la cultura. 

Una de las tareas dei poder 
popular en los comienzos dei 
proceso de cambio de 1969 fue 
lanzar una vasta campana de al
fabetización. Iniciada en 1970, ~ 
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- dicha campana choc6 de entrada 
con dos obstâculos importantes: 
Las dificultades de comunica
ci6n, dada la magnitud de las 
regiones montaftosas o desérti
cas, y la falta de cuadros espa
ces de llevar adelante una audaz 
política de alfabet1zaci6n. 

Estos obstáculos fueron salva
dos gracias a la extraordmaria 
movilizaci6n po!Hica promovida 
por el F.N.L. La ley 26, comple
tó, en 1972, este vigoroso es
fuerzo, estableciendo e! carac
ter gratuito y 'obligatorio de la 
enseiianza a partir de los 7 anos 
de edad. Mientras tanto las es
tructuras de poder popular, ex
tend1endo su campo de acción 
al conJunto dei territorio, pudie
ron establecer un inventario de 
las necesidades reales de personal 
y locales y poner en marcha un 
ambicioso y planificado progra
ma de promoción escolar. 

Las numerosas escuelas, cons
truídas en siete anos, asl lo de
muestran. Aún las aldeas más 
apartadas en las montarias y en 
los sectores semidesérticos, lie
nen hoy su escuela. 962 prima
rias, 19 l preparatorias y 2 J se
cundarias agrupan a 248.143 
alumnos, lo que significa que la 
poblaciôn escolar se multiplicó 
por cualro en menos de ocho 
anos. 

Han surgido centros universi
tarios (medicina, ciencias agrí
colas, educación, economia) y 
un instituto politécnico que re
ciben cerca de 1.500 estudian- , 
tes. Las escuelas-talleres, desti
nadas aJ aprendizaje de la joven 
yemenita, hasta hace poco rele
gada exclusivamente a las funcio
nes domésticas, se multiplican. 
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De 2485 proíesores existentes en 
1969, el Yemen Democrático pa
s6 a tener 9.277, sin contar a 
los profesores ex tranjcros que es
tán presentes solamente a tí· 
tulo de colaboración con un país 
amigo. 

Este desarrollo impetuoso de 
la enseiianza fue estimulado por 
las realizaciones emprendidas tn 
el marco dei Primer Plan Quin
quenal. 
Dicho plan finalizará en 1979 y 
a partir de esa fecha estâ previs
ta la construcci6n de numero
sos centros politécnicos así co
mo de la Universidad Nacional 
que estará situada en Ciudad 
dei Pueblo entre leque Osman 
y el sector de la pequena Adén, 
en el 2o. distrito de la primera 
provincia. 

LA SEMILLA 
IIA GERMINADO 

Uno de los aspectos màs rele
vantes en este esfuerzo, es sin 
duda, la participac1ón activa de 
la radio y de las dos cadenas de 
televisión en las campanas de 
promoción de la educación. El 
Partido, el aparato dei Estado 
y las organi.zaciones femeninas 
juveniles y estudiantiles, los sin
dicatos y los comitês de vigi
lancia y de defensa. encuentran 
así, a nível de los medíos de co
municación, un instrumento de 
suma eficacia. Hay que visitar los 
nuevos centros preescolares, las 
escuelas primarias de niiios nô
mades o las de los hijos de tra
bajadores manu ales con bajos 
ingresos, donde se ponen en prác
tica los métodos llamados mix
tos "estudio-lrabajo"; hay que 
escuchar las apasionantes entre-

vistas mantenidas con Ben Na'am 
secretario permanente dei Minis'
tro de Educación o con Nagla 
Shamsam, director de una vein
tcna de jardines de infantes, 
para convencerse de la ampli
Lud de las transfonnacioncs sur
gidas con la generalización de la 
enseiianza y para apreciar la pro
funda rclación cstablecida entre 
el proccso rcvolucionario inicia
do en el país y la transforma
ci6n de la personalidad de la 
juventud yemenita. 

En este contexto deben ubi
carse las diferentes e la
pas de la política de alfabeti
zación de la población adul
ta. Esta campana llegó desde 
1970 a 735.000 personas mayo
res de 12 anos. 

El 45 por ciento de la pobla
ción mayor de 15 anos y menor 
de 45 fue beneficiado por 
campanas sucesivas de alfabeti
zación. Pero aclualmente, los 
dirigentes dei Frente Nacional 
Unificado y los dei gobicmo 
apelan a un esfucrzo más soste
nldo en ese terreno. 

Dichas campaiias, que apun
tan prioritariamente a los agri
cullores, pescadores y obreros, 
constituyen la base csencial so
bre la cual se apoya el régimen. 
Están estrechamentc ligadas a 
un intenso movimienlo de eleva
ción del nível político de las ma
sas que const1tuye uno de los ele
mentos más percept1bles de la 
volunlad de cambio revoluciona
rio preconizado por el Frente. 

LA MUJER Y 
LA REVOLUCION 

EJ papel de la mujer en lodos 
los niveles de la vida socialista 



uustra con igual o mayor cla
ridad, con rcspecto a la polí
tica en materia dt: cducación, la 
brecha 4lH! no deja de agrandarsc 
entre el Ycmen Democrático y 
sus sombrios y agrcsivos veci
nos. 

La dura batalla por la lihera
ción de la muJer es motivo de in
tcrês constante d..: lodos los que 
viven hoy en Ycmen. Antes de 
la independcncia. cl 30 de no
v1embrc de 1%7,existíaen Adén 
una asociación de mujeres de in
fluencia muy limitada y con ob
Jetivos vagamente democráticos. 

En febrero de 1968, fue 
creada la Unión Democrática de 
Mujeres Ycmenitas (UDMY), pe
ro recién a.l aiio siguiente fue 
afinnado el obJetivo de la libe
ración plena. 

Tradicioncs secularc~ habian 
reducido a la mujer yemenita a 
un ostracismo que li: impedia 
los mínimos derechos así como 
la posibilidad de estudiar o tra
bajar. Disimulada, desde la edad 

de 14 anos bajo el "t.·hedar"(chal 
negro típico) o la "jonnu" ( velo 
de diferentes colores) parecia 
destinada a no ser mãs que un 
testigo pasivo de la cvolución 
de la sociedad. 

La lucha armada (1963-1967), 
la integro ai movimiento de gue
rrilla (unidades combatientes o 
de transporte de armas y alimen
to) y de esta manera amplió 
el campo de acción a pequenos 
círculos de mujeres que osaron 
desafiar la opinión conservadora 
imperante, participando en las 
manifestaciones políticas contra 
el poder colonial. Con la indc· 
pendencia adquirida, la mujer 
yemenita reclama, con el apoyo 
dei ala progresista dei gobiemo, 
su lugar en ese difícil comba
te : la construcción de un país 
arruinado por 1 :!9 anos de colo
nialismo. 

La semilla sembrada en esos 
tiempos da hoy sus frutos en 
todo el país. En cada una de 
las capitales de las seis provín
cias, en cada pueblo, en cada 
aldea, los organismos de base 
de la Unión, eliminan, poco a 
poco, a fuerza de voluntad, los 
obstáculos mayores suscitados 

( .11 mu;a )'rmrnita 
nrupa "" lugar des
tarndo fn la 1111c1,a 

wnedad 

por los preJu1c1os arcaicos y el 
subdesarrollo. La UDMY ha pues
to en marcha una amplia campa
na de esclarecimiento para des
truir viejos hãbitos tenaces y ha
ccr comprcndcr que el traba
jo es el mcdio principal de con
tribuir a la libcración de la 
mujer. A través de actividades 
sociales y culturales~ cada vez 
más extendidas,las militantes de 
la organización femenina difun
den los objetivos de la revolu
ción. Hacen tomar conciencia a 
las mujeres acerca de sus dere
chos. Las militantes no sola
mente participan en la campana 
nacional de al fabetización sino 
que tam bién intervienen para 
convencer a los que se oponen 
a que su mujer o sus hijas que
men sus veios y tiren su "d1edar" 
como signo de rebelión contra el 
tradicionalismo. Pero, probable
mente es en el terreno de la me
dicina donde la participación de 
la mujer ha alcanzado logros es
pectaculares. 

Antes de la proclamación de 
la independencia exislian cuatro 
hospitales en todo el país, uno 
de ellos exclusivo para los bri
tânicos. Los otros recibían a 
maestros feud ales, negociantes 
de renombre, a sus empleados 
más próximos y al personal que 
servía en las numerosas bases bri
tânicas. 

Con la expulsión de las tropas 
inglesas después de cuatro anos 
de lucha armada, el Yemen De
mocrático contaba con diez mé· 
dicos nac1onales. l'artiendo prãc
ticamente de cero, el gobierno 
se apoyó en la colaboración de 

países progresistas y socialistas 
(formación y ayuda) y en la Or
ganización Mundial de la Salud 
para paliar las enormes dificul
tades. Esta colaboración permi
tió, por una parte , la construc
ción de nuevos hospitales y nu
merosos dispensarios y por otra, 
la formación de un centenar de 
médicos y la apertura de la Fa
cultad de Medicina (dos promo
ciones con más de cincuenta es
tucliantes cada una) de la futura 
Universi<lad Nacional, con la 
participación de profesores cuba
nos y la inauguración de un insti
tuto para formar técnicos me
dios y enfermeras. 

La formidable movilización 
popular sobre la cual se apoya 
el Frente y la eficacia de su re
sistencia al enemigo obligan a 
estos últimos a evitar hoy un 
en frentamiento frontal. 

Los dirigentes yemenitas, que 
se adaptan a las nuevas condi
ciones, son por lo tanto más 
vigilantes y decididos que nunca. 

Cuando el Secretario General 
de la organización política Fren
te Nacional Unificado, Abdul 
Fatah Ismael, proclama que ''la 
única l'ia de liberació11 de los 
pueblos es el socialismo" y cu an
do el presidente, Salem Robaya 
Ali afirma que "el desarrollo 
debe hacerse co11 la ayuda de 
meúios modernos ··, sus propósi
tos son complementarios. Am· 
bos dirigentes, que forman con 
el Primer Ministro, Ali Nasser 
Mohamed, el Consejo Presiden
cial, sitúan de esta manera la vía 
y el camino que queda por re
correr e 
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Pretoria y sus aliados 

el idilio de 
'' los conos sur" 

C6mo se procesa el acercamiento entre 1os racistas 
sudafricanos y las dictaduras latinoamericanas 

Cuando el gobiemo de Sudâ
frica se dispuso el afio pasado a 
otorgarle la seudo-independencia 
a T ranskei, 134 países repudiaron 
en la Asamblea General de la ONU 
esta maniobra tendiente a per
petuar el neocolonialismo y el 
racismo en los llamados "bantus
tantes". S6lo diez delegados 
prefirieron retirarse de sala para 
no verse en la disyuntiva de tener 
que contrariar sus convicciones o, 
de lo contrario, quedar en eviden
cia como simpatizantes (bien 
minoritarios, por cierto) de las 
posiciones sudafricanas. De esa 
decena de amigos de Vorster, 
cuatro eran latinoamericanos: 
Bolívia, Paraguay, Uruguay y 
Honduras. Y cuando la operaci6n 
sudafricana se concret6 por fin, el 
26 de octubre, casi ningún país dei 
mundo se mostr6 dispuesto a 
"quemarse" aceptando la invi
tación para asistir a las ceremonias 
de "independencia" de Transkei. 
S61o un delegado extranjerose hizo 
presente en Umtata e intercambi6 
medallas conmemorativas con 
Káiser Matanzima, el primer 
ministro títere dei nuevo estado: 
fue el general uruguayo Boscán 
Hontou. 

Internacionalmente aislado, 
puesto a la defensiva por el av~ce 
de los movimientos Uberadores en 
la regi6n austral de Africa, pre
sionado por los Estados Unidos, el 
régimen racista de Pretoria s6lo 
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La aprox1maci6n de lÕs"conossur" según la publicidad de 
1.111a lfnea atrea Sttdafricanaal inaugurar los vuelos Buenos 
A ires-Ciudad dei Cabo. 

parece contar con aliados leaJes y 
convencidos en el "Cono Sur" de 
América, entre los dictadores 
militares de una especie de bloque 
ultraderechista que empieza a sen
tir también los efectos dei aisla
miento y dei repudio interna
cional. Se ha ido creando últi
mamente, en efecto, una suerte de 

sentimiento de identificaci6n entre 
ambos "Conos Sur" (el de Africa y 
el de América): en uno y otro 
domina cada vez más la sensaci6n 
de haber sido arteramente mar
ginados por "el hermano mayor", 
de haber sido librados a sus 
propias fuerzas en la lucha "sa
grada" contra el comunismo. 



"1QUE SUDAFRICA 
NO CAIGAI" 

Proliferan as!, en la prensa 
bonaerense, montevideana o 
asuncefla, los artículos de elogio a 
la pol!tica (interna e internacional) 
sudafricana y de agria critica a la 
nueva estrategia norteamericana 
en Africa. "La disposicidn tes
tamentaria de Kissinger contra 
toda solidaridad con los sectores 
blcmcos de Africa -editorializaba 
hace poco un dia rio de uno de esos 
países- justifica cuanto desatino 
lia propiciado o acompanndo Oc
cidente ai respecto en e/ curso de 
largos anos". Según esta inter
pretación, "la postura de la ge
neralidad dei mundo libre, y en es
pecial la de las grandes potencias 
rectoras de la poUtica intema
cional de ,westro liemisferio frente 
ai problema de República Su
dafricana, estd, puede decirse, en
tre la inconsciencia y lo netamente 
demencial". Textual. 

En los últimos meses, la agu
dización y el estallido de con
tradicciones entre Washington y 
una serie de dictaduras latinoame
ricanas a propósito dei tema de 
los derechos humanos, ha acen
tuado en las capitales conosureflas 
la convicción de que "el gran pa(s 
dei norte" los está traicionando, y 
de que Washington ya no está dis
puesta a seguir liderándolos en la 
cruzada anticomunista. Crece asi 
en estos regímenes, dei mismo 
modo que en el sudafricano, un 
singular "antiyanquismo de de
recha", alimentado en buena 
medida por un sentimiento de des
pecho, y apoyado ideológicamen
te sobre la tesis de que "hay que 
defender a toda costa la herencia 
de la cívilización occidental y cris
tiana". Con los Estados Unidos, si 
fuera posible. Pero, si no, sin ellos. 
Y, de ser necesario, incluso contra 
ellos. 

"Si Occidente no concurre en 
apoyo de Africa dei Sur. . . la 
suerte de esta región quedará 
echada en breve término. Si se la 
deja sucumbir sin ayuda, se per
derá inexorablemente el contrai 

"La poUtica dei apartheid practicada por la Re
pública Sudafricana no es tan rígida e inmutable como 
acostumbrân a propalar, interesadamente, sus detrac
tores, sino que se basa en la consideración de que hay 
pueblos que aún no están en condiciones de regir su 
propio camino y que, en consecuencia, deben ser asis
tidos y tutelados hasta que su evolución les permita 
tomar decisiones a todo nível". 

(Editorial dei diario El País, de Montevideo, dei 13 de 
agosto de 1976 

"Sudáfrica es un país potente, prqgresista y dinámico. 
Hay ?;den, ;:tabilida_d econ~mica y financiera; hay, 
tamb1en, espintu creativo. Se s1ente la sensación devivir 
en un pa(s joven y consciente de sus responsabilidades". 

(lng. Alberto Emilio de las Carreras, argentinc. presi
dente de la Câmara de Frigoríficos Regionales, ~n un ar
tículo publicado por el diario Clarín, de Buenos Aires) 

dei Indico, y en menos de una 
década Europa terminará por 
comunizarse. Después le tocarásin 
duda el turno a nuestra América, y 
entonces nos lamentaremos de los 
errores pasados, imposibles de en
menda r". Esta apocalíptica 
profecía fue formulada en octubre 
de 1976 por el gene_ral argentino 
Alberto Marini, un especialista en 
estrategia que propone como con
signa fundamental la siguiente: 
";Que Suddfrica no caiga!". Tales 
el tono dê la prédica ultrista que 
florece en los últimos tiemposenel 
vértice austral dei continente 
americano, donde los militares 
instalados en el poder parecen 
dominados por una especie desen
timiento mesiánico. 

BRASIL Y 
ARGENTINA 

El anudamiento y estrechamien
to de vínculos de todo tipo 
- económicos, políticos, di
plomáticos, técnicos y cultura
les- entre Sudáfrica y los palses 
sudamerícanos es un fenómeno 
que cobra fuerza desde hace unos 

tres anos, o sea desde 1974. Desde 
entonces, han tenido lugar visitas 
de alto nivel (viaje de Stroessner a 
Sudáfrica, de Vorster a Paraguay y 
Uruguay), se han trabado o refor
zado lazos diplomáticos (insta
lación o ampliación de varias 
misiones), se han establecido 
relaciones comerciales (firma de 
numerosos acuerdos), y aún se han 
concebido proyectos de alianza 
militares (la famosa "OT AS", u 
"Otán dei Sw''). 

No todos los países dei Cono Sur 
latinoamericano se lanzaron dei 
mismo modo a este proceso. 
Brasíl, como es notorio, desarrolla 
desde hace tiempo con respecto a 
Africa una diplomacia propia, 
orientada a trabar con los países de 
ese continente (y en particular con 
las ex-colonias portuguesas) una 
relación especial. Fue así, por 
ejemplo, como el régimen bra
sileiio reconoci6 tempranamente, 
a pesar de la irritación que esto 
causaría en Washington, ai go
bierno angoleno de Agostino 
Neto. Los estrategas de ltamarati 
(el Ministerio de Relaciones Exte
riores) evitan dar cualquier paso +. 
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~ntral HIJlfO B6nztr Su6rt~. E( pon
cho \' ~1 "chullo .. son bofitianos Los 
,m,i;,-anltJ, rhod,sumos 

.+ que los comprometa visiblemente 
con el régimen de Pretoria. y en 
particular han rechazado de modo 
oficial la hip6tesis de la consti
tución de una alianza militar 
sudatlántica en la que participe 
Pretoria. Aunque todo indica que 
esta línea es impugnada interna
mente (sobre todo por los mandos 
de la Marina Brasilena). de hecho 
Brasil es el país que menos ha 
manifestado simpatíaso afinidades 
en direcci6n a Sudáfrica. Esto debe 
atribwrse, más que a razones de 
orientaci6n ideológica o política, a 
la reconocida astucia de la di
pl .:>macia de ltamaratí. 

El gobiern.:> argentino, por su 
parte. ha actuado también con 
cierté> cautela (el alineamiento con 
Pr<'toria no seria precisamente un 
factor que le haga ganar amigos a 
la Junta de Buenos Aires), pero de 
todos modos se han registrado 
diversas formas de contacto y 
aceicamiento entre ambos países. 
Las delegaciones comerciales 
c;uclafricanas a Buenos Aires son 
~recuentes, y los diarios argentinos 
puolican avisos que ofrecen pa
sajes de ida y vuelta a Johannes
burgo y a Oudad dei Cabo por 
mellos de 500 dólares. En las SSA 
( ''Svuth Afrícan Airways"), afir
man los textos publiótarios, 
"nadie se siente un extrano ". Por lo 
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demás, ha sido precisamente desde 
la Argentina que se han promo
vido las gestiones tendientes a 
constituir la "Alia11za dei Atlá11tico 
Sur''. Inspiradores dei proyecto: 
los jefes de la Marina, arma que 
dentro dei esquema argentino ex
presa a las corrientes castrenses 
más reaccionarias. Fueron ellos, 
por ejemplo, los que en septiembre 
dei ano pasado invitaron ai coman
dante de la Armada sudafricana, 
almirante James Johnson, a par
ticipar en las maniobras navales 
"Unitas". Y Buenos Aires se cons
tituy6 en el centro de la campana de 
prensa desencadenada hace al
gunos meses para "crear ambier1te" 
favorableala0T AS. 

CHILE, URUGUA Y, 
PARAGUAY, B0UVIA 

También la cancillería chilena 
tenía conciencia de la inoportu
nidad de proclamar afinidades con 
Pretoria ("debemos cuidamos de 
no manifestar públicamente nues
tros v{nculos con este pa{s, por su 
grado de aislamiento interna
cional", advertía un documento 
confidencial que se "filtr6" y fue 
publicado en mayo de 1975), pero 
es no impidi6 la instalaci6n de un 
embajador sudafricano en San
tiago y, más adelante, el nom
brarn.icnto de un alto oficial de la 
Marina chilena como C6nsul 
General en Pretoria (hasta enton
ces s6Jo había en ese país represen
taciones consulares honorarias de 
residentes). Las relaciones comer
ciaJes y los proyectos de "coo
peración ticnica" recibieron 
durante estos últimos dos anos un 
fuerte impulso. 

los menos discretos en cuanto ai 
relacionamiento con Sudáfrica 
han sido Paraguay, Uruguay. y úl
timamente también Bolivia. EI 
general Stroessner fue el primer 
presidente latinoarnericano en 
visitar Pretoria (en 1975, a pesar de 
las presíones internacionales que 
procuraron hacerlo desistir), y 
Montevideo y Asunci6n fueron 
poco después las capitales visi
tadas por e! primer ministro su-

dafricano Johann Vorster en su 
primera incursi6n a nuestro con
tinente. Tanto el gobíerno de 
Stroessner como el de Bordaberry 
recibieron cálidamente a su colega 
("somos e/ mismo tipo de hom· 
bres", resumi6 Vorster ai aban
donar Uruguay, refiriéndose a 
Bordaberry), y suscribieron diver
sos convenios de intercambio, tan
to comercial como técnico y cul
tural. Desde entonces, Monte
video y Asunción se enorgullecen 

;Rhodesians 1 

Hace ya derto tiempo que los 
colonos rhodesianos blancos, 
convencidos de que la instau
ración de un gobierno de la 
mayoría negra en Zimbabwe 
resulta inevitable, buscan dónde 
emigrar. El vértice austral dei 
continente americano es uno de 
los lugares más atractivos y, 
sobre todo, un ámbito donde 
gozarán de la más cálida bien
venida oficial. "Europa -ra
zonaba en octubre pasado el 
diario ABC Color de Asunción 
dei Paraguay- no tiene lugar 
para esa gente, ni la querrd por 
razoncs ideológícas". ú, cambio, 
desde la óptica stroessnerista, los 
granjeros de Salisbury "cons
tituirdn. selectivamente llablan
do, la mejor inmigración que 
pueda pretender un pafs". Se 
trata, en el caso, dei país que ya 
recibi6 con los brazos abiertos a 
numerosos refugiados nazis (en
tre ottos, a Ante Pavelic y a otros 
personajes dei fascismo croa
ta) ... 

También en Uruguay ha te
nido lugar una intensa campana 
periodística destinada a mostrar 
las presuntas -ventajas de aus
piciar una inmigración masiva de 
rhodesianos aJ país. "El interés 
por e/ Uruguay es e,,onne, aun 
mayor que por cualquier otro 
pafs dt! América dei Sur', ase
guraba a fines dei ano pasado el 
embajador uruguayo en EI Cabo. 
Según él, el Uruguay "se puso de 
moda" entre los futuros refu-



de un sostenido y crec1ente contac
to con Sudflfrica, en todos los ór
denes. 

En cuanto ai rég1men boliviano 
encabezc1do por Banzer se ha lan-
1ado también recientemente a una 
ofensiva diplomãtica en direcci6n 
a Pretoria donde inauguró una 
misión diplomática con rango de 
embajada hace pocos meses. Por lo 
demãs, ha sido el gobierno de La 
Paz el que más se ha preocupado 
por tratar de atracr a los futuros 

Come Homel 
giados. iPor qué7 "Por su <e
guridad , y por la prosperidad 
que ofren.' ai i11versor extra11-
jero". EI diario montevide.,no EI 
Pais ha dedicado numeroc;os 
editoriales a sostener que ten 
dríamos que acoger co11 los 
brm:os al,ie>rtos a esa corriente 
inmigratoria' , lamentando de 
paso que ya e1 Uruguay hubiese 
perdido, en su momento, "A 
LOS BELGAS DEL Co11go y a los 
franceses de A rgelia". Esta cam
pana se intensific6 en los últimos 
tres meses del ano pasado, cuan
do estuvieron desarrollándose 
gestiones en este sentido a nivel 
diplomático. Por esa místna 
época, el hombre de negocios 
paraguayo Isaac Broido en
trevistaba en Salisbury a los 
potendales emigrantes, para in
fonnarles de las perspectivas que 
ofrece su país a quienes deseen 
radicarse en él. También hubo, 
según fuentes locales, gestiones 
análogas de Brasil y de Argen
tina. 

ilSO MIL "COLONOS" 
RHODESIANOS A BOUVIA7 

Pero sería Bollvia, s~n las 
informaciones disponibles, e1 
país sudamericano que habría 
desarrollado las negodadones 
más concretas e Intensas para 
captar a esa ma.sa migratoria tan 
codidada por las dictaduras del 
Cono Sur. los datos aJ respecto 
son, en síntesls, los siguientes: 
* En abril de 1975, a instan-

refugiados" de Rhodesia (ver ar
ticulo anexo). 

--,--
Este proceso de convergencia 

entre regímenes como el de Pre
toria y el de Salisbury por un lado, 
y la~ dictaduras fascisti1antes dei 
Cono Sur latinoamericano por el 
oiro. responde a una lógica bastan
te clara: unos y oiros se sienten; 
como hemos visto, adalides de la 
guerra ideológica contra ''la ex
pn11s1011 comunista mundial" y 
custodios de los valores de la 

das dd Comité lntergubema 
mental para las Migraciones 
Europeas (CIME), el ministro 
boliviano de Planeamlento y 

Coordinación, general Juan 
Lechín Suárez, envió una nota 
oficial ai Banco lnteramericano 
de D,:,sarrollo (810), preguntan
do sobre la posibilidad de un 
financiamiento de 3 millones de 
dólares para facilitar la inmi
graci6n europea ai país. Pos
fériormente, el general Lechin 
realizó gestiones personales en 
Ginebra, en el mismo sentido. Se 
habló, entonces, de la posible 
radicaci6n en Bolivia de por
tugueses "retornados" de las an
tiguas colonias lusitanas en 
Africa . Meses después, una 
delcgación dei CIME visit6 
Bolivia para estudiar las zonas de 
asentamiento y las condiciones 
ofrecidas. Las negociadone.s, sin 
embargo, no prosperaron. 

* En didembre de 1976, y en 
vista dei curso de los aconte
cimientos en la región austral de 
Africa (avance de los movimien
tos de liberaci6n, deterioro del 
régimen de Smith), se volvió a 
plantear con cierta urgenda el 
problema de encontrar un 
"nuevo hogar'' para los rho
desianos blancos. Se reallzó en
tonces en Costa Rica una reunión 
convocada por e1 gobierno de 
Alemania Federal y a la que asis
tieron delegados del CIME y de 
los gobiemos de Argentina, 
Brasil, Bollvia, Uruguay y 
Venezuela. EI delegado de Bonn 

'civilizacidn occidental y crrs
tiana" (y bianca, por supuesto). EI 
aislamiento que sufren por parte 
dei resto de la comunidad inter
nacional contribuye a reforzareste 
sentimiento y a impulsar la atrac
ción recíproca. Llegado a cierto 
punto, el proceso se autoalimenta. 
Pero no resulta muy difícil veri
ficar cómo unos y otros avanzan 
flagrantemente a contramano de la 
historia. EI destino de esta alianza, 
pues, está sellado de antemanoe 

les ofreció un "paquete" de 30 mll 
familias, o sea unas 150 mil per
sonas. La operación sería finan
ciada por la Rf A y se organizaría 
a través dei CIME. Según la ln
formación dispo nible, sólo 
Bolivia habría aceptado de ln
mediato el planteo, sin condi
ciones (Brasil y Venezuela, por 
ejemplo, sólo se mostraban dis-
puestos a aceptar una cantidad 
limitada de inmigrantes, y selec
cionados según su calificadón). 
* La primera noticia oficial 

de estas tratativas la proporcion6 
uno de los principales gestores de 
la operación, e1 subsecretario de 
lnmigraci6n boliviano Cuido 
Strauss, quien formuló decla
raciones difundidas el 2 de enero 
pasado por el diario Presencia, 
de La PH. E1 alto fundonario 
habl6 de "promover el ingreso ai 
pa(s de fuertes e importantes 
contingentes de inmigrantes 
blancos de origen alemdn y 
holandis, provenientes parti
cularmente de Namibia, Rho
desia y Africa dei Sur''. Las zonas 
de asentamiento de estos "co
lonos" serian las de San Borja, 
Securé y la reserva de Abapó
liozog, en una región estratégica 
del territorio boliviano. Allí se 
instalaron ya importantes ln
tereses extranjeros o controlados 
por ciudadanos bolivianos de 
origen alemán, como Gassu, e1 
mayor productor local de 
uúcve 

D.W.S. 
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Brasil: El ocaso de una ilusión 

~ 
l general Ernesto Geisel, 
usando los poderes que le 
da la legislación dicta-

torial en Brasil, tomó una serie de 
medidas fundamentalmente des
tinadas a eliminar lo que restaba de 
participación parlamentaria en la 
legisJación politica. As{, promulgó 
por decreto una reforma judicial 
que el Congreso hab{a rechazado, 
sobre todo por no resguardar los 
derechos · humanos ni la indepen
dencia de los jueces, y eliminó el 
voto popular de la elección de los 
gobernadores y de un tercio dei 
Senado como era hábito en las 
viejas monarquías dei siglo pasado. 

Al mismo tiem po. amplió a seis 
anos el período presidencial y fijóel 
número de dípucados a ser electos 
por cada Estado no en función de 
los electores, como hasta ahora, 
sino de la población total. Su 
propósito con esta última medida 
es ampliar eJ número de represen
tantesdel partido oficial (ARENA}, 
en aquellos Estados que aún con 
poblaciones muy grandes tienen, 
dadâ la alta tasadeanaJfabetismoy 
de marginación sociaJ, un bajo 
número deelectores. 

EI nuevo Colegio Electoral que 
va a elegir a los gobernadores y a 
un tercio deJ Senado está cons-
tituído por dos delegados por cada 
una de las Câmaras Municipales, o 
sea, el Poder Legislativo de los 
Municípios. De este modo, San 
Pablo, con cerca de diez millones 
de habitantes y Rio de Janeiro, con 
más de cinco, tendrán el mismo 
número de delegados--electores que 
un Município de dos mil habitan
tes dei Amazonas o dei Mato 
Grosso. 

Esa medida, como la de la nueva 
proporcionaJidad para la Cámara, 

56 cuadernos dei tercer mundo 

busca salvar ai partido de gobiemo 
de los próximos desastres elec
tor;1Jes. Si todas esas iniciativas no 
fueran suficientes para asegurar 
los dos tercios de la representación 
parlamentaria dei gobierno, 
Geisel. de todas maneras, bloqueó 
la posibilidad de que la oposición 
rechace cualquier reforma cons
titucional pues éstas ahora serán 
aprobadas por mayocía simple y 
no más por los dos tercios de los 
votos como establecía la propía 
Conslitución elaborada por el 
régimen actuaJ. 

Por último, configurando más 
aún el carácter simbólico de las 
elecciones, eJ gobierno también 
prohibe la campana electoral a 
través de la radio y la televisión. 
Será, pues, una campana persona 
a persona, lo que no es fácil en un 
país que se acerca a los 110 mi
llones de habitantes. 

EI general Geisel había conci
tado expectativas de una apertura 
política, borrando, en cierto 
modo, la imagen de su actuación 
anterior, como militar de derecha. 
Sucede que la situación en Brasil es 
muy grave. EI llarna~o "milagro 
económico" entró en colapso y a 
pesar de las duras restricciones dei 
régimen, ha aumentado consi
derablemente la presión popular 
contra el gobiemo y en favor de un 
cambio. Esa exigencia nacional in
fluy6 en la conducta dei partido 
opositor, Mõvimiento Demo
.crático Brasileno, MDB, y lo 
obligó también a radicalizar sus 
posiciones. 

Geisel repitió la fórmula de sus 
antecesores, generales Castelo 
Branco, Costa e Silva y Médici, o 
sea, aumentar el componente dic
tatorial dei régimen antes que am-

pliar la dosis de participación 
popular. Esta vez fue incluso más 
aliá que sus antecesores: eliminó 
directamente algunas de las 
prerrogativas que aún le quedaban 
aJ Parlamento. En un intento in
genuo de contener la rebelión 
popular, que ahora alcanza a la 
clase media y también a amplios 
sectores de la burguesía, aument6 
para treinta días las vacaciones de 
los obreros y liberaliz6 un poco la 
ley de alquileres. 

La oposición · brasilena reac
cion6 con dureza y hay una ge
neraJjzada opinión contraria a es
tas medidas. Err Europa, en varios 
puntos de América Latina y tam
bién en Estados Unidos, grupos 
brasilenos o de estudiosos de los 
problemas dei Brasil, manifes
taron vehemente oposición a ese 
refuerzo dictatorial. En México, 
una comisión tle exiliados com
puesta por el dirigente político 
Francisco Julião, y los profesores 
universitarios Theotonio dos San
tos, Severo Salles y Rui Mauro 
Marini, ofrecieron una conferen
cia de prensa en Ia Federación 
Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP, en la que dejaron claro que 
las decisiones de Geisel revelan la 
profunda debilidad dei régimen y 
el total fracaso dei modelo político 
y económico impuesto en 1964, 
Dei mismo modo confirman la im
portancia de la presión popular en 
favor de un cambiodemocráticoen 
e!Brasil. 

Aliados y amigos dei gobiemo 
dei general Geisel en el exterior, 
que aspiraban a verlo encauzarse 
por otro camino, se mostraron 
profundamente frustrados por este 
nuevo retroceso. Pero lo que fun
damentalmente se configura es el 
ocaso de una ilusión, la de que el 
propio régimen auspiciaría una 
salida democrática. 



Torrijosen Libia 
"Si América Latina 110 se une, 

1mede caer en manos dei impe
rial,smo" le comentó el coronel 
Muammar Kadafi ai general Omar 
Torrijos durante la redente visita 
dei Jefe dei Gobierno panamefio a 
Libia.Por su parte Torrijos. aban
derado de una causa que ha lo
grado unificar a los latinoame
ricanos, expresó que "esperá
bnmos bastante por parte de Libia, 
pero 110 tanto", ai comentar la 
declaración pública de Kadafi de 
apoyo a Panamá "e11 la paz y e11 la 
guerra". 

La reunión cumbre libio
panamefta consolidó el respaldo 
tercermundista a la reivindicación 
panamena de soberanía total sobre 
la llamada "Zona dei Canal", con
tribuyó a acercar a dos gobiernos 
revolucionarios y permitió la· fir
ma de numerosos acuerdos 
económicos. 

"Yo no fui a pedir nada a Libia, y 
muclao menos dinero" afirmó 
T orrijos en rueda de prensa, 
aclarando que Líbia participará en 
varios proyectos panamenos de 
desarrollo económico como co
inversor y no como prestamista, 
corriendo los mismos riesgos que 
la parte latinoamericana. 

"Fui a I ibia a ofrecer un pro
grama de trabajo que quedó 
materializado", agregó Torrijos, 
sin ocultar su admiración por los 
ambiciosos programas dei gobier
no líbio en la agricultura y la vi
vienda. 

EI diálogo entre los dos líderes 
fue indudablemente facilitado por 
sus coincidencias. EI entonces 
coronel Tonijos y e] coronel 
Kadafi desplazaron (en 1968yl969 
respectivamente) sendosgobiernos 
antipopulares para inaugurar 

General Omar Tomj'os 

procesos nacionalistas. Ambos 
militares prefirieron no ocupar 
funciones presidenciales para, 
libres de tarea protocolares, li
derar a sus naciones por caminos 
revolucionarios propios. 

