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D11rante tres dias en la Sala Juarez de la ciudad mexicana 
de Guadalajara, en el estado de Jalisco, se realizá un programa 
de charlas y conferencias sobre la realidad africana, particular
mente sobre Angola. Mozambique y el norte del continente. El 
ciclo fue patrocinado por el Instituto de Ciencias Sociales de la 
universidad estatal, por la Federación de Estudiantes de G11a
dalajara, el Comité preparatorio dei XI Festival de la Juventud 
y por "Cuademos del Tercer Mundo". Las conferencias estu
vieron a cargo de nuestros editores, Neiva Moreira y Beatriz Bi
ssio y de nuestro colaborador, lgnacio González Jánzen. Las 
charlas fueron complementadas ton la proyflcción de audiovi
suales sobre la guerra y la independencia de Mozarnbique y An
gola, realizados por nuestra companera Beatriz Bissio. 

Las conferencias contaron con un público muy numeroso y 
a las mismas sigwó un amplio período de discusión sobre la 
problemáúca africana. 

A través de visitas, correspondencias y notas periodísticas, 
hechas o enviadas por nuestras redacciones en México y Lisboa, 
estamos venficando cómo crece el ínterés latinoamericano y de 
las fuerzas progresistas europeas por los problemas africanos. 
Una conciencia nueva, que refleja la comunidad de intereses y 
de aspiraciones de América Latina y de Africa. 

Por nuestra parte, seguiremos en esta dirección empei'iándo
nos en ampliar el conocirniento de nuestros pueblos de sus lu
chas liberadoras. En nuestra edición de hoy seilalamos dos nue
vas iniciativas periodfsticas en esta línea de acción: la mesa re
donda realizada por nuestra revista con dirigentes dei Frente 
de Liberación Congolês, en la ciudad de Luanda, y la cobertura 
que nuestro compaiiero Baptista da Silva - dei eqwpo de nues
tra cdíción en portugués, Cadernos do Terceiro Mundo- reali
zó en el segundo aniversario de la proclamaci6n de la Repúbli
ca Arabe Saharaui. La foto de la portada es de nuestra colega 
leticia Singer, quién también asistió a las celebraciones. 

CORRESPONDENCIA 

C. Alves, Porto Alegre, Brasil 

Reclentemente tuve oportunidad de 
leer un ejemplar de "Cuadamos dei 
Tercer Mundo". Aunque fue una edl
ci6n atrasada, sus artículos me liame· 
ron lo atenciôn por su varied&d y ac· 
tualldad. Pido me informen c6mo re
ciblr ta revista. Es uno publicaci6n de 
gran utilidad, sobre todo por sumlnis
trar informeci6n que las agencias noti· 
ciosas internacioneles no tienen inte· 
rés en divulgar. 

E/lzaberh H. Hamilton, Cincinnatl, 
Ohio, EE.UU. 
Los felicito por su revista, la cual es 
mi única forma de informerme bien 
de lo que acontece en el Tercer MUn· 
do. Aquí la prensa burguesa domina 
todo. 

Francisco O. G., Bachajón, Chispas, 
México 
Me está viniendo muy bien su revista. 
Aparte de un periodismo bien ágll, a
nuncia y establece solidaridad y espa
ran.:a, cosas decisivas en estas lejan(as 
y en el aislamiento en que nos ancon
tramos . 

Joaqufn P. S., Tegucigalpa, Honduras 
Estudio le correra de historia en la U· 
niversidad Nacional Autônoma de 
Honduras. Su revista ma he interesa· 
do mucho como material académico 
complementario. 

R. Ugalde Q., San José, Costa Rica 
Soy estudiante de Ciencias de la Co
municaci6n Colectiva de la Universi
dad de Costa Rica y le sugiero que 
busquen la forma de ampliar la pre
sencia de nuestra revista (yo la siento 
mia también) en este unidad acadé· 
mica. Para algunos de nosotros, que 
vemos en la prensa un arma liberado
'ª y no una fuente de dinero, ''Cua
dernos dei Tercer Mundo" represen
ta una nueva manera de periodismo 
interpretativo que será el que perdura
rá en el futuro. 

Pablo C., Chacarlta, Buenos Aires, 
Argentina 

Estoy enviando una carta a algunos 
hombres llberales dei Departamento 
de Estado norteamericano manifestan
do mi extrai'leza de que se mantenga 
como subsecretario para América La
tina de esa oficina ai sei'lor Todman, 
cuyas sistemáticas afirmaciones justi· 
ficando a los dictadores latínoameri
canos chocan frontalmente con la 



lmegen de la pol ítlca dei presidente 
Carter y, por eso mismo, son usedas 
por la prensa més reaccionarle dai 
continente. S61o feita ahora qua co
mlance a condecorar a conocidos tor
wradores. 

Jos6 Manuel d'Alto Pinho, Espinho, 
Portugal 
Fue con gren elegri'a que verlflqué 
que hay en Portugal una revista preo
cupada por los países dei Torcer Mun
do. Perm(tanme, por lo tanto, enviar 
un abrazo para todos los que de algu
ns manara contrlbuyeron para la edi· 
c16n en português de "Cadernos do 
Terceiro Mundo". 

Ffllnclsco Ouisps P., Hu1mcsvo, Perú 

Le( muy atentamente el material so
bre la contraofensiva popular. Estoy 
de acuerdo en que hay un clerto as· 
censo dei movlmlento de mesas en 
nuestro continente, pero tengo dudas 
si ye estamos o no en una contrao
fensiva. De cuelquier modo verifico 
que el tema interes6 tanto que viena 
siendo objeto de muchas discusiones 
aqu( entre personas que suscriben 
"Cuadernos dei Torcer Mundo". 

A. Ksluba, BruSfllas, 811/gica 

"Cuedernos dei Tercer Mundo" es 
muy Importante para el Frente de Li
beraci6n Nacional Congolês y todos 
sus combatlentes. Sus notas reflejan 
con veracidad nuestra firme determi
naci6n de proseguir en el cemino de 
la liberac16n. Le agradecemos, en 
nombre dei FLNC y de su presidente, 
General Nathaniel M'Bumba por las 
informaciones sobre nuestra lucha en 
asa balia revista. 

Wm. F. Wagner, Minnesota, EE.UU. 

Tango dos sugerencies para artículos 
que me gostaría ver. 1. Une descrip
ci6n dei ambiente y algo sobre los 
genadores de los 61timos premias de 
Casa de las Américas. 2. Me gustaría 
ver un an(culo que describa en 
detalle lo que está pesando en Nica
ragua. 

Intercambio 
H. Ferreira, C,P. 202, Uigé, Repúbli· 
ca Popular de Angola 
A través de "Cadernos do Terceiro 
Mundo" me estoy enterando de mu
chas cosas de América Latina. Soy un 
militante de ta juventud dei MPLA y 
trabejo en temas relacionados con in
vestigaci6n histórica, arte y apoyo a 
la producc16n. Me gustar(a mucho es
tablecer intercambio con j6venes lati-
11oamerica11os, conocer sus experien
cias 
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EI acuerdo 
rhodesiano -

EDITORIAL 

l "acuerdo interno"firmado el 3 de marzo entre tres fracciones negras y e/ régi
me11 racista de Jan Smith lejos de ser un paso hacia la pacificació11 de Zim
babwe y el A/rica Austral, agrava la situación en el área, que tnarcha inexora

blemen te hacia una intensificación dei enfrentamiento bélico entre nacionalistas negros y 
colonialistas blancos. 

El "acuerdo", e11 sf mismo, merece pocos comentarios. No pone final "apartheid" ni 
ofrece la perspectiva de un gobienzo independiente. E/ reparto del poderes absolutamente · 
discriminatorio y desproporcionado. Erz e/ futuro parlamento, 6 millones de negros ten
drán derecho.a elegir 72 representantes. mientras que la rninorla de 270.000 blancos ten
drá derecho a 28 representantes. Esto significa que habrá un representante negro por cada 
83.333 ciudadanos de color, y uno blanco por cada 9.600 europeos. lo que consagra la de
s{gualdad y descalifica la cobertura democrática con que se ha querido ornamentar esta 
continu'idad dei estado de cosas. 

Pero la situación es aún más grave, ya que se introducirán en la proyectada Constitu
ción una serie de "garantias" en fm,or de la minoria bianca, entre ellas. un poder judicial 
independiente, una comisión independiente de servicios públicos y la ausencia de ··toda 
ingerencia política" en la fwición pública, en las Fuerzas Armadas y en la policia. 

Como se ha acordado que los blancos tendrán durante no menos de 10 anos el dereclzo 
a nombrar sus 28 diputados, y como la Consritución dirá que aquellas garantías sóio po
drán ser enmendadas por no menos de 78 votos, se perpetúa así el poder blanco. 

En suma: los negros tendrán una mayor(a formal pero inoperante en e/ parla nenco. y 
también una presencia en e/ aparato estatal, aunque sin capacidad de decisión. los b/an
cos se quedan cori e/ control de la economia, la justicia, las Fuerzas Armadas y todas las 
garantias para seguir gozando dei estatuto colonial y explorando a los zimbabwe11os y a 
su nactón. O sea, el poder real, sigue en manos de los racistas. 

Tal es el arreglo que han finnado, codo a codo con Smith, los dirigentes capitulacionis
tas Muzorewa, Sithole y Chirau. Elias representan ww incipiente burguesía negra y jefatu
ras tradicionales. Pero sucede que no hay espacio, dentro de~ régimen colonial, para el de-
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EDITORIAL 

sem•olvimiento de una burguesla africana, la que es 11ecesariame11te muy pequena. La gran 
mayorta de la población no está representada poresas tres frocciones. 

Tales seguramente la falia mayor dei acuerdo. Este se ha hecho ol margen dei Frente 
Patriótico. en e/ que confluyen los dos grandes movimientos de liberación de Zimbabwe. 
Como todos sus hennanos africanos, los zimbabwenos aspiran o lo independencia, y se re
conocen en quienes luchan por ellodicar el colonialismo. Es esto lo que do sólida represen
tatfridad a las fuerzas guerrilleras dei Frente, las que han desconocido el arreglo y lum 
anunciado que redoblarán la lucha armada. 

Co_mo es sa,1ido, los procesos de colonización en A/rica han dado lugar a dos variantes. 
Una, la de gobiemos pro capitalistas, que mantienen relaciones económicas con la antigua 
potencia colonialista y en general con el área capitalista desarrollada. Lo mismo que en 
América Latina y Asia, se trata de patses que han logrado la independencia política, pero 
110 la económica. Dos, los gobiemos que encarnan movimien tos de liberación y que cami
nan por lo tanto hacia la completa independencia. 

Obligado por las circunstancias, Smith ha procurado trazar un modelo neocolonialista, 
el que, mediante el consentimiento de las fracciones zimbabwenas, tenninaría por ser a
cepta!lo por Estados Unidos, lnglatella, y por los gobiernos conservadores de Africa. Pero, 
demorada largamente por la intransigencia racista, esta fórmula de recambio /lega tarde, 
enfrenta a un Africa madura y unica frente a todo intento de prolongar e/ racismo. 

Si se mira bien, el acuerdo contiene numerosas recomendaciones que anos atrás habz'an 
sido desl ·adas por Washington y Londres. Pero entretanto, e/ Frente Patriótico lanzó la 
lucha po, la liberación y planteó la única solida ai pueblo zimbabwen'o. La mera presencia 
dei Frente, hace ahora imposible una solución neocolonialista y asf como antes pudieron 
haber ganado. tiempo los racistas por las concesiones que recién ahora otorgan, éstas hoy 
resultan insuficientes. A esta altura dei desarrollo de la lucha, no hay negociación posible 
sino por medio de una efectiva retirada dei poder blanco teniendo como interlocutor ai 
Frente Patriótico. Esta es una opción. La otra, la guerra. 

Como en el caso de Zimbabwe la premisa que está en /uego es la /ucha contra e/ colo
nialismo y e/ racismo, todos los gobiemos de A/rica, desde conservadores hasta revolucio-
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11arios, han rechazado en bloque e/ convenio dei 3 de marzo. Es así que Smith no ha 
conseguido convencer con su fórmula, ni siq~iera a la derecha africana, lo que indica el 
aislamie11to en el continenre de los tres dirigentes capitulacionistas. Así como un amplio 
rnargen de vínculos y de solidaridad para e/ Frente Patriótico, que cuenta en primer 
término con el abnegado respaldo de los países de la línea dei Frente. Esta solidaridad 
trasciende el marco africano. pues muestra el sostén de los países socialistas, así como de 
todas las fuerzas progresistas en los paz'ses capitalistas. 

Esta combinación de factores pone en dificultades a Estados Unidos e Inglaterra, que 
propiciem una salida negociada dei conjlicto, a fin de mantener ai paz's dentro de su esfera 
de influencia y de su sistema económico. Frente ai acuerdo parcial, la respuesta de ambos 
ha sido un llamamiento a que e/ Frente se integre a las conversaciones. Saben muy bien 
los dirigentes de Washington y Londres que ello es só/o una jugada diplomática, impracti~ 
cable, pues entre e/ Frente y los racistas no hay posibilidad de diálogo. 

Pero el hecho de que EE. UU. e Inglaterra se hayan visto obligados a criticar el acuerdo 
y a reconocer indirectamente la vigencia dei Frente, indica que tienen conciencia de la 
gravedad dei cuadro regional y de las dificultades para controlar la situación. 

Es que e! acuerdo radicaliza e/ cuadro regional. Pone de un lado, en A/rica Austral, a 
Rhodesia y a Sudáfrica. y dei otro ai conjunto de los paz'ses independientes, entre los 
que se destacan Angola y Mozambique. Estados Unidos no puede respaldar abiertamente 
a los racistas, sin arriesgarse a perder toda su influencia en Africa. Y no puede, ni quiere, 
apoyar ai Frente, pues es obvio que no desea la liberación dei A/rica Austral. 

A falta de interlocutores a la medida de sus ln tereses, norteamericanos e ingleses, tratan 
de mediar entre posturas antagónicas. No parece que estos intentos tardíos y ambiguos, 
vayan a modificar e/ cuadro actual ni a dete11er las hostilidades. La lógica de los aconteci
mientos conduce a una sUuación explosiva. Y en e/la, las grandes potencias no pueden ser 
neutrales, aunque lo proclamen, mie11tras 110 aplique11 w1 embargo y bloqueo totales a 
Rlwdesia y a Sudáfrica. Este es el único medio para impedir que los gobiernos racistas 
conlinúen sus agresiones militares y para que sean forzados a negociaciones reales. De 
oiro modo, las potencias capitalistas continuarán siendo el vergonzoso aliado dei racis
mo en A/rica. • 



ZIMBABWE 

La "banda de los cuatro" 
U11 granjero racista ltéroe de la Segunda Guerra M"ndial. 
tm jefe tribal q11e mmca de/ó de ser leal ai "amo bla11co", ,m obispo ambicioso q11e ya tiene pocas esper011zas de /legar a la presidencia 

y 1111 ex-guerrlllero acusado de ser agente de la CIA 
son los c11atro i11tegrantes dei rmevo gobiemo rltodesiano. 

Bajo una nueva apariencia, se trata de salvaguardar lo esencial dei sistema de dominación 
establecido hace 89 aiios por los colonos eurooeo.(/ en 7.lmhahwP 

1..1, r,rma ae1 .. acuerdo Interno". Oe /Zquklr'de a derecha, Muzorewa, Smith, Chireu y Slthole 

~

I ''acuerdo interno" fir
mado el 3 de mano en 
Salisbury por Smith, 

Chirau, Muzorewa y Sithole bajo 
una enorme acuarela de Sir Cecil 
Rhodes -el colonizador británi
co que dio su nombre a Rhode
sia-. está de antemano condena
do al fracaso. Uno de sus objeti
vos esenciales, "pacificar" el país 
para lograr legitimidad in tem a
cional, choca con la fume acti
tud dei Frente Patriótico, que a1 
anunciaxse la fórmula detonó va
rias bombas en plena capital 
rhodesiana. El Frente demostró 
así su creciente capacidad mili
tar, su disposición a seguir lu
chando por transformaciones re
ales en la estructura colonial 
( ver cu adro en páginas siguien
tes) y la incapacidad de la "ban
da de los cuatro" -como calificó 
al futuro Consejo de Estado- de 
lograr un consenso mayoritario. 

Ya condenada por las Nacio
nes Unidas y la Organización de 

Unidad Africana, la "banda" ten
drá, además, graves problemas 
para crearse una ímagen de go
biemo homogéneo, estando uni
da sólo por el deseo de sus miem
bros de continuar en el poder o 
de ingresar pronto a él. 

Ian Smith: 
la última batalla 

Rico plantador de tabaco, hi
jo de inmigrantes escoceses, el 
premier Smith asisti6 a la firma 
del "acuerdo interno" luciendo 
su corbata de ex-aviador de la 
Real Fuerza Aérea britânica. De 
la Segunda Guerra Mundial Smith 
recibió honores, medallas y heri
das que obligaron a cam biarte la 
mandíbula por una artificial que 
le irnpide sonreír. Son, sin em
bargo, gratos recuerdos aquellos 
de la "Battle ofBritain" en com
paraci6n con la actual guerra 
contra el pueblo de Zimbabwe, 

que lo ha convertido en el hom
bre más odiado de A frica. 

Convencido tardiamente de 
que esta guerra está perdida, 
Smith venció su visceral repug
nancia hacia indivíduos que con
sidera inferiores por el color de 
su piel y aceptó sentarse con al
gunos de ellos para salvar lo es· 
sencial de su régimen: la domi· 
naci6n bianca sobre la economía, 
las tierras y los resortes reales dei 
poder. Espera contar para ello 
con un apoyo internacional que 
hasta ahora incluso sus "aliados 
naturales", las potencias occiden· 
tales, le negaban oficialmente (los 
vínculos secretos y la asistencia 
militar disimulada de los países 
de la OTAN al régimen racista 
han sido abrumadoramente do
cumentados). La última batalla 
la Jibrarã Smith contra el Frente 
Patriótico, pero no se descarta la 
posibilidad de escaramuzas den
tro del Consejo de Estado, que 
Smith intentará sortear divídien-



do a sus iJ\terlocutores negros, 
de quienes conoce sus debilida
des y su disposici6n a an teponer 
.el in teres pcrsonal a las aspira
ciones de su pueblo. 

Jeremiah Chirau: 
un "chief" fiel 

Su más fiel aliado en esta eta
pa es Jeremiah Chirau, un jefe 
tribal - los periódicos rhodesia
nos siempre anteponen respetuo
samente el título de "Chief'' a su 
nombre- que jamãs cuestion6 la 
dominaci6n bianca. Leal inter
mediario entre los colonos y su 
etnia, Ch.irau recibió en pago el 
derecho a votar, una banca par
lamentaria e incluso un cargo mi
nisterial cuando el Frente Rho
desiano de Smith necesitó mejo
rar un poco su imagen en víspe
ras de la Conferencia de Ginebra 
de 1977. 

A instancias dei propio Smith, 
que necesitaba un interlocutor 
para comenzar el "diálogo", Chi
rau creó un partido, el ZUPO 
(Unión de Organi.zaciones Popu
lares de Zimbabwe). Pero la far
sa era demasiado obvia para ser 
creíble y el premier se vio obliga
do a amoliar las conversaciones 
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incluyendo Hderes de tradici6n 
opositora como Muzorewa y Sit
hole. Logr6, sin embargo, impo
ner la presencia de Chief Chirau 
en el "acuerdo interno". 

Asi, en las fotos de la "banda 
de los cuatro", el público desin
formado cree ver a tres negros y 
un bfanco decidiendo el destino 
de Rhodesia, cuando en realidad 
se trata de dos ministros dei ré
gimen racista y dos poüticos tra
dicionales dispuestos a integrarse 
a él para recibir una tajada del 
reparto. 

Abel Muzorewa: 
un obispo ambicioso 

EI primer obispo metodista 
de raza negra en Rhodesia, Muzo
rewa, es el único líder político 
nacionalista de su país que jarnás 
sufri6 cárcel. Fue, por e! contra
rio, la prisión y el exilio de sus 
compaiieros lo que le permitió, 
en 1971, aparecer a la cabeza dei 
African National Council, orga
nización legal fundada tras la 
proscripción dei ZAPU (Unión 
Popular Africana de Zimbabwe) 
y el ZANU (Uni6n Nacional Afri-
11ana de Zimbabwe). 

MOZAMBIQUE 

De espíritu conciliador, Muzo
rewa logró cierto apoyo entre la 
clase media negra urbana, pero 
durante la breve apertura políti
ca de 1976 fue rápidamente des
plazado de sus cargos de dírec
ci6n por líderes de verdadero a
naigo popular como Joshua 
Nkuomo y Robert Mugabe. 

Pocos meses después la diplo· 
macia britânica lo resucita, junto 
con Sithole, para que en la fraca
sada Conferencia de Ginebra 
sobre el futuro de Rhodesia sir· 
viera de contrapeso "moderado" 
a los líderes "radicales" dei 
Frente Patriótico. Confiado en el 
apoyo de las potencias occiden· 
tales, el obispo no vacila en auto
candidatearse a los más altos car
gos. -

Pero un afio después el diano 
inglés Sunday Times to encuen
tra "abandonado y desamparado 
en un hotel de Londres. Sus 
chances de convertirse en el pri
mer presidente de Zimbabwe in· 
dependiente fueron alluinadas, 
pretlice con tristeza ... " 

Ndabaningui Sithole: 
el hombre de ldi Amín 

;.Qué habia ocurrido? Para 
Lovemore Mlanga, secretario de 
publicidad de Muzorewa, se trata 
de una conspiraci6n contra el o
bispo "que comierrza en los Esta· 
dos Unidos, pasa por Sudáfrica y 
sigue por Malawi". El nombre de 
los Estados Unidos se vincula así 
por primera vez a un movuni.en
to internacional de apoyo al re
verendo Sithole en desmedro del 
obispo Muzorewa, hasta enton
ces considerado "la carta de An
drew Young" en Rhodesia. 

"Ndabaningui Sithole fue pre· 
sidente dei ZANU y aparece en 
tonces como un verdadero nacio
nalista -comenta la revista mo
zembicana Tempo- lo que le 
permite tener apoyo de algunos 
países africanos. Las fuerzas que 
apuestan a Sirhole ven en él ai 
hombre capaz de neutralizar a 
los combatientes". 

Pero hay más. EI periódico 
londinense Guardlan sostiene 
que "Sithole no tiene gran apo· 

Sigue en Is página 12 



ZIMBABWE 
LQué puede cambiar?. 

Derechos 
políticos 

Parlamento 

Ejército y 
poderes 
públicos 

~ierras y 
propiedades 

Situaciôn actual 

Los "europeos" (blancos) son los 
unicos cludadanos de pleno derecho. 
Une minoria de negros con educaci6n 
superior y altos ingresos pueden votar 
en las etecc1ones v los jefes tribales 
tíenan prerrogativas especlales. Los 
negros tlenen obligación de justi· 
ficar sus desplazamientos v les 
esté prohibldo residir en ciertas 
áreas. No pueden desempeilar cargos 
de responsabilidad en la adminlstra
clón pública, la empresa privada o el 
ejército, 

EI Primer Ministro (lan Smith) y 
su gabinete son designados por el 
Parlamento, meyoritariamente blan
co. Cuatro jefes tribalas negros 
desempeilan carteras minlsteriales de 
lmponancia secundaria. 

Legislatívo blcamaral. Asamblea de 
66 diputados (50 elegidos por los 
blancos. 8 elegidos por los negros que 
pueden votar v B designados por los 
jefes tribafes). Senado de 23 miem
bros (13 blancos v 10 jefes trfbales) 
elegidos por la Asamblea. 

Servicio militar obtigatorio de cuatro 
aílos para todos los varones blancos, 
que componen, en exclusiva.su cuer
po de oficiales. Gran cantidad de 
mercenarios extranjeros. Los negros 
son obligados a Integrar ta tropa. La 
burocracia estatal está integrada por 
blancos en todos tos cargos de 
responsabilidad o eutorided. 

Según la Land Tenure Act de 1971, 
el país está dividido en dos partes de 
superfície prácticamente igual : La 
"Región europea", donde se locatizan 
las majores tierras, s61o puede ser 
propiedad de los 260 mil blancos, 
mientras que en ta "Región Afri
cana" se distribuyen las tierres 
tribalas y privadas de seis millo
nés de negros. Los negros no pueden 
poseer industrias ni comercios gran
des o medianos. 

Propuesta británka 
de 1971 

Establec(e una doble lista de vo
tantes blancos v negros. Pera in
tegraria estos úl tlmos debían te· 
ner un ingreso anual superior a los 
1.800 dólares. Las vacantes civi
les serían llenadas por un sistema 
de méritos, Una comis16n de tres 
miembros (dos de ellos blancos) 
presentería propuestes para abo
lir gradualmente la discrlmlnación 
racial. 

La única verleci6n prevista es la 
que podr(a resultar de los cem
bios en el Parlamento. 

A medida que aumentara el in
greso de los negros crecería su 
número de votantes. La repre
sentaci6n negra en el parlamento 
se elevaría proporcionalmente haste 
alcanzer en un plazo indefinido une 
perided de 60 legisladoras "euro
peos" v 50 "africanos". 