"Kadafi está trabajando real
mente para su pueblo y esto invita 
a las gentes de otras naciones a 
exigir/e lo mismo a sus manda
tarias" sostuvo Torrijos. explican
do así la razón de las campanas en 
su contra desatadas en países 
vecinos. El líder panameflo anun
ci6 además que visitará México a 
princípios de mayo, antes de la 
reanudación de las negociaciones 
con los Estados Unidos en la isla de 
Contadora. 

Palestina: 
Lasesión 
delaunidad 

La reafirmación de la "unidad 
nacional en el marco de la OLP" 
fue el logro más destacado de la 
Décimo Tercera Sesión dei Con
sejo Nacional Palestino, reunida 
en EI Cairo a fines dt> marzo. En el 
Consejo, en ocasiones comparado 

a una especie de "parlamento en el 
exilio", estân representadas todas 
las corrientes políticas de la resis
tencia palestina y éstas, por 
unanimidad,acordaron resaltar "la 
importancia y necesidad po/(tica y 
militar" de la unidad entre los dis
tintos grupos, "condición ímpres
cindible para lograr el triunfo". 

Realizada tras · los amargos 
meses de la guerra civil libanesa, y 
en un marco de fuertes presiones 
divisionistas y contrarias ai li
derazgo de Yasser Arafat -quien 
fue reconfirmado en la dirección 
de la Organización para la Li
beración de Palestina (OLP)- el 
pronunciamiento dei Consêjo 
Nacional Palestino cobra parti
cular trascendencia. La XIII Sesión 
llevó el nombre de "Sesión dei 
Mártir Kamal Jumblatt", en ho
menaje ai líder dei Movimiento 
Nacional Libanés asesinado .pocos 
días antes en un episodio mâs de la 
ola de terrorismo contrarrevo
lucionario que sacude a Africa y el 
Medio Oriente. EI Consejo reafir
m6 "e/ derecho de la OLP de per
manecer e11 e/ territorio dei Ubano 
herm,mo'' y su "deseo de salva
guardar la i11tegridad, la unidad, la 
seguridad, la independencia y la 
1dentidad drabe dei Líbano", cues
tionados por los grupos derechis
tas del país de los cedros. 

Los palestinos se proclaman 
"orgu/losos dei apoyo prestado por 
este pueblo hennano y heroico a la 
OLP" y subrayan "la necesidad de 
profundizar y reforzar las rela
ciones orgánicas" con las ''f14erzas 
patridticas libanesas". Sin embar
go, el Consejo reiteró "que la lucha 
en todos los territorios ocupados 
(por Israel), en todas sus formas, 
militar, política y de masas, cons
tituye el punto central de su 
programa". Esta lucha se inten
sific6 considerablemente en los·úl-
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Karn.aljumblall 

timos meses con trascendentes 
manifestaciones de protesta en 
Cisjordania y Galilea, expresando 
una rebeldía contra la adminis
tración sionista que se evidenci6 
ampliamente con la elecci6n de la 
mayorfa de los candidatos apo
yados por la OLP en los comidos 
realizados en I os territorios 
ocupadosen 1967. 

En el plano internacional, el 
Consejo plante6 "la necesidad de 
reforzar el frente árabe de par
ticipación en la Revoluci6n Pales
tina" y '1a importancia de es
trechar los lazos de cooperaci6n y 
solidaridad con los países socialis-
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tas, los países No Alincados, los 
patses islâmicos, los países afri
canos y todos los Movimientos de 
Liberaci6n nacional en el mundo", 
reafirmando, además, su voluntad 
de coordinar esfuerzos ''con las 
fuerzas judías y democráticas den
tro y fuera de la patria ocupada, 
que luchan contra el sionismo 
como ideologia y praxis". 

EI Consejo no entendi6 nece
sario constituir un Estado Pales
tino en el exilio como elemento de 
presi6n diplomática internacional, 
pero defendi6 el derecho dei 
pueblo palestino "ai retorno, a la 
autodeterminaci6n y a la cons
trucción de su Estado nacional In
dependiente en suelo patrio". Esto 
deja abierta la po!jibilldad de cons
tituir un Estado én territorios que 
Israel pueda desocupar aunque es
tos no sean la totalidad de Pales
tina. 

Se subray6 asimismo, en mo
mentos en que se intenta reanudar 
la Conferencia de Ginebra sobre el 
Medio Oriente, "el derecho de la 
OLP a participar en forma inde
pendiente e igualitaria" en todos los 
foros internacionales relacionados 
con el problema palestino y se 
declar6 que "cualquier arreglo que 
lesione los derechos dei pueblo 
palestino, o que sea tomado en su 
ausencia, es nulo de pleno dere
cho". 

Destacando que '1a lista que 
presenté para el nuevo comité 
ejecutivo fue aprobada por 
unanjmidad", Yasser Arafat en
fatiz6 el refuerzo de la unidad de 
decisi6n ("conservando el diálogo 
democrático") y la consolidaci6n 
de la unidad militar, "con una sola 
direcci6n y un único comandante 
en jefe", que es el propio Arafat. 
"Tornando en cuenta las dilíciles 
condiciones políticas que lo 
precedieron", destac6 el líder 
palestino, "este Consejo fue una 
derrota para nuestros enemjgos y 
una manifestaci6n de nuestra in
dependencia". 

México: 
"Infundi o" 

EI presidente mexicano, José 
López Portillo desminili6 
tajantemente la afirmaci6n de 
que la cancillería azteca estaría 
estudiando la reanudaci6n de 
relaciones diplomáticas con la 
Junta Militar chilena tras el es
tablecimiento de relaciones con 
la monarquia espanola. Dicha 
versión, atribuida por varias 
agencias noticiosas aJ presiden
te de la Confederación de 
Agencias Aduanales, durante 
su redente visita a Chile fue 
calificada por L6pez Portillo de 
"infimdio de un irresponsable" . 
"Qwen quiera que sea, es un 
irresponsable. Expresamente lo 
afirmo as," dijo el Presidente 
mexicano ai preguntársele 
sobre el tema. Por su parte, la 
cancillería mexicana también 
desmintió la especie, agregando 
que el rompimiento con la 
nación sudamericana se hizo de 
acuerdo con la Doctrina Es
trada que norma la política in
ternacional de México desde 
1930. Guillermo Nogueira, a 
quien se atribuían las deda
raciones en ese sentido, envió 
una carta a las agencias no~ 
tidosas desmintiendo haber 

1 
dicho tal cosa. 

OPEP: 
Presencia lati-. 
noamer1cana 

La actuación de un sector muy 
sensible a los intereses capitalistas, 
capitaneados por Arabia Saudita, 
debilit6 considerablemente la 
unidad de la Organizaci6n de 
Países Productores de PetT6leo 
(OPEP), cuyos países miembros, 



por eso mismo. no consiguieron 
fijar un precio unitario para el 
petróleo en su última reunión a 
nivel ministerial. 

En las últimas semanas, se 
vienen desarrollando negocia
ciones muy discretas cuyo objetivo 
seria restablecer el precio unitario 
para el petróleo, ahora con la con
cordancia de Arabia Saudita y de 
los Emiratos Arabes Unidos que 
íijaron un precio inferior ai de la 
mayoría de la OPEP. 

En ese cuadro se considera muy 
importante la visita dei Presidente 
Carlos Andrés Pérez a cinco países 
petroleros árabes. Como se sabe, 
Venezuela desempeiió un papel 
decisivo en el planeamiento y fun
daci6n de la OPEP y en la actual 
crisis el mandatario venezolano 
buscó siempre eliminar las diferen
cias internas y fortalecer la OPEP 
como uno de los instrumentos más 
poderosos en defensa de la política 
de precios justos para las materias 
primas de los países dei T ercer 
Mundo. 

Por otro lado, su visita ai centro 
productor de petróleo del Mundo 
Arabe tiene el especial significado 
de la presencia latinoamerica'na en 
discusiones que interesan fun
damentalmente a los países en 
desarrollo. 

Guerras 
Coloniales 

Pese al bloqueo informativo de 
las agencias capitalistas tanto los 
patriotas saharauis como los de 
Timor han realizado avances muy 
firmes en su lucha contra la 
ocupación extranjera. En la Re
pública Arabe Saharaui una 
columna blindada marroqui sufri6 
importantes bajas en un ataque 
desencadenado por los patriotas. 
Fueron hechos muchos prisio
neros. inclusive oficiales. 

En Timor, quinientos veinticin
co soldados indonesios muertos y 
un número superior de heridos fue 
el saldo de una dura batalla tra
bada con unidades dei FRETILIN 
en la disputa de la pequena aldea 
de Dorolete. 

Otras operaciones militares 
fueron realizadas cerca de las al
deas de Lokolai, Soibada, La
klubar, Laga y Uatocarabou. La 
aviación indonesia intervino en las 
operaciones bombardeando 
duramente la región. 

Uno de los êxitos más seiialados 
de la resistencia en Timor Este fue 
la puesta en funcionamiento de la 
Radio Maubere. cuyo mensaje 
liberador se escucha en toda la isla 

' y las regiones dei norte de Aus-
tralia así como en las demás islas 
cercanas. 

Combatient• saharaui 

lrak y 
América 
Latina 

Una misión oficial irakí visitó 
recientemente Brasil, donde ne
goció la compra de hierro, café y 
azúcar brasileiio a cambio de 
petróleo. 

Casi simultâneamente, en Bag
dad, los Ministros de Comercio de 
Perú, general Luís Arias Graziani, 
e lrak, Hikmat lbrahim, firmaron 
varios acuerdos de cooperación 
técnica, económica y comercial. 
lrak exportará a Perú petróleo 
crudo, dáliles, sulfuro y fertilizan
tes químicos e importará acero, 
azúcar, café, pescado enlatado y 
forraje. 

Ambos países convinieron 
aumentar los contactos entre sus 
respectivas organizaciones de 
comercio exterior. En sus discur
sos, los ministros destacaron la 
importancia de la cooperación en
tre los países dei T ercer Mundo 
para enfrentar las presiones im
perialistas. 

Uncine 
desalienado 

Alcanz6 una gran repercusi6n 
internacional la creación de la 
Asociación Africana de Coope
ración Cinematográfica, decidida 
por una conferencia realizada en 
Maputo, capital de Mozambique, 
con la presencia de diez países 
africanos. 

La nueva entidad preconiza una 
política común de producción, ad
quisición, importación y distri
buci6n de filmes entre los Estados 
africanos que la integran con base 
en los mismos objetivos poUticos 
de liberación dei hombre africano. +to 
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EI Ministro de lnformación de 
Mozambique, Jorge Rebello 
clausuró la reunión y declaró lo 
siguiente: "la Asociación Africana 
de Coopemción Cinematogrdfica 
serd el instrumento esencial de 
nuestro combate conjunto contra 
el domínio imperialista sobre e/ 
cine de ,mestras países, por el 
desarrollo y divulgación dei cine 
popular y revolucionario que 
queremos l1acer. Constatamos 
que el cine continúa en nuestro 
co11t111ente dominado por e/ im
perialismo, a través de los gigan
tescos monopolios de producción, 
distn"bución y e:chibición cine
matográfica". 

"EI futuro dei cine -precisó 
Rebelo- tendrá que nacer de la 
propia negación de su presencia, 
de la negación de gran parte del 
que en general es considerado 
como resultado dei avance y dei 
progreso dei arte cinematográfico. 
Es en d contexto de la dominación 
neocolonial que a1 imperialismo le 
interesa reproducir integralmente 
en los países bajo su domínio la 
superestructura política, ideo
lógica y cultural característica de 
los países capitalistas. Juntamente 
con la televisi6n, el cine es el medk 
de comunicaci6n de masas más 
poderoso para servir a esos ob
jetivos." 

El Director dei Departamento de 
Cine y Televisión de Madagascar, 
Jean-Claude Rahaga. dijo que "la 
Conferencia fue una importante 
iniciativa, ai reunir un conjunto de 
países africanos antimperialistas 
que ven en el cine un medio para 
servir ai pueblo". 

Por su partt! el representante de 
Guinea -Conakry, Fodé Bereté 
seõal6 que los proyectos apro
bados "ten(an un único fin: lo 
esencial era constituir un frente 
único para negociar con los 
monopolios, desarrollar el cine 
africano con una base sana y li
berar a sus países de los actuales 
circuitos de exportación e impor
tación". 
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Jamaica: 
Socialismo y 
pluralismo 

"Los cubanos no interfieren en 
nuestros asuntos internos y son 
sumamente correctos en sus re
laciones con nosotros", declaró el 
Primer Ministro Michael Manley 'l 
la revista "Newsweek" que en ..._n 
redente número "culp6" de la vic
toria electoral dei Partido Na
cional Popular de Manley ai 
"apoyo directo dei servido secreto 
cubano". 

Manley afirmóadmirardeCuba 
"el uso dei sistema educativo para 
crear un nuevo tipo de sociedad, 
librarse dei elitismo, dar orgullo, 
confianza y solidaridad a la gen-

te". Sostuvo que "los cubanos es
tán creando una estructura de
mocrática dentro de un Estado 
unipartidario, con elecciones 
primarias, oportunidades de
mocráticas para derrotar a los can
didatos, etcétera". Agreg6 que en 
Jamaica "estamos completamente 
comprometidos con la democracia 
pluralista, pero también creemos 
en la democracia participatoria a 
nivel de base". Sostuvo que "para 
lograr una economfa socialmente 
responsable, no tendremos que 
e'iminar ai sector privado. Más 
i•nportante que la proporci6n de la 
cconom(a a ser tomada por e/ Es
tqdo es la democracia industrial, la 
partiiipación obrera en la pro
piedad y la responsabilidad colec
tiva". 

Uruguay: 
los militares 
deliberan 

La presentaci6n de reclamos en 
forma colectiva, cualquiera sea la 
tndole de las reivindicaciones, 
constituye un delito en Uruguay si 
es realizada por militares, quienes 
en este aspecto no están mejor que 
los obreros -cuya Convención 
Nacional de Trabajadores fue 
ilegalizada- o los políticos 
-privados de sus derechos por 
quince anos-. Consecuentemen
te, cuando una veintena de ofi
ciales de distintos rangos elevó, a 
fines de marzo, un documento a 
los Comandantes en Jefe critican
do la actividad gubernamental y 
sugiriendo cambios "antes que sea 
demasiado tarde" los firmantes, 
que serfan s6lo una parte de 
quienes apoyaron el texto, fueron 
sometidos a arresto domiciliado. 

Sin embargo, dos semanas más 
tarde, una reunión de coroneles 
realizada en Montevideo entendi6 
que estos oficiales "no deberán ser 
declarados culpables de ningún 
delito", pues habrían act1,1ado "con 



sentido patriótico y con el debido 
respeto a ln autoridad y los man
dos". Demostrando similar res
peto a los mandos, los coroneles 
manifestaron su deseo de que los 
generales Esteban Cristi y Eduardo 
Zubla, comandantes de las prin
cipales regiones militares dei pais, 
permanezcan en sus puestos, pese 
a haberse vencido todos los plazos 
reglamentarios para su pase a 
retiro, porque "no resr,Ita lógico 
sustih,ir a dos ;efes en mitad de la 
batalla só/o para cump/ir dis
posiciones reglamentarias". 

El resultado de esta "batalla" 
es aún incierto. Uruguay debe 
pagar antes de fin de septiem
bre gran parte de su deuda ex
terna y los pésimos antecedentes 
dei actual régimen en materia de 
Derechos Humanos hacen dudosa 
la posibilidad de refinanciaria. Al
gunos coroneles expresaron en la 
reuni6n que no se habían logrado 
"los objetivos políticos y econó
micos" trazados ai asumir el poder 
y e1 plenario culmin6 solicitando el 
desplazamiento de los ministros de 
Relaciones Exteriores, Defensa,Jn
terior y Economía. 

Dentro de un proceso que no se 
ha caracterizado precisamente por 
el respeto a la legalidad en la otrora 
"Suiza de América", la actitud 
conciliadora de los coroneles 
(piden cambios pero defienden a 
los mandos responsables por la 
supervivencia del régimen) rompe 
con dos princípios "sagrados" de la 
estructura militar. Por un lado se 
convalida la discusi6n y toma de 
posiciones políticas fuera de la 
cúpula castrense y por otro se 
"congela" indefinidamente la más 
alta jerarquía, cerrando las vías 
institucionales al resto de los 
g enerales con ambici6n de poder. 

T odq ello puede abrir un pe
ríodo de intensa actividad dentro 
dei ejército. uru_guayo, tradicional
mente despolitizado, con impor
tantes repercusiones, a corto 
plazo, en la vida política dei país. 

Tailandia: 
gendarme 
provocador 
AI tiempo que la reacci6n con

traataca en Africa. Tailandia, que 
bajo Pramoj había comenzado a 
normalizar sus relaciones con los 
gobiernos revolucionarios dei 
sudeste asiático, vuelve a conver
tirse en una base de agresiones. 
Tropas tailandesas colaboraron 
con exiliados derechistas en la 
ocupación de dos islas laosianas 
sobre el fronterizo río Mekong, 
mientras sincronizadas infor
maciones de las transnacionales 
noticiosas daban cuenta de una 
sublevaci6n militaren Vientiane. 

El golpe no se produjo y las islas 
invadidas (una de ellas a pocos 
kilómetros de la capital) fueron 
rápidamente desalojadas por los 

E/ almirarne Sa-Ngad Cha/awyu, hom· 
br,juerle de BangJcok 

efectivos gubernamentales lao
sianos. EI episodio no fue, sin em
bargo, un hecho ai~ado y Laos 
~el más débil militarmente de los 
regímenes socialistas de la re
gi6n- se pçepara para resistir 
nuevas agresiones desde Tailan
dia. Cuenta para ello con la so
lidaridad dei vecino Vietnam, que 
ha advertido ai gobiemo de Bang
kok que debe cesar "inmediata
mente todos los actos de inter
ferencia en los asuntos intemos de 
Laos" o "a.sumir las consecuencias 
de esas acciones depravadas". 

Revista mensual de Excelalor 

LA CULTURA 

PARA ENTERARSE dei fondo de los problemas 
mundlales y naclonales. 

PARA D/SFRUTAR con lecturae da amplia te
mática y pluralldad de estilos. 

PARA CONOCER la creacl6n !Iteraria y artistice 
com;>rometlda con la realldad. 

p,.clo: • 1&.00 en llbretfaa y puestos de perlbdlcoa. 
Sut c rlpclõn anual: $160.00 an Ex cl($(Or, Reforme 18. 
Mblco 1, O.F. 
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PANCHO VILLA: 
La invasiõn 
aColumbus 
Isabel Arvide 

"Los soldados que vinieron desde Texas 
a Pancho Vil/a no pudieron encontrar" 

Pancho Vil/4 seg{tn ungTabado de Adolfo Qut'nteros. 
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n a sombra de aquel hom
~ bre inundó lasala de Prensa. 
La advertencia, más o menos 
velada, llegana a muchas concien
cias. EI mítíco Coronel que rescató 
el pillaje de sus dimensiones an
tisociales en el norte de México, el 
"bandido" que manejó la guerra 
como un asunto personal azotó el 
rostro de los periodistas de todo el 
mundo ahí reunidos: "recuerden 
Columbus . . . " sentenc;ó el 
Presidente López Portillo y su voz 
se extendió hasta las oficinas de la 
LT.T. y demás colosos trans
nacionales. 

Pancho Vitla, ese fantasma 
dorado y polvoso estaba una vez 
más "en todas partes y en nin
guna", como le informara una im
portante jefe militar ai entonces 
Secretario de Guerra y Marina: 
"Tengo el honor, mi General, de 
informar a usted que en estos mis
mos momentos, Francisco Villa se 
encuentra en todas partes y en nin
guna". Eran los días en que tropas 
Carrancistas y norteamericanas no 
bastaban para capturarlo. 

Pero no se trataba de un pro
blema con implicaciones dei orden 
geográfico; Villa se escapa a esa y 
otras muchas delimitaciones. 

Doroteo Arango inventa a Pan
•·ho Villa, el mito. Y lo hace conad
.nirable maestria. Algunos his
toriadores seiialan que noveles
camente Villa comenzó su vida 
pública cuando asesina ai violador 
de su hermana y se ve obligado a 
huir, convirtiéndose en forajido. 
Otras fuentes seiialan que el 



Columbus 

111u11d1ada E.I 9 dt 
mar.o d11 1916 J.1/la 

atoc-6 la pob/a(l6n 
f rotllt ri~a con trts· 
n,ntos hombrts a pit 
qut 1uptraron a la 
guarnm6n local y 
prt11d11iron Jucf{o a 

n1 ria.s casa.s eomer· 
r,nltJ 

asesinato fue por unos terrenos en 
disputa Por la causa que fuese, el 
hecho es que Villa tuvo que mar
ginarse de la legalidad antes que 
arribaran los días de la revoluci6n. 
Fue "bandido" antes que soldado y 
eso no se lo perdonarian fácilmen
te. 

En ocasiones fue el "senor ge
neral' . el respetado militar Las 
más fue el "bandido insurrecto", el 
rebelde que se oponla ai orden es
tablecido por el gobierno en turno. 
Pero también fue la auténtica 
representaci6n dei pueblo, dei 
pueblo rebelde y en ocasiones 
revolucionario. 

Villa tiene sus raíces alimen
tadas de injusticias, le falta la es
cuela que fundamente su raz6n y 
encauce sus afanes. Este hombre es 
el único que ha mancillado suelo 
norteamericano, que ha tomado 
por sorpresa una guamici6n y 
sometido a sus soldados. 

Figura de controversias que 
repele y atrae a la vez, el clorado 
Coronel libr6 muchas bataUas 
además de Columbus. Soldado de 
inlruici6n a ella debi6 muchos de 
sus triunfos. Hombre queentendía 
la guerra a su manera, jamás per
don6 la traici6n y traicionado fue 
incontablemente. 

iban a tomar posiciones en una 

QUE BUSCABA VILLA EN 
COLUMBUS 

La población estadounidense de 
Columbus se encuentra situada a 
sólo cuarenta kil6metros de la 
línea fronteriza con México. Ahí se 
encontraba una guamici6n nor
teamericana con cerca de trescien
tos soldados acuartelados. 

Se dice que Villa no pretendia 
posesionarse de Columbus, lo que 
estratégicamente no hubiese te
nido mucho sentido, sino pro
vocar un incidente internacional 
que lo ayudase en su lucha contra 
el entonces Presidente Venustiano 
Carranza. 

Hay que recordar que el Coronel 
solla hacer frecuentes incursiones a 
la frontera y ai vecino país para 
comprar armas, por lo que conocla 
perfectamente la región. Por otra 
parte Villa nunca se caracterizó 
por una excesiva simpatía hacia los 
norteamericanos. 

Parece ser también que su única 
intenci6n era detener el tren que 
pasa por Douglas, Arizona y EI 
Paso. el mismo que en la madru
gada llegaba a Colu~bus, y en el 
que viajaban Luis Cabrera y Ro
berto Pesquera. importantes per-

sonajes dei gobierno Carrancista. 
EI dia nueve de marzo de 1916 

Villa atac6 Columbus. 
EI ataque se llev6 a cabo a pie 

con no más de trescientos hom
bres. Los norteamericanos se 
defendieron primero con fusilerla 
y luego con ametralladoras. Resul
taron muertos siete soldados y 
siete civiles norteamericanos, 
hubo muchos heridos. De parte de 
los Villistas las bajas fueron muy 
pocas. 

Villa se alej6 de Columbus 
llevando algún escaso botín trein· 
ta o cuarenta caballos y equipo 
militar. 0etrásdeél salió el Coronel 
T ompkins quien estaba a cargo de 
la guarnición: ai alcanzar a los 
villistas se da un enfrentamiento en 
el que mueren dos soldados me
xicanos. Los Villistas huyensinque 
los norteamericanos puedan alcan
zarlos. 

Esto es escuetamente la relación 
de la toma de Columbus, ahora 
bien, de esta realidad, los nor
teamericanos por boca dei Coronel 
T ompkins inventarían toda una 
serie de cifras que no tienen fun
damento. 

He aqui parte dei relato de la 
persecusi6n a Villa, hecho por el 
mismo Coronel Tompkins: 

"Pensando que los mexicanos 
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++ "iban a tomar posiciones en una 
elevaci6n dei terreno, destaqué ai 
"F" para flanquear mientras yo 
seguía detrás de sus huellas con el 
"H". Nuevamente alcancé ai 
enemigo. pero esta vez. en una 
llanura carente de abrigo. Pronto_ 
ellos se dieron cuenta de nuestra 
debilidad (29 hombres) e iniciaron 
un ataque con 300, mientras el res
to de sus fuerzas proseguía la 
retirada". 

En relaci6n con las anteriores 
afirmaciones de Tompkins. el his
toriador Alberto Salinas Carranza 
dice lo siguiente: 

''Villa atacó Columbus con 400 
hombres . Sus hajas según los nor
teamericanos. fueron 190, es dedr, 
le quedaron 210, con los cuales se 
retir6 a] amanecer. 

Tompkins nos dice que sus 
oficiales recogieron, durante la 
persecuci6n, de 75 a 100 muertos, 
luego a Villa le quedaron 110 o 
135. 

Columbus estaba aún muy cer
ca. Un hombre ai galope llegaría en 
una hora y un autom6vil podria 
traer muy pronto todos los car
tuchos que el perseguidor hubiera 
querido". 

Según este autor fue una pin
toresca persecuci6n que se carac
teriz6 por la torpeza dei Coronel 
T O!Jlpkins, a quien. sin embargo 
condecoraron por heroísmo ex
traordinario pocos meses después. 

El hecho fue que Francisco Villa 
con un ejército irregular, con una 
compafüa de "bandidos" y za
parrastrosos atacó una guarnición 
norteamericana en su territorio y 
escap6 victorioso. EI pueblo lo 
cantóasí: 
"Los soldados que vinieron desde 
Texas 
a Panc~o Villa no podfan 
encontrar 
muy fastidiados de ocho horas de 
camino, 
los pobrecitos se querfan regre
sar''. 
CARRANZA: "Y A ESPERABA 
ESTO" 
Muy pronto corrió la noticia dei 

asalto a Columbus. Don Venus
tiano Carranza se hallaba en 

64 cuadernos dei tllrcer mundo 

camino a Guadalajara cuando 
recibió la noticia. Testigos ocu
lares dicen que ley6 la noticia con 
una gran tra:-iquilidad y después 
coment6: "ya esperaba esto". 

Este es el mensaje que recibió: 

' 'EI Paso. Texas, 9 de rnarzo de 
1916, 
Sr. Venustiano Carra111.a. 
Guadalajara, /a/isco. 

Vil/a pe,·sonalmente frente a 400 
J1ombres, atacó ltoy 4.20 de la 
nuu'iana, µoblació11 americana 
Columbus, frente a Palomas. ln
cendid y saqued parte poblaciórt, 
resultando tres soldados ameri
canos muertos. siete heridos y cin
co vecirtos muertos. General Per
sliing, jefe de armas El Paso. dice 
f11enas americanas recltazaron 
bandidos y pers(g11er1/os. General 
Persf1ír1g preguntóme si gobiemo 
aceptnrfa cooperación fuerzas 
americanas para capturar Vil/a, 
permitiendo estas crncen lmea 
caso r1ecesario. Cor1testele yo no 
soy conducto para hacer esa so
licitud. pero que comunicarfaselo 
a usted como lidgolo. Andrés G. 
Carda. 

El remitente era el Cónsul en la 
población fronteriz.a de El Paso, 
Texas. El ataque caus6 mucho 
revuelo en Washington donde se 
insisti6 inmediatamente en que 
tropas norteamericanas pene
traran a territorio mexicano para 
capturar a Villa, amparadas en un 
viejo convenio que se había fir. 
mado con mucha anterioridad y en 
relaci6n a los ataques apaches, en 
el que en casos especiales se per
mitiría la entrada de tropas de Es
tados Unidos o mexicanas ai país 
vecino. Estas fueron las órdenes de 
Washington que recibiera el 
General Pershing. 

"E/ Presidente ha acordado que 
una fuerza armada sea enviada a 
México con el só/o objeto de cap
turar a Vil/a, a finde evitar nuevos 
asa/tos por las partidas a su man
do, pero debiendo guardamos es
crnpulosamente el respetar la 
soberan(a de México. E/ Secretario 
de Guerra desea que usted tele-

El GeneralFr()ncisco Villli, "tst/an
tasma dorodo y polvoso". 

graf{e con precisión solicitando 
todo aquello indispensable para 
/levar a cabo las anteriores ir1strnc
cior1es generales. no debiendo us
ted dar paso a/guno, sino hasta 
recibir instrncciones precisas dei 
departamento de Guerra._ Me 
Cain. " 

Los norteamericanos pensaban 
invadir México, perseguir y en su 
caso matar a ciudadanos mexi
canos, sin dejar de respetar la 
soberanía dei país ... 1 

·carranza es muy presionado 
por el gobiemo norteamericano y 
por las dimensiones que le han 
dado ai incidente, así aunque. en 
principio no quería aceptar que la 
tropa norteamericana entrase en 
territorio mexicano. y tomará 
medidas preventivas de su incur
sión por otras partes dei país di
ferentes a La frontera. se ve obli
gado a conceder el permiso. Los 
soldados norteamericanos cruzan 
la frontera para perseguir a Villa el 
día 15 de marzo de 1916. A esta in
vasión se le conoce con el nombre 
de "Expedición Punitiva". Sobre 



"Patria México, febrero veintitrés, 
dej6 Carranza pasar americanos: 
dos mil soldados, doscientos 
aeroplanos, 
buscando a Villa, queriéndolo 
matar. 

Oespués Carranza les dijo afa
noso: 
- Si son valientes y lo quieren 
combatir, 
concedido, les doy el permiso, 
para que así se ensenen a mo rir. 

Comenzaron a echar expediciones, 
los aeroplanos comenzaron a 
volar, 
por distintas y varias direcciones, 
buscando a Villa, queriéndolo 
matar. 

los soldados que vinieron desde 
Texas 
a Pancho Villa no podían encon
trar, 
muy fastidiados de ocho horas de 
camino, 
los pobrecitos se querían regre-
sa.r . .. ti 

El General nor· 
ieamericano John 
Joseph Persht'ng, tras 
encabezar la llamada 
"upedici6n puni
tiva" Jue Comandan
te enjefe de lafuerza 
expedicionaria de su 
pa~ en Francia 
durante la Pn'mera 
Guerra Mundial. 

estodice Alberto Salinas Carranza: 

"la Expedici6n Punitiva no fue 
una consecuencia dei asalto mis
mo, sino de la efervescencia de la 
opinión pública americana y de la 
conducta agresiva de las auto
ridades militares de la frontera, 
como queda demostrado por la 
nota de lansing a Silliman, fe
chada el 9 de marzo". 

Fragmento de dicha nota: 
" .. . d(gale (a Carranza) queésta 

parece ser la situación más seria en 
que este gobierno se ha -visto 
colocado durante el completo 
período de disturbios en Múico, y 
que se espera que él hard todo lo 
que esté en su posibilidad para per
seguir, capturar y exterminar a es
te elemento bandolero que ahora 
marcha rumbo ai poniente de 
Columbus. Lansing". 

(lansing era Secretario de ~ 
tado Norteamericano y Silliman 
un agente confidencial dei gobier
no norteamericano que operaba en 
México). 

LA lEYENDA HABIA NA-

CIDO. Villa se convertía en el in
capturable, el evasor de ejérci
tos ... 

A partir de este momento Villa 
emerge con mayor poderío dei que 
anteriormente había poseído. 
Carranza permiti6 la entrada de 
soldados norteamericanos y a su 
vez envió a sus mejores hom
bres en persecusión de Villa, pero 
ni aún así fue posible atraparlo. 

Ante la opinión popular es 
precisamente el ataque a Colum
bus y la persecusión posterior de 
que fut? objeto lo que elevo a 
Villa a las dimensiones de héroe, 
leyenda o mito. Angel Rivas lópez 
e.scribe: 

"la circunstancia de que tanto 
los soldados carrancistas como las 
llamadas Defensas Sociales (aquí 
el autor se refiere a una especie de 
ejército particular que se organiz6 
entre los rancheros de Chihuahua 
con el objeto de atrapar a Villa), 
formadas por rancheros de los 
pequenos poblados dei Estado 
norteno, hicieran causa común 
con los soldados norteamericanos 
para perseguir a Villa que, herido y 
con sus huestes diezmadas, se al
zaba en defensa de los deshere
dados, lo convertía en un símbolo 
dei verdadero México: el México 
de los humildes por cuya causa 
venía luchando, con valor y con 
gallardía, en contra de aquelJos 
que él consideraba como sus 
enemigos". 

No serían soldados nortea
mericanos o carrancistas los que 
mataran a Villa, sino la traición y 
la emboscada. Ocho anos después, 
eJ 20 de julio de 1923 era asesinado 
el Coronel Francisco Villa, único 
invasor de territorio norteame
ricano hasta nuestros días. Fue 
necesaria una emboscada, cien 
balazos a su automóvil y ,dieóliete a 
su cuerpo ·para convertirlo en un 
fantasma que sigue asustando 
muchas conciencias. 

El episodío de la invasión de 
Columbus recuerda a los esta
dounidenses cuâl fue su réacción la 
única vez en la historia en que su 
soberania fue violada e 
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XXV Aniversario de 
la Revolución Boliviana: 

La Victoria 
Nacional 
de Abril Mario V. Guzmán Galarza 

La revolución no fue un hecho casual 
sino la culminación de un largo proceso 
revolucionario. La guerra dei Checo fue 
un detonante que sacudi6 a las concien
cias de su marasmo. EI nacionalismo 
revolucionario no capitul6 y sus ban
deras siguen enarboladas en las manos 
de los majores hijos de Bolivia 
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Volvi6 el sentimiento bo
livianista de su colapso de medio 
siglo, en eJ Chaco. Gimiente de 
dolor y de ira, habíase arrastrado 
por espacio de tres aiios, bajo la 
maraiia del bosque mortífero en 
cuyo seno inclemente quedaron 
tronchadas miles de vidas. El 
pueblo armado ai que se arroj6 
en aquel desierto, extrajo de su 
soledad y su abandono una in
tuici6n cierta de la Patria. El 
Chaco, sino un símbolo, fue un 
espejo ensangrentado de la suerte 
de Bolivia: tierra en poder de ex
traiios, tierra con el luctuoso des
tino de perderse. Ajena a eUa, la 
casta privilegiada se mostr6 a sí 
propia en tal espejo, con la cifra 
inequívoca de su antibolivia.nis
mo. La realidad cruenta, deàeS
perante, de la nación sin medios 

para alimentar siquiera a quienes 
defendían las fronteras, delataba 
el estrago causado por el largo 
imperio oligárquico. Esta evi
dencia de su culpa en la ruína dei 
país, y el instinto de perennidad 
que tienen los pueblos, marcó el 
nuevo rumbo dei sentimiento 
colectivo, dando sentido con
creto a la defensa de la nacio
nalidad. Cada soldado vuelto dei 
frente, trajo en sí una partícula 
dei ansia afirmativa de Bolívia, 
un soplo dei anhelo de sobre
vivir, una chispa de la revoluci6n 
autonomista. Alli donde tenia 
que perecer, se rehizo el espíritu 
de Bolívia". 

Carlos Montenegro.
"Nacionalismo y Coloniaje''. 



[IDespués de tres dias de lucha 
armada, iniciada en la ma
drugada dei 9 de abril de 1952, 

el pueblo boliviano conducido por 
su vanguardia politica: el Movi
miento Nacionalista Revolu
cionado (MNR), derrotóalejército 
masacrador que defendia los in
tereses de la rosca feudal-minera y 
tomó el poder, abriendo - por 
primera vez desde la fundación de 
la República- un camino hacia el 
destino histórico de la liberación 
nacional. 

El triunfo popular no fue un 
hecho casual ni el simple resultado 
de la indignación que provocó el 
"mamertazo", calificativo que dio 
el pueblo ai autogolpe de Estado 
dei presidente Mamerto Urrio
lagoitia - quien prefirió entregar 
el poder ai alto mando militar an
tes que reconocer el veredicto de las 
elecciones de 1951, que senaló ai 
MNR como vencedor absoluto de 
los comidos -sino que significó, 
fuwlamentalmente, la culmi
nación de un largo proceso re
volucionario. En virtud de sus an
tecedentes históricos, Bolivia, 
como nación oprimida y atrapada 
en el atraso, con su pueblo sojuz
gado y sus riquezas naturales 
saqueadas, confirmó en América 
su condición de país precursor en 
la lucha contra la dominación ex
tranjera y el colonialismo. 

Si se analiza con objetividad la 
revolución dei 9 de abril de 1952, 
sobre todo ahora, desde la pers
pectiva de su vigésimo quinto 
aniversario, cuando el balance de 
la vida nacional en los últimos 
anos define una regresión política 
hacia las viejas. formas tradicio
nales de explotación, a cargo de 
una nueva rosca de empresarios 
mineros, banqueros y grandes 
comerciantes, mientras se man
tiene ai país sometido a las rela
ciones de dominación y dependen
cia, necesariamente se verá que la 
revolución fue la expresión po
lítica y dinámica de todo un pueblo 
que enarboló las banderas antim
penalistas y antifeudales, para 
librar la batalla por la independen-

La revoluci6n dei 52 
EI testimonio 
de uno de los 

protagonistas 

Catedrático de Ciencias 
Pol(ticas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Mario Guzmán Galarza es un 
destacado militante dei Movi
miento Nacionalista Revolu
cionario de Bolivia, MNR. Fue 
fundador y dirigente de la juven
tud movimientista y Secretario 
de Asuntos lntemacionales dei 
Comité Político Nacional dei 
Partido. 

AI lado de Siles Zuazo, Juan 
Lech(n y otros Uderes dei MNR, 
Mario Guzmán Galarza fue uno 
de los dirigentes dei movimiento 
revolucionario dei 9 de abril de 
1952. 

Además de cargos poUticos 
desemperi6 varios puestos di-

eia económica, la plena soberanía 
política y la justicia social. 

EI frente de dases, determinado 
por las condiciones que preva
lecían en ese tiempo, agrupó en el 
seno dei MNR a obreros y cam
pesinos, a intelectuales y sectores 
progresistas de la clase media. Esta 
fuerza revolucionaria promovió la 
insurgencia nacional contra e) 
domínio imperialista, e) sistema 
colonial de explotación y el des
potismo de una oligarquia que im
ponía y derrocaba gobiemos, en 
tanto que no tenía límites su en
treguismo ai capital monopolista 

Mario V. Guzmdn Galarza 

plomáticos entre e/los Emba
jador en México. Fue Sub
Secretario de Minas y Energ{a 
cuando Juan Lech(n era Ministro; 
Ministro Secretario de la Pre
sidencia, durante el gobiemo de 
Si/es Zuazo y Ministro de 
Educaeión y Cultura durante el 
segundo gobiemo de Vlctor Paz 
Estenssoro, habiendo sido as{ 
mismo e/ Secretario de Cultura 
dei primer Comité Central 
Ejecutivo de la Central Obrera 
Boliviana, COB. 

En la presente nota, escrita es
pecialmente para ''Cuadernos dei 
Tercer Mundo ", e/ autor nos da 
su testirnonio personal dei le1.1cm
tamíento popular dei 9 de abril de 
1952 en Bolívia, cuyos veinticin
co anos se conmemoran. 

extranjero. El nervio y motor de 
esta lucha, ha sido y sigue siendo la 
clase trabajadora. 

Consiguientemente, la revo
lución nacional se produjo como 
una consecuencia dei antagonismo 
entre el estado de las fuerzas 
productivas y el carácter de las 
relaciones de producción imperan
te en el país, dentro de las carac
terísticas que dieron a la nación 
boliviana una estructura eco
nómica deformada por la acción 
combinada dei imperialismo y de 
los regímenes de gobiemo a1 ser- ~ 
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Siús lua.to prutcmdo juramenJo 
pruidmciaL 

~ vicio de la oligarquia feudaJ
minera. 

Con el propósito de contribuir 
con aJgunos elementos de juicio a 
la mejor comprensión dei signi
ficado de la revolución dei 9 de 
abril de 1952, intentaré un análisis 
de los antecedentes inmediatos así 
como una relación de los acon
t-ecimientos en que tuve partici
pación. así sea en apretada síntesis 
por razones de espacio y carencia 
de fuentes de consulta. 

LA GUERRA DEL CHACO 

EI desastre dei Chaco fue como 
un detonante que sacudió a las 
conciencias de su marasmo. La 
dura expe· iencia de la depresión de 
1929 y la guerra. tan costosa como 
humillante en su desenlace, 
provocaron la completa destruc
ción de la economía y la desmo
ralizació11 dei pueblo. Los ex com
batientes regresaron convencidos 
de que ellos fueron enganados y la 
patria traicionada. En memoria de 
mâs de 50 mil soldados bolivianos 
que quedaron sepultados en el in
flemo verde dei Chaco, los so
brevivientes juraron construir una 
nuevapatria. 

Cuando el nuevo movimiento 
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Ptu Estmssoro preside una reuni6n de su gobiemo. A su izquurda el entoncts 
Ministro fvujlo Chdwz. 

social se vuelve un caudal hu
mano, henchido de indignación y 
de protesta contra el desgobierno, 
la antipatria y la falsa democracia, 
surgen las corrientes nacionalistas 
entre civiles y militares. Los jó
venes oficiales organizarían más 
tarde la Logia Razón de Patria 
( RADEP A) y el civilismo agrupó a 
la generaci6n dei Centenario en el 
socialismo postbélico, primero y 
en el nacionalismo revolucionario 
después. El país estaba abrumado 
por la mutilaci6n dei territorio 
nacional y una infJación que 
cobraba velocidad impresionante. 
La guerra que se había iniciado en 
1932 terminó en 1935 y la nación, 
agotadas sus reservas, había re
currido a los préstamos, que para 
el último ano sumaban 400 mi
llones de bolivianos de ese tiempo. 
La cotización de la libra esterlina 
durante la guerra era de 40 y 50 
bolivianos. con lo que la diferencia 
respecto dei lipo de cambio es
tablecido a bolivianos 20 por libra 
esterlina, provocaba la especu
lación y el surgimiento de grandes 
fortunas amasadas con la sangre y 
el sudor dei p_uêblo. La Standard 
Oi/ Company seguía defraudando 
a1 fisco, ITÜentras sus negocios le 
redituaban grandes utilidades. Es-

ta empresa, durante la guerra, 
llegó ai extremo de negarle com
bustible ai ejército boliviano. 

La presión popular determin6 
que el gobierno dei coronel David 
Toro, expropiara las concesiones 
de la Standard Oll en 1936 y se 
nacionalizara el petróleo. Las 
vacilaciones dei régimen militar 
"socialista'' influyeron en el ânimo 
de los oficiales que combatieron en 
el Chaco y en 1937 un golpe de Es
tado llevó ai coronel Germán 
Busch ai Palacio Quemado de La 
Paz. Este joven y aguerrido héroe 
de la guerra dei Chaco, asestó el 
primer golpe contra el poder 
económico dei superestado mi
nero, dictando-el 7 de junio de 1939 
un decreto supremo que obligaba a 
las empresas mineras la entrega dei 
100 por ciento de las divisas 
provenientes de la venta de mi
nerales. El 23 de agosto dei mismo 
ano murió Busch, pero el pueblo 
nunca aceptó la versión dei 
"suicídio". De ese corto perlodo 
quedaron como saldo favorable a 
las mayorias nacionales, una 
nueva Constitución Politica de 
contenido social. el ministerio dei 

ºTrabajo, el Banco Minero de 
Bolívia, de propiedad estatal, el 
Código de Trabajo, la sindica-



lizaci6n obligatoria y un senti
miento de afirmaci6n en la au
tonomía nacional. 

EL SURGIMlENTO 
DEL MNR 

A partir de 1936 comenzaron a 
aglutinarse las juventudes ante
riores a la guerra dei Chaco, per
Fílándose dos marcadas tendencias 
entre los civiles. Una la de los 
nacionalistas revolucionarios y 
otra de la izquierda de tendencia 
marxista. que más tarde con
íluirian en el MNR y en el Partido 
de la lzquierda Revolucionaria 
( PfR), respectivamente. 

Los dirigentes nacionalistas par
ticiparon en los gobiernos de Toro 
y Busch, promoviendo las medidas 
mãs progresistas y constructivas, 
fundaron el periódíco La Cal/e que 
se convirti6 en trinchera dei 
pueblo e iniciaron una campana 
permanente en defensa de los in
tereses de la dase trabajadora. A la 
muerte de Busch reaccionaron los 
partidos políticos tradicionales, 
respondiendo a consignas de los 
Barones dei Estano, organizaron la 
Concordancia mediante una tácita 
alianza y se aduenaron nuevamen
te dei poder, llevando a la pre
sidencia ai general Enrique Pe
naranda. un complaciente amigo 
de los terratenientes y empresarios 
mineras. 

En 1940 las dos tendencias que se 
gestaban desde el primer Congreso 
Nacional de Estudiantes de 192-8 
adquirieron forma en organiza
ciones políticas concretas. El PIR 
naci6 en el Congreso de lzquierdas 
de Oruro en 1940. reclamando 
para sí e( "marxismo" como 
ideología y la exclusividad dei cul
to a Stalin, síendo su fundador José 
Antonio Arze. Un ano después, en 
1941 fue fundado el MNR y en 
1942 fueron aprobadas las bases 
programáticas. en uno de cuyos 
principias cabe senaJar '1a libe
ración económica y soberanía dei 
pueblo boliviano". Entre sus fun
dadores, uno de los más desta
cados fue, sin duda alguna. Carlos 
Montenegro, maestro y com
panero de los j6venes combatíen-

tes dei 52. Para entonces, el par
tido de Acci6n Nacionalista fun
dado entre 1937 y 1938 por Carlos 
Puente, ya había sido convertido 
en la Falange Socialista Boliviana 
(FSB) por Oscar Unzaga de la 
Vega, con una organizaci6n ver
tical copiada según el modelo de la 
Falange espanola. 

En 1940 varios nacionalistas, 
entre ellos Víctor Paz Estenssoro y 
Hernán Siles Zuazo, habían lle
gado a la Câmara de Diputados, 
donde hadan la oposici6n ai en
treguismo de Peflaranda. AI 
iniciarse la Segunda Guerra Mun
dial, el precio dei estaflo se re
gulaba por la ley de la oferta y la 
demanda, pero como ésta era 
menor que la oferta en el mercado, 
Estados Unidos no intervenla en 
los precios. hasta que aument6 la 
demanda debido a las necesidades 
de la industria bélica norteame
ricana. creándose una situaci6n 
difícil. agravada con la 
ocupaci6n de Malaya por los 
japoneses. Estados Unidos invoc6 
entonces la "unidad" de las de
mocracias, para obligar a Bolivia 
la venta dei estano a 0.52 centavos 
de dólar, muy por debajo dei 
precio en el mercado interna
cional. Las grandes empresas 
mineras, por su parte, en nombre 
de "la cooperaci6n y mutua ayuda 
continental" congelaron los sa
larios. Y a los trabajadores que 
demandaban el aumento de los 
salarios de hambre que percibían y 
a quienes les apoyaban, como los 
diputados dei MNR, la prensa 
vendida a los Barones dei Estano y 
ai capitalismo norteamericano les 
invent6 la etiqueta dei "nazi
fascismo" . 

Y así, mientras la li amada "gente 
decente" desfilaba detrás de las 
banderas de las naciones aliadas en 
la guerra contra la Alemania 
hitlerista, la propaganda de la 
oligarquía minero-feudal y dei 
pirismo stalinista acusaba a los 
obreros mineras de "nazi.:'fascistas 
enemigos dei mundo libre". Los 
trabajadores, en su mayoria de 
origen aymará y quechua resul-

taban ser, por la histeria di; la ros
ca, agentes prusianos, es decir, 
a rios disfrazados de indígenas para 
atentar, nada menos que contra la 
seguridad continental, o sea, la de 
los Estados Unidos. 

La antipatria había encontrado 
en el sanbenito de marras el gran 
pretexto para frenar el movimien
to obrero y reprimiria, burlando 
las justas reivindicaciones de los 
trabajadores. En un ter reno 
abonado por la mentira, la calum
nia y la difamaci6n, era inevitable 
el atropello contra los derechos 
soei ales de los ciudadanos, como el 
de huefga que estaba garantizado 
por la Constituci6n. Por ello, la 
Patino Mines, como bien sei'iala 
Augusto Céspedes, para mantener 
bajos los costos de explotaci6n en 
las minas orden6 matar a los 
trabajadores, lo que se cumpli6 el 
21 de diciembre de 1942, cuando el 
ejército atac6 a obreros indefensos 
provocando una gran matanza que 
es conocida en la historia con el 
nombre de la m,asacre de Catavi, 
en los campos de María Barzola, 
llamados así desde 1952 en honor 
de una de las trabajadoras in
moladas cuando marchaba ai fren
te de la manifestación obrera, por
tando la bandera nacional. En ese 
mismo lugar se firm6 el decreto de 
nacionalizaci6n de las minas, el 31 
de octubre de 1952. 

"1El ejército se defendi6!", 
declar6 después de la matanza el 
ministro Balcárzal, pero no tuvo 
un solo herido, ni una sola baja. 
los generales masa<;radores ac
tuaron con una eficacia que no 
mostraron en la guerra dei Chaco. 
La diputaci6n dei MNR interpel6 
ai gabinete en pleno por los san· 
grientos hechos, pero a la acu
saci6n y demanda de justicia se 
contestó con la intimidaci6n y una 
brutal represi6n, en tanto que la 
gran prensa revelaba detalles sobre 
un supuesto complot nazi y 
acusaba ai mayor Elías Belmonte 
de ser el enlace con el estado mayor 
alemán. La Razdn publicó una car
ta atribuída a Belmonte, en la que 
se hablaba de los amigÕs dei + 
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tt Wilhelmstrasse y de la fecha 
posible dei "golpe". El ministro 
Ostria Gutiérrez inform6 que la 
carta de Belmonte, quien había 

.. 
' 1 

o 
sido nombrado agregado militar 
en Berlín por el presidente Busch, 
le fue entregada sigilosamente por 
el ministro nortearnericano en La 
Paz, Douglas Henkins. Más tarde 
se descubri6 que la maniobra con 
la que se pretendia barrer a los 
nacionalistas revoluciona rios. 
había sido fraguada por el servido 
británico de inteligencia, ob
viamente con el acuerdo de los ser
vicios especiales dei gobiemo nor
teamericano. 

Cuando el 20 de diciembre de 
1043 fue derrocado el presidente 
Penar anda y se insta ló un gobierno 
de la RADEP A y el MNR en el 
Palacio Quemado, con el coronel 
Gualberto Villarroel a la cabeza. el 
Departamento de Estado ignoró lo 
sucedido y congeló el reconoci
miento. haciendo circular. in
clusive. un Memorándum sobre 
' Relaciones dei 11uevo régimen 
bolhiiano con elementos hostiles a 
la defensa continental". La sarta de 
mentiras inventadas por Sumner 
Welles. Spruille Braden y otros 
tiburones de la misma especie, 

pusieron en evidencia la catadura 
de los agentes imperialistas y an
ticipa ron ominosamente las 
presiones e intrigas a las que se 
vería sometido más tarde Villa
rroel, el patriota y honesto militar 
nacionalista que se retrataria de 
cuerpo entero con su ya célebre 
frase: "No soy e11emigo de los 
ricos. pero soy más amigo de los 
pobrC's". 

La rosca de la Concordancia ya 
estaba en las filas dei Frente De
mocrático Antifascista (FDA) que 
había fundado el PlR. para sal
vaguardar la democracia dei mun
do capitalista, la civilizaci6n cris
tiana occidental y ai padrecito 
Stalin. La oposición mont6 su 
maquinaria subversiva con un eje 
que pasando por la embajada nor
tear.tericana. iba desde la extrema 
derecha hasra la extrema izquier
da. Mientras los piristas elogiaban 
a Braden por las acusaciones for
mulâclas contra el gobiemo na
cionalista de Bolivia en E/ Libro 
Azul dei Departamento de Estado, 
el gobiemo de Washington pre
sionaba. primero, con el no re
conocimiento y luego, con la 
demora en convenir el predo dei 
estano. Sin embargo. las exigen-

E/ voto rmwersa/ Jue una de las bande,-as md.s populares d, la revoluci6n boü
uràna 
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cias insólitas que reflejaban las 
ideas de Hoschild, como la de in
troducir modificadones en el 
régimen impositivo y decretar la 
devaluación de la moneda boli
viana, fueron rechazadas por cons
tituir injerencias inadmisibles en 
los asuntos internos de Bolivia. 
Después de seis meses de demora, 
el gobierno norteamericano hizo 
saber el l8 de julio de 1946 que 
aceptaba el precio de 0.62 centavos 
por libra de estano. con carácter 
relroactivoal lo. deenero. Unode 
los Barones dei Estaflo, Maurício 
Hoschild. según relata Augusto 
Céspedes en su libro "El presidente 
colgado", refiriéndose ai gobierno 
boliviano había profetizado que 
"i Baltasar, rey de los caldeos será 

nsesinado!". En efecto, antes de 
firmarse el contrato dei estaflo en 
Washington, Villarroel "rey de los 
caldeos" fue asesinado y colgado 
cm La Paz el 21 de julio de 1946. 

Villarroel fue salvajemente vic
timado por agentes dei imperia
lismo norteamericano. como lo 
reconoci6 el propio embajador 
Joseph Flack en un artículo titu
lado "La hazaiin más ingeniosa dei 
aiio ", en el que otorga crédito a 
la habilidad con que la oligarquía 
colaborada por agentes extran
jeros logr6 movilizar ai pueblo de 
La Paz, gradas a los eficientes ser
vidos de los agitadores dei PIR. 
hasta derrocar y dar muerte ai 
presidente Villarroel y a sus in
mediatos colaboradores, según 
cita de Céspedes. En su rastrero y 
criminal afán de emular ai coronel 
Valerio de ltalia, los piristas con
sumaron el crimen, colgando ai 
mandatario nacionalista en un 
farol de la Plaza Murillo. luego de 
arrojar su cadáver desde un balcón 
dei Palado Quemado de la Paz. 
Ese mismo día fueron asesinados el 
secretario privado Luis Uría de la 
Oliva, símbolo de la lealtad civil y 
el edecán Waldo Ballivián. sím
bolo de la lealtad militar. el pe
riodista Roberto Hinojosa y el 
coronel Max Toledo. 

Después dei interinato de Tomás 
Monje Gutiérrez, durante el cual la 



turba pagada por la rosca y el lum
pen pirista cometieron nuevas 
atrocidades, asesinando ai teniente 
Oblitas y a dos jefcs nacionalistas, 
los mayores Jorge Eguino y José 
Escobar. la oligarquia minero
feudal retomó el poder. Ln Rnzó11, 
diario de propiedad dei magnate 
minero. Carlos Victor Aramayo, 
otro de los Barones dei Estano 
publicó la fotografía de éste, e~ 
medio de los dos candidatos 
presidenciales, Enrique Hertzog 
dei Partido Unico Republicano 
"Socialista" (PURS) y luís Fernan
do Guachalla dei Partido liberal. 

la obra dei presidente mártir, 
Gualberto Villarroel, quedó como 
testimonio dei reformismo na
cionalista. cubriendo toda una 
etapa histórica considerada 
precursora de la revolución na
cional. 9estacan el Primer Con
greso lndigenal, la abolición dei 
po11gaje y mitanaje que eran ser
vidumbres feudales que estaban 
obligados a cumplir gratuitamente 
los campesinos, la fundación de la 
Federación Sindical de Trabajado
res Mineros de Bolívia (FSTMB), 
leyes sociales como la prima 
anual, el servicio médico, la vi
vienda, el retiro voluntario y el 
fuero sindical que fueron incor
porados en el Código dei Trabajo; 
también se reconoció el matri
monio de hecho para proteger a la 
mujer y a los hijos nacidos en el 
concubinato, la igualdad jurídicá 
de los hijos legítimos y naturales y 
la protección a los mutilados e in
válidos de la guerra dei Chaco, etc. 
Todavía no se habló de la reforma 
agraria en ese tiempo, pero el 
MNR se preparaba para el día en 
que las tierras serían entregadas a 
quienes las trabajaban. 

Después de la muerte de Vi
llarroel y recién licenciado dei ser
vicio militar en Cochabamba, 
regresé a La Paz decidido a plegar
me a la lucha dei nacionalismo 
revolucionario. Y así lo hice, en
contrándome en la Universidad 
Mayor de San Andrés con un 
homónimo mío, destacado pe-

Los bur~ses y la e/ase 

media alta desfilan con 
banderas extro.njeras 

Esta manifestaci6n es diJtmto.. Est4 jrrofundammte amJ.igada m la historia dei 
pueblo boliviano. Son mineros en lucha 

riodista y militante pirista, Mario 
Guzmán Aspiazu. que había sido 
protagonista de los sucesos de julio 
y septiembre de 1946. Desde en
tonces agregué la inicial de mi 
segundo nombre y mi segundo 
apellido en la firma de todos mis 
escritos. Con varios companeros 
que había conocido cuando dirigía 
la Federación de Estudiantes de 

Secundaria y de lnsti_tutos Pro
fesionales de La Paz (FEIP), or
ganizamos el Frente Universitario 
Nacionalista (FUN) que en .1948, 
por primera vez, desde la revuelta 
dei 21 de julio de 1946 se enfrent6 
ai Frente Universitario de lzquier
das (FUI), que dominaba el PIR. 

Transcurría el tiempo dura.nte el 
sexenio de la rosca. Hertzog había 
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Juari Lachfn tri los pn·maros anos dei 
gobumo rtvolucionon·o 

~ asumido la presidencia de la 
República y tenía en su gabinete a 
ministros piristas lo mismo que a 
pursistas. que trabajaban ai ser
vido de las grandes empresas 
mineras. Los trabajadores to
maron conciencia de que el gobier
no, tan masacrador como el de 
Penaranda no era nada más que 
instrumento dei superestado 
minero y dei capital monopolista 
extranjero. EI MNR se fue convir
tiendo, poco a poco, en la ex
presi6n política de la clase obrera. 
La FSTMB adopt6 la Tesis de 
Pulacayo, de notaria inspiraci6n 
trotskysta. Y mientras el Pffi es
taba desprestigiado y decadente a 
fines de 1946, ya actuaba en el 
media sindical el Partido Obrero 
Revolucionario (POR), dejándose 
sentir especialmente en las minas, 
no obstante ser un grupo menos 
numeroso que, más tarde, se frac
cion6 en tres o por lo menos en dos 
importantes sectores. En 1949 es
tall6 la guerra civil con el alza
miento armado dei MNR y de 
varias unidades militares coman
dadas por jefes nacionalistas. EI 
presidente Herzog se había ido a 
"veranear'' a los Yungas y el vi
cepresidente Urriolagoitia se hizo 
cargo dei gobiemo. Decretada la 
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movilización general obligatoria , 
los reservistas fuimos llamados a 
los cuarteles, pero el gobierno se 
cuid6 mucho de poner a las reser
vas y u los nuevos reclutas en 
zonas de enfrentamiento. para 
evitar sorpresas en sus propias 
filas, raz6n por la cual muchos 
fuimos licenciados en el cuartel de 
San Jorge de La Paz y el Desta
camento Azero, ai que en un prin
c1p10 me hab1a incorporado. 
solamente lleg6 hasta la cercana 
población de Viacha. Los estu
diantes nacionalístas nada tu
vimos que ver con el Destacamen
to Universitario que se cubri6 de 
"gloria" con una misa celebrada en 
el vestíbulo de la Universidad. Y en 
vista de que factores adversos 
inesperados hicieron que el ejército 
de la rosca aplastara la rebeli6n y 
se iniciara una nueva represi6n a 
nivel nacional, los miembros dei 
FUN resolvimos incorporamos ai 
MNR. donde articulamos de in
medialo la solidaridad obrero
estudiantil para continuar la lu
cha. 

LA SEMANA 
SANTA DE 1952 

En 1950 abrimos de par en par 
las puertas de la Universidad a los 
trabajadores que declararon la 
huelga y ai comité tripartito sin
dical. Los estudiantes nacionalis
tas actuábamos por primera vez ai 
lado de los obreros fabriles, cons
tructores y trabajadores bancarias 
de La Paz. Cuando los primeros 
fueron masacrados en el bos
quecillo de Pura Pura, acudimos 
en su auxilio y velamos a los muer
tos, que también ya eran nuestros, 
en la Universidad. La sangre sol
daba la unidad obrero-estudiantil. 
Para remacharla fundamos las 
Avanzadas Universitarias Re
volucionarias en todo el país y 
luego dimos los pasos necesarios 
para organizar a las Juventudes dei 
MNR, movilizando no sólo a los 
estudiantes sino a los jóvenes 
obreros. campesinos y cadetes de 
los institutos armados, con el 
valioso concurso de lds compa
neras que trabajaron con entusias
mo y lucharon con firmeza a nues-

tro lado. En todas las reuniones y 
conferencias clandestinas, nuestro 
movimiento juvenil, muy pequeno 
todavía, pero efectivo en las ac
ciones. propugnaba que el MNR, 
~uperando la etapa elitista de los 
primeros anos y el populismo de 
los anos de lucha contra el gobier
no de Penaranda, tomando en 
cuenta la experiencia dei período 
de Villarroel, organizara un 
movimiento de masas para con
vertirse en una vanguardia re
volucionaria. 

los últimos meses de 1950 y el 
ano 1951 fueron de intensa acti
vidad. Habíamos establecido con
tacto con Hernán Siles Zuazo, el 
principal dirigente dei Comité 
Político Nacional dei MNR y 
conocimos a Juan Lechin Oquen
do, el máximo lider de los mineras 
y dei movimiento obrero que ya 
había desplazado definitivamente 
a la Confederación Sindical de 
Trabajadores de Bolívia (CSTB). 
de viejo cuno pírista. Con el Cen
tro de Estudiantes de Derecho 
(CED) nos toc6 organizarel apoyo 
popular a la huelga de hambre de 
las mujeres que reclamaban la 
libertad de sus esposos, padres e 
hijos. EI Centro de Estudios So
ciales Khantati dio paso ai Centro 
Universitario de Estudios Na
cionales (CUDEN) y el Movimien
to Cultural Media Sigla inquietaba 
a la juventud, promoviendo una 
vigorosa corriente nacionalista 
que se hizo presente en la lucha ar
mada de 1952. En 1951 fui elegido 
Secretario Ejecutivo de la Fede
ración Universitaria Local de La 
Paz (FUL), en tanto que en la 
Universidad Gabriel René Moreno 
de Santa Cruz otro estudiante 
nacionalista que conocí en la 
Federación de Estudiantes de 
Secundaria en 1945, LuisSandoval 
Morón, obtenía otro triunfo al 
conquistar la Secretaria Ejecutiva 
de la FUL crucefia. El fallido Con
greso Universitario de Potosí y un 
accidentado viaje por el interior 
dei país, me permiti6 establecer 
contacto con los companeros 
mineras de la Unificada de Potosí y 
las organizaciones juveniles dei 



MNR. Nuestra red se preparaba 
para la revoluci6n. 

Los compafieros dei Comité 
Político Revolucionario dirigían 
los preparativos, casi inmedia
tamente después que Urriolagoitia 
desconoci6 la victoria dei MNR en 
las elecciones de 1951 . AI asumir la 
.presidencia de la junta militar el 
general Hugo Balliviân. después 
dei "mamertazo", convocamos a 
todo el pueblo a una manifestaci6n 
que reclamaba la amnistía general . 
Y luego de una protesta por el 
aumento de las tarifas en los trans
portes. fuimos conducidos a la 
presencia dei minislro de Gobier
no general Antonio Seleme, quien 
nos advirti6 severamente que las 
manifestaciones serfan reprimidas 
con energia. Y cumpli6 su ame
naza en febrero de 1952, ai ordenar 
ai Cuerpo de Carabineros que 
disolviera la Marc:ha dei Hambre 
que habíamos organizado para ex
presar el descontento popular con
tra el desgobierno, la escasez de 
alimentos de primera necesidad y 
el alto costo de la vida. AI ingresar 
a la Plaza Murillo nos recibi6 la 
policía con ráfagas de ametra
lladora y gases, por lo que ai ser 
herido mis compaiieros tuvieron 
que ponerme a buen recaudo. 
Nunca imaginé que semanas o,ás 
tarde, Seleme se comprometeria 
con la revoluci6n dei MNR. 

Desde 1951 la FUL habia pro
clamado la revoluci6n univer
sitaria para consolidar la auto
nomía con el cogobiemo que se 
conquist6, democratizándose la 
Universidad. Allí estuvimos todos 
los estudiantes el 23 de marzo de 
1952, para presenciar el desfile im
presionante de las Fuerzas Ar
madas que transportaban los res
tos de Eduardo Abaroa en la 
procesi6n que culminaba su re
patriaci6n. 

Pedimos que se detuviera la 
cureiia dei caii6n en la puerta de la 
Universidad y rendimos respe
't-uoso homenaje a la memoria dei 
más grande héroe civil de Bolivia. 
Poco menos de un mes después ese 
ejército era derrotado por el 
pueblo en armas el 9 de abril. En la 

madrugada de ese día la juventud 
nacionalista sali6 a cumplir con la 
misi6n de ocupar las estaciones de 
radiodifusi6n y las instalaciones de 
la Compai'lía de Teléfonos Au
tomáticos. Todos los demás com
paiieros ya ocupaban su puesto, 
desde los dirigentes hasta el más 
humilde de los militantes: .civiles, 
militares, carabineros, grupos de 
honor, comandos zonales, milicias 
obreras, grupos femeninos etc., 
recibían 6rdenes y actuaban. E1 
ejército reaccion6 de la sorpresa y 
se dispuso ai contra ataque bajo el 
comando del general Torres Ortiz, 
en tanto que el general Ballivián 
reunia ai estado mayor en el 
Colegio Militar. Por la tarde, des
pués de que la aviaci6n arroj6 
volantes intimando a la rendición, 
las hostilidades recrudecieron y el 
ejérdto tomó la iniciativa. EI par
que se agotaba en las filas revo
lucionarias y la situaci6n adquiria 
un giro peligros.o para los insur
gentes. En estas circunstancias, e! 
general Seleme busc6 asilo en la 
Embajada de Chile. La semana 
santa de 1952 comenzaba dra
máticamente. 

LA NOCHE TRISTE \ 
AJ atardecer dei día 9 de abril, 

los revolucionarios nos concen
tramos en la Universidad para 
evaluar lá situaci6n. Mientras la 
lucha continuaba en las calles de la 
Paz y de Oruro, muchos militan
tes armados se encontraban en los 
pasillos reclamando la conti
nuaci6n de las acciones, pero. el 
compafiero Siles Zuazo convoc6 a 
una reuni6n dei Comité Revo
lucionario. en la que sedio cuenta 
de la actitud de Seleme, dei avance 
de las fuerzas gubemamentales y 
de la angustiosa falta de armas y 
municiones. 

No repetiré textualmente lo que 
dijeron los participantes en esa 
reuni6n, por no tener mis apuntes 
a la mano, pero recuerdo que Siles 
Zuazo informó que todo el Ejército 
Nacional se habia concentrado en 
contra nuestra, que las hajas eran 
considerables en las filas dei par.
tido y que, por tanto, consideraba 

9 dubn'l Ih J9J2. Rebeli6n popular cm 
las calles de La Paz . 

que para evitar el sacrificio dei 
pueblo, en vista de que carecíamos 
de parque y que la relaci6n de fuer
zas no nos favorecia, era preferible 
dar por terminada la revoluci6n. Y 
afirm6, asimismo, que él como jefe 
de la revoluci6n asumiría toda la 
responsabilidad y que estaba dis
puesto a enfrentarse ai pelot6n 
de fusilamiento. EI compaiiero 
Adrián Barrenechea, veterano de la 
guerra civil,dedar6 que no com
partía la idea dei &acaso y que an
tes de levantar las manos sin 
pelear, prefería darse un balazo en 
ese mismo lugar. 

Otros companeros dirigentes 
Teclamaron con energía la con
tinuaci6n de la lucha, pero in
currían también en el error de 
hacer declaraciones trágicas, más +. 
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para la posteridad que para so-
1 ucionar los problemas que en

m carãbamos en ese momento, por lo 
...__ que exhorté a que analizãramos 

. ! con serenidad la situaci6n, a fin de 
,-

(., 

a:l 
buscar otras formas de lucha que 
nos pem,itieran conquistar la vic
toria final con el pueblo y cambiar 
el ambiente lúgubre y derrotista 
por otro de alegria en el combate, 
con esperanza en el triunfo ine
vitable. En suma. me incliné por 
apoyar la continuaci6n de las ac
ciones revolucionarias y presenté 
algunas iniciativas para enfrentar
nos a las tropas que trataban de 
rodeamos. Sin embargo. ai filo de 
la madrugada dei día siguiente. 
nos dimos cuenta que muchos de 
los que habían hecho protestas 
enérgicas en sentido de continuar 
la lucha hasta quemar el último 
cartucho. va se habian ido a buscar 
refugio e~ algún lugar seguro, 
dejándonos solos en la Univer
sidad. Nos di6 mucha tristeza la 
actitud de esos compai'teros y por 
ello recordamos esa reuni6n como 
la noche triste de la revoluci6n 
nacional. 

En la Universidad nos quedamos 
Luciano Urquieta, Marcelo Pinedo 
Zapata, Enrique Mariaca von 
Winckelman, Rodolfo Chac6n 
Rodríguez, N. Ramos y yo, de la 
Juventud dei MNR. El compai'tero 
Sites Zuazo ofreció quedarse en la 
Universidad para compartir nues
tra suerte, cuando ya el Colegio 
Militar y el Regimiento Lanza 
iniciaban su ataque con obuses y 
tromblones. afortunadamente dis
parados con mala puntería, aun
que uno de los proyectiles rompió 
una cai'tería en el séptimo piso. 
Agradecí ai jefe de la revoluci6n 
por su gesto, pero me pareció que 
era mãs conveniente para la causa 
insurgente, que él buscara contac
to cuanto antes con nuestros 
grupos armados que todavía es
taban combatiendo, a finde dirigir 
la lucha. Comprendiendo e) sen
tido de mis palabras, aceptó dejar
nos sin ocultar su preocupación y 
tristeza por lo incierto de nuestra 
situación. Y así, finalmente, 
acompai'tado por Fulvio Ballón, en 
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un autom6vil que conducía dies
tramente Waldo Cerruto. en las 
primeras horas dei día 10 de abril. 
Hernãn Siles Zuazo abandon6 la 
Universidad Mayor de San Andrés 
de La Paz. 