Atgunos negros podr(an ingresar, 
por méritos. e la oficiatidad o ta 
burocracia. Se preveíe ul)a am
nistía para los dirigentes naciona
littas en el exílio, pero los gue, 
rritleros estarían sujetos e juicíos 
por "crímenes com unes". 

La comisi6n encargada de estu· 
diar la dlscriminacl6n racial tam
bién recomendarra medidas para 
revisor la Land Tenure Act. 



Desde que los colonos blencos de Rhodesle dei Sur se declarsron unllereralmente "independlenres" en 1965, esmble· 
clendo un rAgimen raci,re JsmtJs roconocldo por lo comunldad Internacional, diversas propuestas se hen plentesdo pars 
resolver Is sn6mols sltuoclón. Le pr/mera de e/las, presentada por Gren Bretalle en 1971 fue rechezads por los dirigentes 
neclonsllstas, incluso squellos que ohore flrmsron el "ocuerdo lntarno", que no lncluye conceslonos meyores. 

En 1976, enre e/ croclenre svoncs de Is luche ormsde, Estados Unidos y Grsn Bretsffs efeboreron un plon de trens/· 
cl6n hec/e Is lndependonclo quo, on svcesivas negoclaclones, se he Ido ect1rcsndo s Jss ex/gene/os dei Frente Potrl6tlco. 
En sfntesis, tJstss son los divsrsa, solucionas p/snteedas oi problomo rhodosiono: 

"Acuerdo interno" 
de 1978 

Sufragio unlvenal a partir de los 
18 ai'los. Perslsten las listas sepa
radas pare les elecclones leglsla
tl\/as, con lo que el voto de un 
blenco equlvaldrá ai de dlaz ne
gros. EI goblerno de translción, 
da composición a{m no definida, se 
encargarfe de elaborar un mecanismo 
para abolir la discrlmlnación racial. 
Se raconoce la "dobla ciudadanía" 
(rhodesiane y brltánica) de los colo
nos que la tengan. 

EI consejo de Estado (máxima eutori
dad durante ai período de translción) 
está integrado por los cuatro firman
tes dei acuerdo, cada uno con dere
cho e veto. Las carteras ministerieles 
tendrán dos titulares (un blenco y uni 
negro). 

100 legisladores. 72 elegidos por su
fragio universal. 28 bancas reservadas 
e los blancos, quienes tendrán poder 
de veto, ya que durante 1 O ai'los toda 
enmlende constitucional requerirá 
una meyor{a especial de 78 votos. 

Se crea une Junte de Servicios 
Públicos, que exceptúe a sus miem
bros de control parlementario. Este 
Junte protegerá a los empleados 
póbllcos ectueles, meyorltariamente 
blencos. Se declare la "independencie 
polftica" de los servicios públicos, la 
policíe, las cérceles, ai poder Ju· 
dicial y las Fuerzas Armadas. EI 
parlamento no podrá intervenir en 
alias, con lo que se perpetúa su 
control por los colonos. 

Dado ai poder de veto de los biancas 
en ai Parlamento, el nuevo goblerno 
difícilmente podrâ enmendar la Land 
Tenure Act. Por otra parta se garanti· 
za que toda expropieci6n será in
demnizada y que los ectuales em
pleados dai Estado que emigren 
segulrén recibiendo su1 pensiones en 
el exterior. 
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Plan anglo-norte
americano 

Acapta el principio de "un hombre, 
un voto", sln discriminación da razas. 
Todos los ciudadanos de Zlmbebwe 
tendrfan igualdad de derechos, pero 
se establecen "gerant{as" pera salva
guardar la propledad de los colonos 
blancos. 

Un gobernador general britânico 
(ye se propuso para ase cargo ai 
Mariscai de Campo Lord Carverl ejer
cer{a ai poder ejecutivo en ai período 
de transición e un gobiemo de la 
mavor{e. 

Se preven elecciones supervisadas por 
el gobemador general britânico du· 
rente ai período de trensición. EI 
voto seda universal y sln distinci6n 
de rezas. Todav{e no se he detallado 
la composición de esta câmara ni su 
poder constituyente. 

Prevé la fonneci6n de un nuevo 
ejérclto para Zlmbebwe dirigido 
por ai gobemador general. !:;ste se ba
sar{a en las fuerzas combetlentes dei 
Frente Patriótico, integrar(e elemen
tos da los ectuales Rhodesian Afri· 
can Rifles (batallones formados por 
negros), v se completar{a con nuevos 
reclutas v miembros dei ejército 
rhodesiano. Las fuerzas represlvas y 
de segurlded rhodesianas serían das· 
manteladas bajo control de la O.N.U. 

EI plen originei elaborado por Ki· 
ssinger preveíe la constltución de un 
fondo de tres mil millones de dólares 
pera indemnizar a los blancos cuyas 
tierras o propiedades fueran expro
piadas. EI plen ectuat as menos 
concreto, pero lgualmenta limita las 
expropleciones a un número "Justiff. 
cado" de casos, siempre con indem
nizeclón previa. 

Programa dei Frente 
Patribtico 

lgualdad de derechos para todos los 
habitantes. Abollclón de toda forma 
de discriminación. Los blancos po
drán optar por la nacionalidad de 
Zlmbabwe o atenerse, oomo extranje
ros, a las leyes dai país. 

Un Consejo de Gobiemo, integrado 
por Gran Bratai'le y ai Frente Patrióti
co, ejercerfa el poder durante ai per
r{ odo de transici6n hecia ai gobil!rno 
de la mayor{e. ' 

EI Frenta estar(e dispuesto a eceptaT 
elecciones pare una Asamblea duran
te ai gobiemo de trensici6n si puede 
participar en su supervisiôn o ésta es
tá a cargo de un ente neutral. EI 
Frente reivindica pare la futura Repú
blica de Zimbabwe la plane soberaníe 
pera darse e su sistema de gobierno 
sln intervancl6n extrenjera. 

Propone basar el futuro ejérclto de 
Zlmbabwe sobre sus propias fuerzas, 
estimadas entre 15.000 y 40.000 
hombres. lncorporar{a algunos miles 
de soldados (btancos y negros) dei 
ectuel Ejérclto rhodesiano. EI Frente 
considere que la presencia de sus 
fuerzas guerrilleras "as la única garan• 
tía da la irreversibilidad dei proceso 
de transición". 

EI Frente considere que no hebríe 
cambio real en Zimbabwe si la Land 
Tenure Act no es lnmediatamante a
bolida y rechaze en las negocieciones 
con Washington y Londres todo in
tento da coartar la fecultad dei futu
ro Estado de legislar sobre tierras V 
propiedades, as{ como sobre las mo
dalidade, de expropleción e indemni
zeci6n. 

. 
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yo en Rhodesia, pero se lon=o o 
comprar/o con gran habilidad. 
Los autos no son el único regalo 
que Sithole dio a grupos africa-
11os. cuyo apoyo ai obispo co· 
mie11::a o flaquear". 4De dónde 
viene el dinero? EI sudafricano 
Rand Daily Mail afinnó en octu
bre pasado tener pruebas de que 
"agt•ntes de lo CIA mant11vieron 
cnn tactos co11 Sithole ". Desde 
principias dei ano pesado el ex
guerrillero apare~ en público 
acampa.nado de Neville Romain, 
un negro norteamencano que es 
presentado corno su principal 
conseJero y que, según medios 
políticos africanos, está ligado a 
la ClA. 

El presidente de lambia, Ken
neth Kaunda, ha acusado a Sit
hole de haberse contactado con 
Is policia secreta sudafricana en 
mayo y junio de 1977, mient.ras 
que Radio Moçambique denun
ciaba por esa misma fecha que 
"altos f11ncionarios rhodesianos 
se encontraron con Sithole en la 
capital de Malawi". 

E! diálogo dei reverendo con 
los racistas no es, entonces, nove
doso. Se trata de una maniobra 
cwdadosarnente preparada para 
Uevarlo ai poder. Y en ella no es
tán ausentes algunos gobiemos 
africanos reaccionarios, como los 
de Malawi (donde se realizaron 
los contactos preliminares), Zai
re y Uganda, que le prometieron 
apoyo diplomático. 

Así, por ejemplo, mientras en 
Uganda no hay ni siquiera una 
representación política dei Fren
te Patriótico, Radio Kampa
la anunciaba en diciembre -con 
un lenguaje que recuerda a1 dei 
propio Mariscai Idi Amín- que 
"los combatienres (de Sithole) 
terminaron su entrenamiento que 
incluye armas de tipo occidental, 
oriental y asiático" (sic). 

4Para qué quiere hombres 
armados y entrenados el reveren
do? Según íuentes dei Frente Pa
triótico, se trata de suplir el cu
po de "voluntarios" que se inte
grarán a1 ejército rbodesiano a 
partir dei acuerdo. Su funci6n 
serã combatir a las guerrillas na
cionalistas, codo a codo coo los 
mercenarios que Rhodesia sigue 
contratando en el exterior. e 

cuademos dei tercer mundo 

EI papel de la mujer 
Eunice J. Ndlovu* 

Mujeres de Zímbllbwe 
Una gran detsrmlnaci6n 

[IDespués de la intensa re
sístencia dei pueblo de 
Zimbabwe contra la in-

timidaci6n, los a.rrestos, las eje
cuciones y los asesinatos come
tidos por los Selous Scouts de 
{an Douglas Smith, el pueblo de 
Zirnbabwe unánimemente tomó 
las armas para conquistar la inde
pendencia. Para todos los ciuda
danos de Zirn babwe esa es la ú
nica solución, pues todas las ne
gociaciones probaron ser inútiles. 

EI régimen de Smith, para 
combatir tal situación y dism1· 
nuir la participación en la lucha 
de las mujeres trabajadoras de 
Zimbabwe, trata de emplear a las 
mujeres. El ministro de Trabajo 
y Bienestar Social, R. Cronje lle• 
gó a declarar demagógicamente 
que "las mujeres son más e[ica· 
ces y resporuables que los hom
bres en la industria". 

ºLa autora es 11icesecret11ria de in
formaciones dei ZAPU, grupo inte
grante dei Frenta Patr/6tíco 

Las rnuJeres, en realidad, co
mo parte del pueblo de Zirn
babwe, han estado luchando y 
continúan combatiendo contra 
las leyes dei régimen díscrimina
torio de Smith. Tales leyes crea
ron una situaci6n mediante la 
cual las mujeres permanecerán 
como "menores" durante toda 
su vida. De ese modo las mujeres 
africanas son desalentadas en lo 
que se refiere a su participación 
en el desarrolJo del país porque 
trabajan en condiciones pésirnas 
y sólo dan mano de obra barata 
ai rég.irnen ilegal 

Los hombres de Zimbabwe se 
han ido y se continúan yendo 
dei país por rnillares para rein
gresar desde el exterior ya en
cuadrados en la guerrilla. Y eso 
deja sin obreros a las industrias. 
Se ha probado que e! emplear 
nuevos hombres no sirve para na
da ya que eUos siguen el 1nismo 
camino que sus hermanos. Ante 
eso el régirnen cuenta con las 
muJeres, pero la reacción de ellas 
lo sorprendi6. EUas también 
abandonan el país parc1 partici
par en la guerra de Hberación. 
Las mujeres han participado y 
continúan participando plena
mente en la política y en los sin
dicatos dentro dei país y se están 
uniendo a los guerrilleros. Ello 
llevó a muchas activistas femeni
nas a las cárceles y i:ampos de 
concen traci6n 

Las mujeres de Zirn babwe 
han demostrado gran determina
ción desde el momento mismo 
en que empezó la lucha armada. 
Han trabajado junto a las fuerzas 
dei Zapu dentro del pafs, dándo
les abrigo, comida y vestidos. 
Las mujeres dan toda la asisten
cia necesaria a los combatientes 
para que ellos prosigan la luoha 
armada. 

Muchas de ellas murieron por
que, como la rnayorfa de los ciu
dadanos, tratan de conquistar la 
independencía para todo el pue
blo mediante la liberaci6n total, 
económica, política y social. e 



ZAIRE 

LQué pasó con 
la ofensiva de Shaba? 
Mesa redonda en Luanda. Los dirigentes dBI FLNC con e/ Editor Internacional 
de Cuedernos dei Torcer Mundo 

~

ntre abril y junio dei a
no pasado las noticias 
provenientes de Zaire 

ocupaban diariamente los teleti
pos. Después de largos anos de 
exilio en Angola, los soldados 
katangueses, que habían luchado 
por la cesesión de aquella riquí
sirna província minera liderados 
por Moisés Choro bé, reingresa
ban ai territorio natal. Esta vez 
la consigna no era separatista. EI 
contacto directo con la guerra de 
liberación liderada por el MPLA 
había politizado a gran parte de 
estos combatientes, conocidos 
por stl capacidad de lucha y va-
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lentia. Profundizadas las causas 
de la explotación en el Congo, 
liderados por un general carismá
tico, Nataniel M'Bumba, renova
dos con jóvenes que se les unie
ron mucho después de la guerra 
de Katanga, esta vez entraban aJ 
territorio congolés para liberar a1 
pueblo de la dictadura de Mobu
tu. 

La ofen.,;-iva fue importante y 
sorprendi6 a los observadores 
por el apoyo popular con que 
contó. El régimen tuvo que ape
lar a la ayuda militar de países 
extranjeros para hacerle frente. 
Tropas de Marruecos y de Egip-

Cuademos dei Tercer 
Mundo promueve 
en Luanda una mesa 
redonda co11 cinco dirigellles 
dei Frente de liberació11 
Nacional dei Congo. 
En ella se a11aliza11 los 
antecedentes y los efectos 
de la interve11ciónextra11jera 
e11 apoyo ai régime11 dei 
General Mobutu y 
diversos aspectos de la guerra 
de liberación en ese 
pais ce11troafricarl0 

Beatriz Bissio y 
Neiva Moreira 

to, asesores militaies de Francis, 
abastecimiento de combustible 
de Gab6n, asistencia técnica de 
[srael, fueron algunas de las ayu
das externas con que cont6 Mo
butu para intentar paralizar a los 
combatientes revolucionarios. EJ 
mundo siguió con expectativa el 
desarrollo de lo bechos. Sin em
bargo, poco a poco, las noticias 
comenzaron a bacerse mãs espo
rádicas. i.Qué había pasado? 
i,Logró Mobutu liquidar ai mo,·i
miento? l,Fue derrotado el Fren
te de Liberación Nacional Con
golês? 

Para contestar estas interro-

cuademos dei tercer mundo 



J gantes Cuademos dei Tercer â Mundo promovió e.n Luanda una 
, mesa redonda con diriaentes de 
"' aquella organización. Reunidos 

en un hotel de la capital angola
na. los militantes dei FLNC ba
dan una evaluación de la situa
ción en su pais, preparatoria de 
la visita dei aeneral M'Bumba a 
Angola. 

Pais Rico. Pueblo Pobre 

El papel que jueaa en el con
tinente africano el régimen de 
Moburu es bien conocido. Con '2 
millones 344 mil 885 kilómetros 
cuadrados. )' 24,5 millones de 
habitantes. Zaire es uno de los 
países más ricos de Africa y dei 
mundo. Produce quinientas mil 
toneladas de cobre al ano; 1634 
toneladas de mineral de bierro; 
4380 toneladas de estano; 41 S7 
de oro, su extracción de cobalto 
es un 8S por ciento dei total 
mundial y la de diamantes un 30 
por ciento. Ademb posee impor
tantes yacimientos de zinc, man· 
aaneso, carbón, bauxita, tunaste
no. 

Pese a estas riquezas el inare
so por habitante no sobrepasa 
los doscientos dólares al aõo, 
equivalente al de la India y tres 
veces menor que el dei vecino 
Congo Bruaville. 

Desde 196S, el régimen reci
bió más de '2S0 millones de dóla
res de ayuda de los Estados Uni
dos y actualmente Zaire absorve 
el SO por ciento del total de la a
sistencia militar norteamericana 
ai continente africano, lo que 
para el aiio 1978 representa un 
estimativo de '23,S millones de 
dólares. Pese a todo esto, la deu
da externa zairense esti aJcan. 
zando los tres mil millones de 
dólares, de los cuales 800 millo
nes soo adeudados a la banca 
norteamericana. Este desastre e
conómico se explica en parte por 
la caida dei precio dei cobre en 
el mercado internacional, pero 
fundamentalmente por el pillaje 
de las materias primas dei país 
por parte de lu empresas tran&
nacionales. 

Peón dei Imperialismo 

Por distintos motivos Zaire 
cumple el papel de peón dei im-
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perialismo en Africa y centro de 
irradiación de sus intereses. Asi, 
durante la reciente auerra de li
beración de Angola, el FNLA y 
la UNITA reclbieron desde Zaire 
los millones de dólues y el arma
mento con que el imperialismo 
los apoy6 para desplazu a1 MPLA 
del poder. Y en 197S Zaire fue 
el único país que en la reunión 
de la Organizaci6n de Unidad A
fricana (OUA) realizada en Kam
pala, capital de Uganda, se opuso 
a las sanciones anti-israelies. 

Ahora, Mobutu ha pactado 
con los sectores m6s conservado
res dei gobierno social-demócra
ta alem,n. Tras haber recibido 
masiva ayuda económica de 
aquel pais, Zaire cedió a Alema
nia Federal los derechos sobre 
una extensislma faja de territo
rio (2S0.000 kil6metros cuadra
dos) en la que la compaiiía 
OTRAG (Orbital Transport und 
Raketen Aktien Gesellschaft) ex
perimentará con satélites y reali
zar, pruebas con cobetes Cruise. 

Por el Tratado de Bruselas de 
1954 Alemania Federal tiene 
prohibido fabricu cobetes de 
largo alcance o misiles tele-dirigi
dos en su territorio. Sin embargo 
ninguna cl,usuJa dei Tratado 
probibe que lo baga fuera de las 
fronteras germanas. Y así, con la 
connivencia dei r~gimen de Mo
butu, Bonn concreta su proyecto 
de rearmamento. 

Como era de esperar, la reac
cibn de los líderes africanos pro
gresistas fue dristica. El secreta
rio general dei Congreso Nacio
nal Africano (ANC), movimiento 
revolucionario de Sudáfrica, se-
iiaJó en Dar-es-Salaam que la 
creación de un campo de experi
mentacibn de cobetes en Zaire 
por parte de la OTRAG "es un 
ejemplo particularmente flagran
te de la intervención directa dei 
Motwtu y GFM:ard: "e/ lmPM!ali,mo 
rlffl11 concienc/11 d11 ws lntere,n" 

imperialismo en los problemas 
africanos." Y aaregó que "la 
compra neocolonialista de terri
torio africá.no para ser utilizado 
como un campo de experimenta· 
ci6n imperialista es un testlmo
nio de la prosecusión de una po
lítica de intensificaci6n de las 
agresiones contra los Estados 
africanos que poseen orientacio
nes políticas marcadamente an
timperialistas". 

La pronta movimentación de 
ayuda militar por parte de paí
ses como Francia, Marruecos, 
Eglpto, Gabón e Israel, ante la 
ofensiva dei FLNC demuestra 
que el imperialismo tenía plena 
conciencia de los intereses que 
estaban en jueao en la patriótica 
lucha de los conaoleses. 

Sin embarao, el pueblo de 
Zaire ha aprendido mucbo des
de la d~cada dei sesenta. La mesa 
redonda que sobre el tema pro
movi6 nuestra revista en Luanda 
es representativa de una nueva 
realidad. En ella participaron va
rias dirigentes dei FNLC. Ellos 
son: 

Mutombo Cartier, miembro 
de la representación de Paris; 
Kaloba André, Celestin Lwanal,y, 
Kalabela Ambroise y Jean Bap
tiste Mulembo de la represente• 
ción en Bruselas. 

He aqui algunos de los aspec
tos más significativos de aquel 
di.ilogo: 

Lalucha 
por la Independencia 

Nacional 

1, Por qué lucha el Frente 
Nacional de Liberación de Con· 
go? 1,Por qué usan ustedes la de· 
nom l11ación Congo y no Zaire 
para su país? · 

Bien, seiialemos que Congo 
es el nombre que originariamen
te tuvo nuestro país. Zaire es la 
denorninación que le pone Mo
butu para concretar la "renova
ci6n" que proclama cuando su 
imagen comienza a desgastarse. 
Esto es en 197 l. 

En cuanto a los objetivos de 
nuestra lucha empecemos por 
decir que, como ustedes segura
mente saben muy bien, en Con· 
go la miseria está generalizada. Si 
ustedes conocen lo que pasa en 
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las favelas brasileiias y los barrios 
marginales de otros países latmo
americanos, conooen tarnbién 
cuál es la situación en nuestro 
pais. No se encuentran ni siquie
ra los productos básicos. Se pue
de decir que la miseria es total. 
Pues bien, ;,de dónde viene esa 
miseria? 

Tenemos minerales, tenemos 
grandes riquezas ;,Por qué enton
ces a pesar de todo somos uno 
de los países más miserables dei 
continente? Por el proceso que 
nos hace ser igual a la América 
Latina: la explotación capitalista. 
La explotación imperialista. 

En el Congo el imperialismo 
no es un concepto abstracto. Las 
sociedades monopolistas que nos 
explotan son norteamericanas, 
alemanas, francesas, belgas, japo
nesas. Todos los grandes repre
sentantes del imperialismo inter
nacional estãn eo el Congo. En 
las minas, en e! comercio, en los 
bancos. A partir de un análisis de 
esta situación se vuelve evidente 
que en el país debe haber miseria. 
Pues bien, estãn aquellos que 
aceptan esa miseria, que viven 
más o menos resignados a ella y 
tarnbién están los que no la acep
tan y se organfaan para comba
tida y acabar con la explotación. 

La lucha para terminar con 
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las causas de la miseria nació en 
el Congo antes de la lndepen
dencia. Entre los que lucharon 
por la independencia había na
cionalistas convencidos. Querían 
la justicia social, la felicidad dei 
pueblo congolés. Pero a ellos los 
han matado. El imperialismo 
-que no se detiene ante nada- · 
los eliminó físicamente, en parti
cular a Patrice Lumumba. 

Desde entonces, el pueblo dei 
Congo continúa organizándose 
para llevar adelan te la lucha de 
sus mártires. Desde entonces en
frentamos al imperialismo, aun
que a veces no hemos sacado lec
ciones de las derrotas dei pasado 
y hemos vuelto a cometer los 
mismos errores. Y nuevamente 
fuirnos derrotados por el impe
rialismo. 

Pero con la experiencia de to
dos estos aiios, los hijos del Con
go hemos vuelto a analizar la si
tuación del pais y creamos orga
nizaciones revolucionarias capa
ces de llevar adelante todos estos 
plan teamientos. 

Una de estas organizaciones 
es el Frente de Liberación Con
golés. 

- lCuândo fue creado este 
Frente? 

- El 28 de junio de 1968. Nos 
movia el deseo de reinstaurar la 

democracia. La democracia que 
permitirá aJ pueblo concretar sus 
aspiraciones. 

- tCuáles son estas aspiracio· 
nes? 

EI frente estima que la reins
talación dei proceso democrático 
que existió después de la inde
pendencia (en La época de Patri
ce Lumumba) es el prirner paso. 
No por casualidad en nuestro 
país no hay democracia. Es que 
el imperialismo sabe muy bien 
que la democracia no puede co
existir con la explotaci6n. 

Hemos partido de este análisis 
para concretar nuestras deman
das específicas y trazar una es
trategia de lucha. Entendemos 
que una Lucha política funda
mentada en peticiones no tiene 
sentido. No puede Uevar a nin
gún resllltad o. Esa no es sola
mente nuestra experiencia, sino 
la de tantos países herrnanos que 
están en las mismas condiciones 
que eJ Congo. 

- i Y entonces . .. ? 
-Nuestro Frente entiende 

que sólo la lucha armada puede 
llevarnos a conquistar lo que de
seamos. Lucha armada entendi
da como lucha politica. EI arma 
es el instrumento que nos permi
tirá alcanzar los objetivos que 
preconizamos. Y creemos que es
ta conclusión a la que llegamos 
analizando la situación dei Con
go es tam bién válida para otros 
paises dei Tercer Mundo. 

-En la primera etapa, la tácti
ca dei FLNC se caracterizó por 
la conquista de las ciudades 1,Es 
una tá.ctica diferente a la que ca· 
racterizó a algunos otros moi·i
mientos de /iberación africanos? 
EI FRELIMO, por ejemplo, de· 
sencadena primero una ofensiva 
en las áreas rurales. También el 
MPLA da prioridad, en los pri· 
meros anos, a la lucha en el inte· 
rior dei pais, en las áreas rura
les . .. 

-Tomemos el ejemplo del 
MPLA. La lucha comenzó el 4 
de febrero de 1961 con el ataque 
a la cárcel de Luanda. Pensamos 
justamente que esto permite que 
la opinión pública mundial tome 
conocimiento de lo que pasa. 
Nosotros hubiéramos podido 
empezar nuestra lucha en Los 
pueblitos. De hecho lo hicimos. 
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,1) Pero nadie en el mundo se enteró 
:: de que en el Congo estábamos 
1\:1 luchando. Fue así que atacamos 
...J las ciudades, los grandes centros 

en los que las empresas capitalis
tas tienen sus sedes. Y entonces 
si se supo que en el Congo nos 
levantamos en armas contra la 
explotaclOn. El ataque a las ciu
dades, pues, no se debe a que 
nos apoyemos simplemente en la 
guerra clâsica, o en Is guerra de 
ofensh-a, sino a la necesidad de 
plsntear al mundo la explotación 
en nuestro país. Gradas a esta 
estrategia. la opinión pública in
ternacional ha tomado conoci
miento de que en el Congo se lu
cha por la liberaci6n nacional. Y 
eso significa mucho para noso
tros. 

-Anres de 1968, fecha de 
creación dei Frente 1,110 existia 
alguna organi:ación que reil•in
dicarrz los ideales de Parrice Lu
mumba? 

- Hubo antes de 1968 una or
ganización en el Congo que libró 
la lucba de liberación nacional: 
el Partido de la Revolución Po
pular, PRP. Esta orgaruzación 
lanzó la guerra de guerrillas en el 
campo. Sin embargo, :ra ve. ni 
siquiera ustedes, como periodis
tas, oreron hablar de ellos. 

i,P;r quê? Porque era una lucha 
que no afectaba al imperialismo. 
En esos lugares se podia bom
bardear días enteros sin que na
die fuera de la región se enterara. 
Era un genocidio puro y simple. 
En cambio, coando algún movi
miento ataca en el corazón de 
los intereses imperialistas. allí 
donde están sus empresas, se sa
be que inmediatamente el ataque 
será conocido. 

A partir de entonces, se podrá 
desarrollar la guerra de guerrillas 
porque la opiniõn pública mun
dial ya se habrá enterado de que 
algo está pasando en ·aquel país. 

-O sea qt<e desde este pun,o 
de i·ista, la toma de ciudades por 
parte dei FLNC tul'O un signifi
cado propagandistico. ,No había 
detrás un esquema politico·mili 
tar que pennitiese mantenerlas? 

-No lo había. Fue una tácti
ca que usó el FLNC para hacer 
conocer su lucha. A partir dei 
momento en que este objetivo 
fue alcanzado, nos replegamos al 
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campo. a los pequenos pueblos. 
Seguramente habrán leido las in
formaciones que sefialaban que 
la "reconquista" de las ciudades 
por parte de las Fuerzas Arma
das de Zaire -auxiliadas por las 
tropas extranjeras aliadas- fue 
algo rápido. Rs verdad, porque 
nosotros no oponíamos resis
tencia, e incluso muchas veces ya 
nos habíamos replegado cuando 
ellos llegaban. No estamos en la 
etapa de toma de ciudades para 
quedamos en ellas. 

Se puede deducir, pues, que 
pese a la espectacularidad de las 
accio11es en aquel/a etapa ustedes 
casi no 111viero11 bajas .. 

-Efcctivamente. Las Fuerzas 
Armadas de Mobutu han dicho 
que no pueden dar el número 
e:xacto de bajas de combaticntes 
dei FLNC. No lo dan a conocer 
porque es excesivamente b&JO 
para la aparatosidad de la propa
ganda que montaron. 

El apoyo masivo 
de la población 

-LCuáles son ahora las acril'i· 
dades dei FLNC? 

-Ahora estamos en los bos
ques y desde alli continuamos 
hostigando a las tropas de Mobu
tu, según la táctica de las guerri
llas. Pero hay aquí un dato nue
vo, fundamental. Cuando ataca
mos las grandes ciudades, en 
acciones propagandísticas, es
pontâneamente la población se 
nos unia. Cuando nos replega
mos ai campo muchísimos civiles 
abandonaron todo para unirse al 
FLNC. 

-Eso significa que a/tora es
tán desafiados a encuadrar poli· 
ricamente a toda esa gente, a 
darles f ormación poli'tíca. 

-EI trabajo político con la 
poblaciõn es una tarea prioritaria 
del FLNC. Cada cuerpo armado 
tiene un comisario político. Lo 
tienen los pelotones. las compa
iiías o cualquier otro grupo. EI 
comisario político es al mismo 
tiempo un propagandista de la 
organizaciõn y el que hace respe
tar la disciplina que ésta impone 
a sus militantes. Todo se Deva a 
la práctica con conciencia. 

Cuando algún tiempo atrás 
periodistas extranjeros penetra· 
ron en territorio congolés e hl-

cieron un reportaje de lo que es
tá sucediendo en la sierra, con 
nuestros combatien tes y la po
blaci6n civil, quedaron asombra
dos. Comprobaron que el com
portamiento de los combatientes 
de la libertad no se compara en 
nada con el de los hombres de 
Mobutu, ai que ellos estaban 
acostumbrados. Comprobaron 
que el trabajo político que reali
zamos con la poblaci6n civil es 
muy bien recibido y que entra 
dentro dei esquema de trabajo 
general de la organizaci6n. 

La lucha dei FLNC comen
zó eTL la provincia de Shaba (ex
Kata11ga). ,Quê proyección ha 
tenido en el resto dei pais? 

Es cierto que nuestra lucha 
naciõ en algún lugar de la pro
víncia de Shaba, pero repercuti6 
en todo cl país. Usted podrá 
comprobarlo si visita los campa
mentos de refugiados congole
ses en Angola. Los hay de todas 
las regiones dei Congo. Incluso 
gente de las regiones más aparta
das acató nuestra consigna: 
Aquellos que no podían incorpo
rarsc a las filas de combatientes, 
debían evacuar las ciudades, boi
cotear al régimen. Y la consigna 
fue acatada en alta medida. 

- Ya que hablo.mos de los re
fugiados congoleses, Json ciertas 
las cifras que se manejan. de 200 
mil? 

Ooscientos mil refugiados es 
la cifra que maneJan las Naciones 
Unidas. Pero nosotros podemos 
sei'ialar que el número real es 
muy superior a éste. Porque ade
más de los refugiados que están 
en las províncias angolanas fron
terizas con el Congo, los hay en 
elevado número en Zambia y 
Tanzania. Ademãs de los refugia
dos que abandonaron Lodo por 
.persecusión politica están los 
que huyeron dei país porque ya 
no podían soportar más las con
diciones de explotación en que 
v!vian. Explotaciõn que ha s11pe
rado todos los limites. El FLNC 
estima que actualmente hay en 
los paises citados aproximada
mente quinientos mil refugiados 
congoleses. 

- , Tam bié11 entre los refugia· 
dos realiza e/ FLNC un trabajo 
político? 

-Por supuesto. Te.nemos cua
dros destacados ai trabajo con 



los refugiados. Cuadros que per
tenecen a diferentes niveles de la 
organización. Muchos de ellos 
son jóvenes que vienen de reali
zar cursos en el extranjero. 

Objetivo: el poder 

-,Cuáles serán , según los 
analistas del FLNC, las etapas sí
guientes de la /ucha en el Congo? 

- Nuestra meta es hacer caer 
aJ régimen y tonemos claro que 
esto sólo lo alcanzaremos con el 
combate en el terreno. La toma 
dei poder por el pueblo será la 
única forma de poner fin a la lu
cha. 

- Pero dentro de este análisis 
ustedes deben haber definido 
etapas, prioridades . .. 

- Así es. La prioridad, como 
ya dijimos, es la lucha armada. Y 
esto no es arbitra.rio. La realidad 
nos ba demostrado que ella es el 
instrumento que nos permitirá 
conquistar nuestro objetivo: el 
poder. Sabemos que aJ poder no 
llegaremos cantando canciones 
revolucionarias ni lanzando pro
clamas radicales. Ni tampoco uti
lizando trucos pollticos. En el 
Congo hay una guerra real y sólo 
alcanzaremos el poder con la lu
cha armada que lleve a la derrota 
de las tropas fieles a Mobutu , o a 
su neutralización. 

Ahora bíen, las etapas que 
deberemos recorrer aún depen
den en gran medida de la.-eficacia 
dei trabajo de hostigamiento y 
desgaste de las tropas de Mobu
tu. Como ya es bien conocido, 
estas tropas cuentan con apoyo . 
internacional. Francia, Bélgica, 
Egipto, Marruecos, han venido 
en auxilio dei régimen. No se 
puede negar que tienen la supre
macia estratégica en la región. 
Aprovechan muy bien las venta
jas de la aviación. 

Pero estamos seguros de que 
llegará el dia que también noso
tros tendremos medios para 
c-0mbatir la aviación. A partir de 
ese momento las ventajas estraté
gicas actuales se reducirán pro
gresivamente. 

- O sea que la etapa actual es
tá caracterizada por una láctica 
de hostigamiento y desgaste. 

- Sí. Estamos a la defensiva, 
utilizando los recursos que tene
mos a nuestro alcance: el hosti-
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Mobutu Sese Seko con su gorro de 
leopardo y e/ bastón de mando, slm· 
bolos tribafes de autorkJad 

gamiento y el desgaste. Mientras 
tanto, intentamos consolidar y 
extender nuestra influencia en 
todas las provincias del sur 
de Congo. Una vez llegado 
el momento adecuado, exten
deremos la ofensiva a las grandes 
ciudades. Pero esta vez será para 
quedamos. Estas son nuestras 
perspectivas de lucha. 

Falta de confianza 
en las tropas 

-,Cómo de/inirian ustedes e/ 
estado actua/ de las tropas del•ré
gimen ? Recordemos que en el 
caso de las luchas de liberación 
en Angola, Guinea-Bissau y Mo· 
zambique, 1111 elemento muy im
portante fue la desmoralización 
de las tropas portuguesas. Des
pués de varias a,ios de lucha la 
moral de las tropas portuguesas 
estaba en crisis. Muchos soldados 
y o[iciales habian sido politiza
dos por la guerra y comprendie
ron que la causa de Portugal era 
antl·histórica y estaba condena
da. 

1,Creen ustedes que este fenó
meno puede procesarse en las 
tropas de Mobutu o aún es muy 
fuerte e/ contrai ideológico que 

é/ ejerce en sus Fuerzas Arma
das? 

-Desde que los combates co
menzaron la mayoría de las tro
pas de Mobutu optó por no lu
char. Algunos abandonaron las 
filas, nos entregaron sus armas y 
prefirieron ser nuestros prisione
ros a tener que combatir. 

No querían poner en peligro 
sus vidas. Sin embargo, hay que 
conocer en profundidad a los 
ejércitos de Mobutu para no sa
car conclusiones equivocadas. 
No se los puede comparar, por 
ejemplo, con las Fuerzas Anna
das regulares de Améóca Latina. 
N i tam poco coo el ejérci to portu
gués, cuyo caso usted mencio
naba. Esta es una Fuerza Arma
da compuesta por elementos ori
ginarios de la región natal de Mo
butu, lo que los convierte en 
hombres fieles al dictador por 
apego pe~onal a él. 

-1,Por razones tribalistas, in· 
e/uso ... ? 

-Hay tribalismo y regionalis
mo mezclados. Muchos de ellos 
combaten porque creen que si 
Mobutu cae llegaría su propio 
fin. Otros, por fidelidad étnica. 

- 1,Piensan ustedes que una 
vez en el poder será necesario 
acabar con este ejército? 1,Des
mantelarlo? 

- Los soldados u oficiales de 
Mobutu que caen prisioneros y 
comparten sus días con nuestros 
combatientes constatan que to
do lo que pensaban de nosotros 
es falso. Comprenden que e! FL
NC no combate por el triunfo de 
una etnia sobre otra, ni para im
poner a una región dei país en el 
poder. Nosotros luchamos para 
que el pueblo salga de la ntlseria. 
Aquellos que lo comprendieron 
han pedido unirse a la organiza
ción, y nosotros los hemos acep
tado. Los que no se unieron a la 
organización armada adhirieron 
a los frentes de masa. Esto res
ponde a su pregunta. 

-Entonces sí se puede hablar 
de una desmoralización de las 
tropas <le Mobutu . .. 

-Sí. Pero no diríamos que 
exclusivamente por las condicio
nes de la guerra, sino por las con
diciones objetivas en que ellos vi
ven. Los rniembros dei ejército 
de Zaire no reciben sueldos. No 
~e les paga, así como tampoco se 
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;QJ les paga a los trabajadores dei 
:: Congo, a la población en general. 
'~ Los soldados no tienen comi
"" da. Cuando comenLô la guerra se 

tuvieron que traer desde el exte
nor toneladas de comida, , por 
los impcrahvos de la lucha tuvo 
que implantarse el racionamien
to, Ahoro las tropas estân decep
cionadas. Oicen que si no fuera 
por la guerra, no habría que ra· 
cionar la comida. No entienden 
los motirns de la lucha ni les in· 
teresan, pero no estàn conformes. 

Por eso Mobutu tuvo que re
i, "'lll' su eJército con extranJe· 
ros, con rnen::enarios. con suda· 
fricanos, rhodesianos, europeos, 
marroquíes. Si anaJizamos la 
composiciôn de las Fuenas Ar· 
madas de .Mobutu en el momen
to actual. comprobaremos que 
hay más extranjeros que nacio
naJes. Mobutu dejó de confiar en 
sus soldados, ni siquiera puede 
a,;egura.rse la fidelidad incondi
cional de los de su propia etnia. 
Son frecuentes las depuraciones 
entre oficia..les y muchos ya han 
sido detenidos o rusilados. En 
cambio si confia en los mercena
rios, porque luchan por dinero. 
Ellos saben a qué se atienen, 
pero el di.,ero los mueve. No Jes 
importa lo que hacen, oi el peli
gro que enfrentan. 

Se busca un sustituto 

-De acuerdo con conversa· 
ciones que hemos mantenido 
con representantes dei Frente 
Patriótico de Zimbabwe y con 
militantes dei SWAPO, de Nami· 
bia, la estrategia norteamericana 
a partir de la administración Car· 
ter es frenar las gue"as de libera· 
ción en A/rica. Aprendieron dei 
e1emplo de Angola y Mozambi· 
que que estas guerras son escue· 
las de cuadros revolucionarios y 
precursoras de la instalación de 
regímenes socialistas una vez 
conquistado el poder. Buscan, 
pues, mantener el contrai dei 
país, pero con alçún aspecto re· 
novador, que varia según la reali· 
dad concreta en cada caso. Si es 
Rhodesia, instalando en el go· 
bierno a dirigentes negros "mo· 
dera dos", aliados dei imperial is· 
mo Si es Namíbia, impidiendo el 
fortalecimiento dei SWAPO, y 
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le1•a11ta11do a los grupos más C'On· 

ciliudores. 
, l'uede aplicarse estt· analisis 

ai caso dei Congo~ , 1,/egurian 
los 11orteamericunos a sa,·ar a 
Mobutu para limpiarle la cara ai 
regunen. ponie11do en su lugar a 
alguie11 que acepte cumplir Stl 

mismo papel pt•ro qu,· 110 esté 
ta11 "quemado" interna y ,:xter· 
namente? 

- Esta cstrate~a dei imperia
lismo no es creación de la admi
nistración Carter. Ha sido usada 
todas las veccs que fue necesario 
y los eJemplos abundan , Donde 
habia resi.stencia popular y pudo 
evitarse el golpe de Estado 
cruento. el imperialismo recurri6 
a revoluciones biancas . . • Uste· 
des en América Latina lo saben 
tan bien como nosotros. 

Lo vivimos con particular 
intensidad en esta etapa. 

-En el sigla XIX un Jefe de 
Estado norteamericano dijo ésto. 
"Se puede enganar a un pueblo 
durante cierto tiempo. Se puede 
enganar a una parte dei pueblo 
todo el tiempo. Pero no se podrá 
enganar a todo el pueblo todo el 
tiempo." O sea que ellos lo sa
ben. Por eso cuando ven que un 
pueblo toma conciencia, escogen 
un nuevo caballito de batalla, 
buscan aJ hombre que, con espí
ritu carismático pueda decir: 
"Yo represento la renovación". 
Ese fue el caso del Congo diez 
anos atrás. Pero no puede serio 
actualmente. El pueblo ya apren
diô la lección. 

En 1960 había un nacionalis
ta en el gobierno. Los imperialis· 
tas lo eliminan y ponen a un ven
dido en su lugar. EI pueblo se re
bela y combate tres anos. La re
vuelta popular se mantiene hasta 
1965. Se hace necesario para el 
imperialismo encontrar a otro 
hombre. Alguien que dijese que 
traía una política nueva. En este 
caso fue Mobutu el que encarn6 
el cambio, hablando de Congo 
nuevo y todo eso. 

Y cuando su figura se desgas
tó mucho tuvo que volver a los 
slogans y las frasecitas lindas. 
Fue, por ejemplo, cuando le 
cambió el nombre al país. Logrô 
enganar a1 pueblo durante anos. 
Pero finalmente nada más pudo 
hacer Ningún slogan hacía olvi· 
dar ai pueblo que tenía hambre. 

Tcnfa que presentar cosas con
cretas. Y Mobutu no pudo hacer
lo. Entonces es probable que el 
imperialismo esté buscando una 
cara nucva. Pero ellos saben que 
quien sustituyn a Mobutu tendrá 
que contar con algún apoyo po
pular. Y este es el problema que 
se les presenta. 

No aparece naúie que reúna 
todas esas condiciones .. 

No. EI apoyo popular es 
una condición sine qua non. No 
pueden llamar a cualquiera. Será 
ncccsario que ese alguien tenga 
un cierto apoyo popular o mili· 
tnr Como Mobutu lo tuvo en 
1965. 

No hay un Muzorewa 
en Congo 

-1.Tampoco dentro de las 
Ft,erzas Armadas tiene un s11sti· 
tuto? 

- Los norteamericanos basan 
su estrategia en el dominio de las 
Fuerzas Armadas. Por consi
guiente confían que cn ellas se 
podrían apoyar . Pero lo ideal se
da -desde su perspectiva- que 
apareciera un líder popular que 
encarnara la renovación. Sin em
bargo, en cl contexto congolés 
actual, ninguno de los antiguos 
políticos que sirvieron ai impe
rialismo, cuenta con crédito po
pular. El pueblo perdió la con
fianza en los políticos tradicio
nales. 

Por eso han intentado co
rrompemos a nosotros, pero cree
m os que ya comprendieron que 
nosotros no luchamos por dine
ro, que si fuera cuestion de dine
ro, hubiéscmos aceptado el acer
camiento a Mobutu cuando él 
nos lo ofreci6. 

- 1,No hay un M11zorewa en 
Congo? 

-No, no puede haberlo. Mu
zorewa juega un papel en Rhode· 
sía porque el país sigue siendo 
una colonia. En el Congo esta 
fórmula está superada. Hoy es 
nuestra organización la que goza 
de apoyo popular. Porque pud1· 
mos demostrar que luchamos 
por la independencia real dei 
país y para conquistar el bienes
tar dei pueblo. Y nuestra lucha 
fue comprendida. La experiencia 
de todos estos anos demostró 
que no hay otra alternativa. 



El impe1ialismo está frente a 
un problema real. Hay gentes 
que gustosame nte se dejarían 
corromper, pero no tienen erédi to 
popular. Fue por eso que el im· 
perialismo tuvo que optar por re
forzar al régimen de Mobutu mi· 
litarmente, para hacerlo soportat 
nuestra ofensiva. Por eso recu· 
rrió a mercenarios y tropas ex· 
tranjeras. Y lo mantendrá hasta 
que encuentre ai sustituto que 
está buscando. 

- , Cuál serza la actitud dei 
FLNC en el caso de que el impe· 
ria/ismo encontrara ese tipo de 
sustituto de Mobutu? 

-Nunca dialogaremos con 
marionetas. Esto es lo que el im
perialismo quiere saber. Intenta 
averiguar hasta dónde aceptare· 
mos deponer la lucha si hay algu· 
nas concesiones de fachada, co
mo l.l1l nuevo Parlamento, elec· 
ciones controladas, y todo eso. 
El imperialismo no sabe hasta 
dónde nosotros mantendremos 
nuestra fuena, si ese panorama 
se llega a concretar. Es lo que es
tá intentando averiguar. Por aho· 
ra tiene bien claro una sola cosa: 
que a nosotros no podrá com· 
prarnos. 

i,Existe una burguesfa 
nacional? 

-;,No creen que es más fácil 
la reno11ación de fachada en 
aquellos países en que hay una 
burguesia 11egra acoplada a los 
intereses imperiali.stas? ,Hay en 
el Congo una burguesia nacional 
con intereses antagónicos ai im· 
perialismo? 

-En Congo hay una burgue· 
sía compuesta por aquellos em
presarios que disponen de impor· 
tantes capitales, que tienen em· 
presas. Pero no cumple un papel 
propio. Es una burguesia com· 
pradora, no una burguesia nacio
nal en el sentido que sele puede 
dar en América Latina. El propio 
Mobutu es un burgués, según es
te enfoque. Tiene un banco y su 
familia explota ai pueblo, asocia· 
da al imperialismo. Pero no están 
organizados corno burguesia. 
Son la cadena de transmisión dei 
imperialismo y sit1 él detrás no se 
podrían aguantar. 
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EI Gsneral M'Bumba con combatlentes dei FLNC sn la zona de guerra 

- , En tonces ustedes habla· 
rian más bien de una burguesia 
compradora y no de una burgue
sia nacional? 

-Sí, en Congo no hay una 
bmguesía nacional que tenga un 
proyecto social que necesite de· 
sarrollar a1 país y tornaria inde· 
pendiente dei itnperialismo. En 
cambio sí se puede hablar de una 
bmguesía ligada directamente al 
imperialismo. 

Es más, habrfa que analizar, a 
la luz del desarrollo actual dei 
imperialismo si es posible la 
existencia de una burguesia ver
daderamente nacional. En la eta· 
pa de las multinacionales, i,pUe· 
de concebirse una bmguesía au· 
ténticamente nacional? Bueno, 
pero esto no es materia de nues
tra charla. 

- Hemos hablado dei FLNC 
pero aún no lo hicimos de su 
presidente. ;,Está el general Na· 
taniel M'Bumba en el terreno de 
combate, o ustedes piensan que 
es necesario preser11arlo y mante· 
nerlo, por lo tanto, fuera dei 
Congo? 

-El general Nataniel M'Bum
ba es el presidente de nuestra or· 

ganización a1 mismo tiempo que 
es el jefe de las fuerzas que com
baten por la Liberación. Por con· 
siguiente, él es quien orienta y 
determina las grandes lineas de 
la lucha; él es quien imparte las 
órdenes y comanda las operacio· 
nes que se llevan a cabo actual
mente. Es ante todo, un politico. 
Pero comanda todo lo que suce
de en el campo de batalla. Su 
función es político-militar, así 
como nuestro movimiento es po
lítico-militar. 

Por eso mismo, no puede es
tar aislado. Sin directo conoci
mien to de todo lo que está suce· 
diendo, i,CÓmo podria orientar 
la lucha? 

Veamos también e11 este caso, 
lo que sucedia con el MPLA. E! 
Presidente Agostinho Neto era el 
que dirigia cuanto pasaba en el 
interior dei MPLA. Desde elmo
mento en que el MPLA pasa a 
desarroUar la lucha armada, Neto 
toma también todas las grandes 
decisiones militares. Ahora bien, 
él no es el que manda el pelotón, 
ni el que estâ ai frente de la com· 
paiiía. Hay otra gente para eso. 
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Pero el tono general de lo políti
co> de lo militar emana de él. 

Y si la pregunta estaba desti
nad;J a saber si el general M'Bum
ba está o no en el frente, se pue
de decir que si, efectivamente, 
está en el tem;no de combate. 

El trabajo en el exterior 

-E/ hecho de que ustedes 
sean moyoritariamenre represen
tantes dei FLNC en el exterior. 
en sedes permanentes de la orga
nización rn diferentes partes dei 
mundo, habla por sí mismo de lá 
importancia que se le asigna a es· 
te frente: la informoción a lo 
opinión pública internacional. 
lCuales son las principales lineas 
de trabajo en el exterior? 

-"'os,)tros tratamos de expli
car cuá -:s son las razones de 
nuestra Jclla. O sea, el deseo de 
acabar ;on la explotación de 
nuestro pueblo. Explicamos la 
política el Frente. Creemos que 
ella p1.,e(I.., ser fácilmente acepta
da por 2quellos que, en diferen
tes partes del mundo, también 
se rebelan contra la explotación. 
Con estas comentes y organiza
ciones progresistas existe una 
alianza de hecho. 

En el siglo XX. una luch.a no 
se puede l)evar adelante exclusi
vamente cn el terreno militar (aún 
cuando éste es capital). La opi
nión pi' blica internacional tiene 
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Pacrice Lumum· 
ba. "Su goblarno 
nacionalista fue 
eliminado por si 
ímperíalismo" 

un papel determinante. Sobre to-
'do, la de los propios países impe
rialistas, que con el suministro 
de· armas permiten la continua
ción de l-a guerra. Tenemos el 
caso de Vietnam. Cuando las ma
n.üestaciones contra la interven
ci6n norteamericana se dieron en 
los propios Estados Unidos, el 
imperialismo tuvo que retroce
der. Incluso tuvo que dar marcha 
atrâs en la ayuda a los fantoches 
de Vietnam dei Sur. Por eso esta
mos nosotros llevando la voz del 
FLNC ai exterior. 

- ,Piensan visitar América La
tina? 