Mãs tarde, cuando ya nos con
siderãbamos perdidos por el acoso 
de las unidades militares que nos 
hostigaban permanentemente, 
vimos con sorpresa primero y 
júbilo después. que por la avenida 
Villaz6n avanzaban grupos de 
civiles armados. Eran los militan
tes de los comandos zonales, los 
compaiieros de las milícias obreras 
de fabriles, constructores, etc., que 
ponían en fuga a los soldados que 
nos estaban atacando. Los cadetes 
se replegaron dei edifício de la 
EMUSA con direcci6n a lrpavi. 
Posteriormente nos enteramos que 
los revolucionarios se habían 
apoderado de los arsenales, que la 
base de la aviaci6n militar de EI 
Alto esta~a en nuestras manos y 
que en Oruro habíamos conquis
tado también la victoria. Los 
mineros tuvieron una actuación 
decisiva en las acciones revolu
cionarias, por lo que para la tarde 
dei día 11 de abril ya éramos 
dueflos de la situaci6n en todo el 
país y triunfaba la primera re
volución obrera de América 
Latina. Esa misma noche, los 
universitarios de la Avanzada 
Revolucionaria nos dirigimos a la 
Plaza Murillo y depositamos una 
ofrenda floral en el farol, donde 
seis anos antes había sido colgado 
e) presidente mártir, Gualberto 
Villarroel. 

EI día U viajé a Buenos Aires, 
integrando una delegación dei 
Comité Revolucionario, para in
vitar a Víctor Paz Estenssoro y a los 
demás compafleros que estaban en 
el exílio, a que se restituyeran ai se
no de la patria. Regresamos a La 
Paz el día 14. Durante el vuelo e) 
jefe dei MNR me pidió que le rela
tara el desarrollo de la revolución 
dei día 9 de abril. Y como yo no 
había conocido anteriormente ai 
veterano dirigente nacionalista, 
también tenia interés en hacerle al
gunas preguntas, resultando el 

viaje muy animado, a pesar de las 
fatigas de los últimos días. 

LA REVOLUCION NACIONAL 

AI recibir Paz Estenssoro la 
presidencia de manos de Siles 
Zuazo, los dos vencedores en las 
elecciones de 1951, quedó cons
tituído el primer gobierno de la 
revoluci6n nacional. En virtud dei 
co-gobi'erno figuraban en el ga
binete varios ministros obreros, 
entre ellos, Juan Lechin Oquendo, 
a la sazón secretario ejecutivo de la 
Federaci6n Sindical de Traba
jadores Mineros de Bolivia. 

No s6lo se produjo una trans
ferencià dei poder de manos de la 
oligarquía a manos dei pueblo, 
sino que se aniquil6 ai bloque 
previ o de poder. Y con la na
cionalizaci6n de las minas se 
realizó la destrucción dei poder 
económico y político de la rosca en 
Bolívia. Para entonces la libertad 
de las dases en el seno dei Estado 
democrãtico y la presencia activa 
de los trabajadores en el proceso 
revolucionario que apenas comen
zaba, determinaron que ya se pen
sara en funci6n de las dases lo que 
antes se consideraba la explotaci6n 
de la raza mestiza. Y esto hace que, 
cuando la contrarrevoluci6n 
promueve la subversi6n falangista 
para oponerse a las medidas de
mocráticas y las conquistas re
volucionarias, se desate la lucha de 
dases. E) MNR mantiene su 
unidad, pese al putch dei 6 de 
enero de 1953, aunque ya siente la 
agresi6n de la derecha que cambia 
la etiqueta para acusar ai gobierno 
de comunista. Esta vez los na
cionalistas ya no eran nazi
fascistas, sino "movicomunistas". 
En cambio, el Partido Comunista 
de Bolivia (PCB) que había sido 
fundado en 1950 por un sector 
disidente dei PIR, acusaba ai MNR 
de "pequeno burgués" y "proim
perialista", en tanto que establecía 
una alianza con la Falange en las 
Universidades para oponerse ai 
gobierno. en lugar de contribuir a 
la profundizaci6n dei proceso 
revolucionario. Los insidiosos 



pre1u1c10s y las marrulleras tác
ticas piristas. no habían desa
parecido dei todo. 

En medio de una permanente 
conspiración contrarrevolucio
naria, se dictaron medidas que 
transformaron radicalmente la es
tructura social, haciendo irrever
sibles las conquistas revolucio
narias, como ser. la reforma 
agraria. el voto universal. la refor
ma educativa }' una legislación 
avanz.ada en íavor de obreros, 
campesinos y dases medias. 
Prevaleció la más amplia unidad 
democrática en los trabajos de las 
comisiones que estudiaron la:, 
reformas. En la que redactó el 
Código de la Educación, en cuyas 
actividades participé en represen
tación de ta Confederaci6n 
Universitaria Boliviana (CUS) 
-de la que ya era presidente desde 
el X Congreso Universitario 
Nacional. celebrado en Oruro el 
afio 1952- trabajaron con ahmco 
personas de ideas completamente 
opuestas. como el sociólogo mar
xista que había fundado eJ PIR, 
José Antonio Arz.e y el obispo 
católico Armando Gutiérrez. 
Granier. AI decidirse la fundación 
de la Central Obrera Boliviana 
(COB), inmediatamente después 
de la victoria nacional de Abril. el 
Primer Congreso Nacional de 
T rabajadores materializ.ó el anhelo 
largamente acariciado por el sin
dicalismo boliviano. EI Congreso, 
reunido en La Paz.. resolvi6 distin~ 
guir a los universitarios revolu
cionarios. nombrándome Se
cretario de Cultura en el Comité 
Ejecutivo Nacional. Y así. con Ia 
participación de los maestros, 
universitarios, penodistas, pin
tores y escritores se selló la alianza 
de los trabajadores manuales e in
telectuales. 

La revoluci6n afirm6 la iden
tidad nacional en el destino his
tórico de la liberaci6n. AI ani
quilamiento dei poder rosquero 
sigui6 la destrucción dei aparato 
ideológico dei Estado oligárquico 
y a la incorporación masiva de in
dígenas y mestizos, como fuerza 
vital en el caudal revolucionario, 

sigui6 la conciencia de que las 
dases explotadas configuraban el 
carácter de la naci6n explotada, 
por lo que sin la libertad social no' 
era posi~le concebir la libertad 
nacional. Los trabajadores que 
eran calificados de índios o cholos, 
según la expresión dei vulgo, 
pronto se dieron cuenta que no 
formaban parte de un recluta
miento plebeísta sino de un mo
vimiento revolucionario con un 
contenido de clase, cuyo frente o 
vanguardia era el MNR, como 
braz.o y cerebro de la lucha contra 
el imperialismo y el colonialismo. 
La revisión histórica descubri6 el 
ser nacional. como categoría 
superior subyacente en la guerra 
de guerrillas de la independencia. 
Y que aflora, en los hechos, sur
giendo con todo vigor a la super
ficie, cuando se inicia la revolución 
agraria y loscampesinosocupan la 
tierra y toman conciencia de que 
ellos son parte de la naci6n y que 
también tienen patria. 

La revolución trat6 de crear sus 
propios mecanismos de seguridad 
y reorganizó ai ejército, dándole 
una orientaci6n nacional con sen
tido popular, a partir dei Colegio 
Militar que recibi6 el nombre de 
Gualberto Villarroel. Y el Colegio 
Militar de Aviaci6n el de Germãn 
Busch. Las milicias armadas de 
obreros y campesinos fueron ins
titucionalizadas mediante un for
mal reconocimiento en la Cons
titución de 1963. Durante el go
bierno dei presidente Siles Zuazo 
se cre6 la Escuela de Altos Estudios 
Militares "Eduardo Abaroa" y se 
inici6 la modernizaci6n tanto dei 
Instituto Armado como dei Cuer
po Nacional de Carabineros, es 
decir, de la Polida Boliviana 
militarizada. 

Entre la oficialidad de la vieja 
escuela se agazapó la contrarre
voluci6n para afilar sus garras, en 
tanto que las maniobras impe
rialistas de medíatizaci6n lograban 
su objetivo de descomponer ai 
principal instrumento de Ia re
volución, el MNR. Surgi6 el frac
cionalismo y las actitudes antipar
tido se hicieron más descaradas 

por su oportunismo. La dirección 
política se manlenía aparentemen
te inconmovible por la lealtad 
jurada de los mandos militares, 
que demostraban su devoción con 
proclamas de reelecci6n. Nadie 
veía una alternativa frente ai 
MNR, salvo la dictadura militar. 
Pero muchos. entre ellos, los par
tidos de ízquierda apostaron a la 
"revoluci6n dentro de la revo
lución" prometida por el general 
Barrientos. Más tarde. todos 
lamentarían el no haber advertido 
a tiempo que no se puede hacer Ia 
revoluci6n fuera dei poder. EI 
MNR, ·- víctima de la desorien
taci6n y las defecciones de algunos 
de sus dirigentes y de las vacila
ciones y concesiones de los que en 
el gobierno, ai igual que los pri
meros y los dirigentes de una iz.
quierda confusa y alienada en su 
sectarismo, habían perdido de vis
ta ai enemigo común de Ia causa 
revolucionaria-. golpeado por 
los ultras de derecha y de izquierda 
como en 1946, finalmente fue 
d'errocado por una nueva Concor
dancia dirigida por la misi6n 
militar de los Estados Unidos, para 
satisfacci6n y júbilo dei general Le 
May y el pentagonismo en pleno. 

Me encontraba en México cum
pliendo una misi6n diplomática. 
cuando el 4 de noviembre de 1964 
fue destituído el presidente Paz Es
tenssoro por un golpe militar con
trarrevolucionario y el general 
René Barrientos Ortuiio asumió la 
presidencia de la República para 
restaurar a la oligarquía en el 
poder. AI caer el MNR se dividi6 
en varios sectores y aunque al
gunos de ellos abandonaron la 
línea revolucionaria de 1952. el 
verdadero nacionalismo revo
lucionario no capituló y sus ban
deras, las de la Victoria Nacional 
de Abril. siguen enarboladas en las 
manos de los mejores hijos de 
Bolivia. Y un día no lejano. Ia Vic
toria final hará posible la libe
raci6n nacional y la construcción 
de una nueva sociedad, mãs 
humana, mãs justa y mãs libre. 

México, D. F .. Abril de 1977 e 
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La entrada de Alemania Federal y otras na
ciones a la disputa dei mercado atómico dei 
mundo capitalista, cuestionando e/ monopolio 
hasta ahora mantenido por Estados Unidos, ha 
desatado un enfrsntamiento comercial de im
prsvisibles consscuencias. 

En Washington se considera que e/ acusrdo 
gsrmano-brasi/eiío, por un monto superior a 
diez mil mi/fones de dólares, sin participación 
dirscta de las transnacionalss nortBBmsri
canas, ss un acto de insubordinación de dos 
aliados incondicionales. 

E/ convsnio también está a/canzando una in
tensa rspercusión en e/ Terce, Mundo, donde 
se verifica la toma de posición de muchos Es
tados, prontos a apoyar iniciativas que sig
nHican rssistencia a las imposiciones imp&
ria/istas. No se desconoce, sin embargo, si 
riesgo que significa si dBSBrrollo nuclBBr en 
países bajo gobismos con prstensiones he
gemónicas y contrarias a las aspiraciones de 
las mayorías nacionales. 
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Paulo Cannabrava FIiho 

[murante el gobierno Ku· 
l_!ljbitschek (1956-61), en 

el marco dei programa 
"Atomos para la Paz", de la ad· 
ministración Eisenhower, Brasil 
construyó su primer reactor 
atómico para la investigación 
cientifica, con 150 a 200 mega
watt de potencia. 

Ese reactor se terminá de cons
truir en 1957, en el Instituto de 
Energía Atómica de São Paulo, 
bajo la dirección dei físico bra
silei\o Marcelo Dam-r de Souza 
Santos y bajo la protesta de otros 
científicos, como Mario Schoem· 
berg, quien denunció la depen· 
dencia tecnológica y de sumi· 
nistro de matarias primas 'lUe 
resultaban de los programas pues· 
tos en marcha. 

En 1961, el gobierno de siete 
meses de Jania Quadros abando· 
nó ese programa para estimular 
el desarrollo de proyectos para 
la construcción de reactores pro· 
pulsados por uranio natural y 
suscribi6 acuerdos para la adqui· 
sición de los primeros reactores 
de ese tipo que se estaban cons· 
truyendo en Francia. 

Joao Goulart (1961-64) llevó 
adelante esa política y promo
vió el envfo de técnicos brasi· 
leiios a 1Francia para entrena· 

miento y de científicos fran
ceses a Brasil para iniciar la 
construcción de un nucvo reac· 
tor. 

Pero en esa misma época, 
(1961), un equipo de cientí· 
ficos brasileiios, trabajando en la 
Universidad Federal en R ío de 
Janeiro, hizo el Argonauta, un 
reactor atómico de investigacíón 
totalmente constru Ido en Brasil. 
En 1964, la Escuela Militar de 
1 ngeniería comienza la fabrica· 
ción experimental de agua pesa
da y actualmente, el combustí
ble de Argonauta es fabricado 
en Brasil. 

En 1963, el Instituto de 
Energia Atómica proyect6 y 
construyó, con la colaboración 
de la industria nacional, un reac· 
tor de investigación subcrítica, 
que se encuentra instalado en la 
Universidad Federal de Pernam· 
buco, en el Nordeste dei país. 

A partir de 1964, luego de 
derrocado el gobierno ele Gou
lart, el régimen militar abandona 
los proyectos de construcción de 
reactores impulsados a uranio 

natural y comienza a utilizar la 
tecnología con uranio enrique· 
cido, importado de los Estados 
Unidos y suscribe con Washing· 
ton, en 1965, un Acuerdo Ató· 
mico que reglamenta la trans
ferencia a Brasil de pequenas 
cantidades de uranio enriqueci
do, necesarias para el funciona· 
miento de los reactores de ln
vestigación: unos 15 Kg. de 
uranio-235. 

Posteriormente, Brasil estudl6 
la posibilidad de comprar a Ca
nadá un reactor Candu para ura· 
nio natural, dei tipo dei que ve 
a ser utilizado en la segunda 
planta atómica de Argentina pe· 
ro el proyecto no pas6 de los 
sondeos. 

A comienzos de los anos 70, 
las Centrales Eléctricas de Fur· 
nas (empresa estatal). adquieren 
de la Westinghouse el primer 
reactor destinado a la producción 
de energía eléctrica que fue lns· 
talado posteriormente en Angra 

dos Reis, en el litoral de R lo de 
Janeiro. 

En 1972, con la construcción 
de esa central atómica, que em· 
pezará a producir en 1977, 
Brasil suscribe un nuevo acuerdo 
de cooperación con los Estados 
Unidos, referente a la utilización 
civil de la energia atómica. 

Ese acuerdo firmado el 
17 · 7 · 72, que susti tuy6 ai de 
1965, tiene una duración de 30 
anos y reglamenta la transferen· 
eia de 500 kilos de uranio enri· 
quecido que serán consumidos 
en ese lapso. 

Cuando fue ratificado por el 
Congreso, en agosto dei mismo 
afio, los 1 (deres dei partido de 
oposición ·Movimiento Demo
crático Brasileiio (MDB)· opi· 
naron que el acuerdo "aparen
temente inocuo podrá generar 
consecuencias imprevisibles para 
e/ pais, sobre todo en lo que 
concierne a la seguridad y a la 
soberan la nacionales. " 

Los parlamentarios llamaron 
la atención sobre dos puntos 
que, según ellos, merec/an un 
examen más atento: 

a) en una nota leída por el 
gobierno de los Estados Unidos 
ai suscribir el acuerdo,, se declara 
que ··e, matet,al recioido por el 
gobierno brasileflo no seria uti/1· 
zado para exp/osiones nucleares, 
cualesquiera que fueran sus fi· 
na/idades". 

b) que en realidad se trataba 
de un acuerdo trilatecal de sal· 
vaguardia suscrito por Brasil, 
Estados Unidos y la Agencia ln· 
ternacional de Energia Atómica. 
La claúsula prevista en una en
mienda parlamentaria fija "espe
cificaciones de carácter técnico 
de los procedimientos a ser uti· 
/irados en e/ ej'ercicio de las sal· 
vaguardias en e/ caso de usinas 
de reprocesamiento". 

EI artículo XI, letra "B" 
dice: " ... e/ gobiemo de los 
Estados Unidos de América, no 
obstante cualquier otra dispos/· 
ción dei presente acuerdo, trmdrá 
los siguientes derechos: 

a) examinar e/ proyecto de ~ 
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<-+ cualquier reactor 
b) examinar otros equipas y 

artefactos cuyo proyecto tenga a 
/uicio de la Comisión, relevan-

eia para la aplicación efectiva 
de salvaguardias. " 

Asimismo, tiene tambíén el 
derecho de designar personal que 
"tendrá acceso en la República 
Federativa de Brasil a todos los 
sítios y a todos los datos nece
sarios, ai inventario dei material 
fértil y dei material nuclear es-

LOS REACTORES 
En 1990 las centrales nucleares en funcionamiento en los 

paises en desarrollo podrlm producir plutonio suficiente 
paratresmil bombas atómicas ai ano. 

Existen hoy 3 15 reactores 
nucleares en operación en po
co más de 20 países en todo 
el mundo. Los Estados Uni
dos tienen, prácticamente, el 
monopolio de la industria 
nuclear en el mundo occiden
tal. 

Sin embargo, este país no 
exporta tecnologfa, sino plan
tas nucleares completas y 
combustibles para las mismas. 
El monopolio de la exporta
ción de combustible, lo com
parte con Canadá, Francia y 
Gran.Bretana. 

La Comunidad Económica 
Europea (CEE) y el Euratom 
importan de Otawa y Wa
shington el 60 y el 50 por 
ciento lile sus necesidades de 
ui:anio natural y enriquecido, 
respectivamente. EI 70 por 
ciento dei uranio consumido 
en Japón proviene de Canadã. 

El uranio (U-235) existe 
en forma bruta en la naturale
za con baja concentración de 
mineral. Refinado y enriqueci
do, el U-238 es utilizado co
mo combustible. El reproce
samiento dei combustible uti
lizado genera plutonio, que 
ademãs de combustible puede 
ser utilizado para fabricar 
bombas atómicas. 

Sólo los reactores en fun
cionamiento en los países en 
desarrollo podrfan producir, 
a partir de 1990, plutoruo su
ficiente para 1a fabricación de 
tres mil bombas atóiiíicas al 
afio. 

El reprocesamiento dé 
combustible para el aprove
chamiento dei plutonio per
mite ahorrar las reseivas de 
uranio que según los cãlculos 
de entidades intcmacionales 
durarão poco mãs aJJá dei ano 
dos mil. 

En 1974, India explotó su 
primera bomba atômica par
tiendo de material producido 
por reactores norteameriée
nos, tecnología de Francia y 
combustible importado de 
Canadá. 

Este hecho provocó un 
escándalo a nivel internacio
nal y como consecuencia, los 
catorce países capaces de ex• 
portar tecnologia nuclear 
adoptaron regias unifonnes 
para el mercado de tecnolo
gía, prohibiendo la oferta de 
benefícios colaterales, tales 
como plantas de reciclaje pa
ra los posibles clientes. 

Francia y Alemania Fede
ral aceptaron esas regias, pero 
haciendo la saJvedad de qne 
los acuerdos de aquella con 
Pakistán y de ésta con Brasil 
y Sudáfrica serían respeta
dos. 

Japón, que utiliza equipo 
norteamericano e importa 
combustible de Canadã, gui
so en cierto momento expe
rimentar· 1, bomba, arat13ttJ1· 
do que tenía un programa 
de utilizaciôn pacífica de ar
tefactos para la constru«ión 
de p.resas y apertura de cana
les. En función dei "Acuerdo 
de los 14" se le amenazó con 

pecial su/etos ai párrafo "B" de 
este artículo." 

URANIO 

EI uranio es un mineral raro 
en la Tierra y se ha transformado 
en la mataria prima básica para 
el desarrollo de la moderna in-

cortar el suministro de com
bustible. 

EL ESFUERZO ALEMAN 

AJemania Federal tiene 
diez plantas nucleares de 
energia y posiblemente tcndrá 
JS en 198S, pese a la campa
fia en defensa dei rnedio am
biente, apoyada por gran par
te de los 62 millones de ciuda
danos alemanes. 

Prãcticamente sin recursos 
energéticos propios, Alemania 
Federal ha pretendido superar 
esa deficiencia con la mayor 
inversión per cãpita en progra
ma nuclear. 

Eso conlleva a la construc
ción de las 35 plantas con vis
tas a elevar la parte nuclear de 
producción de electricidad 
de un 7 por ciento en 1974 a 
un 45 por ciento en 1985. 

Sin embargo, hasta ahora 
la RFA ha dependido de los 
suministros de uranio enri
quecido vendido por los Es-
tados Unidos. 

Joachim Hosp, vocero de 
la Kraftwerkunion (KWU), 
una de las mayores industrias 
nucleares de Europa, dice que 
tfone pedidos para 26 usinas· 
nucleares y una capacidad de 
producción de seis unidades 
por ano. 

Hosp agrega que su empre
sa tiene como mercado segu
ro, además de Brasil, a Argen
tina, Holanda, Austria, Suíza 
e lrán, donde ya se han co
menzado a construir dos reac
tores. 

Eso de por sf es un grave 
problema de competencia pa
ra las transna.cionales norte
americanas que tradicional
mente han dominado e1 mer
cadoe 



dustria nuclear, tanto para la pro
ducción de artefactos bélicos 
como de generadores de energía 
con fines pacíficos. 

Hace más de 16 anos que los 
Estados Unidos buscan intensa
mente mineral de uranio en su 
territorio, sin resultados prác
ticos Con el desarrollo de la 
tecnologia nuclear, los EEUU se 
convirtieron en el primer impor
tador mundial de ese mineral, 
pero también en el primer expor
tador mundial de uranio enri
quecido, que sirve de combusti· 
ble para los reactores. 

Dcscre 1945, los Estados Uni
dos intentan obtener el control 
de los minerales estratégicos en 
los países en desarrollo ubicados 
en su órbita de influencia. En 
1947 se puso en marcha el Plan 
Baruch, que es la primera embes
tida en esa dirección. 

En la época, el delegado brasi
leno a la primara Comisión de 
Energia Atómica de la ONU, 
Almirante Alvaro Alberto, envió 
un memorándum ai gobierno de 
Café Filho, en que alertaba: 
"Es mi convicción de que nos 
encontramos frente a un dilema 
decisivo e irreversible: o nos pre· 
paramos para tomar posesión de 
nuestras riquezas naturales -en pi 
caso especifico, atómicas- o nos 
veremos constreflidos ai espec
táculo degradante de asistir a la 
evasión de esas riquezas, por 
las buenas o por las malas. " 

Cuenta Gondin da Fonseca 
en el prefacio dei libro "Energ(a 
Atómica ·la Encuesta que con
mocionó a Brasil" (Ed. Fulgor, 
1958) que la embajada norte
americana se quejó a un influ· 
yente general brasileno de que 
"e/ Almirante A/varo Alberto 
era, ai final, patriota brasi/eflo 
y no patriota yanqui, como se 
suponfa'~ Que era, pues, urgen· 
tfsimo destitu frio y, si fuera po
sible, desmoralizarlo. 

En 1951, los Estados Unidos 
intentaron obtener permiso pa
ra explotar uranio de yacimien
tos brasilenos y presentaron una 
minuta para un acuerdo, que fue 

E:/ Ministro de Relaciones &ten'ous de 
A lema11ia Federo/, Hons Dietrich Gens· 
che, 

rechazada por Getulio Vargas. 
Según la propuesta, Brasil debe· 
rfa abastecer, por un plazo de 
diez anos, todo el mineral de 
uranio bruto que Estados Uni· 
dos necesitase. En contrapartida, 
Washington se comprometfa a 
suministrar a Brasil uranio enri· 
quecido. 

Cuando más tarde Brasil hizo 
un contrato con empresas fran· 
cesas para realizar ta exploraci6n 
de mineral de uranio en su terri
torio, Washington envió ai gobler
no brasileiio una nota que puede 
ser interpretada como una seria 
amenaza de intervención: 

"E/ establecimiento en Brasil 
de un proceso de extracción de 
uranio fisible, por medio de im
portantes organizaciones de un 
pais europeo .que tiene prohibi
do por ley obtener ese mineral 
dentro de sus propias fronteras
puede ser considerado potencial 
a la seguridad de los Estados 
Unidos y dei Hemísferio Occi
dental". 

SE ROMPE EL MONOPOLIO 

Brasil está entre los países 
que poseen las mayores reservas 
de ese mineral estratégico, pero 
los organismos dei Estado no 
concluyeron aún un estudio 

completo y definitivo en la 
materla. 

EI Anuario Mineral Brasileiio, 
en su edición de 1973, senala 
que las reservas medidas eran 
de 2.767 toneladas de uranio. 
Sin embargo, el presidente de la 
Comisión Nacional de Energfa 
Nuclear, José Andrade Ramos 
afirmó, en octubre de 1973, qu~ 
solamente los vacimientos de Po
cos de Caldas, en Minas Gerais 
~staban evaluados en 3.100 to: 
neladas. 

A fines de la década dei 60, 
el gobierno creó el monopol io 
P.statal de exploración y explo
tación de mineral radiactivo, con 
dotaciones que alcanzaron 2.2 
millones de dólares en 1976, só
lo en el área de la prospección. 

Estudios realizados por la em
presa estatal Nuclebrás, divulga
dos en abril de 1976 revelan que 
las formaciones geológicas en
contradas en Brasil permiten la 
espectativa de un potencial de 
recursos de uranio dei orden de 
las 500 mil toneladas. 

A mediados de la presente 
década, cuando se iniciaron los 
provectos para la actual etapa de 
desarrollo de generadores eléctri· 
cos de propulsión nuclear, el 
propio gobierno rompió con el 
monopolio establecido por la ley 
4.118 y permitió la asociación 
minoritaria (49 por ciento) de 
capital extranjero en la explo
raci9n dei sector. 

Una subsidiaria de la Nucle
brás, la Nuclan, asociada con la 
empresa germano-occidental 
Urangesellschaft inició activida· 
des en la cuenca dei Rio Paraná, 
en el centro· sur dei país, en R (o 

Grande do Norte y Paraíba, en 
el Nordeste y se dispone a explo
tar otras áreas en el Norte de la 
Amazonla. 

En junio de 1975, Brasil y la 
República Federal Alemana sus
criben un acuerdo base que pre
vé la ayuda de ésta para dotar a 
Brasil de un ciclo completo de 
producción de energ(a atómica. 
Fue un paso concreto en el mar-
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# co de las conversaciones que se 

venían realizando desde 1973 
entre los gobiernos de Brasilia 
y Bonn. 

En enero de 1976, el embaja
dor brasileõo en Washington, 
João Baptista Pinheiro, artífice 
de los acuerdos de Bonn en 1973, 
advirtió ai canciller Azeredo da 
Silveira de que el Brasil no ten
dría el apoyo de los Estados Uni
dos para mantener la realizaci6n 
dei acuerdo nuclear con la RFA. 

"En Washington no tenemos 
a nadie a nuestro favor" dijo el 
embajador Pinheiro en dicha oca
sión y agregó: "Existe un clima 
antagónico ante cualquier inicia
tiva que implique la prolifera
ción de técnicas nucleares e, in
directamente, de armas atómicas 
en el mundo". 

Finalmente, el 21 de julio de 
1976, los ministros brasileõos de 
Planificación y de Minas y Ener· 
gía, Reis Velloso y Shigeaki 
Ueki respectivamente, suscribie
ron en Bonn los contratos de 
cooperación entre Brasil y la 
RFA en el campo de la utiliza
ción pacífica de la energfa nu
clear. 

LA MAGNITUD DEL 
ACUERDO 

Este convenio es de excep
cional magnitud pues, más allá 
de la venta de equipos y la cons
trucción de las plantas, prevé 
la transferencia de tecnología, lo 
que daría una indiscutible inde
pendencia a ambos países en el 
campo nuclear. 

EI acuerdo crea una sistemá
tica cooperación industrial y tec
nológica entre la Nuclebrás, por 
un lado, y las empresas privadas 
y los institutos de investigación 
de la RFA, por otro. Los instru-
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Cnural Emulo Geistl; un corwmio por 
dia mil millon-e.s d11 d6lare.s. 

mentos de implementación cu
bren las siguientes áreas: 

1) Prospección, investigación, 
desarrollo, minerfa, explotación 
de depósitos de uranío en Brasil 
y también producción de uranio 
natural. Êsa actividad será ejerci
da por una empresa integrada 
por la Nuclebrás (51 por ciento) 
y por la Urangesellschaft (49 
por ciento). 

2) Enriquecimiento de uranio, 
construcción de una planta-pi
loto en Brasil y programa tec
nológico con la RFA. Dei 
acuerdo suscrito por la Nucle
brás nacerá una empresa binacio
nal con 15 por ciento de parti
&ipación de la STEAG y 10 por 
ciento de la lnteraton. EI pro
yecto aplicará el proceso de la 
separación a chorro (jet nozzle) 
para el enriquecimiento de ura
nio, desarrollado en el Centro 
de I nvestigación de Karlsruhe· 
RFA. 

3) Industria de reactor nu· 
clear. Esta área comprenderá el 

suministro de equipos para uni
dades generadoras de fuerza y 
creación de empresas para pro
ducci6n de combustible nuclear. 
En este campo la Nuclebrás par
ticipará en unajolnt-venture con 
la KWU y otras dos empresas. 

4) Reprocesamiento de com
bustibles radiactivos. A tal efec
to será construída una industria 
piloto en Brasil, con participa
ción de la Kewa. 

5) Financiamiento con par
tipación de bancos germano-oc· 
cidentales. 

En otras palabras: los alema
nes colaborarán en las áreas de 
explotación dei uranio, reproce
samiento de plutonio, enriqueci
miento de uranio, producción 
de combustibles y construcción 
de reactores y generadores nu
cleares. 

EI 20 por ciento dei mineral 
de uranio sacado de yacimientos 
brasilenos en el marco de ese 
acuerdo tendrá que ser exporta
do hacia la R FA. 

EI tratado prevé, asimismo, 
la venta de dos a ocho reactores 
gigantescos, de 1.250 megawatt, 
con valor global que va de dos a 
ocho mil millones de dólares. En 
suma, significa una transacción 
comercial, bilateral, por más de 
diez mil millones de dólares en 
un plazo poco mayor de diez 
anos. 

Brasil pretende con eito, ace
lerar su programa de energía 
hacia las metas de 10:000 mega
watt de capacidad generadora 
de electricidad para el ano 1990 
y !legar a producir el 41 por 
ciento dei suministro total de 
energía para el afio 2010. 

EI consorcio germano-occi
dental Kraftwerkunion (KWU) 
construirá las plantas generado
ràs, cuyo modelo fue desarro
llado por la Siemens bajo licen· 
eia de la Westinghouse, el mayor 
fabricante de reactores nucleares 
en todo el mundo. 

Dispone también la creación 
de varias compan ías mixtas con 
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una participación en conjunto de 
brasil y RFA en todas las fases 
de la industria nuclear, desde 
la exploración de yacimientos de 
uranio hasta la construcciõn de 
reactores y la manufactura de 
partes. 

FORMACION OE 
EXPERTOS 

EI acuerdo prevé, igualmente, 
el entrenamiento intensivo de 
profesionales brasilenos. En julio 
de 1976, el presidente Ernesto 
Geisel firm6 un decreto crean
do el Programa de Recursos 
Humanos para la Energía Nuclear 
que abarca un período de diez 
anos ( 1976-85) y pretende. for• 
mar 9.915 técnicos con recursos 
superiores a 200 millones de 
dólares. 

Solamente en 1976, fueron 
asignados para ese programa 
3.5 miltones de dólares dei Fon
do Nacional de Oesarrollo Cien
tífico y Tecnológico. De esos 
recursos, 1.5 mi llones de dói a· 
res serían aportados por la Nu
clebrás ai Fondo. 

Con dicho programa se preten· 
dían formar, en el período 
1976-77, 1025 profesionales: 
610 en licenciatura, 222 en ma
estría y 193 en doctorado. Dei 
total de técnicos hasta el final 
dei programa, 4.335 serán de ni· 
vel superior y 5.580 de nivel 
medio. 

La supervisión general y el se
guimiento de los programas es
tarán a cargo de un grupo in
tegrado por miembros de la Co· 
misión Nacional de Energía Nu
clear, Nuclebrás, Consejo Nacio
nal de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Departamento de 
Asuntos Universitarios dei Mi· 
nísterio de Educación y Cultu· 
ra y representantes de la Secre· 
taría General dei Consejo de 

Seguridad Nacional, bajo la coor
dinación dei secretario general 
dêl Ministerío de Minas y Ener
gía. 

PROYECTOS EN MARCHA. 

En el marco dei acuerdo nu
clear Brasil-A FA, la Nuclebrás 
Equipos Pesados S.A., subsidia
ria de la Nuclebrás, suscribió un 
contrato con un consorcio euro
peo formado por las empresas 
alemanas KWU y GHH y la aus· 
trlaca Woest Alpine para la cons
trucción de una fábrica de reac
tores nucleares en ltagua í, Rfo 
de Janeiro. 

La obra, iniciada en octubre 
de 1976, deberá estar conclu r
da en 1979 para producir siste· 
mas de generación a vapor y la 
inversión destinada en su inicio 
es dei orden de 150 millones de 
dólares. 

EI presidente de la Nuclebrás, 
Nogueira Baptiste, prevé que pa· 
ra el ano 1980, los recursos hi
droeléctricos podrían estar ago
tados en el sudeste y en el valle 
dei rio San Francisco, centro y 
noreste dei Brasil, pese a que se 
seguirá contando con el poten
cial hidroeléctrico dei Amazonas 
(90.000 megawatt), ai norte dei 
país, pero lejos de los mer
cados consumidores. 

Según Nogueira Baptiste, la 
instalación de reactores nuclea
res cerca de los centros consumi
dores hará que esos recursos 
energéticos sean empleados don
de se los necesita, sin la utiliza
ción de conexiones costosas y an· 
ti-económicas de larga distancia, 

Así es que, hasta el ano 2.000, 
Brasil espera tener en funciona
miento cerca de 60 unidades in
dustriales nucleares con capaci
dad total de producción dei 
orden de los 60 mil megawatt, 
casi tres veces la actual potencia 

energética de todas las centra· 
les. EI acuerdo con la RFA con
tiene pedidos de 21 reactores. 

A fines de enero pasado se 
concluy6 la firma de cinco con
tratos, por 63 millones de dóla
res. para la construcción de la 
fábrica de reactores de ltaguaí 
Rfo de Janeiro, en el complejo 
denominado Angra 1, cuyo costo 
total es superior a 470 millones 
de dólares. 

Angra 1, creado en 1972, en 
acuerdo con la Westinghouse 
comenzará a operar comercial
mente en 1978. EI equipo para 
Angra 11, que ya está en puerto 
brasilefío, costará 1.2 millones 
de dólares y producirá el doble 
que Angra 1, es decir, 1245 me
gawatt. 

Ambas usinas forman parte 
'lel conjunto de ocho que deberá 
estar funcionando en 1990, pero 
Angra 11 y Angra 111 tendrán ya 
un 30 por ciento de tecnología 
nacional. Angra IV, el 47 por 
ciento, hasta que se llegue ai 
70 por ciento. 