-Por lo pronto estamos lle
gando a América Latina a través 
de vuestra revista. Pero no des
cartamos la posibilidad de visitar 
los países americanos en los que 
la vigencia de las libertades de
mocrãticas (como es el caso de 
México, Venezuela, Panamã y 
otros) nos pennitiera contactar a 
las organizaciones politicai; que 
por su naturaleza podrían apo
yar nuestra lucha. Naturalmente 
esto nos interesa mucbo y esta
mos dispuestos a concretar esa 
visita. 

"Un Peligro para todo el 
Continente Africano" 

- ,Hay algo que no hemos 
mencionado aún y que quisieran 
agregar? 

Si. Quisiéramos seiialar que 
dcspués de haber vendido la in
dependencia nacional dei Congo 
y después de haber enganado al 
pueblo durante más de diez anos, 
ahora Mobutu empieza a traficar 
con la soberanía dei país. Re
cientemente ha cedido parte dei 
territorio congolés a los alema
nes, que aprovechando esta ex
cepcional oportunidad, están de
sarrollándose como potencia nu
clear, llegando a constituir un 
peligro para todo el continente 
africano. 

Así como lo hlcieron con el 
Brasil en América Latina, en Zai
re los germanoccidentales se es
tán instalando para desarrollar 
importantes apoyos estratégicos 
con base en el poder atómico. 

Los alemanes han analizado 
profundamente su derrota en la 
11 Guerra Mundial. Saben que en 
parte ella se debió a que no te
nían suficientes fuerzas y apoyos 
en Africa y en los demâs conti
nentes. A partir de esto sacaron 
una conclusión: de la derrota 
hay que aprender. Y no cometer 
más los mismos errores. Por eso, 
ahora tratan de irnplantarse en 
diversos continentes. Si eventual
mente recomenzara la lucha, 
ellos podrían contar con apoyos 
estratégicos importantes. Todo 
esto está vinculado con el senti
miento revanchista que guardan 
algunos sectores dei poder en la 
Alemania Federal. Nada es 
casualidad. Todo está muy bien 
calculado. 

Investiguemos y comprobare· 
mos hasta quê punto la política 
interna y la internacional de Ale
mania Federal están entrelaza
das. Al hacerse de parte dei terri
torio congolês los sectores más 
reaccionarios del gobiemo ale
mán federal están concretando 
su afán expansionista y su poUti
ca militarista. 

Es nuestro deber denunciar 
esta alianza de Mobutu -que 
vende la soberania dei Congo
con algunos sectores germanocci
dentales que guardan propósitos 
imperialistas. • 



EI retorno dei colonialismo 
germánico a Africa 

[Fechado en Congo-Kinshasa (Zaire), el 
Frente de Liberación Nacional Congo
lês elev6 un largo informe sobre el con-

venio firmado por la OTRAG y el general Mo
butu, aJ Secretario Ejecutivo dei Comitê de Li
beraci6n de la Organizaci6n de Unidad Africana 
(OUA) con sede en Dar-es-Salam, Tanzania. Co
pias dei documento fueron enviadas ai Secreta
rio General de la OUA, ai Secretario General de 
la ONU y a la Comisi6n de Descolonizaci6n de 
Naciones Unidas. 

Después de destacar que los hechos que 
menciona dicho informe son "responsabilidad 
directa dei general-presidente Joseph-Desiré Mo· 
butu Sese·Seko ", el documento dei FLNC seiia
la que "el acuerdo fumado el 26 de mano de 
1976 entre el Estado 'zairense' y la sociedad 
germanoccidental Orbital Transport und Rake
ten Aktien Gesellschaft, OTRAG, de Neu-lsen
burg, (RF A) ... no sólo confirma el aspecto fala
cioso de la independencia dei Estado 'zairense', 
sino que levanta un problema nuevo en la histo
ria política de los Estados que han accedido a la 
soberania internacional después de la Segunda 
Guerra Mundial y, más particularmente, des
pués de la adopción de la Carta de las Naciones 
Unidas", ( ... )"la situación que se ha creado des
pués de la firma dei acuerdo entre el Est;tdo 
'zairense' y la OTRAG: La recolonizaci6n de 
una parte dei territorio de un estado soberano 
coo el acuerdo de éste, por una potencia extran
jera". 

EI documento compara esta situaci6n con 
aquella que deven ia de los acuerdos firmados en
tre las potencias coloniales (cita a Cecil Rhodes) 
y algunos reyes locales de la época, y expresa 
que "una vez más el Estado 'zairense' se ha con
firmado como uno de los más c rruptos dei Afri
ca negra", ya que "por primera vez un Estado 
jurídicamente soberano { ... ) ha cedido toda su 
soberania sobre una gran parte de su territorio 
nacional a una potencia extranjera que deviene 
así propietaria absoluta y rectora exclusiva". 

Y agrega: "Después de haber aceptado la 
construcción de nuevas bases militares ai servi
cio de la OTAN, concretamente en la lsla de 
Bula-MBemba en la desembocadura dei rio 
Congo, y cedido sus propias bases militares de 
Kamina y de Gombari a un miembro de la 
OTAN, después de haber otorgado la base Ka
nanga(Luluabourg) a los Estados Unidos, 
para suplir la expulsión de los norteamericanos 
de la base Kagnew(en Etiopía) donde habían 
instalado su principal centro de espionaje en A
frica, el Estado 'zairense' acaba de dar un paso 
que ningún otro Estado africano había dado" 
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( : .. ) "la recolonización de una parte de su te
rri to rio". 

"La OTRAG podrá expulsar a los 'zairenses' 
que viven en el área que se !e ha cedido o rea
gruparlos en ciertas zonas de su elección" dice 
el convenio. "4Habrá alguna diferencia con la 
'bantustanizacion' de ciertas partes de Sudáfri
ca?", pregunta el FLNC. 

''Con autorización (art. 1,2,3 y artículo 
11,2.8.) de construir o acondicionar aeropuertos 
de su elecci6n en puntos dei territorio elegidos 
por la OTRAG, con la prohibición a toda terce
ra persona -salvo a las Fuerzas Armadas 'zairen
ses' - de sobrevolar el "territorio" y con el dere
cho de hacer llegar a ese "territorio" a los 
miembros de su personal y sus familias, por 
cualquier vehículo, particularmente por avio
nes que podrán enarbolar los emblemas nacio
nales dei Estado 'zairense', sin ninguna restric
ci6n, maftana este territorio podrá ser ocupado 
por los originarios de los países en que la ' 
OTRAG no es sino la simple mandataria", de· 
nuncia el FLNC, "o sea, los de la OT AN y par
ticularmente los países miembros de la Comu
nidad Económica Europea". 

Más adelante el documento pregunta qué ti
po de material la OTRAG enviará a la atmósfe
ra ya que según expresa ehconvenio esta empre
sa podrá construir obras de superffoie o subte
rráneas, cualquiera sea su naturaleza. 

Así mismo el FLNC cita la cláu,;ula que ex
presa que "la OTRAG no tendrá ninguna res· 
ponsabilidad por los danos causados ai medio 
ambiente por la fabricación o el transporte de 
vehículos en la atmósfera y el espacio", así co
mo por "los eventuales danos que serán causa
dos a la vida y a la salud humanas o a la pro
piedad de personas". 

Pregunta el FLNC cúal será la naturaleza de 
los cohetes que la OTRAG lanzarã ai cspacio, 
ya que "no son las sondas de observaci6n ni las 
meteorológicas, ni los satélites de telecomunica
ciones los que causan grandes danos a la vida 
humana sino, más bien, las ojivas nucleares". 

Firmado por el general Nataniel M'Bumba, 
este documento advierte que el contrato pone 
en peligro también la soberania de los otros Es
tados africanos y compara el peligro actual al 
que vivi6 el Africa luego de los acuerdos de la 
época pre-oolonial. Finalmente el documento 
hace un llamado a la OUA a reflexionar si no es
tará ante la "obligaci6n de ayudar a los habi
tantes dei territorio que nuevamente ha vuelto 
a ser un colonia, a reconquistar su independen
cia jurídica". e 



SAHARA 

lndependencia en tiempo 
de guerra 
Enseifanclo • la prensa nuevos trofeos d, guerra 

[ID espués de algunos dias 
en Argel, donde se con
cen taron lo~ represen-

tantes de países, partidos políti
cos, or1;41\izaciones de solidari
dad y humanitarias, y periodistas 
de todas partes dei mundo, to
mamos uno de los avioncs -es
pecialmente fletados para los in
vitados- que nos Uevarán hasta 
Tinduf, a casi dos mil quilóme
tros aJ sudoeste de la capital arge
lina. Desde el aire divisamos nues
tro destino, marcado por impor
tantes concentraciones de solda
dos y vehículos en una desolada 
región dei desiertoocre,oconfun
d1dosentre las dunas Un periodis
ta europeo se muestra impaciente 
por ver "a los mígs" en la pista. 

No los vio. Pero allí están, 
prontos a mtervenir en cuaJquier 
momento, camuflados y a salvo 
de miradas indiscretas... y de 
cualquier raid de la aviación 
mauritana 

Ec; notorio lo mucho que la 

pequena ciudad cambió en poco 
tiempo. En Argel ya se nos había 
informado que los servicios aé
reos regulares entre la capital y 
Tinduf se suspendieron meses a
trás. en momentos en que Rabat 
intensifícaba sus intimidaciones 
contra la República Argelina ar
gumentando tener "derecho a la 
persecución" de los guerrilleros 
saharauis. 

EI aví6n se detiene. Por las 
ventanillas ovaladas divisamos 
una columna de Land-Rover~ 
con banderas de la República A
rabe Saharaui Democrática. En 
la pista, una fila de hombrcs y 
mujeres nos esperan. Los prime
ros con "djebalas" azules anilla
dos y paiios negros en la cabeza. 
Las segundas con vestimentas de 
alegres colores. Somos recibidos 
por e! viento dei fin de la tarde y 
las sonrisas de los miembros dei 
Consejo de la Revolución, órga
no superior dei poder ejecutivo 
saharau1. Nos dan la bienvenida 

Dispuesto a /levar la guerra 
hasta la liberación total 
de Saguía el llamra y Rlo 
de Oro, e/ Frente 
POLISAR/0 /este/ó e/ 27 
de febreró e/ segundo 
aniversario de la 
proclamacio11 de la 
i11depe11dencia. Eslllvimos 
en e/ Sahara 
y personalme11te vi1dmos 
su lucha. su vida 
cotidiana y sus aspiraciones 

Baptista da Silva 

y agradecen nuestra presencia 
en las festividades dei segundo 
aniversario de la proclamación 
de la República Saharaui. 

Soldados y oficiaJes argelinos 
nos "piden no tomar fotografias 
m1entras nos instalamos en los 
jeeps que pronto inician la mar· 
cha. 

Atravesamos Tmduff sin dete· 
nemôs. La ciudad está desierta y 
apenas se clivisan grupos de sol
dados descansando dei ejercicio 
físico, recortados sobre el rojo a
tardecer y el humo dei tabaco 
negro que fuman. 

AI encuen tro dei pueblo 
saharaui 

Tinduf queda atrás, protegida 
por las altas clevaciones que la 
rodean, en cuyas cimas se vis
lumbran sofisticados aparatos de 
radar y bocas de artillería antiaé
rea de muchos milímetros. 

Anochcce. El último puesto 



con soldados argelinos también 
queda atrás. Es la frontera. La 
columna de Land-Rovers sigue 
serpenteando dunas que nada se 
parecen a aquellas con que Ho
llywood nos colonizaba desde el 
celuloide. Nuestro conductor 
exhibe una prQdigiosa habilidad 
al volante y un sentido de orien
taciôn perfecto. Más tarde com
probaríamos que este atributo es 
común a todo saharaui, e impres
cindible para la propia supervi
vencia y e1 éxito de la guerra. 

Conocen el desierto y los 
senderos como la palma de sus 
manos. Cuando en la oscuridad 
1mpenetrable se cruzan varias 
huellas frente a nosotros, los 
conductores toman sin vacilar la 
ruta exacta, como si una senal 
invisible se las indicara. Nuestro 
espanto es indescriptible. 

Después de tres horas de ca
mino y una breve visita al Hospi
tal Central Mártir Sisi Aidu -ai 
cual volveríamos dias después 
acompafi.ados por el presidente 
de la Media Luna Roja Saharaui, 
Ali Mahmud- presentimos la 
cercanía dei lugar de las celebra
ciones. De cuando en cuando 
surgen de la oscuridad guerrille
ros armados. Los controles au
men tan a medida que nos apro
ximamos ai destino. Por razones 
de seguridad, el pueblo saharaui 
necesita saber quien transita en 
su tenitorio. 

De repente, de los más diver-
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sos puntos de la oscuridad sur
gen decenas de faroles amarillos. 
EJ trânsito se vuelve tan intenso 
que alguien a nuestro lado co
menta la necesidad de colocar se
máforos en el desierto. El espec
tãculo es deslumbrante. 

Se formá una inmensa co
lumna de vehículos y entramos 
ai lugar donde se realizarían las 
ceremonias conrnemorativas. 

EI 27 de febrero 

De un fortín construido en 
adobe surgen soldados del Ejér
cito · de Liberación dei Pueblo 
Saharaui: (ELPS) portando relu
cientes "kalashnikov". Allí co
mienzan las fiestas esa misma no
che del 26 de febrero. Detrás de 
la fachada estãn las bancas desti
nadas a 60 delegaciones oficiales 
extranjeras y cerca de 300 invita
dos, representantes de partidos 
políticos, organizaciones de soli
daridad, movimientos de libera
ción y órganos de prensa. Tam
bién los viejos saharauis tienen 
su lugar en la tribuna. 

En todos los lugares donde 
tuvimos e) honor de convivir con 
los saharauis pudimos observ.ar la 
integración perfecta en la socie
dad, el carülo y la atención con 
que son oídos estos ancianos de 
rostros serenos, sim bolos vivos 
de la historia y la cultura de su 
pueblo. Siempre que pudimos 
hablar con ellos, los viejos, con 
una vivacidad asom brosa eran un 

manantial de historias sobre la 
penetración dei colonialismo y 
la vida que en esos tiempos lleva
ban. 

A la manana siguiente, miles 
de mujeres y nüios enarbolando 
banderas, carteles y fotos de los 
muertos en el terreno de batalla, 
se reunen en torno al recinto 
donde hablarían los representan
tes de Joq países que ya recono
cieron a la República Saharaui 
(Argelia, Madagascar, Angola, 
Mozambique. Guinea-Bissau, To
go, Benil), Burundi, Corea del 
Norte, Ruanda, las islas Seyche
lles y Yemen dei Sur) y natural
mente el Secretario General del 
Frente POLISARIO, Mohamed 
Abdelaziz. 

Las banderas y las vestimen
tas de las rnujeres dan a la fiesta 
un colorido magnífico. También 
nosotros recibimos pafi.os para 
envolvemos la cabeza, protegién
dola del viente y el polvo fino 
que éste arrastra. 

El Ejército de Liberación 

Tras el discurso de casi dos 
horas de Abdelaziz y la fiesta 
propiamente dicha (con música 
y canciones ravolucionarias, poe
sia, danza y teatro, expresión vi
va de la cultura y la creatividad 
de) pueblo saharaui) cerca de dos 
mil hombres dei Ejército de Li
beración desfüan, con unidades a 
pie y motorizadas, en una impre
sionante demostración de fuerza 
y organización. Un responsable 
del POLISARIO nos comenta 
orgulloso que "todo el material 
bélico de este desfile militar fue 
capturado ai enemigo". 

Una posterior visita al lugar 
donde se concentr3.ll filas inmen
sas de Land-Rovers y camiones 
-equipados de cafi.ones sin re
troceso y ametralladoras pesa
das- con las insígnias de Ma
rruecos y de Mauritania, monto
nes de morteros de todo calibre 
y G-3 apiladas en el terreno, nos 
da una idea de la capacidad ofen
siva del Ejército de Liberaciôn 
dei Pueblo Saharaui. 

Ni siquiera con una parte im
portante de sus hombres partici
pando de las ceremonias conce
dió el ELPS tregua a los agreso
res. En la noche del 28 llegan 
noticias de que los guerrilleros 
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J 
: :S babian atacado en la vispera du
r 3 rante dos horas la propia capital 
,\.,. dei Sahara, El Aiún, sometiendo 
'3 la regi6n del neropuerto a un in
) tenso fuego de morteros. Tam-

bién el 28, Nuadhibu, la capital 
econ6mica de Mauritania, puerto 
marítimo donde se embarca la 
producci6n minera de Zuerat, 
fue escenario de violentas explo
siones. Ese mismo dia las fuenas 
de liberación atacaron y ocupa
r-0n durante tres horas la villa de 
Tuajil, situada a 77 quilômetros 
de Zuerat, junto ai ferrocsrril 
qlte liga este pulmón económico 
de Mauritania con Nuadhibu. Pe
rec1eron 37 enemigos y se des-

truyó gran parte de su material. 
Los comunicados de guerra 

que nos llegan son recibidos con 
un clamor de "yu-yus" por las 
mujeres que expresan así su re
gocijo y la esperanza en la victo
ria. Los hombres se abrazan en 
sei\al de alegria, camadería y 
ternura, siempre patente en sus 
relaciones. 

"La guerra de liberación 
es garan tizada 
por las masas" 

Es difícil oir hablar de la 
forma de organización y actua-

Entrenamíento dei ELPS con material capturado en combate. N6tese e/ emble
ma norteamericano en la caia de primer plano 

ci6n en el terreno del ejército de 
Llberación, ya que muchos de 
sus pormenores entran en el área 
de lo secreto. Pero algo de ello 
ya saben los marroquíes y los 
mauritanos, sobre todo por la 
colaboración de sus "asesores" 
franceses de Estado Mayor. No 
corremos, entonces, el riesgo de 
cometer ninguna infidencia. 

A partir de los 14 anos, toda 
la poblaci6n recibe entrenamien
to militar. Los hombres pasan a 
integrar el ejército operacional y 
las mujeres constituyen las mili· 
cias populares de auto-defensa 
de los campamentos de refugia
dos. El Ejército de Liberación 
del Pueblo Saharaui está consti
tuído por unidades dispersas y 
pequenas, de 100 a 150 hombres 
cada una. Existe en todas ellas 
un responsable militar y un res
ponsable político. La jerarqufa 
tradicional y militarista no tiene 
cabida en las fuerzas de libera
ción. Cuando se planean accio
nes de envergadura varias unida
des se concentran en un lugar, 
ejecutan el plan trazado, atacan 
los objetivos previstos y se dis· 
persan, formando varias colum
nas de modo de dificultar las re
presalias de la aviaci6n marroquí 
o de los "sabres" franceses. 

Contando con importantes 
depósitos de abastecimiento en 
el interior del territorio y "acuar
telamien tos" su bterráneos, las 
fuerzas armadas de liberación 
soo senoras dei terreno, que co
nocen palmo a palmo. Seiíoras 
de toda la iniciativa, senoras de 
la guerra. 

Como nos decía un guerrille
ro "el enemigo apenas ocupa las 
cíudades y algunos cuarteles. 
siempre con la cabeza metida de· 
bafo de abrigos de concreto. 
Nunca sabe cuándo o de donde 
atacamos. Y puede ser siempre. 
en cualquier momento ·~ 

" El pueblo hermano de 
Mauritania" 

Es tarnbién sabido que dentro 
de Mauritania - blanco sistemá
tico de los guerrilleros saharauis 
por ser el lado débil de la agre
sión, tanto que Francis se ve 
obligada a dejar caer su máscara 
de neutralidad y hace intervenir 



tento cunde entre la población, 
agobiada por un galopante au
mento dei costo de vida y harta 
ya de ver a sus hijos morir en 
una guerra que no les interesa. 

En el propio seno dei gobier
no, Uld Daddah no consigue i:s
conder las divergencias, expresa
das en sucesivas crisis ministeria
les que han ido apartando a to
dos los políticos nacionalistas, 
sistemáticamente sustituídos por 
elementos próximos de Rabat o 
dei Eliseo. 

En las "dayms" se practlcan las nuavas fórmulas organizativas 

En su discurso, Abdelaziz no 
dejó de lanzar "un liam ado ai go· 
bierno dei pueblo hermano de 
Mauritania para que vuelva a la 
razón y permita e/ establecimien· 
to de lazos de fraternidad entre 
nuestros pueblos, en vez de con
tinuar su plan de genocídio, per· 
diendo hombres, dinero y la in
deperrdencia". a sus efectivos directamente en 

e! conflicto - el Frente Polisario 
goza de in.mensa simpatía entre 
el pueblo mauritano. Tal como 
los saharauis, los mauritanos ha
blan e! "hasnia" y tienen una 
historia y una cultura en gran 
medida comunes. Los dirigentes 
dei POLISARIO no esconden 
esas simpatías y fue con un calu
roso aplauso de solidaridad y vi
brantes "yu-yus" de las mujeres 
saharauis que un representante 
de la oposición al régimen de 
Moktar Uld Daddah trajo a las 
ceremonias la fraternidad "dei 
pueblo hermano de Mauritania". 

Durante el primer dia de las 
celebraciones pudirnos ver a cer
ca de 200 prisioneros capturados 
por los guerrilleros, en su mayo
ría mauritanos. Su imagen causa
ba tristeza. Eran hombres con
cientes de haberse batido por 
una causa perdida, que ni siquie
ra les inspiraba respeto. Asedia
dos por decenas de micrófonos 
y cámaras fotográficas, recono
cían que eran "co"ectamente 
tratados" y que si la alimenta
ción no es mejor es porque en el 
campamento el pueblo "rambién 
come lo mismo". AI preguntar 
sobre el número total de prisio
neros, la respuesta de los dirigen
tes dei POLISARIO fue siempre 
evasiva. Sin embargo todos coin
cidían en que "son más de mil". 

El ejemplo del POLJSARIO 
es contagiante. Ya hay indícios 
de que algunos sectores de la o-
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posfoión mauritana, que hasta 
1974 integraban el PKM (Partido 
de los Kadihin Mauritanos), es
tán esbozando el inicio de una 
resistencia armada. El descon-
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del I de mano empaquetamos 
nuestro equipaje y dejamos el 
confort de la tienda de pelo de 
camello que durante aquellos 
dias nos abrigó en las heladas 
noches dei desierto. Nos despedi
mos calurosamente de nuestro 
guia y dei anfitrión de nuestra 
tienda, quien en los momentos 
de cansancio nos servia té de 
menta saharaui para recuperar 
energias 

Después de un pequeno desa
yuno abandonamos el local de 
las festividades. Partimos en los 
Land-Rovers con destino a Tin
duf, en dirección a los campos 
de refugiados. Nuestro acompa
iiante, Ali Mahmud, presidente 
de la Media Luna Roja Saharaui 
nos traza un balance detallado 
de las carencias, tanto en el 
campo de la asistencia médica 
como en el de la alimentación. 

En su compaiíía recorrimos 
las daíras. los campamentos de 
refugiados, que llevan los nom
bres de las ciudades dei Sahara 
Occidental. 

Las 23 doiras se distribuyen 
en tres wilayas (províncias): El 
Aiún, lsmara y Dakhla. Los cam
pamentos se extienden por un 
área de doscientos quilómetros 
de largo. En todas las doiras la 
organización es similar: todos 
los mayores de 14 anos se inte
gran en células de once miem
bros. Cada célula elige sus repre
sentantes a las diferentes comi
siones que organizan la vida de la 
daira: la alimen tación, la pueri
cultura, el artesanato, la forma-
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G.uerrilleros sshrau/s ante un avión enemigo abatido 

ción e información política, la 
justicia, etcétera. 

Existe después un trabajo de 
coordinación entre las comisio
nes, según un esquema ·aparen
temente complejo pero profun
damente democrático de funcio
narnien to de la base bacia el vér
tice. En la cumbre de la organi
zación se encuentra un responsa
ble político y otro administrati
vo de la doira. 

Este modelo organizativo 
constituye la base que el Frente 
POUSARIO decidió adoptar 
una vez libre e independíente el 
Sahara. 

Cada mes se realiza en la daira 
un Congreso Popular de Base. 
Estos confluyen, cada ocho me
ses, en un Congreso Popular Ge
neral, realizado a ruvel de lastres 
wilayas. Durante una fíesta noc
turna que nos ofreció la pobla
ción de la daira El Güelta, wilaya 
El aiún, preguntamos a Aini Sa
yed, miembro del Buró Político 
dei POLISARIO sobre las raíces 
de este tipo de organización: 

"A lo largo de nuestra histo
ria -nos respondi6- siempre tu
vimos tradiciones de comunidad 
y solidaridad de base. Intenta
mos organizamos de modo de re
forzar y ampliar esa solidaridad. 
La propia realidad que viVimos 
fue imponiéndonos cómo orga
nizarnos". 

En todas las dairas los ninos 
de menos de 7 anos reciben tres 
comidas diarias. La leche esca
sea, y en ocasiones es nccesario 

esperar dos y tres meses las re
mesas que cnvían organizaciones 
humanitarias. Las tíendas que re
corr.imos, verdaderas mantas de 
retaz.os castigadas por el vien to 
incesante, albergan un promedio 
de dos o tres familias. La bron
quitis y el reumatismo son fre
cuentes. La mala nutrición, a
demás de las anemias, provoca 
que los medicamentos no pro
duzcan los efectos curativos nor
males. 

Una realidad durísima que se 
ven obligados a vivir los cien mil 
saharauis exiliados en este desier
to "donde no quieren vivir rLi las 
gacelas" que tanto abundan en 
territorio de Saguía El Hamra y 
Rio de Oro. 

Pero ello no impide que la i
dentificación entre el púeblo 
saharaui y el Frente POLISARIO 
sea total. "Sabemos que la gue
rra tiende a ser cada vez más du
ra -nos decía un responsable po
lítico dei Ejército de Llberación
pero tuvimos que escoger entre 
la independencia o el genocídio". 

En esta ocasi6n el Ejército 
saharaui no satisfizo los deseos 
de los periodistas de visitar las 
áreas de combate, signo que fue 
interpretado por los observado
res como indicador de que nue
vas e importantes ofensivas se es
tán preparando. 

Con cordialidad las autorida· 
des saharauis invitaron a Cua
demos dei Tercer Mundo a vol
ver para, entonces sí, "ir hasta 
donde quieran ". :Volveremos. e 



MEXICO 

La nacionalización dei 
petróleo 

Como unrayo 
en el cielo azul 
fue el mensaje 
dei 18 de marzo de 1938. 
Cárdenas en los momentos 
de la expropiación y 
el curso de los 
hidrocarburos en la historia 
mexicana hasta e/ gran 
debate de lwy 

Luis Suárez 

©orno un rayo en el cielo 
azul calific6 el em baja
dor Daniels, represen-

tante de los Estados Unidos de 
América en México, el mensaje 
que el presidente Lázaro Cárde
nas había dirigido a la Nación 
por radio, a las 22 horas dei his
tórico día 18 de mano de 1938. 

• Ciertamente, el país se conmovió 
y no sõlo el Sr. Daniels, aunque 
por motivos diferentes. EI pue
blo mexicano, la Nación entera, 
se sumó a aquel rayo, se bizo ra
yo y cruzó el cielo en uno de los 
mayores riesgos de tormenta. A
quella noche se compara con o
tros momentos de la historia en 
que la decisiõn se coloca a caba
llo de dos vertientes, sobre una 
de las cuales puede precipitarse 
un desenlace catastrófico o bien 
con trolarse desde la cima sin 
perder el equilibrio, bacia la o
tra. Esto segundo es lo que se lo
gró por la serenidad de Cárdenas 
y el temple común con su pue
blo. El fatalismo geográfico, la 
vecindad con la potencia impe
rialista, los EE.UU., a cuyo país 

EI pueblo mexicano contribuye a la naciona/ízaci6n dei petróleo. Grabado de pertenecían la mayoría o las 
Francisco Mora más importantes de las 16 em

presas expropiadas -a Inglaterra 
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y a Holanda las demás-, no per
turbó el ánimo de un líder tan 
sólido en su nacionalismo reivin
dicativo como Lázaro Cárdenas, 
quien a1 día siguiente, y hobien
do terminado de cumplimentar 
su decisión con la firma dei decre
to expropiatorio, lo que hiw a 
las 4 de la maiiana, se fue con 
sus amigos, familiares y algunos 
colaboradores, o escalar el Neva
do de Toluca. En una laguna de 
aguas heladas se dió un baiio an
tes de volver a la ciudad de Méxi
co a conducir el cauce popular 
desatado por él y enfrentar los 
riesgos de las presiones como las 
que desafió, resistió y venció en 
el tenso proceso que culminó en 
el acto expropiatorio. 

La historia de aquellos dias 
previos a1 18 de mano está re
gistrada en los mejores anales de 
la vida mexicana frente a los des
manes y a la soberbia de las com
paiiías que se negaban a recono
cer el derecho de los trabajado
res para sindicalizarse en una or
ganización nacional única, coo 
un contrato colectivo de trabajo. 
Esto acabaria con la di.spersión 
de pequenos sindicatos de. las 
empresas, sin el carãcter de in
dustria general que la explota
ción dei petróleo imponía y los 
derechos obreros, reconstruidos 
bajo el gobiemo de Cárdenas en 
la intención de los constituyen
tes de 1917, inspirados en las 
teorias modernas del trabajo. En 
pos de este objetivo los sindica
tos petroleros habían librado di
versas huelgas desde 193 5, forta
lecien do sus filas y su organiza
ción. En mayo de 1937, había 
concluído una convención obre
ro-patronal para examinar las de
mandas de los trabajadores, quie
nes pedían 70 millones de pesos 
de aumento en sus percepciones, 
mientras las empresas ofrecían 
sólo 14 millones. Los obreros a
cudieron a la Junta de Concilia
ción y Arbitraje, planteando los 
ténninós legales de un confiicto 
de orden económico; o sea, que 
las autoridades laborales deter
minaran las utilidades, las evasio-
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nes de impuestos, etc., y la Jun
ta, finalmente, emiti6 un laudo 
ordenando a las empresas a pagar 
26 millones de pesos. La reacción 
inconforme de los monopollos 
fue retirar fondos de México, a
mena2.ar y resistir a la ley. El 7 
de mano Cárdenas recibió a los 
empresarios que pidieron un a
pla.zamiento para cumplir el lau
do. Demasiado tarde. les dijo. La 
ley habría de cumplirse. Todavía 
media hora antes de las I O de la 
noche dei 18 de marzo los em
presarios y sus abogados llegaron 
a ver a Cárdenas y te pidieron 
que si se les permitía ajustar sus 
negocios, haciendo sacrificios, 
podían acatar la sentencia de la 
Suprema Corte, que se había 
pronunciado en apoyo dei laudo. 
Cárdenas les recordá los grandes 
esfuerzos que había hecho el go
biemo para disuadirlos de su ac
titud intransigente: "Les agra
dezco mucho que hayan venido 
a venne pero tengo la pena de in
formarles que han Uegado dema
siado tarde. El gobiemo de la 
República ha tomado sobre este 
asunto una resolución irrevoca
ble. En breves momentos voy a 
dirigir un mensaje ai pueblo de 
México y ustedes podrán ente· 
rarse de su contenido". (Lo en
trecomillado está citado de la 
biografía de Fernando Benítez 
sobre Cárdenas, en el tomo III 
relativo a la expropiación). 

Fue el rayo. En su mensaje, 
Cárdenas acabó con la falacia de 
que las comparuas extranjeras 
eran factores de riqueza en el 
país. Desde sus tiempos de co
mandante militar en la zona ve
racruzana de las Huastecas, él y 
otros jefes militares revoluciona
rios sabfan que eso no era cierto, 
pues conocían las condiciones de 
vida de los trabajadores y de to
dos los habitantes de la región 
salvo los gerentes, administrado· 
res y técnicos extranjeros. En el 
mensaje anunciando La expropia
ción trató este tema y sus pala
bras pueden aplicarse hoy en 
muchas partes del mundo, cuan
do frente a los grandes empeiios 

reivindicativos de otros países, se 
eleva el falso argumento de que 
los grandes intereses que los han 
succionado son el bien y la ri
queza que deben respetarse. La 
dramática noche del 18 de mar
ia, Lãzaro Cárdenas habló así: 

"Se ha dicho hasta el cansan
cio que la industria petrolera ha 

• traído al país cuan tiosos capita
les para su fomento y desarro
Uo. Esta afirmación es exagera
da. Las companías petroleras 
han gozado durante muchos a
nos, los mãs de su existencia, de 
grandes privilegi.os para su desa
rrollo y expansión; de franqui
cias aduanales; de exenciones 
fiscales y de prerrogativas innu
merables y cuyos factores de 
privilegio unidos a la prodigiosa 
potencialidad de los mantos pe
trolíferos que la Nación les con· 
cesionó, muchas veces contra su 
voluntad y contra el derecho 
público, significan casi la totali
dad dei verdadero capital de que 
se habla". 

Seguiria diciendo Cárdenas: 
"Riqueza potencial de la Nación. 
Trabajo nativo pagado con exi
guos salarios; exención de im
puestos; privilegi.os económicos 
y tolerancia gubemamental, son 
los factores dei auge de la indus· 
tria dei petróleo en México". Y 
describió la llamada obra social 
de las empresas y la vida en sus 
campamentos de trabajo que él 
bien conocía. 

P~otagonjsta. y 
testigo excepc1onal 

E! Llc. Raúl Castellano, que a 
la sazón era secretario particular 
dei presidente Cárdenas, me ha 
contado en una entrevista el cur
so de los acontecimientos y, co
mo colaborador fidellsimo, hasta 
la fecha en la memoria del Gral. 
Cárdenas, ciertos aspectos dei 
pensamiento de éste. El pensa
mien to de Cárdenas -me ha di
cho- venía madurando desde los 
anos 20, cuando era jefe militar. 
El incidente legal de la arbitraria 



rebeldia de las empresas fue la 
coyuntura que Cá.rdenas, para 
hacer una doble justícia: la de 
los trabajadores y la de la Nación, 
que así se identificaban, empleó 
con la ley y su impulso revolu
cionario para poner coto a los 
desmanes imperialistas e incor
porar, con previsión histórica, 
los grandes retos actuales, la Na
ción sigue teniendo en sus manos 
como un elemento de gran im
portancia económica nacional y 
ya tam bién para su presencia 
mundial. 

"Las companias - me dice el 
Lic. Raul Castellano- eran como 
un Estado extrario dentro dei Es
tado, y lo más grave era que ese 
Estado extiano, desde el punto 
de vista económico resultaba 
más poderoso que el Estado mis
mo en ciertas áreas dei país". La 
decisión de Cárdenas no fue una 
improvisación. Empero, antes de 
que se presentara el conflicto de 
los trabajadores - recuerda Cas
tellano- el presidente no comu
nicó a ninguno de sus colabora
dores -que él sepa- el propósito 
de expropiar la industria dei pe
tróleo: "Ya cuando surgió el 
problema por el conllicto obrero 
y las empresas fue cuando el go
bierno intervino para ver si logra
ba un arreglo que le pusiera fin, 
porque estaba causando graves 
danos a México y su economia". 

El presidente Cárdenas convo
có 3 6 4 veces a los miembros de 
su gabinete para discutir los pro
blemas. "Y fue hasta en la últi
ma jun la, que se realii ó a partir 
de Jas 4 de la tarde del 18 de 
marzo, cuando se decidió que se 
tomara la medida de expropiar el 
petróleo. Ya para esas horas, el 
presidente Cárdenas tenía el 
mensaje que poco después anun
ciaria a la Nación, de haber de
terminado expropiar el petró
leo". Cárdenas pidió el auxilio 
de su colaborador, amigo y se
cretario de Com unicaciones, 
Gral. Francisco J . Múgica, para 
la redacción dei mensaje, y le dio 
las ideas que le intcresaba trans
mitir Cosa curiosa, el mensaje se 
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EI General Lázero 
Cárdenas anuncia la 
necione/lzación dei 
petróleo, e/ 18 de -....:.......,.;~.....;;.-,".J.~....,....-w.o,"l..!...,.,...,..-,...... 
merzo de 1938. 
A su Jzquierde el Li· 
cencledo Raul Cas
tellsno. 

redactó y se leyó antes de que se 
hubiera redactado el decreto de 
expropiàción. Cárdenas instruyó 
a Castellano para que en compa
ftía del secretario de Hacienda, 
Llc. Eduardo Suárei; del de Eco
nomia, Efraín Buenrrostro; del 
jefe dei Departamento dei Traba
jo, Antonio I. Villalobos, se reu
niera en el despacho de mi entre
vistado en Palacio Nacional, para 
formular el decreto. Los funcio
narios trataron de ponerse de 
acuerdo, y Eduardo Suárez man
tuvo la posición de que se expro
piaran los b~nes materiales de 
las empresas, pero que no se ex
propiaran las concesiones que te
nían de explotar el petróleo. Y 
esto era lo fundamental. Castella
no me dice: "Yo objeté esta opi
nión diciendo que a mí me pare
cía, -como había dicho el gene
ral- que la expropiación debe 
ser integral, pues el tiabajo de las 
companías, e! terreno de las 
compariías, todo, se apoyaba en 
las concesiones". Suãrei tom aba 
precauciones porque, en su opi
nión, la decisión de expropiarlo 

todo, ponia en grave aprieto a1 
gobiemo y al pais frente a los 
EE. UU. que podrían amenazar
los o ejercer presiones económi
cas. 

Las compan1as petroleras 
nunca creyeron que se llegaría a 
una decisión como la adoptada 
y esperaban sal.ir.;e con su capri
cho, de que la situación creada 
se resolviera de acuerdo con sus 
criterios. Cárdenas y el pueblo 
las desafiaron. Proclamada la ex
propiación empezaron a funcio
nar las em bajadas. Un largo pro
ceso se abriria hasta !legar a las 
indemnizaciones, que fueron 
tarnbién conforme a la justicia 
eslablecida por México y no por 
la capacidad abatida de los mo
nopolios intemí!cionales dei pe
tróleo. Grandes demostraciones 
hubo en la República en apoyo 
de la expropiación. Las empre
sas se llevaron su dinero, sus téc
nicos, los carros cisternas que es
taban en el país alquilados en los 
EE.UU .... Los trabajadores y 
los técnicos mexicanos, frente a 
este sabotaje y el sabotaje inter-

cuadernos dei tercer mundo 



nacional de los mercados, sobre,. 
pasaron la mala época y estable
cieron la gran industria que hoy 
es el petróleo de México. conver· 
tido en uno de los productores 
más importantes de petróleo y 
uc gas en el mundo. La explota
ctôn nacional de esta industria 
paga con creces los sac:rificios de 
aquellos mexicanos dei pueblo 
que en 1938 entrcgaron muchos 
dt sus bienes personales, sus jo
Y as y prendas para hacer frente a 
la crisis, al vacio fmal de la rapi
na. 

El petróleo mexicano, 
hoy y manana 

Hay que imaginarse, sin gran 
esfuerzo, qué sería la economia 
mexicana sin la nacionalizaci6n 
de!l petróleo. Este ha permitido 
la creaci6n de una planta indus
tnal, } el pais ha podido hacer 
frente a tempestades mundiales 
) nacionales de su economia. 
Por supuesto no ha sido una pa
nacea; pero ba generado un sec
tor dei trabajo que repercute en 
otros sectores con el recurso de 
estar en manos del gobierno y no 
de los intereses privados. Estos, 
sin embargo, han sabido aprove-

cl\ar ·1a ocas1on para su propio 
desa.rrollo al tener al alcance 
energéticos baratos, subsidio real 
que ha afectado la contabilidad 
de la empresa nacional Pemex en 
aras de un objetivo general más 
grande. La industria petrolera 
nacional ha abastecido casi en un 
100 por ciento el consumo de hi
drocarburos en la República. Y 
los ha comcnzado a exportar. 

Al conmemorarse este l 8 de 
marlO los 40 ruios de la expro
piación, la producci6n de petró
leo es - tomando el promedio de 
1977- de un millón 85 mil 550 
barriles diarios. Para 1982 se 
planea producir 2 millones 250 
mil barriles por día, pero esta 
meta - ha dicho el director gene
ral de Pemex- podrá cumplirse 
en 1980. En el mismo afio pasa
do la exportaci6n mexicana fue 
de 206,500 barriles diarios, en 
promedlo (202 mil barriles de 
crudos y 4,500 de refinados). El 
valor total de las ventas realiza
das por Pemex en el país fue de 
53 mil millones de pesos. En los 
6 anos dei actual gobiemo, la 
venta dei petróleo pennitirã in
vertir 249 mil millones de pesos 
para la creación de empleos; la 
deuda de Pemex se reducirá en 

"18 de Merzo", grabado de Jesús Alvarez Ameya 

20 mil millones de pesos y para 
el próximo afio los ingresos de la 
empresa nacional superarão sus 
gastos. 

México vive un momento de 
auge en sus posibilidades petrolí
feras. Los grandes descu brimien
tos de yacirnientos en el Sureste, 
lo mjsmo en tierra firme que en 
la plataforma continental, han 
incrementado fabulosamente no 
s61o sus posibilidades concretas 
actuales, sino sus grandes reser
vas de futuro. De nuevo el petró
leo es causa de un debate nacio
nal, pero ahora no sobre cómo ha
cer frente a las compaiiías ya de
sarraigadas en sus domínios; y 
con una industria que ha vencido 
el boicot, sino sobre la utiliza
ción inmediata y mediata de los 
ingentes recursos de combustible 
líquido y de gas. En las áreas dei 
Sureste se levantan ahora gran
des complejos petroquímicos, 
destino prãctíco y transformador 
dei petróleo en la época moder
na. Se discute sobre la construc
ción· del gasoducto de más de 
1,000 Kms. desde Cactus, Chiapas 
ai Norte. 1,Debe éste llegar hasta 
la frontera norteamericana o 
quedarse en las áreas industriales 
mexicanas dei Norte, donde Ia 
energia dei gas es necesaria y sus
t ituiría ai combustóleo que aho
ra se emplea? Es el debate. En 
cualquier caso, de nuevo existe 
un enfrentamiento con Jos inte
reses de más aliá de la frontera, 
pues el punto de vista dei gobier
no y de Pemex es que el gas ex
cedente no se venderá a menos 
de 2.60 dólares el millar de pies 
cúbicos, cosa que no aceptan, to
davía aJ menos, las empresas nor
teamericanas. 

iDebe construirse el gasoduc
to? c.Debe destinarse el gas a los 
Estados Unidos o sólo a las 
regiones mexicanas del Norte? 
Esta discusión es posible porque 
el petróleo existe y no es de las 
empresas transnacionales. Esta 
discusión existe porque existió el 
18 de marzo de 193 8 un hom bre 
que se llamó, junto a su pueblo y 
con su pueblo Lãzaro Cárdeoas • 



XL Aniversario 
de la Nacionalización 
de la Industria Petrolera 

EI programa petrolero de México 
opera sobre tres crlterios básicos, des• 
tlnedos a proporcionar un impulso 
decidido ai desarrollo de la industria. 
AI hacer referencia e ese aspecto de la 
política de energéticos definida por el 
Presidente de la República, licenciado 
José L6pez Portlllo, el Director Gene
ral de Petróleos Mexicanos, ingeniero 
Jorge D(az Serrano, seilal6 que las 
precísfonas logradas en relaci6n con 
las reservas petroleras dei pa(s, perml· 
ticron definir los criterios sobre los 
que se desenvuelven los programas a 
corto, mediano y largo plazos de la 
instltuci6n. 

Dichos criteríos son: 
1. La satisfacci6n inmediate, me

dieta y futura de la demanda Interna. 
2. EI uso racional y aprovecha

miento Integral de todos tos hídro
carburos y 

3. La exportaeión de excedentes. 
EI primero Implica la cobertura 

priorltaria de tas necesldedes de hl· 
drocarburos en el mercado interno, 
en el que no habrá carencia de com
bustibles "haste mucho después de 
que en et mundo haya terminado la 
era dei petróleo", a causa de que las 
reservas probadas de petróleo crudo, 
gas natural y líquidos dei gas escien
den a 16 mil millones de borrifes; las 
probables a 31 mil míllones adlclona
les y las potenciales, lncluyendo los 
dos renglones anteriores, a 120 mil 

..,., 
:, , 

Jorge Df11z Serrano 

millones de barriles. Solamente las re
servas probades son suficientes para 
cubrlr la demanda de 30 aFlos, ai 
ritmo de producción de 1977. 

Conforme ai programa de Petró
leos Mexicanos, en el sexenio se per
forarán 1, 324 pozos de exploraci6n 
v 2, 152 para desarrollar los campos 
descubiertos. La producci6n de crudo · 
se elevará de 1.220,000 borrifes por 
d(a, actuates, a 2.242,000 barriles 
diarios en 1982, y 3,600 mlllones de 
pies cúbicos de gas por d(a, lo que 
significará la dlsponlbilidad de exce
dentes por 1.100,000 barrlles dlarlos 

EI Dlr«Jtor G11rwral de PEMEX rinde w Informe •nt• •• eurorldó, n,,cloM
le1 ai conmemorarre cuatro dtlcadas de la nacionslirac/6n dei petróleo 

de crudo y de productos refinados 
para exportación. En 1979, et pais lo
grará su autosuficiencia en productos 
petroqu(micos básicos y contará tem· 
bién con excedentes para exporta
ción. 

La exportaci6n de excedentes de· 
be reelizarse con vistas a financiar ef 
preclo asequible para ai consumo in
terno, y también para obtener los me
dios económicos necesarios para sus
tanciar ai desarrollo general dei pa(s, 
"Cemino único y sólido fundamento 
de la independencie y de la prosperi· 
dad nacional", subray6 D(az Serrano. 

EI Director General de Petróleos 
Mexicanos resumi6 ta política mexi· 
cana de hidrocarburos así: 

"La administración de esa riqueza 
debe hacerse con apego riguroso a 
nuestro orden jurídico, ai amparo de 
los valores nacionales y con la patrió
tica decisi6n de ser eficaz. AI satisfa
~r prioritariamente la demanda ín· 
terna, se consolída el desanollo aut6-
nomo dei país. Si utilizamos racional
mente tos derivados dei petróleo, y 
no se queman más a la atmósfera co· 
mo el ges, se incrementará efective
mente la riqueza energética dei país 
y, si producimos excedentes para la 
exportaci6n, conservando amplísimas 
reservas probadas, probabfes y poten
ciales para asegurar la demande inter· 
na, luchamos efectivamente para rea
firmar nuestra independencia econô
mica, defendiendo de la mejor mane
ra nuestra soberania nacional. 

"Lo importante ai exportar - aila
di6 D(az Serrano- consiste en que 
vendamos nuestros productos ai pra
cio que nosotros fijemos y los colo
quemos en el mercado que mejor nos 
lo pegue por nuestra propia decisi6n, 
y que las divisas generadas sirvan para 
combatir nuestros males ancestrales". 

EI programa petrolero de México 
fue definido por el Presidente L6pez 
Portillo "con vistas a generar riqueza 
interna e impulsar, por medios pro
pios, et desarrollo agr(cola e indus
triàl dei país". Esa pol (tice, traducida 
a programa balo la denominaci6n de 
Plataforma de Producci6n 1980, ai· 
canzará en ese ailo, dos antes de lo 
planeado, tos volúmenes de produc
ci6n seiialados originalmente para el 
fín dei sexenio. e 



EI impaéto dei petróleo 
en la economía 

rmando Labra, presi
dente dei Colegjo de E· 
conomistas, subdirector 

de fmanzas del Complejo Side
rúrgico Las Trucbas, diputado 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, analizó para Cua
demos del Tercer Mundo el im
pacto del petróleo en la econo
mia mexicana a cuarenta aiios de 
la nacionalización decretada por 
el General Lázaro Cárdenas. 

Labra, que no se alínea con 
ninguna corriente económica en 
particular, se define sí, en el 
transcurso de Ja charla, como un 
hombre comprometido con los 
intereses de su pueblo. 

Político pragmãtico a los 32 

32 cuademos dei tercer mundo 

"EI problema ftmdamental 
dei país 
es e/ desempleo. 
Y éste diflcilmente puede 
ser solucionado por 
el petróleo, 
a menos que todos 
los recursos generados por 
los hidrocarburos 
se dediquen a la inversión 
estatal productiva". 
A cuatro décadas de la 
nacionalización dei petróleo. 
e/ diputado 
Am,ando labra analiza con 
realismo la economla 
mexicana 

Diego Achard 

anos Armando Labra unifica los 
problemas económicos y socia
les en un sólo haz. Afirma que 
no son únicamente respuestas 
económicas las que necesita Mé
xico ya qut! su pi:oblema funda
mental se refiere al orden social: 
el desempleo. 

Con Ouidez, Labra fue con
testando todas nuestras pregun
tas, sín evaciones, demostrando 
un vasto conocimiento de los 
problemas de su país. 

;, Cuál es el impacto del pe
tróleo en la economía ai cum· 
plirse cuatro décadas de la 11acio· 
nalización? 

-El impacto dei petróleo 

dentro de la economía mexicana 
tiene dos fases: La que se podría 
derivar dei abastecimiento cre
ciente de las necesidades internas 
de consumo de energia y, por 
otra parte, la captaci6n de divi
sas por la exportación de petró
leo. Por lo que se refiere ai pri
mer aspecto, es importante re
cordar que México ha sido un 
país autosuficiente en materia de 
petróleo y en general de energé
ticos. Sin embargo, lo que se 
plan tea ahora es que México en 
un corto plazo -estoy hablando 
de un par de aiios- generará 
cantidades muy importantes de 
divisas por exportaciones de pe
tróleo. 

Bso se da en un momento en 
que se ha acumulado un rezago 
importante de los niveles de pro
ducción y empleo. De suerte que 
se ha tornado la vista hacia el 
petróleo como sector que pudie
ra compensar no sólo los proble
mas de balanza de pagos sino 
que viniera además de alguna 
fotma a contrarrestar el decai
mien to del resto de los sectores 
productivos. 

- Se llabla de là creación de 
un fondo de divisas provenientes 
de las ventas de petróleo para 
reactivar la economía. 

-Sí. La cifra que yo conozco 
es del orden de 20 mil millones 
de dólares de aqui a 1982. Eso e
quivale aproximadamente a la 
tercera parte del producto bruto 
interno. 

Problema fundamental: 
el desempleo 

-tSu[iciente como para solu· 



cionar los problemas económicos 
de México ? 