Bonn asumió el financiamien· 
to de la construcción de las 
primaras plantas a través de un 
préstamo de mil millones dóla· 
res, canalizado por un consorcio 
de cinco grandes bancos. 

La mitad de la deuda será fi
nanciada en un 7.25 por ciento 
por la Kreditanstalt für Wieder
aufbau, un banco creado para 
distribuir la ayuda para el desa
rrollo en el marco dei Plan 
Marshall. 

ALGUNAS DESVENTAJAS 

EI proceso tecnológico que 
Brasil pretende desarrollar en 
cooperación con la RFA es er de 
ultracentrifugación y de chorro 
centrifugo de gas Vet nozzle), el 
cual se encuentra aún en etapa 
experimental. 
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~ Algunos científicos brasilenos 
critican el Acuerdo Nuclear fun· 
damentalmente por el hecho de 
que se esta optando por una tec-
nologia que ni siquiera fue tes
tada a escala comercial y que, 
de todas maneras, parece depen
der de combustible importado. 

Asimismo. agregan, el hecho 
de la compra de un "paquete tec
nolôgico" tiene la desventaja de 
retardar el desarrollo de una 
tecnologia propia. 

Por otra parte, el gobierno di
ce que Brasil optó por el desarro
llo de una nueva tecnologia para 
lograr la independencia de los 
países que monopolizan el pro
cedimiento de difusiôn gaseosa 
para la producción de uranio 
enriquecido a precios comercia
les y acapararon el mercado 
internaciona1. 

Henry Ki.ssingn y 
el ca.nciller 
bra.sildlo A inedo 
da. Silwira. du
puh de la fr,ma 
del MemD1'a.ndvm 
que elevoba. a 
Brasil o la. ca.-
1 e I o rf o <Ú 
"potrncio emer-

'""'"· 
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Además, la construcción de 
una usina de reprocesamiento de 
uranio como las que existen en 
Estados Unidos, es prácticamen· 
te inviable, tanto por su alto 
costo -unos seis mil rnlllones de 
dólares- como por los aspectos 
tecnológicos. 

Para obtener uranio-235 con 
un grado de 99 por ciento de 
pureza, por ejemplo, son necesa
rias dos mil operaciones de difu· 
siôn gaseosa. Una de las plantas 
norteamericanas de procesamien
to, la de Oak Ridge, con más de 
1.500 máquinas, consume más 
energia eléctrica que la ciudad 
de Nueva York, a un costo de 
500 mil dólares diarios y son ne
cesarios 90 millones de galones 
de agua ai d ía para su enfria
miento. 

EI proceso que se pretende 
utilizar en Brasil, es mucho más 
sencillo mecánicamente, pero se
gún las pruebas de los laborato
rios alemanes, consumirá para 
una producción comercial, unas 

20 veces más energía eléctrica 
que la consumida por el similar 
norteamericano. 

"ACCION ATOLONDRAOA" 

Cuando en 1975 Brasil y la 
RFA suscríbieron el acuerdo 
nuclear ese paso había sido pre· 
cedido por más de un afio de 
conversaciones secretas entre al
tos funcionarios brasilenos y ger
mano-occidentales, tanto en 
Bonn como en Londres, que no 
fueron advertidas por Washing
ton. 

AI hacerse público el conve
nio, el "New York Times", 

en editorial, calificó el acuerdo 
de "acción atolondrada que de
sataría una carrera nuclear en 
América latina, propiciaria el 
armamento nuclear de media do· 
cena de países y pondrfa en pe
ligro la seguridad de Estados 
Unidos y de todo el mundo." 

En enero de 1976, Kissinger 
inició una gira por América La
tina (Perú, Venezuela y Brasil), 
que tenía como blanco princi
pal a Brasil. La brecha entre 
ambos países se ampliaba y el 
Ministro de Relaciones Exterio· 
res brasileno, Azeredo da Silvei
ra, advertia que "si la activa e 
histórica participación norteame
ricana en el desarrol/o brasileffo 
no es acelerada, Brasil tendrá 
que buscar nuevas alternativas y 
e/las fatalmente 1/evarán ai país 
a establecer nuevas opciones 
políticas". 

Además de la cuestión comer
cial, Brasil y USA divergen en 
varias temas: la negativa de Bra
sil de firmar el Tratado de No 
Proliferación Nuclear; las dife
rencias en torno a la cuestión dei 
Derecho dei Mar y las doscien
tas millas; el énfasis de Brasil por 
reformar la carta de la OEA; di
vergencias sobre la cuestión dei 
Medio Ambiente; rechazo de 
Brasil a aceptar el control de na
talidad; disparidades en las posi
ciones sobre Media Oriente (la 
Organización de liberación de 



Palestina -OLP- tiene una ofici
na en Brasil y éste votó la mo
ción que condena a Israel por 
racismo) ; el reconocimiento bra
sileiio ai gobierno de Angola; 
los estudios que realilan los ins
titutos castrenses con vistas a 
denunciar los pactos militares 
Brasil-EEUU y. finalmente, el 
rechazo de la ayuda militar nor
teamericana, después de que 
Brasil fue enjuiciado en Washing
ton por violar los derechos hu
manos. 

Durante la visita de Kissin· 
ger a Brasil, su "entourage" pro
pagand ístico trató de explicitar 
que el Protocolo de Consulta 
suscrito con el Ministro Azere
do da Silveira era un intento de 
"atraer a Brasil de vue/ta ai gru
po occidenral e impedir su ali· 
neamiento cone/ TercerMundo". 

EI acuerdo Kissinger-Silveira, 
además de "elevar" a Brasil a la 
categoria de "potencia emergen
te", prevê mecanismos de con
sultas previas entre ambos Esta
dos en cuestiones políticas de 
interés común. 

Ourante la visita dei Secre
tario de Estado ni los brasileiios 
ni los norteamericanos meneio· 
naron públicamente el acuerdo 
nuclear ya suscrito con la RFA. 

Pero algunos observadores 
admitieron que ese fue el tema 
central de la entrevista secreta 
que Kissinger mantuvo durante 
45 minutos con el general Gol
bery do Couto e Silva, una es
pecie de super-ministro de Geisel. 
quien ocupa la Secretaria de la 
Presidencia. 

A propósito de las manifes
taciones de Kissinger en Brasí
lia, el "New York Times" edi
torializó: "La hipérbole es un 
plato común en banquetes para 
estadistas, pero las loas dei Se
cretario de Estado a Brasil -y 
por ende a su régimen militar 
autoritario -ultrapasaron los 
limites de la razón. E/ discurso 
perjudicará las relaciones de ese 
país con otras naciones latino
americanas (. .. ) reforzará la 
imagen de los Estados Unidos 

como pais que apoya dictaduras 
de derecha". 

CARTER ABRE EL JUEGO 

James Carter inició su cam
pana presidencial por el Partido 

Demócrata desarrollando la mis
ma línea esbozada por el "New 
York Times", intentando des
moralizar la actuación de Kissin
ger y ai régimen brasileí'lo como 
violador de derechos humanos. 
La prensa adieta ai "establis
hment"agregó revelaciones de 
que los militares brasileí'los 
fueron !levados ai poder en 
1964 con la ayuda y participa
ción de la CIA, opinando que ya 

seria hora de que regresaran a los 
cuarteles y devolvieran el poder 
a los civiles. 

En enero de 1977, ya en el 
poder, Carter abre el juego y 
afirma que "debemos limitar, uti
lizando todos los medios a nues
tro alcance, la expansión de la 
capacidad de adquirir armas 
nucleares por parte de países 
que no tienen actualmente esa 
capacidad': 

Según la prensa estadouni
dense, Washington comunicó ofi· 
cialmente a Bonn que no debe 
proporcionar a Brasil ni tecno
logia para el enriquecimiento de 
uranio ni instalaciones para la 
obtención dei plutonio. 

La campana antinuclear en Europa 
La campa.fia contra la expan

si6n de las centrales nucleares 
continúa con vigor en toda 
Europa. Además de la creciente 
fuerza demostrada por los 
grupos ecologistas (como en el 
caso de Suecia y Francia) otro 
tipo de manifestaciones en este 
sentido están teniendo lugar. Un 
ejemplo de ello fue la redente 
decisi6n de un Tribunal en 
Friburgo-Brisgau (Alemania 
Federal). de vetar la construcci6n 
de la central de Wyhr, en la ri
vera aJemana dei run. 

EI Tribunal, integrado por t:res 
magistrados y dos trabajadores 
seiial6 que "los riesgos de ac
cidentes no pueden ser mini
mizados". EI peligro de una ex
plosi6n interna con una con
secuente fisura en la capa de 
cernente y las terribles conse
cuencias que ello traeria apa
rejado fue una de las razones que 
llevaron al Tribunal a adoptar la 
decisi6n. 

Los magistrados y trabaja
dores que asombraron a la 
opini6n pública europea por el 
desaffo que implicaba su actitud, 

habían sesionado durante un mes 
en la localidad de Herbolz, cerca 
dei lugar donde estaba proyec
tado constru ír la central. Allí es
cucharon la opini6n de 50 exper
tos de los cuales solamente dos, 
Robert Pallard y Ernest Stern
glass - ambos de reconocida tra
yectoria en el campo de la ato
mística- se pronunciaron con
tra el proyecto. Al parecer sus 
argumentos fueron convincen
tes v mtundos. 

La decisi6n dei Tribunal afecta 
más aliá de las fronteras ale
manas federaJes. Por lo pronto 
este país dificilmente podrá al
canzar la meta de los 45.000 
megawatt en 1985 -que habia 
sido ya reducida a la mitad-con 
lo que una reformulaci6n de la 
política energética deberá ser 
analizada. 

Pero también Francia, In
glaterra y otros países en los que 
varias centrales estaban proyec
tadas tendrán ahora que enfren
tar una oposici6n aun más sólida 
y coherente. Los que tenazmente 
se están oponiendo a la expan
si6n nuclear están ganando 
terrenoe 
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++ EI veto de la Administración 
Carter a la venta de equipas 
y de tecnología nucleares, sin 
realizar consultas previas a Bra
silia, fue interpretado, tanto por 
la prensa brasileiia como por la 
norteamericana como la nJptU· 
ra dei Protocolo de Consul· 
ta Kissinger-Silveira de enero de 
1976. 

En contrapartida, Washington 
ofreci6, a través dei Subsecretario 
para Asuntos Nucleares, Joseph 
Ny, encontrar soluciones de re
cambio para suplir las necesida
des de combustible nuclear tan
to de Brasil como de la RFA. 
Según Ny, los EEUU admitir(an 
que las plantas "sensitivas" se 
ubicaran fuera de Brasil, o sea 
en Canadá o en los propios 
Estados Unidos. 

SALVAGUARDIA 

Brasil reaccion6 con mucha 
cautela a esa envestida de Wa
shington y vienesosteniendo fir. 
memente que la cuesti6n de su 
desarrollo mundial es una deci· 
si6n de soberan(a nacional, que 
en todo caso no está I igada a nln
gún intento de construír un ar
senal nuclear. 

EI acuerdo nuclear con la 
RFA, entiende Brasil, fue com
pletado el 24 de febrero de 
1976, cuando la Junta de Go· 
bernadores de la Agencia Inter· 
nacional de Energía Atómica 
aprobó por unanimidad el Acuer
do Tripartito de Salvaguardia en· 
tre Brasil, Alemania Federal y la 
propia AIEA. 

Con esa aprobación, Bonn y 
Brasilia daban por atendidos los 
requisitos internacionales para 
implementar su convenid. EI 
Acuerdo T ripartito prevé la for
mación de una estructura de 
inspección que cubre todos los 
puntos dei acuerdo nuclear, ca
paz de detectar cualquier des-
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viación de equipo, material o in· 
cluso tecnologia. Las cláusulas 
de salvaguardia están de acuerdo 
con lo adoptado en 1975 por 
Estados Unidos y otras potencias 
exportadoras de material nuclear 
(Acuerdo de los 14). 

Pero la prensa brasilei'ia, re
flejando el pensamiento de los 
militares, consider6 que la cláu
sula de salvaguardia de la AIEA 
no representa un compromiso de 
renuncia a los dispositivos ató· 
micos en el futuro. 

Asimismo, Brasil tampoco 
suscribi6 el Tratado de No Pro· 
liferación de Armas Nucleares 
(TNP), lo cual es agitado como 
un "espectro tenebroso" por 
qu ienes en Estados Unidos tratan 
de torpedear el acuerdo Brasil· 
RFA. 

Por el TNP, aprobado por la 
Asamblea General de la ONU en 
1968, y en vigencia desde 1970, 
los países que dominan tecno· 
logía nuclear se comprometen 
a no ayudar ni inducir a otros 
a fabricar o adquirir · disposi· 
tivos nucleares explosivos. Los 
pa(ses que no disponen de tec· 
nolog(a se comprometen a no 
aceptar ayuda que permita alcan· 
zar ese dominio. 

Brasil se abstuvo de suscribir 
el TNP, arguyendo que es res· 
trictivo y discriminatorio, posi· 
ción muy popular en el medio 
castrense, donde instituciones 
como el Instituto Militar de ln· 
geniería realizan investigacíón 
nuclear. 

Además de Brasil no suscri· 
bieron o no ratificaron ese Tra
tado Argentina, Africa dei Sur, 
Albania, Angola, Arabia Saudita, 
Argelia, Bahrein, Bangladesh. 
Bielorrusia, Birmania, Bután, 
Cabo Verde, Camboya, Cuba, 
Chile, Espaõa, Francia, Guyana, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuato· 
rial, lndia, lndonesia, Israel, 
Malawi, Mauritania, Mozambi· 
que, Nigeria, Nueva Guinea, 
Omán, Papúa, Pakistan, Portu· 
gal, Oatar, Santo Tomé y Prín· 
cipe, Seychelles, Sri Lanka, 

Taiwan, Tanzania, Ucrania, Ugan· 
da, Unión de los Emiratos Ara
bes y Zambia. 

En 1967, los países latino· 
americanos firmaron el Tratado 
de Tlatelolco, en el cual se com
prometen a utilizar la energía 
nuclear únicamente para fines 
pacíficos. Brasil suscribió ese 
tratado, pero no adoptó ninguna 

medida para su plena vigencia. 
Walder Goes, periodista bien 

informado sobre problemas cas· 
trenses, escribió en "Jornal do 
Brasil" que los militares se 
niegan il suscribir el Tratado de 
No Proliferación por una cues· 
tión de principias que se liga a 
la aspiración brasileíia de gran 
potencia. 

Reconociendo que Brasil está 
en condiciones de fabricar armas 
nucleares a través de proyectos 
separados dei acuerdo con la 
AFA, Goes dice claramente que 
el dominio nuclear garantizará 
la hegemonía milítar y su capa
cidad de negociación pol ltica en 
América Latina. 

GUERRA COMERCIAL 

Las discrepancias de Alemania 
Federal, Brasil y Franola con 
Estados Unidos en torno ai 
problema de la exportación de 
material nuclear configuran en la 
actualidad una verdadera guerra 
comercial, que puede alcanzar 
consecuencias imprevisibles. 

Estados Unidos vetó el acuer
do Brasil· RFA y sectores ofi· 
ciales vatoraron como una vic
toria dei presidente James Carte, 
el inicio, el diez de febrero de 
1977, de conversaciones entre 
Washington y Bonn para encon
trar una solución amistosa ai 
entredicho, tal como acordaron 
el Vice Presidente Walter Mon· 
dale y el Canciller Helmut 
Schmidt. 

Este último adoptó aparente· 
mente una posición más flexi
ble frente a las presiones de 
Washington y anunció, en el 
curso de una reunión con su 



Partido Socialdem6crata, que 
está dispuesto a efectuar recti· 
ficaciones en el acuerdo. Aclaró, 
asimismo, que el convenio con 
Brasil no viola el Tratado de No 
Proliferación, pero hizo· la salve
dad de que ese pacto no previ6 
el desarrollo técnico y científi-, 
co de los últimos diez anos. 

Schmidt agreg6 que la RFA 
no se cerrará a compromisos 
u obligaciones contractuales com
plementarias en la exportaci6n 
de instalaoiones para el aprove
chamiento pacífico de la energfa 
nuclear. 

A finde cuentas, la RFA, que 
no tiene reservas propias, de
pende dei combustible nuclear 
de Estados Unidos para abaste
cer sus diez centrales. Asimismo 
la presencia en Alemania Fede
ral de más de 200 mil efectivos 
militares norteamericanos consti
tuye presión considerable. 

Pero la cuestión es mucho 
más compleja de lo que aparen
ta y la socialdemocracia ale
mana no comparte integralmente 
esta posición. Las conversaciones 
iniciadas en Washington tienden, 
por lo tanto, a prolongarse por 
largo tiempo. 

EI Ministro de Relaciones 
Exteriores de la R FA, Hans 
Dietrich Genscher, liberal demó
crata, declaró a la revista "Der 
Spiegel" ser partidario de mante
ner en todos sus términos el 
acuerdo con Brasil. Dentro dei 
Gobierno Federal, dijo el diario 
"Die Welt", crece el malestar por 
el duro rechazo norteamericano 
ai convenio atómico. Dias antes, 
el mismo periódico editorializa
ba que si la RFA pierde el ne
gocio, desaparecer ía dei escenario 
nuclear internacional y las reper
cusiones para la industria y la 
economfa serían muy graves. 

REACC ION EUROPEA 

En Europa, el sentimiento 
recogido por el diario francês 
independiente "Le Monde" es el 
de que la venta de equipos y 

Cumbre ger manºo-jrancesa: 
Valery Giscard D'Estaing y Hel
mld Schmidt 

tecnologia nuclear a terceros 
países no sólo ayudaría a solu
cionar la crisis económica, sino 
que también daria a los vende
dores presencia estratégica en 
áreas vitales. 

EI diario parisino conservador 
"L'Aurore" vaticinó una ac
ción con·certada entre el Canci
ller Schmidt y el Presidente Va
lery Giscard D'Estaing como 
"la única chance que tienen 
Bonn y París de salvar la cara a 
sus aliados occidentales". 

E n Bonn, fuentes oficia!es 
tacharon de arbitraria la posi· 
ción de Carter que, según ellos, 
da la impresión de que los Es
tados Unidos no tienen deseos 
de transferir tecnologfa para el 
T ercer Mundo. "Eso desenmas
cara como demagógica la posi
ción estadounidense en los órga-

nos de cooperación instituciona
lizados por la Comunldad In
ternacional". 

Como resultado de la Cumbre 
franco-germana realizada en Pa
rís en la primera semana de 
febrero, horas después de que 
Mondale dej6 Bonn rumbo a 
Washington, Giscard y Schmidt 
emitleron un comunicado que 
ahonda la aparente contradic
ci6n con los EEUU. En el 
documento, ambos estadistas 
reiteran su preocupación por 
evitar la proliferaci6n de armas 
nucleares, reafirmando su fide-
1 idad ai Tratado de No Proli· 
feraci6n, pero enfatizan que to
dos los países tienen derecho a 
la utilizaci6n pacífica de la tec
nolog(a nuclear. 

En otras palabras, reiteraron 
que ambos gobiernos tienen in
terés en proporcionar tecnología 
a otros Estados, lo que en la 
prãctica significa mantener los 
acuerdos con Pakistán y Brasil. 

Dei lado brasilelio, el "Jor
nal do Brasil" dijo prácticamente 
lo mismo ai afirmar que si Bra
sil cede, aceptando modificacio
nes ai acuerdo con la R F A, des
cenderá de "potencia emergente" 
a la condición de nación de 
segunda categoría. 

EI convenio, por un valor 
global de 10 mil millones de 
dólares, podrfa generar, en su 
etapa inicial, contratos para unas 
300 empresas alemanas y 
asegura, por primara vez, la es
tabilidad de 13 mil empleos den
t ro dei consorcio KWU. Asi
mismo, un semanario alemán 
comentó que el Gobierno Fede
ral ya ha invertido 15 mil mi
llones de marcos (unos cinco 
mil millones de dólares) en la 
investigación nuclear. La KWU 
acusó ai Presidente Carter de 
estar favoreciendo a las trans
nacionales norteamericanas, ce
losas por no participar en una 
de las mayores transacciones 
comerciales de los últimos tiem
pos. La socialdemocracia germa-
na admitió que la posición nor- ~ 
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Senador Fran"o Montoro. dtrnoCTada 
nuckor 

+. t~americana era consecuencia de 
la competencia que representa 
a su economfa la exportación 
de equipos nucleares alemanes. 

FIRMEZA BRASILENA 

En cuanto a Brasil, la posi
ción parece ser firme en no re· 
nunciar ai acuerdo, aunque se 
admite que se podrlan aceptar 
nuevas cláusulas de salvaguardía. 
A fines de enero, el Ministro de 
RREE, Azeredo da Silveira. ex
presó que "el Gobierno está 
tranquilo en relación con el 
cump/imiento dei convenio nu
clear", puesto que "lo más 
importante dei caso es que con
tamos coo la palabra dei Go
bierno de la RFA ". 

A esas decfaraciones siguió 
una fuerte embestida por parte 
dei Departamento de Estado, 
que anunciá la posible visita 
de Cyrus Vance a Brasilia y 
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propuso "congelar" el acuerdo 
hasta que hubiera un convenio 
entre los tres países (Brasil, 
RFA. y EEUU). 

En esa misma época, según 
el informativo británico "La
tin Amarica Political Report", 
el Ministro de RREE de Cana
dá, en visita oficial a Brasil, 
reclamo ai régimen de Geisel 
denunciar el acuerdo nuclear. sin 
que este tema constara en la 
agenda de la visita. 

En los primeros dias de 
febrero, una nota oficial de 
ltamaraty rechazaba la p1opues
ta de Vance y reiteraba que 
"el Gobierno brasileno no ve la 
posibilidad de interrumpir o sus
pender la ejecución dei Acuer
do suscrito con la RFA en 7975". 

MOVILIZACION NACIONAL 

EI semanario paulista "Veja", 
en su edición dei 2 de febrero, 
comenta que el régimen brasi
leiío nunca antes obtuvo tantas 

manifestaciones de apoyo. Para 
el senador pernambucano Mar· 
cos Freire, 1 íder dei Movimiento 
Democrático Brasileõo -MDB- de 
oposición, "la cancelacíón dei 
acuerdo sería negativa para la 
imagen de Estados Unidos. Evi
denciaría la interferencia norte· 
americana en la soberania de Es
tados independientes y demos· 
traria, igualmente, que ni países 
desarrollados como la RFA 
escapan ai radio de acción de 
EEUU''. 

EI coronel Jarbas Passarinho, 
senador dei partido oficialista 
Alianza Renovadora Nacional 
-ARENA- por el Estado de 
Amazonas, considerá inacepta
ble el "sentimiento colonialista 
de Carter" y agregó que "es 
cada vez más difícil ser amigo de 
los Estados Unidos" 

El senador Franco Montoro, 
presidente dei MDB, dijo que 
su partido se suma a la ARENA 
en la posición contraria a acep
tar modificación alguna dei con
trato nuclear Aiíadió que "cuan-

do sea restablecida la democra
cia será más fácil lograr el de· 
sarro/lo económico, incluyendo 
la tecnologfa nuclear". 

Helio Jaguaribe, sociólogo, 
director de Asuntos I nternacio
nales dei Conjunto Universita
rio Cándido Mendes, en mani
festación pública consideró que 
para preservar el acuerdo se ne
cesitar ía: 

1. total movilización dei apo
yo nacional; 

2 máxima prontitud en la 
obtención de autonomia en 
tecnologia nuclear; 

3. movilización de todo el 
apoyo de América Latina, el 
Tercer Mundo en general y, par
ticularmente, de Argentina. 

El gobierno tiene que contar 
con la unidad nacional para en
frentar ai desafío externo y de· 
salentar el empleo de sanciones, 
dijo el sociólogo, precisando que 
"llegó la hora de acelerar la dis
tensíón programada por Geise/". 

Helio Jaguaribe consíderó que 
el convenio Brasil-RFA, más que 
un legítimo interés de Brasil, 
representa un importante paso 
hacia la emanc,pación tecnoló
gica de América Latina y el 
Tercer Mundo. Para Jaguaribe, 
hasta hace poco integrante dei 
equipo de expertos de CEPAL, 
todos los países subdesarrollados 
son objetivamente solidarios 
con este acuerdo. Ai'íadió que 
la clave de la independencia de 
América Latina es el entend1-
m1ento argentino-brasileiío en 
materia de cooperación nuclear. 

MAN IFESTACIONES 
SOLIDARIAS 

Los estrategas argentinos in
terpretaron de la mísma manera 
el problema. Fuentes dei Minis
terio de Relaciones Exteriores
prec,saron a la agencia espaiío
la EFE, en febrero, que en el 
plano atómico Argentina buscará 
una acción coordinada con Bra
sil. Argentina dijo la fuente, 
está dispuesta a apoyar a Brasil 



con firmeza en los foros inter
nacionales. En Rio, el Embaja
dor argentino en Brasil, Oscar 
Camillion dijo a la prensa que 
su pais no sólo apoya la posicíón 
brasilena sino que cree, además. 
que podrá lograr apoyo tecno
lógico de éste como consecuen
cia dei acuerdo con la RFA. 

Camillion enfatizó que si Bra
sil cede a las pres ones y firma el 
Tratado de No Proliferación, la 
posición argentina será difícil en 
el futuro, pero que si Brasil 
mantiene su posición soberana. 
Argentina quedará tranquila para 
proseguir sus investigaciones. 

Argentina ~uenta desde 1973 
con una central atómica gene
radora de electricidad y constru
ye una segunda planta, con tec
nologia canadiense. 

Por su parte el Sha de lrán, 
Reza Pahlévi, expresó reciente 
mente ai semanario estadouni
dense "Bussiness Week" que 
"en lo que concíerne a energia 
atómica ustedes nos piden sal
vaguardias que son incompatibles 
con nuestra soberanía, cosas que 
los franceses o los a/emanes nun
ca se atreverlan a pedir': 

Posiblemente también Bél
gica se sumaría a una campana 
para romper el monopolio nu
clear, puesto que. según el 
diario socialista "Le Peuple'', 
de Bruselas. las companías eléc
tricas belgas planean instalar, 
durante los próximos anos, hasta 
medio centenar óe centrales 
nucleares. 

En el Perú el presidente dei 
1 nstituto Peruano de Energ(a 
Nuclear, general Carlos Ouevedo 
Farfán, anunció un plan de 
energia nuclear 1976· 1981, que 
contempla el establecimiento de 
un Centro Nuclear y la capaci
tación científica v tecnológica 
de personal peruano en el marco 
dei Programa de Ayuda de la 
AIEA v de acuerdos bilaterales 
con otros países, Francia, Brasil 
y Argentina, entre ellos. 

El cancil ler peruano De la 
Puente Rabdill expresó a la pren-

sa que frente a los altos costos y 
dificultades para instalar equipos 
nucleares de sofisticada tecnolo
gia, importados de grandes po
tencias, era más realista y con
veniente recurri1 a paises herma
nos que cuentan con suficiente 
personal especializado para pro
piciar ayuda ai desarrollo nu
clear dei país. 

Durante la visita a Perú dei 
Presidente de la Junta Militar 
argentina, los generales Videla 
y Morales Bermúdez firmaron un 
convenio nuclear con fines pací
ficos, que incluye el sumini~tro 
de Argentina a Perú de un reac
tor nuclear experimental de 
ocho megawatt. "Aunque cual
quíera se estremezca -dice el 
periódico mexicano "EI Sol" 
ante la idea de que la bomba 
atómica pueda caer en manos de 
un ldi Amln o de un Pinochet. 
resulta penoso ava/ar la tesis de 
que la mayor parte de los pue
blos dei mundo carecen de ido
neídad y deben estar sujetos ai 
tutelaje de unos pocos". 

Finalmente, Pakistán rechazó 
las presiones estadounidenses 
contra su propio programa nu
clear, argumentando que "los 
Estados Unidos fueron el único 
pais en tirar una bomba atómica 
sobre un pueb/o. Por lo tanto no 
tienen autoridad moral para tra
tar e/ asunto ': 

Estas tesis parecen poder ga
nar fác1lmente el consenso de los 
países dei Tercer Mundo, inclu
yendo la casi totalidad de los 
1 at inoamer icanos. 

QPOSICION 

Sin embargo, el acuerdo no 
deja de encontrar resistencias. Se 
cuestiona inclusive la necesidad 
de Brasil de recurrir como al
ternativa a la energia nuclear. 
En ese sentido tuvo repercu
sión el argumento de Antonio 
Carlos Magalh!es, actual presi
dente de la empresa estatal Ele
trobrás, quien enfatizá que los 

proyectos Angra 11 y Angra 111 
,on innecesarios en el actual 
ambiente de crisis y austeridad, 
toda vez que la energía que pro· 
ducirã la hidroeléctrica de ltaipú, 
en el rio Paraná (once mil 
megawatt) llena las actuales ne-· 

cesidades energéticas dei país. 

En el campo político se co
noce la Resolución Pol ftica dei 
último pleno dei Comité Central 
dei Partido Comunista Brasilei'io, 
de diciembre de 1975, que en
fatiza: "EI fascismo en Brasil 
es un obstáculo a la extensión 
dei proceso de distensión inter
nacional en América Latina y 
convierte a nuestro pals en un 
potencial foco de guerra en el 
continente. Testimonio de fÍsto 
es la creación de IMBEL (In-
dustria de Material Bélico) y la 
firma dei acuerdo nuclear con 
la R F A, que brinda ai régimen 
fascista brasileflo la posibilidad 
de fabricar e/ arma atómica". 

El secretario general dei PCB, 
Luis Carlos Prestes, volvió a la 
carga en enero último, durante 
una visita a Londres, denuncian
do que el acuerdo millonario 
entre Brasil y la R FA, por cerca 
de d1ez mil millones de dólares 
constituve "una amenaza a la 
paz y la seguridad de los 
puéblos" 

En Europa, sectores no oficia
les, particularmente intelectua
les de izquierda, advirtieron que 
el acuerdo nuclear le da a Ale
mania Federal la posibilidad de 
desarrollar tecnologia nuclear 
con fines bélicos e inclusive te
ner acceso a pruebas de artefac
tos nucleares en territorio brasi
leno, lo que configuraria una 
v1olación a los acuerdos \'Ígen
tes para los países firmantes dei 
Tratado de Yalta. 

En América Latina el acuerdo 
fue visto con gran aprehensión 
por amplios círculos de la 
opinión pública, que lo conside
raron como una peligrosa manio
bra para fortalece, la capaci
dad expansionista de Brasil sobre 
los demás países dei continente e 
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-documentos-------
Las relaciones diplomáticas México-Espafía 

[ID urante más de 38 anos, desde que Franco 
impuso la dictadura, México no reconoció 
a su gobiemo en Espana. Fue esa actitud dei 

Estado mexicano un extraordinario ejemplo de res
peto a los ideales democrdticos dei pueblo espanol 
y de coherencia ideológica y po/(tica. 

Las circunstancias cambiaron en Esparta y aun
que el país no ha reencontrado su camino repu
blicano todav{a, son otras las condiciones insti
tucionales y las realidades polfticas. Con amplia 
participación popular se avanza hacia un régimen 
de libertades democrdticas. 

Ya no se justificaba, pues, mantener l.a situación 
anterior. E/ 19 de mano pasado. en un acto car
gado de emoción y de sentido histórico, ai que asis
tió el Presidente José López Portillo, e/ Presider,Je 
de la República Espanola en el exilio, José Mtfl
donado, anunció que ambos gobiemos hab{an 
decidido de común acuerdo cancelar sus relaciones. 
Y e/ 28 de m.arzo, en e/ Hotel Claridge de Pans, /os 
cancilleres, Santiago Roei, de México y Marcelino 
Oreja, de Espana, formalizaron el establecimiento 
de relaciones entre el Estado mexicano y la monar
qu(a espanola. 

Los principales documentos de ese trascendente 
hecho son los siguientes: 

PALABRAS DEJOSE MALOONADO: 

El siguiente es e/ texto lefdo por e/ Sr. José Ma/
danado, presidente de la República Espanola en el 
exilio: 

"Por mi parte expreso una vez más mi recono
cimiento -intêrprete dei sentir de la opini6n liberal 
progresista y republicana espanola- a1 pueblo y aÍ 
gobiern_o de Mêxico, por la ejemplar solidariclad que 
han terudo con la República Espanola y con nuestros 
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Los candllcros Santiago 
Roei de Mt xico y Mar· 
ce/1110 Orrjo da Espa,io, 
ft rm1111do las notas que 
establ11ce 11 re lacio1'es 
diplomdtt'ca.s entre sw 
países 

compatriotas que fueron fraternalmente acogidos en 
este país. 

"EI Presidente de Mêxico. don Josê L6pez Portillo 
y yo convinimos hoy en cancelar las relaciones 
diplomáticas que sostenían ambos gobiemos. 

"Las lnstituciones de la República Espanola 
proseguirán como hasta ahora, luchando por el res
tablecimiento de la libertad y la democracia hasta 
que el pueblo espanol, a quien compete con carácter 
exclusivo la concesi6n de la legitimidad dei poder, 
haya podido establecer un nuevo régimen por medio 
de elecciones homologables como las que se celebran 
en los demãs paises de la Comunidad Europea, a la 
que Espafia aspira a pertenecer. 

"Por último quiero declarar que le he manifestado 
ai Presidente L6pez Portillo que tengo la seguridad 
de que en el futuro serlan los republicamos espanoles 
quienes en mejor forma velarlan por los intereses de 
los mexicanos en Espafia" . 

NOTA DE ESPMQAAMEXICO: 

"Sefior Secretario: 
"Tengo la honra de poner en su conocimiento que 

el gobiemo espafiol, como resultado de las conver
saciones mantenidas entre representantes de ambos 
gobiemos, ha decidido establecer relaciones di
plomáticas con México y acreditar en la capital una 
misión diplomática permanente a nivel de Emba
jador." 

"EI gobiemo espafiol propone, si el gobiemo 
mexicano está conforme, que la presente nota junto 
con la nota de Vuestra Excele.ncia de contenido 
análogo, constituyan el acuerdo oficial entre los dos 
Estados y que la fecha de ambas notas sea consi
derada como la fecha de entrada en vigor de dicho 
acuerdo." 



"Le ruego seflor secretario acepte las seguridades 
de mi más alta consideraci6n". 

constituyan un acuerdo para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre México y Espana, con 
vigencia a partir de esta fecha." 

NOTA DE MEXICO A ESPA~A: 

"Senor Ministro: 

"Aprovecho esta ocasi6n para presentar a Vuestra 
Excelencia testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración". 

"Tengo el honor de referirme a la atenta nota de 
Vuestra Excelencia, fechada el día de hoy, para 
comunicarle que el Gobierno de México, igualmente 
deseoso de contribuir ai robustecimiento de los vín
culos de amistad que felizmente unen a nuestros dos 
pueblos, está decidido a tener relaciones diplo
máticas con Espana y recibirá con agrado ai Jefe de 
Misi6n que, con rango de Êrr.bajador, se propone 
acreditarei Gobierno de Vuestra Excelencia." 

COMUNICADO CONJUNTO: 

En París, e/ 28 de marzo pasado, ambos ministros 
emitieron el siguiente comunicado oficial: 

"EI gobierno de la República de México y el go
bierno dei Reino de Espafla han acordado establecer, 
a partir dei día 28 de marzo de 1977, relaciones 
diplomátkas plenas entre los dos países y acreditar 
reciprocamente embajadores residentes en una y 
otra capital." 