Fn mi opinión la solución 
de los problemas económicos dei 
país no se puede referir sólo al 
orden económico, sin tomar en 
cuenta lo social. El problema 
fundamcn tal dei país - que difí
cilmente va a resolver el petró
leo- es el desempleo. A menos 
que todos los recursos que pu
diese generar cl petróleo se deri
vasen a la inversión productiva 
por parte del Estado, para crear 
cmpleos permanentes, producti
vos, socialmente necesarios y 
bien remunerados. El hecho es 
que, si no seguimos una estrate
gia de desarrollo basada en inver
siones generadoras de empleos, 
alimentos y divisas, terminare
mos por utilizar las divisas que 
genere el petróleo para canalizar 
ingreso a los desempleados -in· 
gresos no productivos, es decir 
que terminaremos manteniéndo
los- y para importar alimentos. 
Entonces de nuestros 3 factores 
más escasos que son empleo, ali
mentos y divisas, cl petróleo, en 
un sesgo negativo, nos puede 
ubicar en una posición en la que 
cómodamente gratifiquemos a 
los desempleados sin darles tra
bajo, sin aumentar la producción, 
sin Uevar a acabo la reforma 
agraria, sin distribuir el ingreso. 
Por otra parte, una política de 
este tipo nos puede conduetr a 
ser importadores netos de ali· 
mentos. 

,seria una solución mcre· 
menear la inversión en la agroin· 
dustria? , Debería e/ lútado in· 
tervenir directamente en la inver· 
sión en este sector? • . 

Yo creo que hay etapas. Te
nemos que tomar en cuenta las 
características económicas y po
líticas de nuestro país. A fin de 
cuenta, querámoslo o no, nos 
guste o no, es un país capitalista, 
subdesarrollado, dependiente, 
colonizado, pero capitalista al 
fin. Y predominan en el campo 
la propiedad privada y la propie
dad social (me estoy refiriendo 
al sistema de ejidos) Por todo 
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esto la primera pnondad seria 
organizar la eficiencia de la pro
piedad privada y de la propiedad 
social. La primera necesidad, 
pucs, es organizar la producción 
agropecuaria. 

- Hay quienes argumentan 
que e/ rezago dei campo se debe 
a la "inseguridad" creada por la 
reforma agraria .. . 

El argumento de la incerti· 
dumbre, de la falta de seguridad 
jurídica en el campo, aunque de 
por sí es un concepto muy discu
tible, en este momento, es total
mente inválido; hay absoluta se
guridad jurídica y política en el 
campo. 

Sin embargo la inversi6n pri
vada no 0uye hacia el campo, en 
las áreas y las zonas que más in
teresan . 

Concentración del ingreso 
y ret racción del mercado 

-i,C11ál es la razón ' 
Pienso que hay un proble- . 

ma serio de concentración del ingreso en el país que ha reducido 
muchísimo el mercado, incluso 
el de alimentos Y esta contrac
ción del mercado es consecuen
cia de que en los últimos 10 anos 
ha habido una contracción soste
nida de la inversiôn, ha aumenta
do el desempleo, disminuyó la 
oferta, aumentaron los precios. 
Se han creado entonces, presio
ncs inílacionarias, no por exceso 
de gasto público sino por con
tracción de la oferta y esto ha 
venido a demeritar mucho la 
magmtud dei mercado. 

-Pero ademàs las tasas de ga· 
na11cía no son s11ficie11teme11te 
atracti11as. 

- La tasa de ganancia fue inu
sualmente atractiva en nuestro 
país desde los anos 40. Ahora su
be y baja cn niveles relativamen
te normales. 

Incluso la rentabilidad del ca
pital en nuestro país se puede 
evidenciar empíricamente. Ou
rante los anos pasados de supues
ta "crisis e incertidumbre del ca-

pital" la inversión extranjera no 
decreció, sino que incluso au
mentó, en la medida en que mu
chos inversionistas nativos ven
dieron sus activos, se desnaciona
liz6 la economia y aumentó la 
participación dei capital extran
jero en la industria y el comercio. 
Eso quiere decir que el retorno 
del capital no es una perspectiva 
tan delexnable si se la compara 
con otros países. 

Y esos capitales 1,por qué 
no fluyen ai campo? 

- Yo creo que operan dos ele
mentos. El que ya le mencionaba 
de una contracción dei mercado 
tanto interno como internacio
nal de materias primas, en la me
dida que nuestro mercado más 
importante Estados Unidos está 
generando otros mercados o está 
siendo autosuficiente en algunas 
áreas que tradicionalmente im
portaba. 

Y el elemento que creo fun
damental. que e! mercado inter
no no es suficiente para absorver 
la producción agropecuaria. 
Ahora, hay que entender que el 
sector agropecuario en México 
no es monolítico. Es decir, el 50 
por ciento de la población econó
micamente activa se dedica al 
campo, pero su aportaci6n a la 
economia mercantil es dei 12 
por ciento. Quiere deoir que la 
mayor parte de los trabajadores 
dei campo viven para consumir 
lo que producen, en un régimen 
totalmente ajeno a la economía 
mercantil. 

Organizar a los campesinos 

, Cómo romper este circulo 
vicioso? 

La forma de mcorporar a 
los sectores campesinos a una vi
da económica y políticarnen te 
más participativa es organizarlos 
parn ambos propósitos. Para pro
pósitós económicos de produc
ción y productividad y para pro
p6si tos políticos. Eso implica 
una seria y grave rcsponsabilidad 
}listórica para quien lo haga. Por-



que en la medida que se incorpo
ren política y económicamente 
los campesinos a la vida dei país 
van a cre3r un factor de concien
cia de clase que no se tiene ahora. 
Se evidenciaria mis la miseria 
comparada de los sectores agro
pecuarios frente al resto de los 
mexicanos Sín embargo, yo no 
creo que haya otra posibilidad 
de aumentar el rendirniento de la 
mano de obra y dei recurso tie
rra en nuestro país. 

Esto no se puede dar dentro 
de un esquema simplista y abs
tracto de inversiones en el cam
po. Esto implica una reconsidera
c1ón de fondo dei sistema mexi
cano, porque supone un incre
mento notable de la propiedad 
social de los bienes de produc
ci6n. en este caso dei sector 
aitr0pecuario. Se replantea en
tonces lo fundamental: ningún 
país en la historia se ha desarro
llado aceleradamente sin antes 
resolver su problema de abasto 
de alimentos. Ahí es donde se 
genera la acumulaci6n primaria, 
ahí es donde se irradia bacia e! 
resto dei sistema la forma como 
va a evolucionar el propio siste
ma. Nosotros no hemos resuelto 
ese problema. No tenemos -a
fortunadamente- la posibilidad 
de explotar colonias, ni podemos 
sobre-explotar nuestra mano de 
obra por mucho tiempo. Pero te
nemos que atender ese problema 
y eso implica una revisión pro
funda de la direcci6n dei siste
ma. 

No hay acumulación 
privada dei capital 

-HI petróleo, dei que se han 
descubierto recienternente en 
México yaclmientos considera
dos entre los mayores dei mun· 
do, va a permitir que el 1::stado 
maneje una cantidad inconmen
surablc de divisas que podrá 
aprovechar y uh1izar de distintas 
maneras. ,Cómo entiende usted 
que se debe canalizar ese dinero ? 

-Históricamente no ha habi
do país capitalista que se haya 

desarrollado sin la presencia de 
un estado política y económica
mente poderoso. Hay un momen
to en que el problema funda
mental de México como país ca
pitalista. colonizado, es que su 
proceso de acurnulación dei ca
pital no funciona. El capital no 
se reproduce espontâneamente. 
Y como en cualquier país capita
lista, nuestro Estado burgués tie
ne que proveer los mecanismos 
de ag.illzaci6n dei proceso de 
acumulaci6n del capital. Para 
ello tiene que invertir porque es 
la única forma en que puede so
brevivir ahora el capital privado. 
Si no invierte el Estado, nadie va 
a generar los mercados ni la de
manda efectiva que absorba la 
producción, que estimule las 
perspectivas de la tasa de ganan
cia, que es, para todo propósito, 
lo que induce a la inversi6n pri
vada en el país. 

- Pero. ademá.s hay razones 
de soberania por las que e/ Esta
do debe intervenir en la produc
ción Yo le prefUnto ;,Por razo
nes de soberania. debe el Estado 
intervenir en la petroquímica se
cundaria para completDr e/ pro
ceso nacionallzador iniciado en 
1918' 

- Yo creo que aquf se plantea 
un problema tecnológico, de efi
ciencia. El Estado no debe tener 
limites en su participación en la 
economia, en tanto gárantice el 
uso más racional de los recursos, 
desde el punto de vista econ6m1-
co, social y político, Yo haría 
una reflexión; en materia de pe
troquímica y petróleo, como 
energéticos, la decisión de los Es
tados ahora, más que a razones 
técnicas, corresponde a conside
raciones políticas, estratégicas 
de soberania y de perspectivas a 
largo plazo de qué tipo de país 
se quiere lograr. Producir o no 
petróleo es una cosa secundaria. 
El problema es para quién se va a 
producir energéticos. En quê lap
so, para qué tipo de país. En fin, 
la consideraci6n e~ cminen te
mente política De suertc que, 
por ejemplo, en petroquímica se-

cundaria, en donde hay un con
trol dei mercado mundial por 
parte de empresas transnaciona
les, habría que ver en qué medida 
el Estado mexicano tiene capaci
dad de negociaci6n para contro
lar en forma dominante o por lo 
menos para participar en forma 
creciente en esta industria. 

Se plantea ya una confronta
ci6n de fuerzas dei Estado mexi
cano frente a intereses transna
cionales. En la medida en que 
nuestro país tenga una potencia 
económica y política para en
frentar a las empresas transnacio
nales, creo que el Estado deberá 
incluso asociarse con ellas, pue!. 
es la única forma de vencerias. 
No veo otra posibilldad. No veo 
que nosotros podamos generar 
organizaciones corporativas que 
balanceen a las empresas transna
cionales. Creo que son los Esta
dos los que tienen que negociar 
con dichas empresas, y este es el 
caso de la petroquímica secunda
ria. 

,Será este e/ momento de 
hacerlo' 

- Pues no sé. Para todo movi
miento reformista siempre hay 
una consideraci6n dual: para al
gunos nunca !lega el momento 
oportuno, para otros las resolu
ciones siempre son tardías. Esto 
seria una consideraci6n muy im· 
portante desde el punto de vista 

de los compromisos que explici
tamente deben asumir el Estado 
y el gobiemo mexicanos frente a 
los sectores mayoritarios que lo 
legillman. Ahora hay en México. 
una fuerte presi6n de organismos 
tan ínstitucionales como la Câ
mara de Diputados, para que eJ 
Estado explicite la política de 
ener.da nuclear, garantizando 
que sea de beneficio de las ma
yorías y dentro de un esquema 
nacionalista. Esto se !e plantea 
con mucho rigor ai gobiemo. 

Yo creo que en la medida en 
que las diversas organizaciones 
institucionales ex1Jan este com· 
promiso, el Estado ti~ne autori· 
dad moraJ y apoyo popular para 
negociar medidas reformi!tas 



XL Aniversario 
de la Nacionalización 
de la Industria Petrolera 

EI programa petrolero de México 
opera sobre tres critarios básicos, des
tinados a proporcionar un impulso 
decidido ai doserrollo de la industrie. 
AI hacer referencia a ase aspecto de la 
política de energéticos definida por el 
Presidente de la República, licenciado 
José López Portlllo, el Director Gene• 
ral de Petróleos Mexicanos, ingeniero 
Jorge Dfaz Serrano, seflaló que las 
precisiones logradas en relación con 
las reservas petroleras dei pa(s, permi· 
tieron definir los criterlos sobre los 
que se desenvuelven los programas a 
corto, mediano y largo plazos de la 
institución. 

Dichos criterios son; 
1. La satlsfección inmediata, me

dieta y futura de la demanda interne. 
2. EI uso racional y aprovecha

miento integral de todos los hldro
carburos y 

3. La exporteción de excedentes. 
EI primero Implica la cobertura 

prloriteria de las necesidades de hi· 
drocarburos en el mercado interno, 
en el que no habrá carencia de com
bustlbles "hasta mucho después de 
que en el mundo haya terminado la 
era dei petróleo", a causa de que las 
reservas probadas de petróleo crudo, 
gas natural y líquidos dei gas ascien
den a 16 mil millones de barriles; las 
probables a 31 mil mlllones adiciona
les y las potanciales, lncluyendo los 
dos renglones anterioret, a 120 mil 

Jorge D_f az Serreno 

mlllones de barriles. Solamente las re
servas probadas son suficientes para 
cvbrir la demanda de 30 aflos, ai 
ritmo de producción de 1977. 

Conforme ai programa de Petró
leos Mexicanos, en el sexenio se per
forarán 1, 324 pozos de exploración 
v 2, 152 para desarrollar los campos 
descubiertos. La producción de crudo · 
se elevará de 1 .220,000 barriles por 
d{a, ectuales, a 2.242,000 barriles 
diarios en 1982, y 3,600 mlllones de 
pies ct'.Jbicos de gas por día, lo que 
signiflcaré la dlsponlbilidad de exce
dentet por 1.100,000 barrilet diarlos_ 

E/ Dir«:tor Gensr•I d11 PEMEX rlnd11 ,u Jnfo""11 •nt11 •1autorld«»s MClon. 
let 11/ conm11morer1e cuatro dtkadas de la nttclona/Jzac/6n d11I p11tr6/eo 

de crudo y de productos refinados 
para exporteción. En 1979, el país lo
grará su autosuficiencia en productos 
petroquímicos básicos y contará tam
bién con excedentes para exporta
ci6n. 

La exportaci6n de excedentes de· 
be realizarse con vistas a financiar el 
precio asequibte para el consumo in
terno, y también para obtener los me
dios económicos necesarios para sus
tanciar el desarrollo general dai país, 
"Camino (mico y sólido fundamento 
de la independencia y de la prosperi
dad nacional", subray6 Dfaz Serrano. 

EI Director General de Petróleos 
Mexicanos resumió ta política mexi· 
cana de hidrocarburos así: 

"La administración de esa riqueza 
debe hacerse con apega riguroso a 
nuestro orden jurídico, ai amparo de 
los valores necionales y con la patrió
tica decisión de ser eficaz. AI satisfa
cer prioritariamente la demando in
terna, se consolida el desarrollQ aut6-
nomo dei país. Si utilizamos racional
mente los derivados dei petróleo, y 
no se queman más a la atmósfera co
mo el gas, se incrementará efectiva
menta la riqueza energética dei país 
y, si producimos excedentes para la 
exporteci6n, conservando ampl ísimas 
reservas probadas, probables y poten
ciales para asegurar la demanda inter
na, luchamos efectivamente para rea
firmar nuestra independencia econó
mica, defendiendo de la major mana
ra nuestra soberan(a nacional. 

"Lo importante ai exportar -ai'la· 
dió Díaz Serrano- consiste en que 
vendamos nuestros productos ai pre
cio que nosotros fijemos y los colo
quemos en el mercado que mejor nos 
lo pague por nuestra propia decisi6n, 
y que las divisas generadas sirvan pera 
combatir nuestros males ancestrales". 

EI programa petrolero de México 
fue definido por el Presidente L6pez 
Portillo "con vistas a generar riqueza 
interna e impulsar, por medios pro
pios, el desarrollo agrícola e indus
trial dei país". Esa política, traducida 
a programa bajo la denomineción de 
Plataforma de Producci6n 1980, al
canzará en ese ano, dos antes de lo 
planeado, los volúmenes de produc
ción seõalados originalmente para el 
fln dei sexenio. e 



propio Presidente López Portillo 
ha dicho que el modelo econ6-
m1co ya se agot6. De suerte que 
creo que hay un reconocimien
to abierto de que el tipo de capi
talismo sobreprotegido que tuvi
mos en décadas recientes ya no 
se puede seguir dando. que el ca
pitalismo que implic6 subsídios 
pennanentes, que se fundarnentó 
en la concentraci6n excesiva dei 
inl,'.,eso y la riqueza cn pequenos 
sectores minoritarios, el tipo de 
capitalismo entreguista en mu
chas ã.reas aJ capitnl extr&nJero, 
ra no se puede seguir dando. 
Porque este proceso de acumula
ci6n de capital dei que habléba· 
mos antes, a cuyo prop6sito se 
montó todo esto, no se dá, no 
funcion6. 

Entonces, el Estado tiene una 
responsabilldad histórica. No 
puede seguir ensayando sobre un 
c_..quema evidentemente obsole
to. Es necesario replantear aJgu
nos de los componentes funda
mcntales para garantizar que en 
lc- económico se de la acumula
cion de capital, que en lo social 
se abatm los problemas de de
Sl r" pleo y marginación, que en 
lo político se respete la partici
pací6n conciente de los sectores 
mayoritarios en las decisiones. 

- ,A qué atribuye usred la 
falta de acumulación de capital' 

A dos elementos fundamen
tales. Primero, a obstrucciones 
tecnológicas y después a obstruc
ciones financieras. Las obstruc
ciones tecnológicas son funda
mentalmente un producto dei es
quema de proteccionismo a la in
dustria que prevaleció, en fonna 
muy brutal, durante décadas. Es
te esquema permiti6 y estimuló 
el establecimiento de industrias 
con tecnologías importadas, tec
nologias ajenas a la dirnensión 
dei mercado y para su supervi-· 
vencia garantizó altas tasas de ga
n: ncias y precios elevados, cos
co, muy reducidos y ninguna 
f6rmuJa para hacer que los aher 
rrc-,s alli generados regresaran a la 
e onomía. 

Entonces hubo un desaliento 

real a la reinversi6n cn la medida 
que no hubo instrumentos insti
tucionales para garantizar q\le e! 
ahorro regresara a la inversi6n. 
Durante ese tiempo se consumió, 
se sobre-invirtió, se dilapidó. 

Esas deficiencias de ahorro e 
inversión se venían cu brlendo 
con préstamos dei exterior que 
absorbia el Estado. Cuando en 
los anos 70 se rompe el sistema 
flnanciero internacional y ya no 
hay posibilidad de absorber li
quidez abundante y barata, la 
planta industrial se ve en la nece
sidad de lanzarse a competir. Las 
empresas mexicanas no pudieron 
tomar ese brinco financiero y co
mercial. O sea que hay un pro
blema real de obstrucción tecno
lógica. 

Desde el punto de vista flnan
ciero el agotamiento de la capta
ción de recursos externos y de la 
capacidad subsidiadora del Esta
do, lanzó al empresario a deman
dar créditos. CrédHos que son 
muy caros en México, porque se 
ha optado por gratificar más al 
mversionista extranJero, con al
tas tas as de in teres, que a1 em
presario nativo con crédito bara
to. O sea que, adicionando a lo 
caro del crédito la contracción 
de la oferta. y la inflación, se ne
cesita una tasa de retomo dema
siado elevada, más de lo que da 
cualquier inversión ahora en este 
país. 

Estos dos elementos, financie
ro y tecnológico, inhiben la re
producción privada dei capital. 

Crear empleos 
y producir alimentos 

- lCómo ve usted el perfil de 
ta deuda externa que tiene et 
país' 

- Mire, yo sostengo lo siguien
te: depende a qué se destina. De 
hecho, México tiene un limite en 
el endeudamiento externo, cuyo 
monto neto no puede ser mayor 
a los 3 mil millones de dólares. 
Esto es una disposición dei FMI. 
Por otra parte, se han consegui
do créditos con gran facilidad. 

l,Por qué? Porque este país tiene 
petróleo. Lo importante no es 
cuénto podemos conseguir 
- creo que podemos ampliar no
tablemente nuestra captación de 
recursos externos- el problema 
es a qué lo vamos a dedicar. Si lo 
vamos a dedicar a subsidiar el ca
pital privado para ver si retoma 
la inversión a la producción, en
tonces estaremos cayendo en el 
fracaso comprobado en que esta
mos hace tiempo. Pero si mverti
mos pública o privadamente en 
lo que menos tenemos -empleos 
y alimentos- entonces serán re
cursos que se justifican. 

- iUsred cree que es compan
ble una sociedad consumista con 
una sociedad democrática? 

- Pues mire, una sociedad ple
namente justa, plenarnen te de
mocrática, independiente, no la 
vamos a tener en este sistema. La 
ética del sistema no es ni la justi
c1a social ni la independencia na
cional. 

Yo pienso que nosotros tene
mos que luchar como economis
tas y como ciudadanos por forta
lecer al máximo las órganizacio
nes democréticas, buscar el bene
ficio popular de la economía, la 
independencia nacional, al máxi
mo que se pueda, dentro de las 
graves limitaciones que plantea 
una organización de tipo capita
lista. No creo que podamos en
contrar en la organización capi
talista una solución cabal de ti
po social, de justicia social. 

Renegociación con eJ FMI 

-lQué actitud debe asumir et 
gobiemo mexicano frente ai 
FMI? 

- Yo sostengo la opinión que 
México no puede sustraerse a la 
férula dei FML Pero si puede, y 
debe, renegociar los términos de 
los llamados candados que esta
blece el FMI, o que se ofrecen ai 
FMI a cambio de sus apoyos fi. 
nancieros. 

Tenemos que exigir que nues
tro gobiemo renegocie con el 
FMI no a cambio de éxitos mo-



"E/ f.ctor dinâmico de la tJConomf• 1/gua ilendo e/ anergtltico" 

netarios de dudosa calidad social 
y económica que sacrifican los 
niveles de empleo. El empleo es, 
desde mi pun to de vista, lo más 
relevante como objetivo de la 
política económica y éste se sa· 
crifica cuando en aras de una po
Utica antinflacionaria, estabiliza· 
dora, se desanima la tasa de in
versión y, por tanto, se amplían 
los márgenes de desempleo. 

- 1,Qué perspectivas /e enc11en· 
tra usted a la economia mexica· 
na? 

-En estos meses se está por 
agotar la posibilidad de que La in
versión se restituya por si sola, 
sin ingerencia estatal. La econo
mía mexicana tuvo un desempe
no muy conservador el ailo pasa
do. El producto creció en un 2.7 
por ciento, la población en 3.4 
por ciento. Por lo tanto el ingre
so per ~pita tuvo un demérito 
de un 0.7 por ciento. El sector 
agropecuario creci6, pero menos 
que la población, el déficit co
mercial y el déficit en cuenta co· 
rriente disminuyeron espectacu
lannen te, a costa de las importa
ciones de bienes de capital. Se 
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controlaron las presiones infla
cionarias en algunas áreas de la 
economia, más que por otra cosa 
por la recesi6n. De suerte que es
tamos en el vértice en que ya no 
se puede desgastar más la econo
mia sin que encre el Estado a 
reanimaria. Se han puesto sobre 
la mesa todos los estímulos, to
dos los elementos de aliento a la 
inversión privada. Creo que no 
más aliá dei primer semestre de 
1978 se verá si todas esas medi
das están actuando como acicate 
a la inversión privada. 

- 1, Y en caso de que no suce· 
da? 

- Tendrá que soltarse el gasto 
público. Hay que ser muy claro 
en esto. No en el sentido del gas
to público desordenado, genera· 
dor de mayor burocracia. Deberá 
ser un gasto en inversiones pro
ductivas en primer lugar, en 
aquellas áreas en donde hay ca
pacldad instalada ociosa, para 
reemplear a los desempleados y 
empezar a meterse en actividades 
en las que no se reproduce por si 
mismo el capital. 

Un plan para suplir 
la inversión privada 

-1,Se considera oficialmente 
esa alternativa? 

- Yo tengo entendido, de 
muy buena fuente, que hay una 
sensibilizaci6n cotidiana a la res
puesta de la inversión privada 
frente a los estímulos que da el 
Estado y que sí se tiene afinada 
la maquinaria para hacerlo. A mi 
no me consta que eso esté así. 
Pero tengo esa información fide
digna y estamos a escasos mes :s 
de saberlo. 

- 1,La A/fanza para la Proa 
ción dió los resultados esp 
dos? 

- Yo creo que la Alianza pa.ra 
la Producci6n ha sido un concep
to muy ímportante de política 
económica en tanto reúne como 
objetivos económicos dos cosas: 
producción y empleo. Pero, la
mentablemente, cada sector que 
debe ser responsable frente a es
te tipo de alianzas la ha interpre
tado según sus propios intereses. 
Creo que la única Alianza para la 
Producci6n que puede operar es 
aquella que implica una alianza 
dei Estado con los grupos mayo
rituips. Es la única alianza que 
debe regir los destinos de este 
país. 