"AI mismo tiempo, me honro en anunciar a Vues
tra Excelencia que el Gobierno de México tiene tam
bién el propósito de acreditar ante el Gobierno de 
Espana a un Jefe de Misi6n con' rango de Embaja
dor." 

"En tal virtud, mi gobierno acepta que la nota de 
Vuestra Excelencia a que antes aludi y la presente 

"Este acuerdo ha sido formalizado en Paris por un 
canje de notas entre el Secretario de Relaciones Ex
teriores de México, Sr. Santiago Roei y el Ministro 
de Asuntos Exteriores de Espafla, Sr. Marcelino 
Oreja"e 

Declaración de los obispos franceses 

~ 
ste documento sobre los De
rechos Humanos en Ami!rica 
Latina fue publicado en París 

por la alta jerarqu(a de la lglesia 
cat6lica francesa 

Los pueblos de muchos países de 
América Latina están sometidos a 
una prueba. Las noticias que nos 
llegan actualrnente confirman lo 
que ya sabemos, desde hace meses, 
por los contactos entre cristianos 
de l!-qUÍ y aliá y por los viajes de 
muchos de nosotros. 

En Francia los testimonios se 
multiplican y nos permiten com
prender mejor el carácter dra
mático de los acontecimientos. 

Las libertades de expresión y de 
asociaci6n fueron reducidas o 
suprimidas. Mujeres, hombres, 
jóvenes y tambjén ninos son 
gravemente lesionados -cuando 
conservan la vida- en su derecho 
a la existencia, ai trabajo y a la 
vida en sociedad. Los líderes de or
ganizaciones pol1ticas y sindicales 
son amenazados, detenidos o 
de.finitivamente eliminados. La 
tortura se practica sistemática-

mente. Los "sospechosos" se trans
forman en "desaparecidos". No se 
puede ignorar más que el número 
de víctimas de tales desmanes es 
considerable. 

Los sacerdotes y obispos no es
capan a ésto. Solamente en el mes 
de julio de 1976, fueron asesinados 
cinco sacerdotes en Argentina Y 
dos en Brasil. AI mes siguiente 
moria Monsenor Angelelli, obis
pos argentino de La Rioja, en un 
extrano accidente de auto. En oc
tubre, otro sacerdote brasileflo, 
fue abatido por un polida ante la 
mirada de su obispo. EI 12 de oc
tubre de 1976, hecho sin preceden
tes y altamente simbólico, el 
gobierno de Ecuador hace arrestar 
a diecisiete obispos reunidos, junto 
a otros cristianos, en la casa de uno 
de ellos, Monsenor Proaflo, obis
po de Riobamba, por una con
ferencia pastoral, liberándolos 
después y pidiéndoles que aban
donaran el país. 

Si, como con numerosos cris
tianos, pasa esto con sacerdotes y 
obispos, es porque en el clima de 

terror que se ha instalado en al
gunos paises, ellos han tomado 
resueltamente partido por el Evan
gelio. Sufriendo con el sufrimiento 
de los pueblos, ellos ocupan su 
lugar en la lucha por el respeto de 
los derechos fundamentales de 
todo hombre. Ellos toman la 
palabra para defender y hacer oir a 
aquellos que fueron reducidos ai 
silencio. 

AI constatar c6mo viven, en las 
ciudades, las poblaciones pobres, 
los obispos dicen que el esfuerzo 
económico está desviado de sus 
finalidades. Allí donde la pro
moci6n de los campesinos es con
trarrestada, ellos toman sus ini
ciativas en nombre de una concep
ci6n dei hombre basada en la 
meditaci6n de las Escrituras. En las 
condiciones de dependencia y de 
opresi6n en que vive tanta gente, 
ellos ayudan a hombres y mujeresa 
desprenderse dei fatalismo y la 
resignación y a trabajar por su 
liberación. 

Es también en nombre del Evan
gelio que, en algunos países, la 
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lglesia encuentra su libertad con 
respecto a los poderes públicos. Si 
bien ella reconoce la utilidad de 
una autoridad para el bien dei 
pueblo, rechaza ai mismo tiempo 
los poderes que han usurpado los 
gobemantes. Denunciá los abusos 
prácticos producto de los errores 
teóricos. De este modo, los obis· 
pos brasilenos califican a los acon· 
tecimientos de Riobamba como 
"un ejemplo de terrorismo po/i'
tico-milihrr a 11ivel continental' 
Por su parte, el Consejo Episcopal 
chileno declara: "Los actos que 
11osotros derrunci,w1os y con
de11amos no sorr actos ais/ados. 
5011 producto de un proceso o sis
tema con características perfec
tamente definidas, que amenaza 
con imponerse en ,westra América 
Latina. Bajo d sig,10 de rma re
fe, encia constarrte y sin discusión a 
la seguridad nacioP1al como jus
tifiu,ción se asiste ai fortaleci
miento progresivo de 1m modelo 
de sociedad que ahoga las liber
tades fw1dame11tales , viola los 
derecl1os más elementales y somete 
a los ciudadanos a las cade"as de 
un estado polici'aco temeroso y 
omnipresente". 

Oichas declaraciones ponen en 
evidencia y condenan la "doctrina 
de la segundad nacional en la 
cual se ínspiran los gobemantes de 
muchos países y que amenaza con 
expandirse aún mâs. Esta doc
trina, que hace dei interés dei Es
tado lá regia suprema y dei Estado 
el único 1uez de sus intereses, le
gitima la política represiva que 
llevan adelante los militares en el 
poder con el apoyo de servidos ex
tranjeros. Los obispos denuncian 
el peligro que representan esos 
regímenes totalitarios. Para ellos 
la defensa de la libertad es inse
parable de su tarea apostólica. 

Quienes detentan el poder les 
reprochan de salir de su rol "es
piritual". los acusan de subversión 
o los hacen sospechosos de estar 
"ligados ai comunismo intenia
cional". la Comisión Represen
tativa de los obispos de Brasil res
ponde a esas acusaciones denun
ciando "Ia acción perniciosa y 
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11ef asta, a11d11ima o pública, de 
aquellos que tratan a los obispos, 
sacerdotes y laicos de subversivos, 
agitadores y comunistas, cuando 
e/los asu111e11 la defe,isa de los 
pobres, de los humildes, de los 
prisio11eros y de las victimas de la 
tortura", y agregan: "Dicha acción 
contribuye a crear un clima de 
viole11da y arbitraridad por la 
prdctica ejercida" 

Nosotros nos declaramos so
lidarios con esa lglesia, tanto en su 
amor compartido con los pueblos 
que sufren como en el teslimonio 
que ella rinde ai Evangelio pagan
do con la vida de numerosos de sus 
miembros. 

Pero la honestidad nos obliga a 
ir más lejos y a desenmascarar los 
mecanismos de un sistema que in
serta sus raíces en nuestros propios 
países. 

Nosotros que, en Europa, per
tenecemos a naciones que preten
den ser las más avanzadas dei 
mundo, somos de los que sacan 
provecho de los países en via de 
desarrollo, explotándolos. 

No vemos ai sufrimiento de 
pueblos enteros, en carne y es
píritu. Contribuímos a fortalecer 
la división dei mundo actual donde 
estalla la dominación de los pobres 
por los ricos, de los débiles por los 
poderosos. LAcaso sabemos que el 
despilfarro de recursos o de 
materias primas no sería posible 
sin el control dei intercambio 
comercial por los países occiden
tales? 

iVemos acaso a quíén beneficia 
el comercio de armas, ejemplif1-
cado tan tristemente por nuestro 
propio país7 LAcaso compren
demos que la militarización de los 
regímenes en los países pobres es 
una de las consecuencias de la 
dominación económica y cultural 
ejercida por los países industria
lizados. en los cuales la vida es 
reglamentada por la preocupación 
por las ganancias y la pujanza dei 
dinero7 

Es urgente que nosotros. fran
ceses y europeos, miremos mâsallã 
de nuestra frontera para compren
der mejor nuestros propios pro-

blemas y por ende a sumir mejor las 
exigencias de la justicia y la frater
nidad humanas a nivel mundial. 

Los pueblos de América Latina 
conocen el drama de las sociedade~ 
que aún se sienten relegada~f 
Rechazando un neo colonialismo 
humillante ellos reivindican el 
derecho ai reconocimiento de su 
personalidad y a la reconquista de 
su historia. 

Es en este combate de justlcia y de 
dignidad que se insertan cada vez 
más los cristianos en medio de sus 
hermanos. Sus testimonios son el 
orgullo de la lglesia y su esperanza. 
Como dijo muy bien uno de no
sotros, "la 'muerte'_bajotodaslas 
formas de persecución a aquellos 
que hncen su eleccidn en favor de 
los pequenos_ es siempre, por la 
fuen.a pascual que s'acude la his
toria de los hombres, una simiente 
de nuevos 'resucitados' ". 

Para nosotros, su testimonio es 
también un llamado. iSabremos 
ser dignos de esos cristianos que 
luchan con el pueblo con el (mico 
finde proclamar la buena Nuevade 
Salud y la liberación de los C>pri
midos7 
Cardenal Paul Gouyon, arzobispo 
de Rennes, presidente de Paz 
Christi 

NN.SS Lucien Bardonne, obispo 
de Chalons, presidente dei Comité 
Episcopal France-Amérique Latine 
(CEFAL) 

André Fauchet. obispo de Troyes, 
presidente de la Comisión Social 

Armand Le Bourgeois. obíspo de 
Autun, presidente dei Comité por 
la Unidad de los Cristianos 

Jacques Menager, arzobispo de 
Reims. presidente de Justicia y Paz 

Jean Rémond, obispo auxiliar de la 
Misió11 de Francin 

Guy Riobé. obispo de Orledns, 
presidente de 1961 a 1969del 
Comité Episcopal France
Amérique Latine 



µ documentos 
Carta _dirigida a todos los partidos políticos, 
organ1zaciones sociales, distintos sectores de la 
población de Corea dei Sur y compatriotas en ultramar 

~ 
I documento que aquí reproducimos es 
un nuevo e importante 1/amado de las 
organizaciones pol(ticas y patridticas 

de la Rep1tbUca Popular Democrdtica de Corea, a la 
unificncidn de todos los coreanos que habitan la 
pe11íns11ln o viven e11 ultramar. 

En Corea dei Sur existe un foco de provocaciones 
y una pennanente amenaza a la paz. Para evitares
te peligro y para superar la divisidn en "dos Co
reas ' la Rep1lblica Popular Democrdtica de Corea, 
presidida por e/ Mariscai Kim li S11ng ha hecJ10 
repetidas i11vocacio11es a la paz y a la unidad na
cional, por caminos propios e independientes. 

Este documento ratifica esa Unea. 

Personalidades de todos los partidos políticos y 
organizaciones sociales de Corea dei Sur; 

Compatriotas, hermanos y hermanas de Corea 
dei Sur; 

Compatriotas en ultramar: 
Hoy que nuestra naci6n registra el trigésimo 

segundo aíio en su historia de división, en nuestro 
país sígue agrandándose el peligro de la divisi6n 
perpetua en vez de la aurora de la reunificaci6n y el 
nubarron de la guerra en vez de la paz, se cieme 
pesadamente. 

Nosotros, que asumimos una pesada respon
sabilidad ante la Patria y la nºación, sintiendo 
profundamente la severidad de la actual situación, 
en que hasta el peligro de guerra se ha creado, 
además de la penalidad de la división, efectuamos 
en Pyongyang una reuni6n conjunta de todos los 
partidos políticos y organizaciones sociales par
tiendo de nuestra sublime aspiraci6n a poner fin a 
la división perpetua de la nación, eliminar el pe
ligro de guerra y aproximar la reunificación pa
ófica de la Patria, valiéndonos de las fuerzas 
unidas dei Norte y el Sur. y les enviamos esta carta 
a todos ustedes. 

Cuando fue publicada anteriormente la histórica 
Dedaradón Conjunta dei Norte y el Sur, dei 4 de 
julio, basada en los tres princípios de independen
cia, reunificación pacífica y gran unidad nacional 
como un reflejo de la fervorosa aspiración de toda 
la nación a la reunifícación de la Patria, nuestro 
pueblo coreano aspiraba sinceramente a eliminar 
cuanto antes el infortunío de la división según este 

Ma.ri.séa{ Kim Il Sung, PreJ1dente de la Rtpr',blica Popular 
Democrdticadt Corta 

paso común de la naci6n y vivir en una Corea 
reunificada. 

No obstante, debído a la política de "dos 
Coreas" de los escisionistas internos y externos, 
lo~ principios de la Declaración Conjunta dei 
Norte y el Sur se hallan pisoteaclos despiada
damente y La causa de nuestro pueblo para la 
reunificación de la Patria tropieza con un grave 
desafío. 

Embarcándose en la intriga de la fabricación de 
"dos Coreas" por sus amos estadounidenses y 
japoneses, las autoridades surcoreanas persiguen la 
confrontaci6n y la division entre el Norte y el Sur 
con el propósito de dividir para siempre en dos a 
nuesrro pueblo que ha venido viviendo históri
camente como una sola naci6n en el mismo te
rritorio. 
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Durante más de treinta anos pasados, debido a 
la divisi6n nacional, nuestro pueblo sufri6 gran
dísimas desgracias y penalidades y pag6 un precio 
demasiado caro en aras de la reunificaci6n dei país; 
además de eso, ahora se pretende imponer la di
visión perpetua que traerá una mayor calamidad, 
jcuán doloroso es estol 

Debido a la prolongada divisi6n en Norte y Sur 
nuestra naci6n que hered6 la misma sangre queda 
dividida en dos y no logra un desarrollo unificado 
de] pais, y todos los compatriotas viven siempre in
quietos. 

Si nuestra nación queda dividida eternamente en 
dos, esa amarga historia de martirio no cesará de 
repetirse y tanto nuestra generaci6n como las 
generaciones venideras no podrán liberarse de un 
destino trágico. 

De veras, la escisión nacional engendra la des
confianza y confrontaci6n entre los compatriotas, 
crea inquietud y tensión y constituye finalmente un 
factor permanente de guerra. 

Nuestra realidad demuestra claramente que 
precisamente la divisi6n es capaz de meter de nuevo 
a nuestro país en las llamas de la guerra. 

Las autoridades surcoreanas introducen en el 
seno dei país las fuerzas agresoras de los Estados 
Unidos y el Japón so pretexto de la supuesta 
"amenaza de agresión al Sur" y aceleran en gran 
envergadura sus criminaJes preparativos bélicos 
apoyándose en dólares, yenes y armas de esos dos 
países. 

Por aii.adidura, no podemos menos de llamar la 
atenci6n de ustedes ai hecho de que las autoridades 
surcoreanas entregaron la mitad dei territorio 
patrio a los Estados Unidos para que la utilicen 
como bases nucleares; y, tratando de mantener de 
continuo en Corea del Sur gran cantidad de armas 
nucleares traman abiertamente una siniestra ar
timaii.a para una guerra nuclear que reducirá la 
tierra patria a ruínas. 

Precisamente cuando muchas gentes dei mundo 
se oponen unánimemente a la zona nuclear y a la 
guerra nuclear e incluso los norteamericanos 
preconizan la retirada de las armas nucleares de 
Corea dei Sur, las autoridades surcoreanas, ai con
trario, rechazan esta política a todo trance y tratan 
de matar a sus compatriotas. valiéndose de las ar
mas nucleares de los imperialistas extranjeros. 
LAcaso habrá un acto traidor a la naci6n más grave 
queesto7 

iFigúrense qué consecuencias traerán a nuestro 
territorio patrio querido, ai que nuestro pueblo ha 
venido cuidando y defendiendo con sangre y sudor 
durante miles de anos y aJ que nuestras genera
ciones venideras harán florecer eternamente como 
un terreno de felicidad si, sin considerar el futuro 
de la nación, emulamos introduciendo separa-
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damente en el seno dei pais armas nucleares que no 
son monopolio de nadiel 

La criminal política de "dos Coreas" y la política 
de guerra que se practican bajo la consigna "an
ticomunista" en Corea dei Sur llevan ai climax el 
terror fascista y asfixian y estrangulan todo lo 
democrático y patriótico. 

Las gentes son encarceladas por clamar por la 
democracia, se llevan a juicio homicida por insistir 
en la reunificaci6n pacifica, derraman la sangre y se 
les arrebata la vida por preocuparse por el futuro 
de la naci6n. 

Toda la naci6n tiembla de rabia y todo el mundo 
está indignado ante esta insoportable situaci6n en 
que el destino de la gente que ama el país y la 
naci6n, y que insiste en la democracia y la reu
nificaci6n pacífica, es burlado por los verdugos fas
cistas que son menos de un punado. 

Ahora, los criminales actos de quienes persiguen 
"dos Coreas" en nuestro país llegan a un estado dei 
todo insensato e irracional. 

Cuando debido a sus temerarios actos el país 
quede dividjdo para siempre en dos y la guerra se 
desencadene, sus víctimas no serán los nortea
mericanos ni los japoneses sino sólo nosotros, los 
coreanos, que vi vimos precisamente en esta tierra. 

El peligro de la división indefinida y la guerra 
nuclear en nuestro pais se hace de un momento a 
otro una realidad delante de los ojos, lejos de 
calificarse como un problema dei maii.ana, y el país 
ya la nación están enfrentados a una severa prueba. 

Personalidades de todos los partidos políticos y 
organnaciones sociales de Corea dei Sur; 

Compatriotas, hermanos y hermanas de Corea 
dei Sur; 

Compatriotas en ultramar: 
En este momento critico en que se deciden la 

prosperidad y la ruína de la naci6n, a saber, 
reunificación o divisi6n perpetua, paz o guerra, 
debemos de todas maneras conjurar el peligro de la 
divisi6n perpetua de la naci6n y de la guerra y abrir 
el camino de la paz y la reuníficaci6n pacífica. 

Solamente el camino de la reunificación en una 
sola Corea es el camino de la vida de nuestra na
ción, y el camino de la divisi6n en dos Coreas es el 
camino que nos lleva a la catástrofe de la naci6n. 
Nadie hace las veces de nuestra naci6n a fin de im
pedir su división perpetua y disipar el peligro de la 
guerra cernido sobre ella pesadamente, y nadie nos 
regala la Patria rf'unificada. 

Creemos que ahora es precisamente cuando 
todas las gentes amantes dei país y la naci6n deben 
unirse en escala nacional superando la tranquilidad 
individual y los intereses de sus agrupaciones y 
levantarse unánimemente en el único camino de la 
lucha por detener la intriga de los escisionistas 
nacionales dirigida a la fabricaci6n de "dos Coreas" 



y por lograr la reunificación independiente y pa
cífica dei país. 

Reflejando el único deseo de salvar ai país y la 
nación de una crisis catastrófica nosotros pro
po~emos solemnemente a ustedes el programa de 
salvaclón nacional para aproximar la reunificaci6n 
dei país que toda la nación desea tan ardientemen
te. 

1 A fin de lograr la reunificación independiente 
y pacifica de la Patria ha de realizarse una gran 
coalidón de las fuer:ias socialistas dei Norte y las 
patrióticas y democráticas dei Sur que aspiran a la 
reunificación. 

La sagrada causa por la reunificaci6n de la Patria 
se puede realizar solamente por la unión de todas 
las fuerzas socialistas dei Norte y las patrióticas y 
democráticas dei Sur que desean verdaderamente la 
reunificación. 

Aunque tenemos diferencias en la ideología y el 
criterio polltico podemos unimos como queramos 
puesto que estamos ligados por la sangre de una 
misma naci6n, y aunque tenemos diferentes re
gímenes podemos coligamos cuanto deseemos. en 
aras dei objetivo común, siempre que no sea un 
régimen fascista. 

La gran coalición de las fuerzas socialistas dei 
Norte y las democráticas dei Sur ha de ser una 
coalici6n de las auténticas fuerzas patrióticas que se 
oponen al fascismo y aspiran a la democracia, se 
oponen a la guerra y aspiran a la paz y se oponen a 
la división y aspiran a la reunificación. 

Para realizar tal coalición es preciso que ambas 
partes dejen de imponer su ideología e insistencia 
en su doctrina, respeten y confíen mutuamente y 
sometan todo lo suyo solamente a la sagrada causa 
común de la nación. 

La gran coalición entre el socialismo y la de
mocracia demostrará el poderío de la unidad de 
todas las fuerzas patrióticas dei Norte y el Sur y 
constituirá, sin lugar a dudas, una gran fuerza de 
propulsión de la historia para frenar la escisión 
perenne de la nación y traer la aurora de la reu
nificación. 

2 A An de lograr la reunificación independiente 
y pacífica de la Patria es preciso aliviar la te!1si6n 
entre e1 Norte y e1 Sur y eliminar el peligro de la 
guerra nuclear. 

EI hecho de que enormes fuerzas armadas con 
una altísima densidad en el mundo se encuentran 
opuestas unas a otras teniendo como lindero la 
Línea de Demarcaci6n Militar, como vemos ahora, 
en un territorio no tan grande como es el de nuestro 
país, constituye una causa fundamental para la ten· 
sión y la inquietud. 

Aún peor: en la situaci6n en que permanecen 
dentro dei país tropas extranjeras y están ubicadas 

hasta armas atómicas y nucleares es imposible 
librarse de un permanente peligro de guerra. 

No podemos tolerar más la situaci6n irracional 
en que varios millones de j6venes y adultos co
reanos de la misma sangre apuntan unos contra 
oiros sus fusiles, creando, incluso grandes obs
táculos para el desarrollo de la economfa nacional y 
para la vida dei pueblo, ai gastar así en vano fuer
zas y riquezas preciosas de la naci6n. Además 
lquién puede perdonar el acto ignominioso de los 
jóvenes y adultos surcoreanos que, llevando en sus 
hombros los fusiles suministrados por los impe
rialistas extranjeros y desafiando incluso el peligro 
de la guerra nuclear, pretenden servir de "rom
peolas anticomunistas"? 

EI estado de confrontación militar entre el Norte 
y el Sur que amenaza la paz dei país e impide la 
reunificaci6n pacífica ha de ser extirpado cuanto 
antes y la tensi6n ha de ser aflojada. 

Las bases nucleares deben ser desmanteladas en 
Corea dei Sur y todas las armas mortíferas, in
clusive las nucleares, deben ser retiradas de in
mediato, y las tropas norteamericanas deben 
evacuar incondicionalmente Corea dei Sur. 

Deben reducirse en gran medida las fuerzas ar
madas dei Norte y el Sur y disminuirse los gastos 
militares para, de esta manera, destinarlos a la es
tabilidad y el mejoramiento de la vida dei pueblo. 

Exhortamos ardientemente a todos los partidos 
políticos y organizaciones sociales y a todo el 
pueblo dei Norte y el Sur a exigir enérgicamente a 
sus respectivas autoridades que tomen las medidas 
arriba mencionadas y se esfuercen juntos para su 
realización. A1 mismo tiempo, les proponemos 
demandar a las autoridades militares respectivas el 
efectuar conversaciones para la reducci6n de ar
mamentos, con miras a lograr el retiro de las tropas 
norteamericanas, abstenerse dei aumento de las 
fuerzas armadas y la carrera armamentista, reducir 
los efectivos y gastos militares y poner fin a la in
troducci6n de armas dei extranjero. 

3 A An de lograr la reunificación independiente 
y pacífica de la Patria han de liquidarse las fuentes 
de discordia dentro de la nación y crearse una at
mósfera de gran unidad nacional. 

En làs condiciones en que se reprime la libre 
manifestaci6n de la voluntad dei pueblo y se incitan 
la antipatía y la confrontaci6n de la naci6n, no es 
posible eliminar la mala comprensión y la descon
fianza entre el Norte y el Sur ni lograr la unidad 
nacional, ni tampoco realizar con éxito la reuni
ficaci6n pacifica dei país. 

Frente a la gran causa de la reunificaci6n de la 
naci6n no tenemos ningún motivo de confronta
ción y antipatía recíprocas. 

Ha de ser eliminado el sistema fascista y esci
sionista que crea la discordia entre los compatriotas 
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e impide su unidad· aseguradas las libertades de 
palabra prensa reunión. asoc1ación, y manifes
tación a las personas que desean la reunificación 
pacifica y puestos en libertad incondicionalmente 
los ciudadanos patnotas y personalidades de
mocráticas injustamente detenidos y encarcelados. 

Ha de ser anulada la política anticomunista" 
que crea la hostilidad entre los compatriotas y cesar 
las calumnias y difamaciones tendientes a enfrentar 
unos a otros. 

A la larga a fin de eliminar la mala comprensión 
y desconfianza y profundizar la confianza mutua, 
es menester realizar una colaboración económica 
entre el Norte y el Sur en múltiples aspectos. 

Tales medidas encaminadas a crear un ambiente 
para la gran unidad nacional servirán de base, sin 
duda alguna. de la armon1a y unidad nacionales y 
de un primer paso magnífico hacia la reunificadón 
independiente y pacifica de la Patria . 

4 A fin de discutir todos los problem.u arriba 
mencionados es preciso convOQr una reunlón con· 
sultiva pohtica Norte-Sur, que esté integrada con 
los representantes de todos los partidos políticos, 
organizaciones sociales y el pueblo de los distintos 
sectores dei Norte y el Sur. 

La convocatoria de la reuni6n consultiva política 
Norte-Sur es la medida más racional y realista que 
permite resolver el problema de la reunificaci6n dei 
país por nosotros. por los mismos coreanos confor
me a la voluntad e interés de toda la nación. 

En la reunión se discutirán sincera y francamente 
los problemas dirigidos a acelerar la reunificaci6n 
independiente y pacífica dei pais. inclusive nuestras 
propuestas. 

Consideramos que a fin de hacer los preparativos 
de tal reunión consultiva política, es necesario que 
una reunión preliminar de asuntos prácticos con 
delegados de enlace autorizados se celebre cuanto 
antes en Panmunzom o en cualquier otro lugar que 
se acuerde. 

Todas las gentes, que de veras se esfuerzan por el 
país y quieren la reunificación podrán sentarse cara 
a cara para esta consulta, no importa la diferencia 
de su criterio político e ideología, su creencia re
ligiosa y su pasado, con tal de hallar los puntos 
comunes y preparar un jalón común para la reu
nificación de la Patria . 

Si las actuales autoridades de Corea dei Sur 
abandonan la política de" dos Coreas". ponen fin ai 
"anticomurusmo", cesan la represión sobre los 
ciudadanos patriotas y las personalidades de
mocráticas y abandonan la política de guerra que 
practican bajo el pretexto de "amenaza de agresión 
ai Sur", nosotros podemos sentamos de nuevo 
también junto con ellas y no nos opondremos a su 
participaci6n en la reunión consultiva política. 
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No podemos aceptar como una fatalidad la 
dependencia y la divisi6n que nos imponen los 
agresores extranjeros y la minoría de traidores a la 
nac1on Debemos destrozar el complot dirigido a la 
fabricación de 'dos Coreas" por los escisionistas, 
preocup.índonos por el destino de nuestra naci6n y 
levantar sin falta en esta tierra una Corea reuni
ficada independiente y próspera. 

Levantémonos todos en un movimiento pa· 
l riótico de toda la naci6n a fin de aproximar el dia 
de glorie! en que construiremos un paralso reuni
fícc3do e independizado para los cincuenta millones 
de coreanos, pais mejor para vivir, rico y pode
roso. sobre el hennoso territorio de tres mil ri de 
nucstra Patria querida. 

Aprovechamos esta oportunidad para extender 
nue~tro cordial respaldo fraternal a los habitantes 
de distintos sectores y a las personalidades de
m6cratas y patrióticas de Corea dei Sur que luchan 
indoblegablemente por la libertad, la democracia y 
la reunificaci6n pacífica dei país abriéndose el paso 
por entre un riguroso bosque de bayonetas. 

Estamos convencidos que todos los partidos 
políticos. las organizaciones sociales y los habitan
tes de distintos sectores de Corea dei Sur, así como 
todos los compatriotas en ultramar expresarán su 
debida comprensi6n a nuestra propuesta para 
detener el peligro de la divisi6n perpetua de la 
naci6n y de la guerra, y realizar la reunificaci6n ín
dependiente y pacífica de la Patria. y la apoyarán 
activamente. 

Partido del Trabajo de Corea 
Partido Democrático de Corea 
Partido Chondokio Chong-u 
Comité Central dei Frente De.mocrátJco para la 
Reunificaci6n de la Patria 
Comité para la Reunilicaci6n Pacífica de la 
Patria 
Federadón General de Sinilicatos de Corea 
Unión de la Juventud Trabajadora Socialista de 
Corea 
Uni6n de Trabajadores Agrícolas de Corea 
Uni6n de Mujeres Democráticas de Corea 
Uni6n General de Escritores y Artistas de Corea 
Federac16n de Cristianos de Corea 
Federaci6n de Budistas de Corea 
UnJ6n de Periodistas de Corea 
Asociaci6n de Juristas Dem6cratas de Corea 
Comité de Estudiantes de Corea 
Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos 
dei Mundo 
Comité Coruno de Solidaridad Afro-Asiática 
Comité Nacional Coreano por la Defensa de la 
Paz 

Pyongyang, enero 25 de 1977 e 



Manifiesto de la oposición tunecina 

íl 
mpulsada por Ahmed Ben Salah, Ex
Ministro de Economla y Planificación de 
Túnez '!I uno de los mds destacados opositores 

ai rlgimen actualde su país, liderado porei presidente 
Bourgiba, fue organizado en aquella nación dei norte 
de Africa el "Movimiento de Unidad Popular" 
·(MUP). El flamante Frente Político acaba de dar a 
conocer en Túnez un documento cuyas definiciones 
fundamentalesson lassiguientes: 

«El Movimiento de Unidad Popular rechaza este 
régimen basado en el capitalismo salvaje, este ré
gimen que sigue vendiendo la independencia dei pais 
y dando la espalda ai porvenir dei Gran Maghreb 
ârabe, a su unidad y a lâ prosperidad de sus pueblos. 

«EI Movimiento de Unidad Popular se niega tam
bién a que la resignación y la desesperaci6n se ins
taJen en nuestro país y considera que es imperioso y 
posible cambiar esta situaci6n. 

«El cambio que nosotros em prendemos se basa en 
medidas y datos evidentes, en armonía con las as
piraciones populares y los objetivos de todos los 
militantes sinceros y ansiosos a la vez de liberar a 
nuestro país y a nuestro pueblo e insertar a nuestra 
Patria en el cuadro de unidad con todos los países del 
Maghreb ârabe. Esta unidades inseparable de la jus
ta lucha de los pueblos ârabes y africanos, asl como 
de la de todos los pueblos dei Tercer Mundo no 
alineados, comprometidos con la paz, el progreso y 
la justicia. 

«Nosotros consideramos que este programa de 
cambios debe apoyarse en los cinco puntos siguien
'tes: 

1) La liberaci6n de todos los presos políticos; el 
cese de todos los procesos judiciales y la anulación 
de todas las condenas sufridas por militantes que se 
encuentran hoy en el país o en el extranjero. 

2) E) cese definitivo de todas las formas de re
presión, de tortura y de cerco policial del pais. El 
respeto total a las libertades públicas, inclusive 
las sindicales. Lo que implica que sean marginados o 
disuadidos todos aquellos que atenten contra o se 
burlen de ellas. 

3) La constituci6n de un gobierno transitorio de 
solidaridad nacional y popular que se fijarla las 
siguientes metas: 

- Elaboración de una Carta de garantías de
mocráticas y de representación popular en todos los 
niveles, que seria sometida a un referendum. 

- Organizaci6n, en el mismo período, de elec
ciones parlamentarias llbres a fin de que Túnez in
dependiente tenga, por primera vez, un parlamento 
que reúna a representantes elegidos democrática-

Ahmed BenSa/ah 

mente y no designados bajo la forma que sea. 
4) EI nuevo Parlamento se encargará de preparar 

una reforma de la Constitución y de fijar las normas 
esenciales en el terreno económico, social, cultural 
así como en el de defensa, de la unidad con los 
pueblos dei Maghreb árabe y de la política inter
nacional. 

Dichas normas serán fijadas por la legislatura. La 
reforma de la Constitución.asi como las normas fun
damentales serán sometidas a referéndum. 

5) La organización de elecciones presidenciales 
abiertas a la concurrencia justa y legal, que serán 
seguidas de la constituci6n de un gobierno desig
nado por el nuevo Presidente, conforme a las dis
posiciones de la nueva Constituci6n y a los resul
tados dei referéndum. 

«Al dar a conocer al conjunto de los militantes sin
ceros y a todos los progresistas sus posiciones y sus 
planteamientos, el Movimiento de Unidad Popular 
prueba que él ha elegido en su combate la vía de
mocrática ai mismo tiempo que afirma su voluntad 
de evitar sumergir a nuestro pueblo en la deses
peraci6n, situaci6n que engendraría una explosión 
cuyas consecuencias y responsabilidad recaerlan en 
aquellos que se empenan en imponer un poder 
opuesto a las legítimas aspiraciones de nuestro 
pueblo. 

«Hacemos también un llamado a todas las fuerzas 
progresistas para que contribuyan al êxito de esta 
vía, que es la que plasma los ideales de nuestros már
tires y las aspiraciones de nuestras masas y de nues
tra juventud. 

«De esta manera podremos edificar una sociedad 
de justicia y de progreso, una sociedad democrática 
que permitirá alcanzar gradualmente nuestro ob
jetivo socialista, única garantía de justicia, de 
progreso y de libertad perpetua para todos. 

Túnez, 1977 e 
cuademos dei tercer mundo 95 



Afroamérica: 
las raíces de la unidad 

11Negro, 
peruano 
y poeta", 
Nico medes 
Santa Cruz . 
conJuga 
"el arte de la 
palabra 
con el 
compromiso 
revolucionaria" 

' 
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icomedes Santa Cruz 
se define a sí mismo 
como "negro, peruano 

y poeta popular". La compleja 
realidad que esconde esta des
cripción la fue descubriendo 
"Cuademos dei Tercer Mundo" 
a través de dos noches de charla 
con e/ poeta en su departamento 
de Lima. 

"Po1 ser negro soy poeta", 
nos explica Nicomedes, aclaran
do que "ser negro en el Perú es 
distinto que ser negro en el Rio 
de la Plata, en Brasil o en las An
tillas". 

• iPor qué? 
- Porque estos países, a la 

llegada dei europeo o el africa
no han tenido una cultura nati· 
va totalmente en estado paleo-
1/tico o neolítico, ya sea el tu· 
pi-guarani, el ona, el ranquel 
o el siboney o el mismo caribe. 
En cambio en México o en el 
Tahuantinsuyo {E/ imperio 
incaico que en su apogeo se ex
tendió por e/ territorio de los 
actuales Perú, Ecuador, Bolívia, 
none chileno y noroeste argen
tino) hay una cultura base, una 
civilizaci6n muy sólida. 

· Oue se opone a la dei con· 
quistador, mientras que e! negro 
absorbe lo hispano . . 

· EI negro pierde su lengua na
tiva en pocas generaciones . Esto 
soluciona su problema de comu
nicación, ya que en el grupo más 
pequeno de negros en América, 
así sean cinco, hay un sudanês, 
un bantú y a lo mejor uno de 
Madagascar. EI negro, mal que 
b1en, llega a expresarsc en la len· 
gua dei conquistador y ésta hace 
de amalgama. Salvo la fonética 
afroide, que llamamos "bozal" y 
que conserva características de 
las lenguas africanas, yoruba o 
bantú · y que forman el "hablar 
como negro" - para un negro 
peruano la lengua dei conquis· 
tador es su lengua materna. En 
cambio para el nativo, quechua 
o aymara, es una lengua impues· 
ta. No ha perdido la suya. 

- Y esto se refleja en la poesía. 