Yo creo que esto se puede dar 
en la medida que el Estado res
ponda predominante y dom.inan
temente a los grupos mayorita· 
rios. Ahora bien, si como objeti
vos de política económica la 
Alianza para la Producción ten
dfa a generar empleos y aumen
tar la producci6n, en lo que se 
refiere a empleos ha tenido un 
rezago ímportante y en cuanto a 
la producción hay mucho menos 
que en épocas anteriores. El st>c
tor construcción se ha rezagado 
francamente, el sector agrope
cuario apenas el ano pasado re
puntó ligeramente y después tu· 
vo un atraso sensible, el sector 
comercio ha tenido graves pro
blemas, y el factor dinámir'l Je 
la economia sigue siendo el ener· 
gético. e 
cuademos dei taroer mundo 



PERU 

La alternativa socialista 
ú,s perspe,:tivas de la 

Asa,, blea Co11stituye11te. 
la u11 dad de la izquierda. 

el 'egado de Velosco y 
el nue,.·o panorama social 

dei pais sou analizados 
en profundidad 

por los pri11cipales dirigentes 
dei Partido Socialista 

Rei·olucionario 

Roberto Remo 

escasas semanas de la 
reali.zación de eleccio
nes en el Perú, cuader-

nos dei tercer mundo entrevista 
ai General Leonidas Rodríguez 
Figueros y a Antonio Meza Cua
dra. pre dente y secretario gene
ral del 1- artido Socialista Ruolu
cionario •ma OTganización que 
en poco meses de existencia ha 
crecido rapidamente, convirtifo
dose en uno de los factores mãs 
dinámicos de la política peruana. 

-El Perú se encuentra en vis
peras de elecciones para una 
Asamblea Constituyente que, se
gún lo defimdo en el "Plan Tu
µuc A marll ", elaborado por e/ 
actual gobiemo, seria la instim
c,onalizacion dei proceso revolu· 
cionario iniciado en 1968 y el 
primer paso hacia la transferen· 

eia dei poder a autoridades elec
ras, prevista para 1980. 

,Cómo ~·afora el PSR el nue
vo proceso politico que se abre 
en el pais' 

Antonio Meza Cuadra: Un 
cambio de gobiemo no significa 
necesa.riamente la transferencia 
dei poder. Esta sólo se da real
mente cuando el poder dei Esta
do deja de estar ai servicio de in
tereses de minorfas y es contro
lado y puesto ai servicio de los 
intereses de la mayorías. 

La Constituyente tampoco 
asegura la transferencia dei po
der en el sentido tradicional dei 
término. tia sido concebida co
mo un organismo deliberativo, 
integrado por 100 representan
tes que elaborará el texto consti
tucional funcionando paralela-

mente al gobíemo actual o futu
ro, SUl ninguna injerencia en las 
decisiones politicas y administra
tivas cotidianas. 

General Leonidas Rodrlauez 
Fagueroa. Y por otra parte la re
volución no se hace por decreto. 
La revolución no se hace con 
una constitución sano que es, en 
todo caso, una revolución triun
fante la que se lnstitucionafüa y 
elabora consti tuciones. 

Meza Cuadra· AI hablar de 
.. primera fase" y "segunda fase", 
el gobiemo intl'nta demostrar 
que no hay soluci6n de continui
dad en el proceso iniciado por la 
Fuena Armada en 1968. Para 
nosotros no hay tales "fases". 
Fue el gobiemo de Velasco Alva
rado y ahora es t!l gob1emo de 
Morales Berrnúdcz. 



Gral. Rodríguez: Es verdad 
que el Plan Inca que orientó la 
política del gobiemo de las Fuer
zas Armadas a partir de 1968 no 
plantea el cambio total dei capi
talismo en un proyecto socialis
ta. Pero sí se da la meta de alcan
zar cambios fundamentales en 
nuestra sociedad, como por 
ejemplo' la reforma agracia. En 
cambio el ''Plan Tupac Amaru" 
que promovió el gobiemo de 
Morales Bermúdez se orienta a 
favorecer al gran capital, propo
ne un capitalismo modernizado. 
Como nuestro partido lo ha di
cho en su momento, sólo busca 
renegociar la dependencia y no 
echar las bases de una verdadera 
independencia nacional. 

l Qué reformas 
insti tuciona}izar? 

- Pero el General Morales Ber
múdez hadeclaradoque la Asam
blea Constituyen te deberá insti· 
tucionalizar las reformas o de lo 
contrario seria disuelta . . . 

Meza Cuadra: 1,Qué reformas 
va a institucionalizar? ê,Las que 
realmente tuvieron sentido pro
gresista en la época de Velasco? 
1,0 la congelaci6n de esas refor
mas, desvirtuadas por las modifi
caciones introducidas por Mora
les Bermúdez? Porque la Propie
dad Social, la Comunidad Labo
ral (•) y hasta la Refonna Agra
ria han sido atacadas por este go
biemo. Lo que pretende Morales 
Bermúdez es congelar las refor
mas, mientras que nosotros que
remos profundizarlas y hacer 
otras nuevas. 

Gral. Rodríguez: lntentan 
institucionalizar reformas defor
madas. Pero aún así esto es más 
de lo que estã dispuesta a acep
tar la derecha, que quiere liqui
darlo todo. 

Hay una aparente contradic
ción. Si la derecha creyera en las 
declaraciones de Morales tendda 
que retirarse de las elecciones, ya 
que de triunfar su punto de vista 

( ") La primara es una fórmula de au
togestión y la segunda de cogestión y 
perticipeción de los trabajadores an 
las empres~ (Ver cuadernos dei ter· 
cer mu11do números 4 y 13 respecti
vamente) 
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se disolvería la Constituyente. 
Pero no lo hace. Por el contra
rio, desarrolla una vigorosa cam
pafla en la que cuenta con todo 
tipo de facilidades por parte dei 
gobiemo y la prensa controlada 
por éste, que ie dedica amplios 
espacios mien tras a nosotros nos 
pone dificultades hasta para in
cluír publicaciones pagadas. Hay 
entonces una coincidencia bãsi.ca, 
aunque disimulada, entre el go
biemo de Morales Bermúdez y la 
derecha política: la de evitar, 
mediante la Carta Fundamental 
la profundización dei proceso y 
por tanto la posibilidad de cons
trucción dei socialismo peruano. 

- Sin embargo en el plano 
econômico se ha hablado mucho 
en el exterior de la resistencia 
dei gobierno peruano a los dieta·• 
dos dei Fondo Monetario Inter
nacional, a tal punto que "Le 
Monde" tituló que "Perú es el 
Vietnam dei FMI" . .. 

Meza Cuadra: Hay mucho de 
exageración en eso. Precisamente 
en materia económica es donde 
la derecha conslguió lo que que
da. Y hasta más aún. Hace unos 
meses, por ejemplo, los sectores 
financieros y exportadores recla
maban una devaluación que lle
vara el dólar a 100 soles. Lo que 
se hizo fue hacerlo Dotar y ahora 
el dólar está a 130 y continúa su
biendo. 

El gobiemo les ha entregado a 
los capitalistas extranjeros, los 
exportadores y los grupos finan
cieros y bancarios, el poder de 
repartir divisas a su crlterio y de
cidir su utllización de acuerdo a 
sus intereses. Estos grupos son 
los que ahora deciden las deva
luaciones bajo un aparente llbre 
juego de la oferta y la demanda .. 

Por otro lado, el FMJ ha lo
grado imponer ai gobiemo su 
modelo económico. Se estimula 
así un proceso de industrializa
ción para la exportación, según 
el mismo modelo que ya ha de
mostrado su fracaso en Brasil. Se 
permite el ingreso dei gran capi
tal sin que interese el consumo 
interno. Para ser competitivo en 
~I mercado internacional hay 
que pagar bajos salarios, prohibir 
las huelgas, decretar la inestabili
dad laboral, eliminando conquís
tas históricas que se habían con
solidado durante el gobiemo de 

Velasco. Eso lleva a la quiebra a 
la pequena y mediana industria y, 
sobre todo, implica nuevos sacri
fícios para el pueblo. 

Este es el modelo que la dere
cha quiere legítimizar con la 
Constituyente. Y por eso es im
portante la batalla ahí dentro. 

Gral. Rodríguez:" Aunque no 
pensamos que con ello se reme
dia todo, la Constitución debe 
ser la mejor posible. Es cierto 
quç todas las constituciones que 
Perú ha tenido han sido sistemá
ticamente violadas. Pero si la 
Constituyente logra instituciona
lizar la libertad del pueblo para 
reunirse y organizarse y puede 
reflejar lo mãs avanzado de las 
institucíones creadas por el pro
ceso .iniciado en 1968, serã la de
recha la que esté violando la 
Constitución al intentar imponer 
su esquema. 

- Algo similar a lo que ocu"e 
en Portugal ... 

Meza Cuadra: AJ parecer, Mo
rales Bermúdez se ha impuesto 
limites de hasta donde retroce
der. Pero e! ascenso de la dere
cha le permite reclamar un retro
ceso aún mayor. Es un proceso 
de presiones y concesiones en el 
que se reflejan contradicciones 
entre la derecha y el gobierno y 
entre los propios partidos dere
chistas. 

Los intermediarios dei 
imperialismo 

-1,Los sectores cõnservadores 
y reaccionarios no presentan un 
bloque unido en la campaií.a elec
toral? 

Meza Cuadra: No les iateresa. 
Hay listas odriístas e incluso le
guiístas, (*) por antihistórico 
que pueda parecer. Se van a po
ner de acuerdo dentro. 

Gral. Rodríguez: La derecha 
sabe cuãles eran sus fuenas en 
1962, 1963 o 1968. Pero no co
noce la correlación de fuerzas·en 
1978. Se necesita un diagnóstico 
para poder programar ajustes. O 
sea que se disputan entre sí el lu
gar de intermediarios locales dei 
imperialismo. 

-Ademál de esta necesidad 
de diagnosticar las fuerzas politi-

(") Vercuadro 
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cas después de diez atios en los 
que nwcho ha cambiado en el 
Pení, ,:q11é otros factores incidie· 
ron en esta com•ocatoria a la 
Cons ti tuyen te? 

Gral. Rodríguez: En el plano 
interno, Morales Bennúdez in
tenta legitimizarse y frenar a los 
sectores raclicales de derecha 
dentro de su propio gobiemo, 
con los que no se djferencia tan
to en la orien tación económica 
como en los procedimientos que 
quieren imponer. La convocato
ria neutralizó a estos "ultras''. 

- , Ya no existiria en tonces e/ 
peligro de un golpe au11 más de· 
rechi=a11te que incorporara ai Pe· 
rú ai c11adro de dictad11ras dei 
"cano sur"? 

Gral. Rodriguez: Es muy difí
cil la aplicación de un proyecto 
fascistizante en el Peru, porque, 
en primer lugar, el Ejército pe
ruano no tiene vocación represi
va. Han habido pretensiones de 
personas de Uegar al poder, sacar· 
a Morales y adoptar una posición 
más dura para poner al país en 
"orden ·• en el sentido traclicio
nal. Pero yo no creo que eso se 
pueda producir a corto plazo. 
De modo que la crítica Jel PSR 
ai gobiemo dei General Morales 
Bermúdez no cambiará mientras 
se continúe imponiendo una po
lítica econômica que golpea du
ramente a los sectores populares, 
por el hecho de que sea imagina
ble una altemativa aún peor. 

Meza Cua!!ra: No hay que ol
vidar, por otra parte, el contexto 
internacional. La actitud de Es· 
tados Unidos a comienzos de la 
década dei 70 apuntaba a la de· 
saparición de los gobiemos na
cionalistas y su sustitución por 
regímenes represivos y fascistas. 
Es el caso de AUende, Cámpora, 
Torres, Velasco. El deterioro de 
la imagen norteamericana en el 
mundo motiva la política de Car
ter sobre derechos humanos. Los 
Estados Unidos pasan a alentar 
"aperturas". Vivimos ahora un 
período electoral o preelectoral 
en Ecuador, Bolívia, Perú. 

-,Cuál es la actitud nortea
mericana hacia la política perua
na actual? 

Meza Cuadra: Ya han habido 
declaraciones oficiales de "sim
patía" bacia la apertura. Pero, 
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La derecha 

Tras el anuncio dei ex-presidente Francisco Belaímde de que su 
partido Acción Popular no participará en las elecciones, el cuadro 
de la derecha peruana ante la Constituyente quedó ctmstituído 
por las siguientes cinco organizaciones: • 

Partido Popular Cristiano (PPS), dirigido por el ex-alcaide de 
Lima Luís Bedoya Reyes, no es, a juicio dei democristiano Héctor 
Comejo Chévez, "ni popular ni cristiano". Ha logrado capta.r el 
apoyo de sectores empresariales. 

Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), funda
da bace medio siglo por Víctor Raúl Haya de la Torre con vocación 
latinoamericanista y terminología marxista fue en su época el 
partido mãs popular del Perú. Fraudes electoraJes y golpes milita
res le impidieron Uegar ai gobiemo. Su anticomunismo irracional, 
las sucesivas lroiciones a los princípios originales y su alinea· 
miento con la política estadounidense han menguado su prestigio. 

Movimiento Democrático Peruano (MOP). Intenta nuclear a los 
herederos políticos de Manuel Prado Ugarteche, dos veces presi
dente (1939-194S y 1956-62), representante de la oligarquia 
terrateniente extinguida por la reforma agraria promulgada en 
1969. 
Unión Nacional Odriísta (UNO), cuyo peso se limita a reducidos 
sectores nostálgicos de las épocas dei dictador Manuel A. Odría 
(1948-1956). 

Movimiento Democrático Reformista (MOR), de Carmen Leguía, 
hija dei dictador Augusto B. Leguía (1908-1911 y 1919-1930). AJ 
iguaJ que el anterior sólo nuclea a un punado de adictos a pasados 
"gobiernos fuertes". 

La izquierda 

Ademãs dei Partido Socialista Revolucionario (PSR), estas son 
las organizaciones políticas de ízquierda que participarán en las 
próximas elecciones pe.ruanas: 

Partido Comunista (PC). EI partido fundado por José Carlos 
Mariátegui y dirigi.do actualmente por Jorge dei Prado ha tenido 
en las últimas semanas escisiones intemas cuyo efecto en el plano 
electoral es difícil de evaluar. Apoyó críticamente ai gobierno 
de Velasco. 
Democracia Cristiana (DC). Propone una "democracia comunita
ria cuyo gozne es el trabajo y noel capital ni el Estado". Su líder, 
Héctor Comejo Chávez, apoyó ai gobiemo de Velasco Alvarado y 
dirigió eJ diario "El Comercio" después de su socialización. 

Uniôn Democrática Popular (UDP). Agrupa a 1 S organizaciones 
de izquierda marxista raclical (4 fracciones dei MIR, 2 de Van
guardia Revolucionaria, 2 dei PCR y otros grupos menores) y 
varias personalidades independientes, todas ellas opuestas al 
gobiemo de Velasco Alvarado. 

Acciôn Revolucionar-ia Socialista (ARS). Escisión dei partido de 
Belaúnde, con el nombre de Acci6n Popular SociaJista apoyó el 
proceso iniciado en 1968. 

Frente Obrero-Campesino-Estudiantil-Popular (FOCEP). Agrupa 
varios partidos vinculados a la IV Internacional y encabeza su lista 
el abogado sindical Genaro Ledesma. 



por supuesto, cuidan mucho que 
no se evidencie una inter
venci6n manifiesta, visible, en la 
política cotidiana. Sí es innega
blc el interés con que siguen la 
evoluci6n de los acontecimien
tos. Así lo manifestó, por ejem
plo, el senador McGovem duran
te su recien te visita a Lima, don
de también se entrevistó con 
nuestro partido. 

Anotemos de paso que tras 
esa entrevista el PSij. emitió un 
comunicado informando sobre 
las conversaciones man tenidas: 
Ello sorprendió a Jos partidos de 
derecha, que habían conversado 
con McGovem pero en secreto. 
Y luvieron que saJir a la prensa a 
decir que ellos también babían 
estado con el senador, aunque 
nunca revelaron los tentas trata
dos. 

Pero volviendo a la Constitu
yen te, seiialemos que, además de 
lo ya dicho, también incidió en 
su convocatoria e! notorio des
gaste dei gobierno, su incapaci
dad para resolver la crisis econó
mica y e! consiguiente clima de 
protesta popular. Se busca en
tonces ganar espacio político 
con un proceso electoral. Súme
se a esto la presión de la derecha, 
que quiere heredar el gobiemo y 
volver a asumir todas las riendas 
del poder. 

"El PSR no es electorero" 

- Para el PSR la elección de la 
Asamblea Constituyente será su 
primera prueba electoral. ,Cómo 
esperan salir de esta bata/la? 

Gral. Rodríguez: En primer 
lugar, el PSR no es un partido 
"electorero". EI PSR fue creado 
el 23 de noviem bre de 197 6 con 
togue de queda, Estado de Emer
gencia y suspensi6n de las garan
tias constitucionaJes, en una eta
pa política sumamente difícil en 
la que no se hablaba de eleccio
nes ni "apertura". En pocos me
ses nuestro partido ha ganado le
gitimidad y presencia en la con
ducción de las mesas. Durante 
todo el aiío 1977 el PSR estuvo 
en la vanguardia de la oposición 
y eso-lo ha enraizado en el pue
blo peruano. 

Meza Cuadra: Para citar d atos 
cuantitativos digamos que un 
diagnóstico preelectoraJ realiza
do por la Universidad Católica 
demuestra que el PSR es la pri
mera fuerza entre los jóvenes de 
18 a 21 anos, que votarán ahora 
por primera vez. Según esa mis
ma encuesta, el PSR era conoci
do en diciem bre de 1977 por s6-
lo un 15 por cien to del electora
do. El porcentaje subió a 42 por 

' General Leonldei Rodriguez y Doctor Antonio Meze Cuedre 

"Rescatar las mejores tradíciones dei proceso iniciado en 1968" 
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ciento en febrero y debe ser mu
cho mayor ahora. A título com
parativo citemos que Bedoya, 
uno de los principales personeros 
de la derecha tenfa en febrero el 
mismo porcen taje de conocimien
to del 42 por ciento y eso que 
fue alcaide de Lima. El APRA, 
por su parte, aJcanzaba una tasa 
de conocimiento dei 85 por cien
to entre ~l electorado, cifra que 
debe considerarse escasa si se 
piensa que es un partido con me
dio siglo de eXistencia. 

Gral. Rodríguez: La impor
tancia del PSR en la vida política 
peruana también puede ser medi
da por e1 hecho de gue nuestro 
partido ha sido el único sistemá
ticamente reprimido por el go
bierno de Morales Bennúdez. Va
rios de sus dirigentes fueron de
portados, encausados y deteni
dos, mientras la derecha gozaba 
de todo tipo de facilidades poli
ticas. 

Meza Cuadra: Militantes de 
nuestro partido fueron presos 
por el mero hecho de recaudar 
firmas para su inscripción. Y aun 
así ésta se logr6 presentando 55 
mil firmas, 15 mil más de las re
queridas. Y todavía contábamos 
con una "reserva" de 20 mil fir
mas más. Esa campana significó 
un gran esfuerzo organizador y 
movilizador para un partido que, 
por su reciente creación, apenas 
comienza a consolidar sus estruc
turas. 

La herencia de Velasco 

- Obviamente este avance no 
seda posible si el PSR no fuera 
expresión de urza corrien te ante
n·or, forjada durante el proceso 
revolucionario iniciado en 1968. 
Sin embargo el partido no se de
fine como "ve/asquista'~ 1,Por 
qué? 

Meza Cuadra: El PSR aprobó 
tres tesis básicas respecto ai go
biemo de Velasco que esquemá
ticamente se podrían sintetizar 
as{: 1) Fue el único gobierno na
cionalista que tuvo el Perú en es
te siglo, 2) El proceso tuvo una 
gran potencialidad revoluciona
ria, expresada en reformas estruc
turales importantes, la emergen
cia de vastos sectores sociales an
tes marginados de la vida políti
ca y la apertura de un camino i-
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nédito y 3) en el gobiemo coexis
tieron fuenas que van desde los 
sectores avanzados y socialistas 
-ahora mayoritariamente nuclea
dos en el PSR- hasta los grupos 
de orientaciôn corporativista, pn· 
snndo por los oportunistas y los 
reformistas, que creían - muchos 
sinceramente- que bastaba coo 
mejorar el sistema. 

De los partidos que lograron 
su registro electoral, el PSR es el 
único que, por sus integrantes y 
por su programa, aparece como 
continuador dei proceso, reivin
dicando sus mejores tradiciones 
pero también reconociendo sus 
errores y limitaciones. 

Gral Rodríauez: EI PSR res
cata lo valioso de Velasco. No 
pretende continuar, sino salvar 
lo positivo. 

Meu Cuadra: La revista "Ca· 
retas" -que no es precisa.mente 
simpatizante de nuestro parti· 
do- dice que somos "los únicos 
herederos dei velasquismo". Nin
gún grupo de derecha puede ca
pitalizar la comente nacionalista 
y transformadora que expresó el 
General Velasco (por cierto algu
nos lo intentaron, pero no logra
ron registrarse electoralmente ni, 
menos aún, aglutinar respaldo 
popular). 

El pueblo asi lo identifica y al 
recoger firmas la reacción Je mu
cba gente fue : "Ah, sí, si es el 
partido de Yelasco" ... 

- Sin embargo en ciertas publi
caciones se comen tó la existen· 
eia de discrepancias internas en 
el partido en torno a la valora
ción dei Gral. Velasco y su o
bra .. . 

GraJ. Rodríguez: Pueden ha
ber habido matices en la valora· 
ción dei proceso iniciado por las 
Fuenas Armadas, pero en nin
gún momento éstos llegaron a 
ser divergencias. La discusión in
terna es parte de la vida de todo 
partido. Nunca se produjeron di
visiones por ella en el PSR, ni 
menos aún, la existencia de una 
dirección en el interior y otra en 
el exterior con distintos criterios, 
como también se Uegó a decir en 
especulaciones igualmente infun
dadas. 

Meza Cuadta: Cabe anotar, a
demás, que e! entierro del Gene· 
raJ Velasco terminó con Ja discu
sión interna en ese aspecto. Fue 
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la manifestación de roasas más 
importante en la historia contem
poránea del Perú. Y en ella e.l 
PSR tuvo una presencia real, sin 
reivindicaria para sí. Fue una in
mensa demostración .popular de 
apoyo a Juan Velasco Alvarado 
y su obra y de rechazo al gobier· 
no actual que intenta destruiria. 

Cuando en la Catedral de Ll· 
ma se realizaba una misa de cuer
po presente y las fuerzas de segu
ridad ya no admitian más ofren
das el pueblo que colmaba la Pia· 
zo de Armas reclamó y obtuvo 
que se pennitiera el ingreso de la 
ofrenda de nuestro partido, un 
círculo· de flores biancas con la 
inscripción PSR en grandes letras 
rojas. 

La unidad de la izquierda 

- La manifestación de ese dia 
fue también una gran expresión 
unitaria de la izquierda peruana. 

Meza Cuadta: En eíecto, en 
ella participaron diversos parti
dos, el PSR, el Partido Comunis
ta, la Democracia Cristiana, e! 
Movimiento al Socialismo y to
das las organizaciones de masas: 
la Confederación Nacional Agra
ria, que la convocó y lideró, la 
Central de Trabajadores de la 
Revolución Peruana, la Confe
deración General de Trabajado
res dei Perú, y las federaciones 
sindicales independientes. 

-1,Bs factible, entonces, la 
unidad de la izquierda peruana? 

Gral. Rodríguez: Para el PSR 
la tesis de unidad significa recrear 

. "La unidad se irá dando en la lucha" 

en el plano político una unidad 
que ya se había ex.presado antes, 
en el paro general dei 19 de ju
nlo dei ano pasado, donde por 
prirnera vez en muchos anos se 
sientan en una rrtisma mesa las 
tres centrales sindicales CNT (de 
tendencia socialcristiana), CGTP 
(con amplia influencia comunis· 
ta), CTRP (de linea socialista re· 
volucionaria) y los sindicatos in· 
dependlentes (orientados por or· 
ganizaciones marxistas radicales). 

Fue el paro unitario más im
portante en la historia sindical 
dei Perú. A partir de aquí se plan· 
teó organizar un frente, quedes
gracíadamente todavia no se ha 
concretado por diversas razones. 

Meza Cuadra: Nosotros no re
conocemos enemigos en la iz
quierda. El enemigo, lo hemos 
dicho muchas veces, está aJ fren
te y no aJ costado. A pesar de in
comprensiones no respondemos 
a ataques que nos lanzan algunos 
sectores de izquierda. Plantea
mos una especie de "pacto polí
tico de no agresión". Atacare
mos a la derecha y para eso pro· 
ponemos coordinar la lucha polí
tica y sindical. 

La unidad es un proceso en el 
que agotaremos todos los esfuer
zos. No debemos, sin embargo, 
desconocer las düicultades y 
plantearnos metas irreales que 
luego nos hagan sentir frustrados. 

- 1,Por qué 110 existe un fren
te de izquferda en la elección de 
la Constituyen te? 

Meza Cuadra: Básicamente por 
razones fonnales. La ley electo
ral establecía regias de juego que 
lo trababan. Los partidos tenían 
plazo para inscribirse hasta e) 3 
de febrero y las alianzas entre las 
organizaciones ya inscriptas de
bían hacerlo "antes dei 4", que 
además era sãbado. 

Pensando en no entorpeceria 
posibilidad de alianzas e! PSR se 
inscribió el 2 de febrero. Pero al
gunos partidos de izquierda re
cién pudieron hacerlo en la tarde 
del 3 y ello quitó todo espacio a 
la inscripciôn formal de alianzas. 