"Periodista 
poeta por 

por profesi6n, 
afici6n" 

i,Quién cs Nicomedes Santa 
Cruz'? 
"U11 nl'gro pen,0110 que lle11a 
recorrido metlio s1glo de ror· 
woso cami110 : dicz a1ios de 
i11Ja11cia, 11ci11 /(' de herrero y 
r·einre de poeta popular", nos 
responde cl a rtisla. 

"Tcngo 5 t anos de edad. 
Naci un 4 de junfo de 1925 
en Lima, en La Victoria. Soy 
el noveno de diez hermanos. 
Mi padre era escritor y obre
ro mecânico. Se llamaba Ni
comedes Santa Cruz Aparício. 
Mi madre .se llamaba Victoria 
Gamarra Rodriguez. De mis 
hermanos, el menor, o sea el 
décimo, es matador de toros 
retirado. Mi hermana Victoria, 
que es coreógrafa, dirige el 
ConJunto Nacional de Folklo
re. º 

"Yo estudié solamente pri
maria, de 1932 a 1937. Dei 

- .. ·,:,,.-. -
_). -~-i~ -- . . 

37 al 57 trabajé en forja de 
fragua. A partir dei 57 me de
d1quê a la aclmdad artís
tica en poesia popular, inves
ligación folklórica, grabaci6n 
de discos e incursioné en el 
periodismo, la publicidad co
mercial y la TV. EI periodis
mo es la profcsi6n1 la poesfa 
la afición". 

Nicomcdes Santa Cruz ha 
publicado los libros de poe
mas ·'Décimas·· (Lima, 1959); 
"Cumanana", (Lima, 1960); 
"Canto a mi Perú" (Lima 
1960); ''Décimas y Poemas" 
(Lima, 1971 ), "Ritmos negros 
dei Perú7(BuenosAires, 1971) 
y "Rimactampu: rimas ai Ri
mac"(Lima, 1972) ademâsde 
varios folletos de ensayo e 
investigación sobre temas dei 
folklore peruano. 

- Un hombre andino, que pien
sa en quechua aunque hable en 
espaí'íol, no capta el ritmo de la 
retórica espaí'íola. Poetiza en que
chua, que tiene una acentuación 
y estructura distintas de los idio· 
mas europeos. La poesia que
chua, traducida ai castellano, no 
tiene ningún ritmo, aunque con
serve su significado y contenido 
profundo. 

En cambio el negro, yo creo 
que se reencuemra con lo ibéri
co. Porque la poesfa fue llevada 
por los árabes a Espafía, que do· 
minaron durante ochocientos 
anos. Junto con los instrumentos 
de cuerda y la lidia de toros lle
van también una suerte de narra· 
tiva oral, adivinanzas, cuentos, 
canto improvisado, una serie de 
cosas que son muy afro-islâmicas. 
Es el A frica negra y no sólo la Ara· 
bia la que estã presente en la 
Península Ibérica. 

EI negro africano, sobre todo 
el de la zona de Guinea, tiene 
mucha facilidad para estas acti 
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+:+, vidades, supuestamente espaí'lo
las, y las reencuentra en Améri
ca. Muchos dicen que es servi
lismo, que es la simbiosis dei ne
gro CQn lo espanol para ponerse 
dei lado dei conquistador y ser 
enemigo dei nativo. Yo creo que 
es un reencuentro de dos cultu· 
ras. 

• Que /leva ai negro a la poe
sia popular. . . 

· Esa poesia popular que ini
cialmente está en boca de los 
conquistadores y que pasa a los 
criollos en la independencia, ya 
en la República nunca se hace 
dei pueblo andino · ni siquiera 
tanto dei mestizo . sino dei pue
blo negro. Y esto lo podemos en
contrar en la Argentina y el Uru· 
guay, donde,han habido grandes 
poetas populares negros. Y el 
mavor testimonio de esta presen· 
eia lo da José Hernández, cuan· 
do el gran duelo de payadores se 
da entre Mart(n Fierro y un 
negro. 

Y la poesía popular repentista 
que tiene actualmente mayor vi· 
gencia ldónde está? En México, 
en la costa mulata de Veracruz· 
el canto jarocho, que son déci~ 
mas improvisadas. En las Anti· 
lias, el punto guajiro de Cuba; 
mayormente hecho por negros. 
El canto de aguinaldos y canto 
repentista borinqueno, de Puerto 
Rico. En Panamá. en la zona de 
Guararé y Chiriqu(, las Tabli· 
tas: m ulatos, aunque también 
hay índios. Y qué decir de Ve
nezuela y Colombia. . . EI ne
gro ten'8 predisposición para es· 

te canto popular. 
· I. Y cómo /lega a Nicomedes 

Santa Cruz? 
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. · En mis épocas de colegio 
intento hacer la poesía retórica. 
Cuando estaba en casa hacfa 
sonetos, intentaba romances ... 
De pronto conozco a un viejo 
patriarca, quizãs uno de los úl
timos cantores repentistas que 
han habido en Lima: don Por· 
firio Vázquez Aparicio. Y así, 
charlando en el barrio, me suei
ta una glosa. "Yo conozco esto" · 
le digo y me acuerdo que cuand~ 
nino mi madre me arrullaba can· 
tando estas glosas en socabón, el 
equivalente de la milonga riopla
tense. "lmposible", me dice, "es· 
to ha muerto hace mucho tiem
po". Entonces de golpe me en
cuentro yo con la forma folkló· 
rica tradicional de la poesía pe· 
ruana o latinoamericana, que es 
la décima. Y en décimas empiezo 
a volcar mis inquietudes. En esos 
momentos soy obrero, herrero. 
Hablo dei aiio 46. Tengo nueve 
anos en el oficio de herrería. Soy 
un obrero que canta porque un 
viejo le ha ensefíado. 

POESIA DEL PUEBLO 
Y POESIA PARA EL PUEBLO 

-1.Cómo flega ai pueblo esta 
poesía que viene de él? 

· En esta Lima en que yo na
cí, que era una Lima mulata, que 
ignoraba ai resto dei país, desde 
el gobierno en su centralismo 
hasta el mismo pueblo mulato se 
sentían diferentes de la mayoría 
andina y la ignoraban, aunque 
vivfan de ella. Esa Lima ya no 
existe más. Yo nacf en una Lima 
de 2000300 mil habitantes y aho· 
ra tiene cinco millones. Hubo 
una explosión de migración. Li-, 
ma se "aserrana". Para muchos 
esto es una tragedia. Para mr es 
una cosa hermosa, ya que Piza
rro se equivocó, pues en lugar 
de establecer la capital en Cuz
co, como pasó en México, la 
hizo por acá, por miedo a Man· 
co Inca, o lo que sea ... 

Entonces el pueblo gusta de 
mi poesía, pero no me siente 
uno de ellos en su mayoría andi· 
na. La crítica no me incluye en 

ninguna antología. No pertenez
co a la élite de poetas ranquea· 
dos. Estoy entre dos aguas ... 

· Una situación un poco trági· 
ca ... 

· No me quejo. Soy lo que 
soy. 

• Poesia popular también es la 
que defiende las causas dei pue
blo. 

· Mi abuelo fue obrero la· 
drillero. Mi padre fue obrero 
mecánico y yo fui obrero de 
yunque, fragua y martillo. Oui· 
zás !lego a la poesia folklórica
mente, pero desde el inicio mi 
posición fue clasista. Ello sin 
"adaptar" una posición de clase, 
como ocurre con la totalidad de 
los intelectuales de mi país sino 
sabiéndome y sintiéndome' pue
blo trabajador. 

Por otra parte, el artista que 
se pone ai servicio de su pueblo, 
para que consiga su libertad de· 
finitiva, siempre será el que ten
ga m~s fuerza creativa y el más 
trascendente. 1 ncluso ocurre a 
veces que el pueblo, en su proce
so revolucionaria, lo gana a uno. 
En algunos momentos, desgracia
damente no en muchos ha ocu
rrido que décimas que he hecho 
reivindicando algo ya no las 
puedo publicar, porque los recla· 
mos se han cumpl ido. i Quê sa· 
tisfacción da esol iOjalá ningu
no de los poemas en que pido 
cosas para mi pueblo tenga vi
gencia yal 

· EI poeta ya no seria nece
sario ... 

· Llega el momento en que el 
músico, el poeta, el artista, es 
ganado por el pueblo. Y llega 
otro momento en que el pueblo 
no necesita de ese músico, ese 
poeta, ese artista ni tampoco de 
ciertos seudo-científicos que es-
1 Jdian lo que el pueblo hace 
· llámense antropólogos o folklo
ristas · que viven y hacen turis· 
mo de lo que el pueblo crea, 
demostrando en conferencias y 
audiovisuales cómo duermen, có
mo aman, cómo viven, cómo llo· 
ran y cómo mueren, pero sin 



Cantares Campesinos 

E/ agua la manda e/ de/o, 
la ricrra la puso Dios. 
Vil'nc e/ amo y me la quita, 
;la p . . . ita que se partiô! 

A ver respóndeme hermano: 
si esta fue tierra 'e los incas 
e.de dÓnde hay dueiios de fincas 
con títulos en la mano? 
Pa' mi que ai pobre serrano 
le vienen tornando el pelo. 
Acequia, puquio, riachuelo 
todo en títulos se fragua. 
e.De 'onde tiene duefio el agua? 
;E/ agua la manda e/ cie/o! 

Y por último, los incas 
no han sido más los primeros; 
llntes los huancas 'stuvieron 
y antes que ellos los mochicas. 
Ora hay haciendas tan ricas 
pa' sólo un dueiio opa' dos 
y gritan a toda voz 
que heredaron de su padre ... 
jQue no me vengan compadre, 

la tíerra la puso Dios! 

Donde no hay minas de gringos 
hay lierra de gamonaJes, 
pagan míseros jornales 
y te andan a los respingos. 
Se trabaja los domingos 
más pior que en tiempo 'e la mita 
y hasta si tengo cholita 
para mi pobre querer, 
por el gusto de joder 
11ie11e e/ amo y me la quita. 

Creo que, ultimadamente, 
debiera ser propietano 
quien fecunda el suelo agrario 
con el sudor de su frente. 
Así espera nuestra gente 
y así mismo espero yo. 
Y así ha de ser, pues si no 
a gringos y gamonales 
vamo a recontrasacarles 
;la p . . . ita que se partió! 

Lima, 1969 

Esta glosa fue compuesta 
por Nicomedes Santa Cruz el mismo 
24 de junio de 1969, al proclamarse 
en el Perú la Ley de Reforma Agraria. 

tocar nunca las causas que 
condicionan a ese ser que están 
mostrando. 

Ese tipo de seudocientíficos 
no hace falta en la humanidad. 
EI mismo pueblo puede explicar 
lo que hace, sin necesidad de in
termediarios. Pero todo eso debe 
darse en un contexto de cam
bios, dentro de una revolución. 

"LO IMPORTANTE ES QUE 
EL PERU SE ENCUENTRE" 

- Creo que además de ser por
tadora de reivindicaciones, tu 
poesía, tu música y tus investi
gaciones folklórícas sirven ai 
pueblo en otros sentidos. Para 
nosotros, por ejemplo, fue una 
sorpresa encontrar, a través de 
tu álbum "Socabón", una fuerte 
herencia negra en la música 'ele la 
costa peruana, que suponfamos 
de orígen bianca y aristocrático. 

- Bueno, el solo hecho de de
ci r, en el subtítulo de ese álbum, 
"lntroducción ai folklore musi
cal de la costa peruana" y que 
tenga un tratamiento tan "ne
grista" es como una bofetada pa
ra los peruanos racistas, que no 
quieren que la presencia negra 
se admita en nada, y mucho me
nos en el baile nacional, que es 
la "marinera". Yo lo he hecho 
un poco adrede tambiên. Ocurre 
que estas cosas, no hace ni cien 
ai'los eran "cosas de negros". Los 
sefioritos aristócratas, que eran 
bohemios, los "hippies" de hace 
cien ai'los, se escapaban de la ca
sa de mamá y se iban a la chacra, 
a la huerta, ai callejón (viviends 
popular) a bailar con los negros. 
Y las madres les decían: "Cala
vera, anda con las negras, achan
do cintura ... " 

lY quê pasa ahora? EI mejor 
bailarín de marinera fue el doc
tor Fulano de Tal. La mejor bai
larina: la doctora Mengana. El 
mejor cantor: el doctor Zutano. 
EI mejor "cajonero", el doctor ... 

Ouieren apropiarse de esos va
lores. lPor quê? Porque justa
mente cuando esta seudoaristo
cracia es duefla de la tierra, de ~ 
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E/ negro en Is cordillers andina 

EI canto dei Pueblo 

EI canto debe ser claro 
como el cielo dei verano, 
como el alma dei paisano, 
como la lumbre de un faro. 
El canto debe ser caro, 
tanto que no tenga precio 

++ los negros y de la política no 
le interesan los valores cultu· 
rales. Es dueõa de todo. A me
dida que va perd1endo valores 
económicos y pol lticos agarra 
los culturales, ya por una trascen
dencia histórica. A medida que 
el pueblo va abriendo los ojos se 
los tiene que cerrar de otra ma
nera. 

Yo creo que a un pueblo que 
se le dijera: la marinera es de 
origen negro y nace de esta dan
za angolei'ía que es el lundú y en 
un proceso de trasculturación se 
logra, con elementos europeos y 
nativos, este resultado que es 
peruano, ni inca, ni africano, 
ni europeo, y se !lama marine
ra ... 

Entonces el negro ya no se 
tendrla que sentir tan miserable 
como me sentia yo. Y cuando 
escuche tocar la marinera podrá 
decir: Allí estoy representado, 
ali/ está mi aporte, están mis 
abuelos, mis ancestros ... 

y aunque no lo entienda el necio 
o lo rechace el pauón, 

Y se va a sentir más fuerte 
en la huelga, en el pliego de re· 
clamos, y cuando el blanco pa
trón me venga a gritar, yo le voy 
a gritar también. Le voy a subir 
la voz y le voy a crear muchos ha de cumplir su misión 

si el pobre Je da su aprecio. 

EI canto no es privilegio 
de seres superdotados: 
tanto pueden iletrados 
como aqueUos con colegio. 
Así pues, no hay trato regio 
que exigir pueda el poeta 
si su labor interpreta 
con igual ceio y afán 
que el obrero que hace un pan 
o conduce una carreta. 

EI canto ha de ser profundo 
como son nuestros problemas 
y ha de abordar en sus temas 
los problemas de este mundo. 
Ni por un solo segundo 
ha de olvidar el cantor 
que su deber y su honor, 
su función y su destino 
son alum brar el camino 
dei pueblo trabajador. 

(De "El canto dei pueblo", 
Lima 1974) 
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problemas. 
En cambio si se sigue la teo· 

ría que difunden hasta en las 
academias folklóricas de que to· 
do lo que hace el pueblo negro, 
indio, cholo, pardo, lo aprendió 
mirando por la ventana de las 
casonas aristocráticas, en su 
condición de sirviente. Y que de 
bailes europeos, que bailaban los 
hijos de europeos en la época co· 
lonial salió el huayno (baile de 
la sierra peruana), salió la mari· 
nera, salió todo ... Entonces me 
siento el más miserable de todos 
y cuando el patrón grite diré 
"sí patroncito", porque hasta el 
sol que nos alumbra lo creó el 
patrón. 

· iCuántos son los negros en 
el Perú? 

· Se puede calcular que de 14 
millones de habitantes no hay 

más que 60 mil negros y tal vez 
si se contara la cantidad de mes· 
tizos en todas sus gamas, aún 
quienes "deJaron el negro atrás'', 
"mejoraron la reza", como se di
ce bárbaramente, se llegar(a a los 
400 mil. En lo que resta dei si
glo es muy posible que se agote 
la presencia negra en el Perú has
ta que sea tan imperceptible co
mo en Bolívia o en México, don· 
de ya el elemento negro se ha 
desintegrado como presencia ét· 
nica. La reivindicaciõn de lo ne
gro quizás sea, entonces, un tes
timonio que conste en la !itera· 
tura, los textos escolares, los mo· 
numentos. Todas esas cosas que 
ya son historia y, por otra par· 
te, no tienen importancia. 

Pero lo importante es que el 
Perú se encuentre. Que Améri
ca Latina se encllentre. Y hay 
gente interesada en que esto no 
suceda. Son los que sostienen 
que el pueblo aprendió las cosas 
culturales mirando por la venta· 
na de los patrones. Esa es la 
gente que trata de conservar es
te orden de cosas. 

"NO ESTA TODO DICHO" 

• AI parecer lo negro en el 
Perú se da s6lo en la costa i.Por 
qué no en la cordillera? 

· Existe el refrancillo que di
ce "gallinazo no canta en puna y 
si canta es por fortuna". Ouiere 
decir que el negro no se adaptõ a 
la sierra. Y eso dicen hasta en 
la historia y dan a entender 'que 
como el negro no se adaptó a la 
sierra tuvieron que hacerlo traba· 
jar en la costa. Es como si el 
negro hubiera venido acá a hacer 
turismo. "Sei'íor, lle va mal la 
altura?" -"Sí, mi amo". · "Sue· 
no, entonces agarre sus valijas 
y vamos a la costa los dos". 

No sei'íor. EI negro acã debía 
rendir el trip.le o el cuádruple de 
su precio y si eso lo puede hacer 
en el término de un ano, enton
ces no importa que se muera, si 
negros quedan millones en Afri
ca. Lo que pasó es que confor· 
me se acabó la extracción en 



gran escala en las minas, se de
jaron de llevar negros a la sierra. 
Pero en los Andes hay danzas 
folkl6ricas llamadas "negrerías", 
"negrítos" y "morenadas", que 
son bailadas por quechuas y ay
maras con máscaras negras, co· 
mo un testimonio de la presencia 
negra a lo largo y ancho de la 
cordillera. 

Los negros pelearon en los 
ejércitos de Tupac Amaru. Y en 
1780, Tupac Amaru promulg6 
el primer decreto de abolici6n de 
la esclavitud, antes que ningún 
otro lugar de América. Y c6mo 
seria la importancia dei levan
tamiento de Tupac Amaru que 
está demostrado que el líder in
dependentista haitiano Toussaint 
L'Ouverture lo habfa seguido 
muy de cerca. Y en un trabajo 
de Manuel Medina Castro, publi
cado por Casa de las Américas 
("Estados Unidos v América La
tina'1 se demuestra que el go· 
bierno de Estados Unidos ya se 
alarmaba de lo que pudiera ser 
la rebeli6n de Tupac Amaru co
mo gesta triunfante de indepen
dencia. 

- Saltando los siglos eso nos 
/leva ai proceso revolucionado 
iniciado en 1968 i.Cómo se ubi
ca Nlcomedes Santa Cruz fren
te a él? 

- Es bien difícil seiíalar c6mo 
me he ubicado cuando yo no 
soy una institución, sino un sim
pie ciudadano. Te diré que des
de mis primeros poemas, en 1956, 
yo traté aquellas reivindicaciones 
que luego afrontá el proceso, llá
mense petróleo, tierra, educa
ción ... 

La toma dei petróleo, la ex
p1opiación dei latifundio, yo las 
he aplaudido ampliamente y des· 
de el primer momento. Era lo 
que todos estãbamos esperando. 
Y siempre he dicho que si en vez 
de militares hubieran sido curas 
los que hicieron esto, pues ... yo 
estaria persignãndome. 

Lo que importa no es quién 
lo hace sino c6mo lo hace. Los 
cambios que han habido no pue-

Nicomedes Sarna Cna conversando con el enviado de "Cuademos d,I 
Tercer Mundo" en.su residenc:ia m Lima 

den ser reversibles. Porque la his· 
toria misma demuestra que el 
pueblo no se rebela cuando estã 
postrado sino cuando ha avanza
do algo. Aquf ai pueblo se le ha 
hablado en contra de la oligar
qu fa. Se le ha dicho que la ti e
rra es de quien la trabaja ... 

La última palabra no estã di
cha y aún estamos siguiendo un 
proceso ... 

FOLKLORE Y "FOLKLORE" 

~lCuál ha sido la influencia 
de la Reforma Agraria en la cul
tura? 

- EI asunto es complejo. En 
primer lugar el pueblo siempre 
ha cantado en todas sus mani
festaciones y si uno profundiza 
encuent'ta un caudal de "canci6n 
protesta". Pero ésta se da de 
una manera indirecta o en con-

diciones hasta deprimentes. Los 
carnavales, por ejemplo, en los 
sitios donde impera el feudalis
mo, desde la época colonial per
miten que el pueblo cante todo 
lo que le viene en gana impune
mente. Entonces las letrillas ata
can ai cura, ai gobernador, ai po, 
licfa y le dicen desde inmoral 
ai párroco hasta cornudo ai pre
fecto. 

Pero toda fiesta tiene una or
genizacióndepaternalismo, de pa-
drinazgo, donde los notables, los 
latifundistas, dan la vestimenta, 
regalan el licor y la misa no pue
de comenzar si no ha !legado el 
"gamonal", el dueiío de la ha
cienda. 

l Oué pasa con todo esto cu an
do llega la Reforma Agraria y 
comienzan a organizarse coope
rativas? EI primero en irse dei 
pueblo es el cura. En todo caso ~ 
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La ida y el retorno 
Laida (ribnos negros dei Perú - J 956) 

J<irmos de la esc/avm1d 
contra amarguras y penas. 
AI com pás de las cadenas 
ritmos 11egros dei Perú 

... y dice así: 

De Africa Uegó mi abuela 
vestida con caracoles 
la trajeron lo'epaiiole's 
en un barco carabela. 
La marcaron con candeia 
la carimba fue su cruz. ' 
Y en América dei Sur 
ai golpe de sus dolores 
dieron los negros tambores 
ritmos de la escla1•irud. 

Por una moneda sola 
la revendieron en Lima 
y en la Hacienda "La Molina" 
sirvió a la gente espaiiola. 
Con otros negros de Angola 
ganaron por sus faenas 
zancudos para sus venas 
para dormir duro suelo 
y naita 'e consuelo 
contra amarguras y penas . .. 

En la plantación de cana 
nació e! triste socabón, 
en e! trapiche de ron 
e! negro cantó Ja zana. 
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EI machete y la guadaf\a 
curtió sus manos morenas; 
y los índios con sus quenas 
y el negro con tamborete 
cantaron su triste suerte 
ai compás de las cadenas. 
Murieron los negros viejos 
P.ero entre la cana seca 
se escucha su zamacueca 
y el panalivio muy lejos. 
Y se escuchan los festejos 
que cantó en su juventud. 
De Caiiete a Tombuctú, 
de Chancay a Mozambique 
llevan sus claros repiques 
mmos negros dei Perú. 

slrstorno 
(Madre Angola - 1976) 

Retoma mi carabela, 
torna a su lugar de origen 
pues nuestra presencia exigen 
Cabinda, Luanda, Benguela. 
Proa aJJá y a toda vela 
vuelvo en un nuevo velero 
q~e. ni es barco ni es negrero 
ni t1ene un tratante ai mando 
iMi retorno es navegando 

en comando guerrillero! ... 

Hemos forjado fusiles 
de nuestras rotas cadenas, 
y es furia de nuestras venas 
la que escupen los misiles. 
Y aquí venimos por miles 
en cada atlântica ola; 
a decirte, Madre Angola, 
República Popular, 
que tus hijos de ultramar 
no pueden dejarte sola. 

Por la Victoria Final 
han de confundirse aqu í 
Túpac Amaru y Martí, 
el Che y AmíJcar Cabral. 
Y en esta lucha frontal 
contra el. vil imperialismo, 
vive Angola el heroísmo 
dei gran pueblo vietnamita, 
dejando con sangre escrita 
la verdad dei Socialismo. 

Nuestra victoria es segura, 
tan cierta como el maiiana 
de esta Unidad Africana 
que es la esperanza futura. 
Larga etapa de amargura 
es la que ahora termina, 
y desde Angola germina 
una gran Revolución 
que consolida esta uruón 
afroamericalatina!. .. 



..... tendría que ser un cura revolu
cionario, que también los hay. 
Por otra parte, un pueblo que 
viene haciendo las cosas de la 
misma manera durante 200 y 
300 anos, el día que ya no está 
el cura para que haga la misa, ni 
el patrón que le regal6 el vestido, 
y que tampocq puede ponerse 
a chupar, a emborracharse como 
lo ha hecho siempre, ya no lo 
hace igual. 

Entonces la reforma agraria 
"atenta" contra el folklore tra
dicional, que también está nutri
do de una serie de elementos 
negativos. En este momento el 
folklore debe aprovechar la co
yuntura para despojarse de estos 
elementos negativos y formar un 
folklore nuevo. Pero estas cosas 
nunca se dan simultâneamente 
con el proceso político. La cosa 
cultural se da siempre muy re
trasada. 

· Mientras tanto en Lima se 
vive un auge dei folklore serra
no_ 

· Sí. La gran afluencia pro
vinciana ha creado en la capital 
una serie de coliseos donde el 
recién llegado va a escuchar la 
música de su región. Pero ese 
"folklore", entre comillas, ya no 
es el mismo. Hay un empresario, 
con una mental idad totalmente 
capitalista, que adaptá esa músi
ca y esas danzas a las circuns
tancias de ese hombre, que ya 
no es el mismo que vivia en la 
sierra. Y ese canto o baile que 
duraba toda la noche, dos o 
tres días, es ahora un "show" de 
cuatro horas los domingos. 

Eso está teniendo una gran 
influencia en las zonas rurales, 
porque la propaganda hace que 
estos grupos, que los discos lla
man "los reyes de los coliseos" 
vuelvan a sus tierras para las fies
tas a hacer lo que gustó en Lima. 
Ya no se mira lo que satisface a 
la comunidad sino lo que da pia
ta y fama. Entonces Lima 
está distorsionando el folklore. 

. iNo existe una "canción po
lftica" de arraigo popular, como 

en otros países latmoamenca
nos? 

EI Perú tiene intérpretes, 
mas no creadorcs. Se advierte 
un movimiento que aún no cua
ja, pero también hay "infiltra
dos" que torpedean con mensa
jes reaccionarios. Con excepción 
de Cuba, el cantor testimonial 
latinoamericano afronta el pro
blema de prescindir de los me
dios de comunicación masiva o 
aceptar las condiciones que im
ponen quienes los manejan. 

A partir de 1972, con el Fes
tival de Agua Dulce, el mismo 
gobierno, a través dei Instituto 
Nacional de Cultura, invitó du
rante todo el afio a Mercedes So
sa, Atahualpa Yupanqui, Alfredo 
Zitarrosa, Daniel Viglietti, Orna
ra Portuondo, V íctor Jara, en fin, 
lo mejor. A raíz de eso empieza 
aqu í un movimiento de acerca
miento a esa canción testimo
nial, de protesta o revoluciona
ria. Pero esto no tiene repercu
sión en la sierra. La masa oyente 
es, sobre todo, universitaria y los 
grupos que nacen no crean nada 
sino que repiten las canciones 
consagradas. Entonces yo no en
cuentro la fuerza necesaria a este 
tipo de canción. Porque una can
cíón nace en su ámbito, de acuer
do a la problemática de su mo
mento histórico. Cumple su mi
sión y punto. Sin embargo hay 
gente que se cree revoluciona
ria por repetir este tipo de can
ciones. Yo creo que eso es inope
rante. 

"ES MUY FACIL 
HACERSE EL NEGRO" 

. iCómo debe ser, entonces, 
el canto o la poesía revoluciona
ria? 

- Yo pienso que una poesía, 
ai menos la poesía que yo debo 
hacer, debe tener el mismo 
tratamiento que la que hacen 
los líderes de la lucha de libera
ción en Africa, ya sea Samora 
Machel o Agostinho Neto, donde 

veo que se conjuga el arte de la 
palabra, en su síntesis de la ex
presión, que es la poesía, con la 
problemática social y económica 
ai más serio nivel de revoluciona
rios. Es muy fácil hacerse el ne
gro desde aqu r, desde América, 
sobre todo en países que no son 
tan negros como los and inos o 
los dei cono sur. Y hacerse muy 
famoso y respetable con fone-
mas y ritmos ... Si lo primero, 
qüe es el color de la piei, ya lo 
tenemos. Lo demás es un poco 
de "show". Y se pueden vender 
muchos libros y hacerse una po
sici6n y mucho dinero. Pero hay 
una suerte de que ai negro se lo 
encasille dentro de cânones es
tereotipados. No sé hasta qué 
punto hemos logrado vencer la 
alineación dei racismo que creó 
un patrón de ·negro payaso, hara
gán, libidinoso y anti-indigenis
ta. 

Pero eso no será eterno. En 
mi caso no importa que un poe
ma tenga más eco en Luanda que 
en Cuzco, porque va cpntra un 
mismo enemigo en ambas latitu· 
des. 

- iCómo se da en tu poesia esa 
solidaridad con las causas popu
lares en A frica? 

· Fue un proceso gradual. Co
mo negro peruano me siento de· 
solado. De un lado existe el do
mínio político y socio-económi
do de una minoría "bianca" que 
a la e.xpoliada mayoría andina le 
recuerda constantemente su pa
sado incaico grandioso para que 
no advierta su realidad actual de 
paria. Sin que nos acepten total
mente como peruanos y refre
gándonos por las narices nuestra 
cercana condición de esclavos, 
se nos dice que todas nuestras 
cosas culturales son "salvajadas", 
"cosas de negros", un desvalor. 

Nosotros mismos, de niiios, 
aplaudimos a Tarzán y nos rei
mos de los negros pusilânimes 
que muestra el film o la historie
ta. No hay entre nosotros peor 
ofensa que llamarnos "negro afri
cano". 
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++- Un buen día sal imos dei país. 
Encontramos que en otros paí· 

t.., ses de nuestra América se valora 
~ el aporte negro. Países donde se 

,Q) encuentran los mismos comple· S jos y racismos, como el Brasil, 
C'J aceptan que el negro forma par
O te de su etnia mestiza, que el 
J... negro aport6 su fuerza de tra· 
-'::, bajo para las bases econômicas 
~ de la metr6poli y la colonia, que 

ai negro partícip6 de todas las 
guerras independentistas, civiles 
e internacionales, que la cul· 
tura nacional debe ai negro sus 
danzas y cantos, sus comidas, sus 
rei igiones, sus triunfos deporti· 
vos y artísticos ... 

Entonces uno retorna ai Perú 
con un incipiente orgullo de "ra
za" y un creciente internaciona
lismo afroamerícano. 

Y empieza a escribir y comien· 
za por la danza y pasa a las lu
chas y termina en Alabama o Mo
zambique ... Lo gracioso, enton
ces, es que los mismos que ayer 
nomás te trataban de "afrope
ruano" en tu propia patria, an· 
te tu nueva fuerza ven el peli· 
gro, te niegan lo de "afro" y te 
rebautizan "negroide". De acuer· 
do, pero los blancos de aquí lno 
son también "blancoides"? 

• i.Cómo recibe tu público es
te cambio? 

. F íjate, qué curioso ... Si ha· 
biara de algún país como Rusia, 
Hungría, Rumania o Bulgaria ha· 
bría un malestar de parte dei pú
blico reaccionario. En cambio si 
uno d ice: "Angola, patria mía, 
Angola, estoy contigo", alguna 
gente comenta: "Qué bonito. Un 
negro le canta a Angola ... " 
Cierta gente ni siquiera puede 
pensar en un movimiento palí· 
tico en Africa. 
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Yo tenía poesia politizada 
que los reaccionarios me aplau
dían. Yo hablaba contra la Inter· 
nacional Petroleum Company y 
ellos decían: "Oué curioso, aho· 
ra dirá algo que dé risa ... " Tan 
metido está el estereotipo. 

Por otra parte yo también me 
voy dando cuenta que la forma 
en que escribo, llorona, lastime· 
ra, masoquista, no es la benefi
ciosa para el negro que está en 
sus problemas en el surde Esta· 
dos Unidos, en Angola o en Mo· 
zambique. Entonces paro. Por 
otra parte viajo a Cuba. Me em· 
piezo a preocupar por la probl1r 
mãtica social y entonces empie· 
zo a perder la frescura con que 
escribía en el cafetín cuando era 
obrero y cu11nto mãs avanzo en 
el tema social veo que prefie· 
ro leer que escribir y veo que mi 
poesía va cambiando. 

AI mismo tiempo aquí en Pe
rú ·ya se me comienza a ver no 
como el negro gracioso o festi· 
vo sino como un elemento has· 
ta cierto punto peligroso. 

NO ES CUESTION DE COLOR 

. Eso coincide con el actual si· 
lencio de Nicomedes Santa Cruz. 

. Estoy a punto de escribir y 
no voy a quedarme en esta situa
ci6n de malparir. Han habido 
largas etapas de silencio en 
que no he escrito por no caer en 
esos errores, que eran justifica· 
bles cuando yo pasé de la fra
gua a la poesía, pero que ahora 
ya no puedo cometer . 

Y todas estas cosas las tengo 
que ir esclareciendo sin mayor 
diãlogo con nadie. Yo no perte· 
nezco a nigún partido, ni nunca 
pertenecí. Más fácil es que me 
encuentren con algún obrero de 
un taller donde he trabajado a 
que un intelectual cambie opi· 
nión conmigo. Y los que se acer· 
can a veces me hablan de poe
tas que no he leído o trabajos 
que no he comprendido y yo mís· 
mo tengo a veces ciertos reparos. 
Es medlo raro que un hombre 

que ha trabajado veinte anos de 
herrero de la noche a la mariana 
salte a este mundo y se sienta cô
modo. Me ha costado mucho 
avanzar en la soledad. 

Ahora pienso volver ai tema 
de la lucha dei negro a nível uni· 
versai. Sobre todo Africa, por· 
que los anos han pasado y ya no 
volvería a los mismos errares ... 

· iEso no significar/a abando· 
nar el tema de tu pueblo en Pe
rú? 

· No. No es así. Sucede que 
ser negro es, a veces, llegar a ad· 
mitir una especie de diâspora, 
una universalidad de lo negro. Pe
ro ai mismo tiempo sientes que 
esta tierra donde has nacido es 
tu patria, que no viniste aqu r 
por tu voluntad, pero que toda 
la riqueza inicial de este pueblo 
se gan6 con tu sudor. . . para 
otros. Entonces hay dos sitios 
que te jalan. 

Ahora bien, luchando por una 
integraci6n nacional · y luchan
do contra los que no la desean · 
me proyecto hacia la realidad dei 
negro universal, solidarizândome 
con mis hermanos de Africa y 
Estados Unidos, pero sin perder 
de vista mi realidad de peruano 
comprometido con la causa de 
su pueblo. 

No ha sido fácil la cosa, y en 
alguna oportunidad me dije: 

Sudãfrica 

... te canto con las últimas 
gotas de sangre negra 

que me quedan. 
Ahora y hasta ahora 

siento que debo hacerlo, 
peromanana 

cuando me parta en hijos 
totalmente huancas 

totalmente quechuas 
totalmente chankas 

i.serán siempre tan mfos tus 
problemas? 

Esto fue en 1963. Menos mal 
que pronto comprendí 

.. . que ésta no es cuest,ón de 
gotas 

ni melanina más o menos. .. • e, 
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128 países emergentes 

Delegados de más de cien patses representando en conjunto a 
1.977 millol\L's de pe~nas la mitad de la poblaci6n mundial. es· 
timada cn 4 ,000 m illoncs asisdcron en agosto de 1976 en Sri Lan 
ka. a la V Conferencia Cumbre dei No Alineamiemo. expresi6n 
polltica dei Tcrcer Mundo 

PC"se ai creciente pe'K> de los palses emt'rgt'ntes en la vida·Ínt<"'r· 
nacional y a los csfuerzos por 11;ent'rar m t'canismos "horizomalcs'' de 
comunicaci6n. la mformación ~obrr lo que ocurrt' en t•stos patses 
sigue Jlegando, en ~an medida. a t ravk de vias · vertical<'," pasan
do primcro por los centros dt' poder dei mundo capitalista indus· 
trializado. 

Lo mismo ocurre. generalmente, con cl cao;o material de estudio 
dí~pontble sobrt' la rt'alidad económica. polltica , gt'ogTáfica o <.OCial 
de los paío;es dd T errt'r ',,1undo. que 'K' t'ncuemra relegado a un 
segundo plano rn Atlas. Almanaques o Enciclopedias t·cliladas en las 
amiguas o actual<"', potencias coloniales e imperialistas v desfigurado 
según su 6ptica e• intereses. 

EI 1>rescnt<· "Almanaque dei T<"rrer Mundo", publicado como 
Suplt'mrnto F.special de "C.uadrrnos dt"! Trrcer Mundo'' bu,;ca con 
tribuir a llenar este vaclo , brindando informaciõn actualizada v una 
slntt·sis objetiva dei panorama poltlico de los palscs dei Tercer 
Mundo: 

referencias 

EL MAPA OEL PLANETA 
En portada dt' este suplemento, 

una dcmoo1rac16n gTâlica dt'I 
crecientt' peso dei Tcrccr Mundo 
cn cl panorama internacional En 
nt'gro los pa!scs que asi.51ieron 
como mit'mbros plenos de la V 
Conferencia dc j t'fes de útado dei 
Movimiemo No Alineado. rea
lizada en agosto de 1976 en Sri 
Lanka. En gn.s los Estados que 
concurrit'ron ai evento como ob· 
scrvadort's o invitados. Con ra)'(2J 
l/Crttcaks se indican las zonu aún 
domtnadu por divcnm 1ipo5 de 
colonialismo. que cstuv1eron 
rt'prcscnta<b5 por sus respectivos 
Movimicntos de Liberaci6n. Con 
Tayado d1al(onal figuran los palsn 
que sin integnr t'I Movimiento So 
Alineado forrnan pane dei •·grupo 
de 106 77" que reyrescnta a los 
paf~ en dcsarrollo ante las 
:-:aciono Unidas. 

Comple1an el mapa, en f>un · 
ttado 106 patsn socialinas que no 
pcncn('('en ai Movimiento ;,;o 
Alineado y en blanco las naciono 
capitahsuu 1ndustnalizadas. 
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Afganistán 
Donde termina la m~1a de lrãn 

y arrancan la, primeras estriba
c1onc-s dei Himalaya 5C encucntra el 
Hindu Kush. \'fnculo obligado entre 
Oriente y Occidcntc. Europa pa.sõ 
por aqui montada en el caballo de 
..\leiandro Magno o encerrada cn la, 
malctas de- Marco Polo cuando t5tot 
fuc-ron a buscar la lndia o la China. 
Gentis Khan y Tamerl.ín a1ra"e 
saron es1os piramos en 5Cnttdo in
•c-rso cuando par11cron a conquista r 
Europa 

De la superposiciõn de e.tratos 
persa,, turcos. hunosymogolesnaciõ 
un pueblo nuevo: el afgano. De aus 
amccesores hercdaron la bravura 
para la guerra Dcdosmileniosdean
,·a<ioncs aprendieron que la pazsólo 
es posible si mantienen su indcpen
dcncia . AJI Afganistán, que naciõ 
como pais a fines dei siglo X VII 
cuando Nadir Sha logró unificar 
varios pueblos pastores, resisuõ la 
prestón de los zares rwos , que bw
caban el camino ai Ochno Indico, y 
dei lmperio Bmãnico, quescexpan 
dia dela lndia haciael none 

La primera guerra anglo afganl 
1ermin6 en 1824 con una humillante 
derrota para los britãnicos cn 
Cabul. fras la segunda (1878· 
1890). los ingleses impus1eron su 
·protcctorado" a la monarquia af

gana. La tercera. y úluma, culminó 
en 1919 con la indcpendencia dei 
pais E,ercicndo su reconquistada 
soberania el emir Amunallah CS· 

1ableci6 relaciones diplomãticascon 
Moscú Era el primer gobicmo t'n 
reconocer a la nacien1e república de 
l0Hovic1s 

Desde cmonccs Aíganmlín ha 
con$Crvado una neu1ralidad cs1ric-
1a, man1em~ndosc ai margcn de 
ambas guerras mundialcs. 

Una gran csperanza de cambio 
nació cn este pais agtlcola y semi 
fc-udal (el 80% de la población es 
campesina y aún hoy hay 650 mil 
nômades) cuando cl rey Mohamcd 
Zahir y su jdc.- de gobiemo Mo
hamcd Daud (primo y cu~ado dei 
monarca) anunc1aron un plan quin 
quenal de.- desarrollo (1965) y 
promulgaron una Constituc16n 
( 1964) qu<' establcda el Parlamento. 
Pero eJ clc-ro y la noblt'za 1crra1e 
nitntC' reprc.-sentados en este cuerpo 
frc-naron sinemtlticamen1e lot cam
bios y el 17-VI 1975 un grupo de 
oficialr,i nacionalista, derroca a 
Zahir )'. proclama la República . aus 
t11uyt'ndo el Parlamento por un 
Comitl Central compue1co de 
militares y civiles revoluc1onarios 

qut' llaman a Daud a ejcrcer cl 
prt'mierato, abandonado una 
dfcada atrãs por dcsinteligencias 
con el rey . Se postula "la cread6n de 
1111a l'COnomla nacional dtsa"o· 
l/adt1, con bast tn la J,larnficaci6n, 
la rc.-forma agrona y las transfor· 
mac,onl!S socialts tn mttrls dt la 
mayorla dtl pueblo" 

En cuatro anos se ha reorganizado 
la cn5eiianza y cl aparato estatal y St' 

promulgó la jornada dt 8 horas, 
pero la anunciada Reforma Agraria 
aún estâ por completarse y s61o ires 
mil familias campesinas se han 
beneficiado con el repano de tierras 
fisc:ales. EI Comitl Central ticne, cn 
rfoc10. una composición hetero 
irtnea que.- va dcwc.- los "Dc-mócra1as 
Progrcsis1as" (voccros de la bur· 
gut'sla comercial e indu,i1rial) ai 

Partido Democrãtico Popular" con 
afinidadt'scon l'I modt'lo sovlftico. 

Conciliando cstaa fuc.-rzas Daud se 
esfucrza por mament'r la neutra 

Dzamuri Afghánistán 

lidad en la compleja zona. Aunque 
necesitado de buenas relaciones con 
lot pro-occidcmalcs l rãn y Pakis1ãn, 
Daud ha sabido resistir los intentos 
de cncuadrar ai pafs en el pacto 
militar CENTO y las presiones por 
instalar en ~I una base a~rea nor
teamericana. Afganistãn reclama 
para 11 la vccina "Nonh Wes1em 
Frontier Province" de Pakistán. San 
embargo se ha mantenido ajeno a los 

' conílic1os indo-pakistanles as! 
como a las disputas entre sus oiros 
dos g,-andcs vcc1n01: Chin a y la UR· 
SS 

Gobicrno: República. Comitt Central presidido por Moharned 
Oaud - Capital: Cabul (500 000 h.) - Superficie: 647 500 
km

2 
- Población: 15.9 mill (85% rural) - Moneda: afgani -

Idiomas oficialea: afgano y persa - Fieata NacionaJ: 27-V 
(Indcpendcncia, 1919) - Religión: musulmana - PNB per 
cápita: 92 dólares anuales - Educación: 804 mil escudiantes de 
todo nivel en 1975 - Salud: Un mMico cada 20 mil habitantes 
Afganistân es miembro pleno dei Movimicnto de Pal'ICs No Ali
neados v la ONU 

URSS 

~ Kabul 
® 
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Uno de los vcinticinco patses mã.s 
pobres dei mundo en el momento 
actual. Alto Volla fucscde. antes de 
la ocupaciõn francesa. de varios 
rein06 "mossi" allaJllente organi 
iados. Mossis. samos y mob06 resis 
tieron duramente a los franceses. 
que rccim lograron dominarl06 
totalmente en 1916. EI territorio 
-una ârida planície de SOO metr06 
de altura form6 parte hasta 1958 
dei Africa Occidental Francesa 
En. fundamentalmente, un vasto 
rcservorio de mano de obra civil y 
m,útar La mayorla de los 200 mil 
''tiradores senegaleses" que pclearon 
bajo cl emblema galo en la Primera 
Guerra Mundial eran. en cfecto, 
voltenscs. 

Como cn el resto dei Africa Oc 
cidcntal Francesa (con la excepciõn 
G\linca) el proccso de dcscoloni 

Republique de Hautc Volta 

zaci6n íue alll gradual y pacffico ... 
y condujo a la formaciõn de regf
mencs ncocolon,a les. T ras el íracaso 
de varios intentos de federaciõn con 
los actualcs Senegal. Mali. Bcnln, 
Nlgcr y C06ta de Marfil . Alto Volta 
se indcpcndit6 en 1960, bajo la 
prcsidencia de Maurice Yameogo. 

Un levantamiento popular contra 
la polltica impopular y "fantoche" 
dei presidente conduJO a su sus
tituciõn, en 1966, por un gobicmo 
dvico-militar cncabczado por cJ 
general SangulE Lamiuma, quicn 
comeru6 a gobemar con la cola
boraciõn de los partidos ,rad icio
nale) la UDV (Uniõn Democriüca 
Voltensc liberal), el PRA (Par
tido Africano Reagrupado cen 
trina) y el hasta entonces clandes
tino MLN (Movímiento de Libc
raciõn Nacional socialcristiano) 

(;;\ Gobierno: República , Sangoulé Lamizana, presidente - Capital: 
~ Uagadugú (120 000 h.) - Supcrficie: 274 200 km2 - Pobla

ción: 6.3. mill (95% nua\} - Moneda: franco CFA - Idiomas: 
frands (oficial}. m ore y otros - Fiesta Nac ional: 1 \-XII (Re
pública, 1958) - lleligi6n: animista y musulmana - PNB per 
cápita: 68 dólares anuales - 'Educación: 152 mil cstudiantes de 
todo nivel en 1972 Analfabetismo: 95% - Salud: Un m édico 

cada 60 mil habitantes 
Alto Volta cs micmbro pleno dei Movimicnto de Patscs No Ali
neados. la ONU, la Organizaci6n de Unidad Africana y la Orga
nizaci6n de Patses Africanos l>roductorcs de Oleaginosos. , 

GHANA 
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A comien.tos de la dkada dei 70cl 
pais atravesô una crisis de super· 
vi,cnc,a, a consccuencias de la 
scqula que asol6 el Sahcl africano. 
EMncialmcnte agricola, con el 95% 
de su poblaciôn en el campo. Alto 
Volta tuvo que imponar alimentoS, 
Gran pane de la poblaciôn debi6 
emigrar a Ghana y Co6ta de Marfil, 
desde donde ca~i cicn mil voltensc, 
transfiercn a su.s familias 5 millone~ 
de francos CFA ai aõo: la mitad dei 
prcsupuesto nacional Por ~ta de 
Marfil transita ademá5 todo cl co· 
mcrcro exterior de Alto Volta, t rans
port ado por la úruca via de ferro
carril. 

La soluciõn a un viejo conflicto 
frontcrito en la 1ona potencialmente 
uranlfera entre Alto Volta y Mali 
(firmada el 26-XII 1974) elimin6 la 
amcnaa de una guerra fraticida y te 
abre ai pais la posibilidad de ensayar 
su recupcraciõn. deurrollando el 
cultivo de algodõn y la explotaci6n 
dei manpneso de Tambao y cl 
ura.nio dei none. 

Pero la sequfa -y la corrupci6n e 
incficacia demosuada por tos par• 
lidos tradicionalcscn los csporAdicos 
intentos de enfrentaria - dcj6 
huell:u pollticas. El 17 y 18 de di
cicmbrc de 1975 lascuatro«-ntralcs 
sindicales se lamaron a una huelga 
general que condujo al anuncio (22· 
IV 1976) por P•rte de Lamiuma de 
la promulgaciõnde una nuc, a Cons 
tituc16n. clcccioncs legislativas ) 
presidenciales .tntcs de julio de 
1977 Esta futura 'Tcrccra Re· 
pllblica" voltcnsc (la "1egunda" fuc 
proclamada en 1966), la disoluciõn 
de los ;mtiguos partidos para rcfun
dirlos en el oficialista Mo~mumto 
Nanon41 dt Rffloooci6n (MNR) no 
conforma totalmente ai Partido 
A,fricano dt la Ind•fundtnc,a (PAI) 
un joven pcrocrecicnte movimicnto 
revolucionario, inspirador de la 
luchasindical 

"Lamuama somet16 ai pais a una 
curo de sumo durante diu anos", 
comcnt6 uno de los ,-occrosdel clan, 
destino PAI. "Pero ti des~rtar no 
t.sl/Jlepno" 



A las 0:00 horas dei 11 de noviem 
bre d<' 1975 el doc1or Agoslinho 
Neto prodam6 ''Joftmntmtnlt, 
frente a Afnca y ef mundo, {a ,n. 

dependrnc,a dt Angola", ponicndo 
fin a cinco siglas de colonialismo 
portuguts e inaugurando un3 nucva 
era, no sólo para su país sino para 
lodo cl continente africano. En cso, 
momentos el rccic'n constituldo 
t!'Obicmo dei Movimicmo Popular 
para la Libcraci6n dc Angola 
(MPLA) cnfremaba una dilkil 
si1uaciõn m1li1ar y sus FAPLA 
(Fuenas Armadas Populares de 
Liberaci6n) combadan s1multã· 
ncameme contra la 1nvasi6n de 
m,les de soldados sudafricanos que 
se accrcaban a Luanda desde el sur, 
en apoyo de la UNITA (Uniõn 
Nacional para la lndepcndencia 
To1al de Angola) de Jonas Savímbi. 
y contra mercenarios y efeclivos dei 
etrci10 iairensc que simulaban ser 
combatientcs dei FNLA (Fren1e 
Nacional de Liberaci6n de Angola) 
de Holdcn Robcno, porei nortc. 

Comando con cl apoyo in1er· 
nacionalista de varios paf,scs afri · 
canos. dei campo socialista europeo 
y de Cuba, la Rcpública Popular de 
Angola logr6 rcchatarla agresi6n en 
pocos meses de cruenta guerra y cn 
marzo de 1976 los últimos efecrivos 
sudafricanos se retiraban derro, 
cados, dei pafs. A veinte anos de su 
creaci6n y quincc de baber iniciado 
la lucha armada contra el colo
nialismo, cl MPLA podla dedicane 
por emero a la rccons1rucci6n dei 
dcsvas1ado pafs y au transfonnaciõn 
en una socicdad socialma 

Angola cs el quin10 productor 
mundial de cafc' y el tercero de sisai. 
Cuema con grandes yacimiemos de 
petróleo. mangancso, fosfatos, 
uranio, bierro, oro y diamantes, im
portantes recuraos hidrocltctricos y 
un desarrollo industrial conside
rable para el Africa. Los interescs 
transnacionalcs vinculados a estas 
riquezas apoyaron a los grupos 
trihaliJ1as de Roberto y Savimbi 

cu ando la independencia de I pafa 
era lnevitable como forma de 
asegurane una dominaciõn nco
colonial. 

Pucstos abora ai servicio dei 
pueblo, estas recursos garantizan el 
futuro de los angoleilos, pero antes 
debc vencene la ba1alla de la rccona-
1:l'UCciõn cientos de puentcs e ina, 
talaciimcs fueron dcstrutdu duran
te la guerra - y rcorganitaciõn. La 
mayor parte de cerca de cuatroden-
1os mil tolonos portugl.lCICI aban-

donaron el pais, creando un grave 
dHici1 de tc'cnicos y personal ca· 
l,ficado y manejando desde el cx-
1rrior cuantiosas suinJs de d incro an
golano con fines especulativos y 
descs1abilizadorcs. 

La creaci6n de la moncdd na
cional (kwanza) a prinetpíos de 1977 
puso fin a c.-s1as maniobras y el 
dcsarrollo dt" ambiciosas campanas 
alfabctitadoras (cn idioma por
tuguk, como vehlculo de unifi 
caciõn nacional) ucndc- a elevar el 
nivc.-1 a elevar ai nivel cultural y 
polh ico dei puebJo. 

La agricuhura. base de la eco
nomia ai emplear ai 75% de la 
poblaciõn rec,bc- prioritariamc.-n1c- el 
apoyo cs1atal y los campesinos 
com,enzan a organiia= en coo
perativas. La indus1na está sicndo 
rc-organitada 1en.iendo como meia 
mejorar cl nivel de vida de las masas. 

República Popular de Angola 

La producci6n de hidrocarburos se 
recupera paulatinamente y la em 
presa ctta1al petrolcra comienza a 
preparar los cuadros 1knicos que 
posibih1artm a mediano plazo la 
nacionalizaci6n de las conccsiooes 
de la "Gutr· en Cabinda. 

En cJ campo polltico fue decidida 
la transfonnaciõn dei MPLA en 
Pamdo, que rcahzarã su primer 
Congrcso ames de fin de ano, de
finicndo que "la conquista de la m 
dependencra econ6mzca es la nÚta 
de esta segunda fase dl! la /ucha de 
übttaCl6n nacional" Como en la 
primera, el pueblo angoleno sabe 
que su csfuerzo hart realidad la con 
s1gnadelMPLA: "AT11ton"atcer1a" 

Gobierno: AgosLinho Neto, presidente: Lopo do Nascimento 
primer ministro - Capital: Luanda (400 000 h.) - Superficie; 
1 246 700 km2

• - Población: 5.6 mill (90% rural) - Moneda: 
Kwania - Idioma: ponugu~(oficial) - Ficai.a Nacional: 11-Xl 
(~ndepcndencia. 1975 . - Rcligión: Católica y animista tradi, 
c1onal - PNB per d pua: 563 dólares anuales - Educación: En 
1977 se iniciaron ambiciosas campõas de alfabetización - Salud: 
La mayor pane dei millar de mEdicos portugueses abandó el pafs an· 
tesde la indepcndencia 
Angol_a es miembro pleno de las Naciones Unidas. la Organizaci6n 
de Unidad Africana y el Movimiento de Pa!scs No Alineados 
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Arabia Saudita 
La naci6n fl.-abe saudita cs una 

creaci6n de Mahoma. el profcu1 de 
Ali. quien a princípios dei siglo VII 
unific6 a las diversas tribw semitas 
que habitan la de~nica pcnlnsula 
dãndolcs una {t cl lslam. y una ley 
sintetizada en cl Corã.n Trasexpan 
der su civilizaci6n por el norte de 
Africa. Europa hasta orillas dei 
Lorira y Asia hasta el Indo, el im 
peno ãrabecomen16 adesmoronarsc 
en cl siglo X Ili ante la prcsi6n de los 
turcos. En l!117 la pcnlnsula arãbiga 
pas6 a depender dei impcrio 010· 
mano 

Abdul Aziz ibn Saud culmin6 la 
lucha de ,u dinasúa contra Turquia 
colaborando con los ingleses cn la 
Primera Guerra Mundial. Su reino 
saudita. proclamado cn 1919, logr6 
1mponerse contra los intereses 
brnãnicos prcvaleciemcs en cl ãrea y 
contra las restantes 1ribw beduínas 
en suces1vas batallas, que culmi
naron con la toma dt: La Meca en 
192~ 

E.5 1930 cl monarca concedi6 a los 
noneamcricanos pcrmiso para la 
prospccci6n de pctr6leo. AI monren 
1953 su hijo Saud hcreda un reino 
donde los colosalcs ingrcsos cm
pczaban a trastornar la estructuu 
feudal tradicional Oisipando las 
remas que rccibfa de la transna
cional pctrolera ARAMCO en 
palacios. harcnes. au1om6viles 
lujosos y los casinos de la Riviera 
francesa, Saud condujo ai pais ai 
borde de la bancarrota, huta que 
fuera derrocado cn 1964 por su her· 
mano Faizal, hãbil diplomãtico y 
vali ente guerrcro. 

Awtcro huta el ascetismo Faizal 
recupcr6 la econornia y romenz6 a 
aplicar los "pctrod61arés" e-n am· 
biciOSOl programas de dcsarrollo. 
aunque sin alterar la pirãmide 
feudal, cncabnada por el monarca 
abwluto. Mh abaJO los cnurcs 
gobiernan las províncias, apoyãn 
dose cn los,JCfcsde tribuyswc~rc11os 

Al-Mamlaka al Arabijja as--Sa'udijja 

© Gobierno: Monarquta. Khalcd Ben Abdul Aziz ai Savo, rey ab· 
soluto - Capitales: Ryad (SOO 000 h.) y La Meca (SOO OOOh.) -
Superfície: 2 149 700 km2 - P oblación: 9.5 m1ll (75% rural)' 
nômade) - Moneda: ria! - Idioma: árabe - Fi~ta Nacional: 
2S-IX (Unificaci6n Nacional, 19S2)- Religión : musulmana -
PNB per cápita: S 800 dólares - Educación: 715 mil estudiantes 
cn 1975 - Salud: Un m~cocada 7 mil habitantes 
Arabia Saudita integra el Movimiento dt· Palse No Alineados, la 

Liga Arabe. la ONU v la OPEP 

SUOAN 

dei dcs,eno. Las otras capas de la 
poblaci6n (comerciantes, intclec• 
tualcs. trabaJadorcs nacion.1lcs yex 
tranJCros , soldados. policias y 
mujcrcs) no ucnen injcrcncia cn ri 
11:obiemo. 

Fanãtico religioso y ac~rnmo an 
ticomunista Faiial se convini6 cm cl 
principal amigo de Es1ados Unidos 
cn el mundo irabc, siendo acusado 
por los rcglmen~ progrcm1as de la 
rcgi6n de otabl«er un "subim 
pcrialismo·· y ser un .. aliadoob,icti,o 
de Israel" Sin embargo durante la 
guerra irabe israell de I97:s faizal 
impuho el embargo ~rolero a 10$ 
pal,ie,, que apoyaban el sionismo: Ü · 

tados Unidoscn primer lugar. 
AI crear lu condiciones para la 

1nmcdiata cuadruplicaci6n de 109 
precios dei petr6leo. csto provoc:6 un 
cambio fundamental en las rela· 
cioncs econômicas intemaetonalcs ~ 
una cnsis de la «onomla capitalista 
La puirna geopolltica con cl ,·ccmo 
lrin por cl control dr! G<>lfo Ari• 
bigo comribula, adcmis, a detc 
rio,a.r las rcl;icioncs de R}ad con 
Washington cuando Faiz.a.l fue 
~sinado cl 2!>-111-75 . Lo sucede en 
el 1rono su herrnano Khaled. ça,i in
mo,iliiado por una enfcrmedad 
rcumitica que hacc que el pronor 
1ca.mcncano prfnc1pc hcrcdero fahd 
ibn AbduleJCrta un podercrccicntc, 
disputado por cl hijodc Faial. Saud. 
un tcen6crata liberal V curopcitan 
te. 

La ARAMCO fue nacionalizada 
en 1976. perocon4Sm1lmilloncsde 
d6larc• 1menidos en Europa EEUU 
>•Jap6n. Arabia Saudita tienN\a in· 
tercsc• ccon6miC06 mh ligados con 
el destino dei capitalismo indu., 
1naluado que con cl dei r~to dei 
Terccr Mundo. E.llo expfica •u 
p05ici6n di,isionista cn d seno de la 
OPEP y su influencia ronserndora 
cn cl Medio Oriente Sin embargo, 

·· en l0$ últimos tiempoa. se noia cn el 
pais a nível de unwenitari0$ ,. de 
militares j6ven<-,- una inquictud 
renovadora que comiema a cjcrcer 
una prn16n reformista sobre el 
gobiemo. 



Dcspu~ de habcr sido dominado 
succsivamentc por fenicios. car· 
t'4glne5es, romanos. vãndalos y 
b1ianunos. los ãrabcs ocupan de
finitivamente t'I açrnal tcrritorio ar
gelino a p,mir dei siglo VII. Franc,a 
lo im·.ade en 18!10, ~ro la tenu 
=istt'ncia encabezada por Udercs 
nacionalistas como Abdd Kadcr 
hizo que la conquista s61o fucra tota l 
a principios dei siglo XX. Desde 
dfcadas antes. lin embargo. los 
"tm·d1 no"s·· (colonos franceses) 
hablan comenzado a establecene en 
las mcJ()rcs tiemu. practicando una 
política racma que hizo crecer. por 
contrapanida, la conciencia na 
cronal de los argelinos 

En 1954. afio de la derrota fran 
,·esa en Oien Bien Phu (Vietnam) 
e,talla la guerra indepcndentma El 
l::jfrcno de Libcraci6n Nacional 
desarrolla, Junto con la lucha ar-
mada en el interior, tãcticas de 
guerrilla urbana aprendida., cn 
sran pane de los propios macqws 
tr,,nccscs EI colonialismo galo. por 
su pane aplica mftodos de reprcsi6n 
y tortura que posteriormente fueron 
adoptados por los noncarncricanos 
en \'it'tnam y por varios rcgimenes 
latiooarner1canos. 

Tras much05 ai\0>dt' lucha cncar
nrzada. - un mill6n de argelinos 
muertos d general De Gaulle 
r.-conoci6 la indepcndencia de Ar 
~ha. el 3 VI 1962 En agosto de csc 
ano el Frente de Libcraci6n Na
cional lleva a la presidencia a Ah
med Bt'n Bella. quien fuc dt'rrocndo 
t"n 1965 y swtitufdo por el coronel 
Huari Bumedienne 

\'rtera_no dirigente de la guerra 
contra Francia, Bumedicooe im
pnm16 un nuevo ritmo a la revo
luci6n argelina, que it' habla estan· 
cado iras la euforia de los pnmNos 
tiempos de libenad. Moviliiado en 
torno a la trilogia revolucionaria 

revoluciõn industrial, rcvoluciõn 
agraria y rcvoluciõn cultural el 
puc-blo argelino no 1610 ha desa
rrollado la cxplotaciõn racional de 
sus nquez:u naturales, sino que bus
c;a ademãs montar una cstructura 
agro-industrial que le ascgure un 
ritmo sos1en1do de dcsarrollo cuan 
do f'lgas yel petr61coac agoten. 

AI nacionalizar totalmente la in
d11$tna pecrolcra ( 1971} se aumcn
taron conaidcrablcmente los rccur
•os para la inversi6n. La economia 
argelina"' eatatal en un 90 por cien-
10 (con originalcs formas de au 
togeni6n por pane de los traba 
jadorcs) y loe planes de dcsarrollo 

prcvfo para 1980 una poderosa in 
dustria petroqulm1ca y el autoabas-
1ec1mu:n10 siderúrgico. En un pais 
de amplia mayorla rural, la Re
voluci6n Agraria - carac terizada 
por amplios mccani1mos de par
ticipaciõn popular en las coope
rativas y "villagcs" beneficiari, en 
la actual etapa a cinco milloncs de 
campesinos mã.s Con esto se espera 
dciencr cl ~xodo dei campo a la 
c,udad y atraer a los milcs de ar· 
gclinos que trabajan en el exterior. 

El tercer pilar. la Revoluci6n Cul· 
tural. apunta cJ rcscate de la iden 
tidad cultural deformada por el 
colonialismo (la "arabizaeiõn"), a la 
formaci6n de una mcntalidad 
solidaria. la promoci6n de la muJCr y 
el meioramiento dei nível educativo 

Los "nu pilares· fueron incor· 
porados c-n la nucva Constituci(m. 
aprobada por plebiscito a finc-s de 

1976 como parte de un proccaodcin
nnuc1onalizaciõn de la Rcvo
luci6n Tras la clccci6n el 25·11-
l 977 de una A\amblea Popular 
Nacional y la ratificaciõn de Huan 
Bumedienne cn la prcsidencia, por 
abrumadora mayorfa popular, la 
ins111uc1onaliuciõn culminarã, este 
ano, con la rcalizadõn de un Con
grcso dei FLN. que lo transformarã 
en partido de vanguardia de la 
Rcvoluci6n. 

=® 
El Djemhourie E.l Djazairia Demobatia Echaabia 
Gobierno: República. Coronel l luari Bumedienne. prt~identt 
Capital: Argel (2 100 000 h.) - Superfície: 2 !176 391 km2 
Población: 17 !I mill - Moncda: dinar - Idioma: árabe 
Ficsta Nacional: 5, VII (lndependcncia, 1962) - Religión: 
musulmana - PNB per cápi!a: 550 dõlart'~ anuales - Edu
cación: Más de- tres millontsdc e~lUdiantesde todo nivelcn 1975 -
Salud: Un médico porcada 9 mil habitantts 
Argelia es miembro plt'no dei Movimiento de Patses No Alineados. 
la Organizaciõn de Unidad Africana la Liga Arabt', la ONU v las 
asociaciones de productores de petróleo (OPEP). mercurio (OPP
M). hierro(APEMH)yolt'ginosos (O PAPO) 
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República Argentina 

® Gobiem o: J unta Mihtar presidida por el general Jorge Videla -
Capital: Buenos Aires (9 mill) - Superíicie: 2 776 656 km2 (sec· 
tor continental) - Población: 25 mill - Moneda: peso -
Idioma: espaõol - Fiesta N acional: 25-V (Revolución, 1810) -
Religión: católica (oficial) - PNB per cápita: l 500 dólares 
anuales - .Educación: 5.2 millones de estudiantesde todo nível en 
1973. Analfabetismo: 7% - Salud: Un médico cada 520 habitan
tes 
Argentina cs miembro pleno dei Movimiento de Países No Ali
neados, la Organiiación de Estados Americanos. las Naciones 
Unidas, la ALALC, la Cuenca dei Plata y la Asociación de Expor 
tadores de Aiúcar. 

Su ingreso per caf,,la es el mayor de AmErica Latina. 
Ningún oiro pais dei continente ticne tantos mMicos 
por habitante. Su economia no depende de la expor
taci6n de un producto solo. Sin embargo la violencia 
pol!tica ha !legado en Argenuna ai ni,el de guerra 
civil, con dcccnas de muertos cada semana, como 
producto de un enfrentamiento 50eial y una crisis 
polhica que se agudi1aron en julio de 1974 ai morir el 
genual Juan Domingo Pcr6n, elegido presidente 
nuc:vc m= antes, con el mayor caudal t'lrctoral de la 
hütoria argentina 

Las cntonccs llamadas Provincia, Unidas dd Rio de 
la Plata fueron en 1810, cl primer pais americano en 
independiiarse de Espaila y los t'jtrcitos dei genc-ral 
José de San Manln contribuycron a la liberaci6n de 
Chile y Perú . .EI siglo XIX fue dt' constantt's enfren 
tamientos entre las fuerias unitarias y centralistas de la 
oligarquia intermediaria basada tn el puerto de 
Buenos AittS y las "montoneras" federalütu de los 
caudillos popula= dei interior Aliados a los inm~ 
dei imperialümo britãnico en expansi6n, los "por· 
teiíos" se impusieron e introdujeron compulsivamt'nte 
a la Argenuna en el mercado capitalísi:1 mundial EI 
pais \óCndla carne y cerealt's y adquirfa manufacturas , 
La clase productora dt aquellos bit"ne$ ama~ fortunas 
inconmensurables, pero Argentina tnfeud6 su, recur
sos productivos y renunci6 a un dc,•,arrollo indcpen
dicntc 

Desde comienios dei siglo XX a la dependencia de 
Cran Bretaila se suma la pcnetraci6n nortt'amcricana. 
Ambos imperios llcgaron a controlar la produc:ci6n, la 
comercializaci6n, el transportt' y el financia rniento de 
la economia argentina. 

La Segunda Guerra Mundial favoreci6 un râpido 
proceso de indus1riali1aci6n, para producir los bient's 
que no se podlan importar y el surgimit'nto de una 
nucva clase trabajadora· el proletariado indliltrial 

En 1945, lucgo de una masiva sublt'vaci6n popular 
llcg6 ai gobiemo el general J uan O Ptr6n, quicn 
nacionalit6 el comtrcao C'Xtcrior. la banca los ft'. 
rrocarriles y los se"·icios públicos dt g,u y telHonos, 
cre6 grandes ílotas aEreas y marthimas lltv6 la par 
cicipaci6n de los trabajadores cn el ingrno nacional a 
m,h dei 50%, dict6 una avanud., lcgislaci6n &<>eial. 
encar6 gigantescos plant'~ d<' comtrucci6n de vivicn • 
das, C'scuclas y hospirnlcs y tnÍrt'nt6 a los ff.UU, ,1$Ü 
tido por su t'sposa Eva Per6n Evita n<'xo cntrt' Per61'\ y 
lo5 trabajadorcs y una dirigrntc dt extraordinnrio 
arraigo popular 

tn 1955 Prr6n fuc: d<'rrorndo po, un golpe clvico 
militar que n:stablcci6 la :iliam o con Esudo.~ Unido~ 
Ournntr 18 ano, Arirrntinn vi,•i6 una gurrr.i aubtt'· 

rrãnea huelgas. sabotajes, manifestaciones callc, 
jcras y guerrillas urbanas v rurales - porei retomo de 
la política nacionalista v popular simbolizada por 
Perón Cada vez qu<' se l<' permici6 concurrir a una 
elecci6n el peronümo la 11an6 y. casi siempre. bta, 
fueron anuladasdespu6. 

En 1972 Per6n logr6 resrr~ar a la Argenuna vai ano 
siguiente su candidato 1 l~ctor C~mpora. obtuvo por 
gran mayorla la presidrncia en elecciones y renunci6 
para que Per6n pudit'ra serelrctido. Trasla muercedel 
anciano gt'neral. la fracci6n ultraderechisca dei pe 
ronismo se apodt'n dei gobit'rno presidido por lsab('I 
Manlnez, la viuda de Per6n. José L6pez Rega. su 
secretario privado, introduc(' las tãcticas terroristas de 
la "tripie A" para enfrrntar la crecitnt(' fueria de la iz· 
quierda pcronisca y no peroni\ta 

EI 25 111 76 un golpe militar termina con e1 ineficaz 
y corrupto gobi<'mo de "lnbelica". swtituyEndolo por 
un rEgimen que estâ lle, ando la rep=1ón a extremos 
inaudicos dt' crucldad t' mtensidad. intentando im
poner un "modelo" dt' rttomo ai tradicional capir~lh
mo agrario v latifundista, enfrentind())C incluso a las 
capas urbanas medias y altas)' aislindose tocalmente 
de un put'blo que tiene una luga crayectoria dt lucha 
por su liberaci6n. 



-

1 inec1s Aért>as Somalie> (Somai, A,rlint•\) le perm,u• atrave~ar 
por primera vez las barrNa, geograf,c,h y le ofrece una 
cone,uóo aérea d1recta d tr.ivés de Roma, con Alrica Orientc1I , el Golfo y Yemen 
Con nuestros Boemgs lntercont1nentc1le> 707 conec1c1mos, ba10 
la htrella Somali, Abu Dhab,, el C,11ro, Jt>ddah, Harge,sa, 
Na1rob1, Mogt1d1sc10 y Sana·a con Roma 
Somai, A1rhn<>> le ofrece conex,one .. rcip1das y convenientes 
a través de Africa y el Mt>d10 Oriente 

P.O. BOX 726 Mogadiscio Cables SOMALAIR 
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