Gral. Rodríguez: De todos 
modos la alianza que nosotros 
planteamos es estratégica y no 
coyuntural. Propondremos fór
mulas de trabajo coordinado en 
la Asamblea Constituyente en los 
puntos que nos son comunes con 



"=n pocos msses nusrtro partido ha ganado /Bgltimidad y pre$8ncia en la 
conducci6n ds las ma&as" 

el resto de ta izquierda. Y básica
mente la unidad se irá dando en 
la lucha sindical, campesina, de 
los pueblos jóvenes (barrios mar· 
ginales). El PSR tiene una voca
ci6n unificadora de la izquierda. 

- UIIO de los aspectos más in
teresan tes de la Iey electoral pro· 
mulgada en e/ Perú para la Cons
rituyen te era el punto que esta· 
blecia la posiblidad de que orga
nizaciones de masas, no partida· 
rias, participaran de las eleccio
nes. Tal vez con ello el Presiden· 
te Morales Bermúdez quen'a cum
plir su promesa de que los proce· 
sos electorales en Perú ya no se
ri'an como los tradicionales. Sin 
embargo eso no ocurrló y en las 
elecciones sólo participarán par· 
tidos. t Por qué7 

Meza Cuadra: Otra promesa 
incumplida. Nosotros hemos se
iialado que para que exista una 
real apertura electoral democrã
tica deberían, entre otras garan
tias, eliminarse todas las restric
ciones a las libertades sindicales, 
de reuni6n y de prensa, brindar
se a todos los partidos acceso 
gratuito a los medios de comuni
caci6n y otorgarse el voto a los 
analfabetos. 

Es cierto que algo se ha avan
zado en cuanto a las libertades 
formales. Pero los analfabetos, 
que contituyen la tercera parte 
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de la población, no tendrân de
recho al voto. Y en muchos otros 
aspectos estas elecciones serán si
milares a las tradicionalmente or
questadas por la oligarquía para 
su propio beneficio en el Perú. 

La inscripci6n de organizacio
nes no partidarias fue intentada 
por la Confederaci6n Nacional 
Agracia, la organizaci6n de masas 
más grande del país, y fue vetada 
por un dispositivo que seiiala 
que no pueden hacerlo las organi
zaciones con personerfa jurídica. 
De modo que esta alternativa, 
tan interesante para la izquierda 
por su capacidad de canalizar 
una expresión unitaria y de lograr 
en la Constituyente una represen
tación de verdadera extracción 
popular, no fue posible. 

l Qué pasa en los cuarteles? 

-1,Cómo incide en las Fuer
zas Armadas, después de diez 
alios de gobiemo, este paso, que 
se preYé como el inicio de un pro· 
ceso que deberia culminar con 
un gobierno civil? 

Gral. Rodríguez: Son diez 
anos de gobiemo. Pero para algu
nos, que ahora están Uegand? a 
posiciones altas, el proceso rec1én 
empieza. Hay in tereses persona
les en juego, por un lado, y por 
otro hay una conciencia crecien-

te dentro de las Fuerzas Arma
das de que transferir el poder a 
los sectores oligãrquicos despla
zados por el proceso revolucio
nario de 1968 equivaldrí a a des
truir su propio proyecto transfor
mador y nacionalista. Seria una 
aberraci6n histórica. 

-1,Hay indicios de este senti· 
mlento? 

Gral. Rodríguez: Hay indícios 
que revelan que la oficialidad ve 
con disgusto el retroceso e impi
de un mayor viraje a la derecha. 
Es posible que haya sido critica
da, inclusive, la entrevista secreta 
dei Gral. Morales con el líder dei 
APRA, Haya de la Torre. 

Debemos tomar en cuenta, 
sin embargo, que los hombres de 
las Fuerzas Armadas son muy 
responsables y no pueden plan
tear públicamente divisiones in
ternas, particularmente en mo
men tos que se crean desde el ex
terior tensiones fron terizas artifi
ciaJes. 

La responsabilidad castrense 
se pone, entonces, por encima de 
las preocupaciones de tipo polí
tico. Y esto permite a la derecha 
presionar por un retorno a los 
cuarteles. 

Meza Cuadra: Es importante 
hacer notar que pese a las conce
siones recibidas del actual gobier
no, la campana de la derecha es 
esencialrriente antimilitarista. In
tenta capitalizar así el desgaste 
institucional, el descrédito pro
ducido por la política del gobier
no de MoraJes. Y quieren juzgar 
a los militares, quitarles las me
dallas, meterlos en la cárcel, para 
que escarmienten y no se les ocu
rra más meterse en revoluciones. 
Así lo dicen. Y ese sentimiento 
antimilitarista nos perjudica al 
no discriminar, en la medida en 
que destacados militares son diri
gentes de nuestro partido. Pero a 

.largo plazo, nos obliga también a 
bacer un positivo trabajo de es
clarecimiento político y rechazar 
los esquemas fáciles pero erró
neos de división entre ch'iles y 
militares. 

Es innegable que el proceso 
tuvo profundo arraigo en las 
Fuerzas Armadas. La oficialidad 
joven de hoy es heredera de Ve
lasco. Actualmente se habla en 
medios castrenses un lenguaje 
distinto al de de hace una déca-
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: da. Se habla de transnacionales, 
de socialismo, de participaci6n 

· popular. Y esa politizaci6n no se 
' puede erradicar de un día a otro. 

La emergencia de l~ 
mayorías 

- En esta década también 
cambiô el panorama en todos los 
otros sectores sociales dei Pe-

"' Meza Cuadra: Efectivamente, 
ni siquiera la lglesia es la misma 
dei pasado. Y hoy se ubica del 
lado dei pueblo, defendiendo rei
vindicaciones de trabajadores y 
campesinos en lucha. A nivel sin
dical, como ya hemos dicbo, se 
percibe una clara tendencia uni
taria, acompanada dei avance de 
la CTRP, que va asumiendo pre
sencia nacional con una posición 
clasista, y se ev1dencian sintomas 
de desintegración de la central a
pnsta, que no apoyó el paro dei 
19 de junio pero no pudo evitar 
que sus propias bases lo acataran. 

Con los campesinos el PSR es
tá rectificando sus métodos de 
trabajo político, actuando direc
tamente en las bases, las coopera
tivas, las Ligas y Federaciones A
grarias. La potencialidad revolu
cionaria dei campesinado perua
no debe transfonnarse en mili
tancia y compromiso con el so
cialismo. 

En los pueblos jóvenes el PSR 
gana presencia dia a día, impul
sando la organización de sus ba
bitan tes, tanto en Lima como en 
el interior. 

-,Se refleja esta nueva reali
dad en la lista de candidatos que 
presenta el PSR a la Constitu
yente? 

Gral. Rodriguez: Efectiva
mente, procuramos que haya en
tre los coostituyentes el mayor 
porcentaje posible de dirigentes 
populares. El Perú de hoy es dis
tinto al de hace diez anos. La 
marginaci6n secular ya no es a
ceptada por las mayorlas y cual
quier proyecto debe toma! en 
cuenta a obreros, campesinos, 
pobladores de pueblos j~ven.es, ~ 
quienes cada día es mas d1fícil 
enganar. A esta altura no se pue
den predecir resultados electora
Ies. Pero seguramente la pelea no 
va a ser fácil para la derecha. e 
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El PSR y la Seguridad Nacional 

La ideología de la Segurldad Nacional ha servido de Justificativo a mu• 
chos de los gobiernos militar-e, reaccionarlos Instaurados en América Lati· 
na panicularmente a partir dei golpe de Estado de 1964 en Brasil. Por esta 
~ón ha sido condenada an diversas instanclas por la lglesla Y diversos gru
pos progresistas y revolucionarlos latinoamericanos. Son, sln embargo, po, 
cas las ocasiones en que estas organizaciones han fonnulado aportes alter
no11vos, capaces de Integrar la problemétlca de la defensa - necesidad lnsos
laveble de cualquler Estado- con le perspectiva de transformaciones socl&
les. En au Pravrama de Coyunture, et Partido Socialirtll Revolucl~nario pe
ruano encani el problema, junto con una serie de medides econ61mcas Y po
l(tlcas referidas a los restantes pla,,os de la vida dei país, en los siguientes 
ttnnlnos : 

l. El PSR. a1 postular uo modelo socialista de desarrollo, lo 
bace en el convencimiento de que sblo el socialismo es capaz de 
proporcionar a un país que sufre los efectos dei subdesarrollo Y 
de la dorninación imperialista, niveles reales, confiables y perma
nentes de Sei1Jridad Nacional, en tanto que por su propia esencla 
el Socialismo libera de la marginacibn económica y social a los 
mis vastos sectores de la población y supera a la causa misma de 
la desintegración y la vulnerabllidad de la Nación. 

2. La propia experieocia histórica dei Perú nos muestra, de 
modo irrefutable que la explotacibn capitalista a la que ha estado 
siempre sometida la inmensa mayorfa de nuestra población en .fa
vor de una clase dominante, enteramente depend1ente y somettda 
al poder forineo dei imperialismo, ba imposibllitado el surgimien
to y la vigencia de una auténtica conciencia nacionalista, cuy~ co
herencia popular es condición de la seauridad de nuestra Patna. 

3. Esa actitud' de los grupos dominantes origina - como lo pue
de comprobar cualquier estudioso de nuestra Historia- las mãs 
negras horas de derrota y bumillación que ha sufrido nuestra Pa
tria, no obstante el valor y la abnegación de su pueblo. Justamen
te en tan aciagas horas, mientras civiles y militares comba.tlan he
roicamente a veces descalzos y vestidos de harapos, la oligarquia 
se oegaba ; pagar impuestos y a contribuir a los gastos de Defensa 
Nacional, y se dedicaba más bien a incre".!entar su fortuna a ex
pensas de la guerra o simplemente a extranarla dei país. Tambi.én 
la oligarquia aplaudió en épocas más recientes la onerosa adquisi
ción de chatarra y desechos de guerra que le era impuesta al Perú 
por el poder imperialista. 

4. Identificando la Patria con el Pueblo, el PSR persigue una 
estructw-a de Defensa Nacional que priorice la intearación nacio
nal a putir de una socializaclón acelerada de nueatra economía Y 
a t:Svés de una política independiente en materia de equipamien-
to y tecnologia militares. . 

En este último sentido, el PSR rechaza toda presión extrlDjera, 
sea ésta hecha bajo apariencia de visitas protocolares, por v{a dl
plom,tica o por presiones financieras (como por ejemplo las dei 
FMI), que pretendan imponer condiciones q~e no tomen en cuen
ta veotajas ecoobmicas, financieras y estratégicas. 

S. El PSR desenmascara y recbaza las maniobras de persuasión 
y confucionismo que el fascismo internacional viene desarrollan
do tratando de influir ideolbgicamente a fin de inventar supue&
to; complots ai interior dei pa{s,_planteand_o bajo esta falacia una 
equivocada y peligrosa ten~eº?-ª a1 eqwp~iento y entrena
miento eaencialmente repreSJvo-mterno, destmada en el foodo a 
extremar artificialmente explicables situaciones conflictivas o de 
tensión interna que sól~ puedeo superarse por la via de la trans• 
formaci6n social. Estas maniobras actúan justamente en detrimen
to de ouestra seguridad externa, Ia~~ debe ser cautel9?a_con lu
cidez contra cualquier aventura belicista que el hnperialismo a
liente. 



ECUADOR 

Los movi.mientos 
preelectorales 

La proscripció11 dei candidato favorito , l 
Asaad .Bucaram, 

crea una r,ueva interrogante sobre 
los próximos comícios presidenciales. 

En uri cuadro político 
que cambió radicalmente por e/ 

impacto de los hidrocarburos en la 
eco11omía, 

la dereclza y las petroleras 
ya tie11en su candidato. 

Fracasó sin embargo el intento 
de fonnar una amplia 

coalición de centro-izquierda 

J , St · l En las calles de Quito el tema dei petróleo l1$tá en el cen-
ose etns eger rro de la atención política 

[E n 1924, el tradicional e- sectores tradicionales, producto- situación: el pasaje de la secular 
quilibrio entre conser- res de banano, café y cacao. El sociedad agro-exportadora a una 
vadores y liberales en el desplazamiento de estos produc- sociedad agro-minero-industrial. 

Ecuador fue in terrumpido por la tos en la exportaci6n transformó 
aparici6n de nuevas fuerzas poli- absolutamente las características 
ticas en el escenario nacional. El económicas dei Ecuador. El pe
sistema capitalista nativo sufrió tróleo dejaba de ser un "mito" 
un reordenamiento y el país in- para los ecuatorianos, según la 
gres6 en una suerte de incipiente expresión dei ex-presidente Galo 
desarrollo industrial generado Plaza. 
desde la ciudad costei\a de Gua- EI fenómeno económico tuvo 
yaquil, principal asiento liberal. un correlato político. A princi-

Desde numerosos aspectos y pios de 1972, una corriente de 
puntos de vista, las circunstan- las Fuerzas Armadas, encabezada 
cias que de un tiempo a esta par- por la Marina, decidió tomar las 
te viven los ecuatorianos resultan riendas del poder imbuída de in
anãJogas a las de aquel entonces, sospechables sentimientos nacio
considerando el impacto que la nalistas. E! hidrocarburo dei o
exportación petrolera, iniciada riente amazónico había engen
en agosto de 1971, desató en los drado una compleja y desafiante 
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Telón de fondo: 
Las Petroleras 

El epicentro contradictorio 
de la crisis estructural tuvo en la 
gestión presidencial del general 
Guillermo Rodríguez Lara , su 
más elocuente expresión. Identi
ficado con los intereses indus
triales de la Sierra y algunos po
derosos capitales dei Pacto An
dino, Rodríguez Lara encontró 
un fastidioso cortocircuito en la 
administración dei ex-Capitán de 
Navío (hoy Contralmirante Reti-

cuadernos dei tercer mundo 



rado) Gustavo Jarrin Ampudia, 
titular dei Ministerio de Recur
so:. Naturales e ideológo de las 
fuerzas nacionalistas de la Aca
demia de Guerra Naval, suma
mente dispuestas a romper la de
pendencia capitalista dei pois ai 
imperialismo enfrentando al 
consorcio Texaco-Gulf. 

A la derecha de ambos oficia
les, las compaõiss dei cartel fue
ron diagramando hcnnêticamen
te lo que bien podemos denomi
nar ,we1·a organizac16n nacional 
dei J::t.uador. ligada a sus in tere
ses dire.:tos )' adaptada a las exi
gencins de una economia trans
nacional sensibilizada por la cri
s1~ mundial de energéticos. Si 
b1en aún no son visibles las ca
racterísticas de ese Ecuador pe
trolero férreamente incorporado 
a la órbita imperial, resulta evi
dente por sus consccuencias, que 
numerosos acontecimientos po
líticos producidos desde 1972 
IU\;eron como telón de fondo a 
las petroleras. 

EI desplazamiento de Jarrin 
Ampudia dei Ministerio de Re
cursos Naturales y el derroca
miento de Rodriguez Lara des-

Los candidatos 

Jaime Roldós ha sido de
signado candi:fato a la presi
dencia por la Concentrac1ón 
de Fuerzas Populares (CFP). 
en reemplazo dei proscripto 
líder populista Assad Buca
ram. En compensación por 
este duro golpe para la 
CFP. Roldós Deva como com
panero de fórmula aJ demo
cristiano Osvaldo Hurtado, 
con lo que espera ampliar su 
espacio político. 

Entre los restantes candi
datos que dispularán la presi
dencia ecuatoriana el próxi-
1110 16 de julio, los más impor
tantes son: Sixto Durán por 
el Frente Constitucionalista, 
~ rancisco Huerta dei Partido 
Liberal, Rodrigo Borja por la 
lzquierda Democrática, Ab
d6n Calderón dei Frente Ra
dical Alfansta y René Mauge 
Mosquera por el Frente Am
plio de lzquierda. 
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G11m,r11I Durln ArctH1c11ltn, "hombre 
duro•• dt1I gobiemo 

pués (por su ambígua gesti6n an
te las compaiHas), no dejan lu
gar a dudas. El asunto constituye 
hoy un amplio campo de especu
Jaciones y expectativas en las 
fuerzas políticas partidarias, ato
mlladas en una treintena de or
ganizacioncs y obligadas a la 
conformaci6n de enredados fren
tes y coaliciones que son la más 
clara expreSJón también de la cri
sis institucional ecuatoriana. 

EI Triunvirato 

Los ensayos estratégicos a 
largo alcance aplicados en el E
cuador (política invariable dei 
cartel petrolero), se expresaron 
en los últimos anos en vanos in
tentos políticos. E1 lo. de sep
ticmbre de 1975 por ejemplo, el 

general González Alvear encabe
za un golpe que en principio fra
casa, cien muertos mediante El 
ep1sodio reveló la presencia cons
pirativa de la embo.,ada de Pino
chet en Quito y el velado apoyo 
de fuerzas como el alicaído ve
lasquismo, el arosemenismo y el 
ponclsmo, variables diversas de 
la reacción local. 

González Alvear se refugia en 
la embaJada chilena y a los pocos 
dias marcha exiliado a ese país. 
Una hipótesis nada descabellada 
corre entre los cenáculos políti
cos democráticos; el sector gol
pista empuJado desde Santiago 
estaría acoplado ai objetivo pen
tagonista de fo11ar un enfrenta
miento militar con Perú, rea
briendo la guerra petrolera de 
1941. Con ello, Chile estaría en 
condiciones de, a su vez, produ
cir un conflicto localizado en el 
sur dei Perú. 

Cuatro meses después dei 
frustrado cuartelazo, Rodríguez 
Lara fue desplazado por un triun
virato cuyas figuras más relevan
tes son el vicealmiran te Alfredo 
Povcda Burbano y el general 
Guillermo Durán Arceotales. Sin 
juego propio, Poveda Burbano 
parecería inscribirse en la políti
ca dei Presidente Carter a propó
sito de las prometidas elecciones 
de julio próximo. A Durán Ar
centales por su lado, se le adjeti
va como "un hombre duro", en 
la línea de González Alvear. 

El referéndum de enero posa
do Uevó a más de un millón de 

Las fu11rz11s campesinas y obraras 11van~11n organiz11tfvament11 pero tod1111í11 no 

encuentran una expre1i6n polltíca unimrí11 



ecuatorianos a las umas. Debían 
votar entre la Constitución de 
1945 y otra reformada que a to
das luces es mucho más progre
sista que la primera. Aún cuando 
el 70 por ciento de los sufragios 
se pronunciaron por la más de
mocrática de las Cartas, su apli
cación no serâ puesta en vigencia 
hasta después de las elecciones. 

Pero l,habrã elecciones? Por 
lo pronto, la derecha ha lanzado 
ya su hombre: Sixto Durãn Ba
Uén, arquitecto y ex alcalde de 
Quito. Una rormidable maquina
ria de publicidad remeda la au
sencia de consenso social en tor
no a este candidato. Lo apoyan 
las petroleras y algunos sectores 
conservadores de la Sierra y la 
Costa. Es además, en cierto mo
do, el favorito de gran parte de 
las FFAA. 

El centro-izquierda y la iz
quierda, junto a la Democracia 
Cristiana y otras alas más demo
cráticas, no han logrado consti
tuir una coalición para ir a las 
umas con la intención de hacer 
algo más que el mero "conteo 
de votos". 

La Proscripción de Bucaram 

La proscripción dei favorito 
Asaad Bucaram, de la Concentra
ción de Fuerzas Populares (CFP), 
aglutinadora de poderosísimos 
capitales costefios y sostenida 
por cientos de miles de margina
les y desocupados, suspende en 
una interrogante el espíritu cons
titucionalista pregonado por las 
FFAA. La excusa argumentada 
es la misma de siempre: nadie 
que sea hijo de extranjeros pue
de aspirar al Ejecutivo. Y Buca
ram, seguro vencedor, es hijo de 
libaneses. Lo determinante sin 
embargo, se jugará en el seno de 
las Fuerzas Armadas. O sea, so
bre quê ejes será levanta da al fm 
la begemonía interna, más aún 
en relación a Ourán Arcentales, 
quien asistió en octubre pasado a 
una conferencia de jefes penta
gonistas celebrada en Corea. 

Despierta interés en ese mar
co el creciente entendimiento. 
entre las instituciones militares 
chileno-ecuatorianas que se tra
duce, inclusive, en las reciprocas 
visitas efectuadas por delegacio
nes de ambos países. e 
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,OUE PASA 
EN NICARAGUA? 



Avances 
sindicales 

Crece en los gremios la oposició11 a los 
delegados impuestos por el gobiemo. 

La mujer obrera también se organiza y 
reclama SIJS derechos 

Antonio Almeida Obrerss m11t11/úrgícss debaten sus prob/Bm8$ en grupos 
da díscusl6n 

~ 
n los últimos meses el 
inovirniento obrero bra
sileno viene demostran-

do una lenta, pero creciente rea
nimación. Eso se ha reOejado, 
por un lado en el estallido de di
versas huelgas en las fábricas y 
por otro en eJ combate ai "a.ma
rillismo" en Jos sindicatos. En 
arn bos aspectos los metalúrgicos 
han ganado la delantera, y eso 
tiene mucha irnportancia si con
sideramos que esa categoria de 
obreros representa el 33 por 
ciento (cerca de 900 mil) de los 
trabajadores de la industria de 
transfonnación y que eUos están 
justa.mente en el sector industrial 
más dinâmico de la economia 
brasilei'ia. 

Los metalúrgicos vienen ata
cando duramente a los delegados 
impuestos por el gobiemo des
pués de 1964. Ese avance ha per
mitido que diversos sindicatos 
hayan pasado a manos de la opo
sición. Conciente dei peligro que 
le significan los sindicatos autén
ticos, el gobiemo no perdió 
tiempo y a través dei ministro de 
Trabajo, Arnaldo Prieto, decretá 
que las planillas de oposición 
que se presentan en los sindica
tos no tienen derecho de desig
nar representantes en las mesas 
de votación, ni fiscaJes en el es
crutínio. 

Eso significa el último recur
so, antes de la intervención mili
tar, para evitar la torna dei sindi
cato, o sea garantizar elecciones 
fraudulentas. 

La medida del gobiemo pro
dujo sus frutos. En las elecciones 
dei sindicato de metalúrgicos de 
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Sao Caetano (región dei gran 
São Paulo) el resultado fue de 
2088 votos para los "charros" 
y solamente 17 5 para la oposi-, 
ción. AI dia siguien te los obreros 
de la oposiciõn sindical denun
ciaron públicamente el fraude y 
en tregaron a la prensa y ai go
biemo un documento con más 
de 2 mil firmas de obreros pi
d iendo nuevas elecciones. 

La Mujer Metalúrgica 

Mucho trabajo, poco salario, 
represión generalizada y otros 
importantes problemas que en
frentan las obreras, fueron discu
tidos en el lo. Congreso de la 
Mujer Metalúrgica, en São Paulo. 

El Sindicato de los Metalúrgi
cos de São Bernardo y Diadema, 
promotor dei cónclave, cuenta 
con más de 2 mjj mujeres sindi
calizadas, de un total de vein te 
mil obreras metalúrgicas que tra
bajan en la región. El exceso de 
trabajo, entre otras causas, impi
de que las metalúrgicas tengan 
una mayor participacíón en el 
sindicato y que se organicen me· 
jor, como en este congreso. 

Si la situación de los trabaja
dores brasilenos es pésima, con 
bajos salarios, malas condiciones 
de trabajo, costo de vida cada 
vez mayor, derechos políticos 
inexistentes, ausencia de libertad 
sindical, la situación de la mujer 
obrera es todavia peor. 

En las fábricas la mujer tiene 
que enfrentar la discriminación, 
o sea ganar menos y trabajar 
mãs, por el sunple hecho de ser 
mujer. 

EI no cumplimiento de nor
mas constitucionales y laborales 
fue otro de los pun tos sena lados 
en las discusiones. Entre la serie 
de leyes violadas por las empre
sas, estãn la manutención de sa
larios iguales con los hombres, la 
obligación de mantener guarde
rfas para los hijos de las obreras, 
etc. 

Ademâs de los problemas es
pecíficos de las fábricas, se dis
cutieron las alteraciones pro
puestas por el gobiemo en la le
gislación laboral. Con ellas se 
quiere legalizar una explotación 
aún mayor de la fuerza de traba
jo femenina, permitiendo que las 
mujeres hagan horas extras, tra
bajo noctumo, etc. 

Ante esa situación gana ex
traordinaria importancia el surgi
micn to de la conciencia obrera 
de la mujer, no solamente con 
relación a la demanda de dere
chos específicos, sino también a 
través de la participación activa 
de la mujer en la lucha sindical. 

Las conclusiones dei Congre
so fueron bastante diversificadas, 
desde la reivindicación de inspec
cíones en las plantas por fiscales 
dei sindicato, y la presión para 
lograr autonomia sindical, hasta 
propuestas de huelga o "huelga
tortuga", como rnedio de fuen:a. 
Concretamente el congreso de
mandá los siguientes puntos: re
ducción de la jornada de trabajo 
de la mujer a 6 horas; guarderías 
y comedores en las fábricas; sala
rios iguales para hombres y mu
jeres, adultos y menores de e
dad y cancelacíón de las horas 
extras y el trabajo nocturno. e 



COLOMBIA 

EI pueblo se pronuncia 
absteniéndose 

Tres de cada cuatro posibles electores 
colombianos 110 concurrieron 

a las urnas e11 los comicios legislativos de 
febrero. 

En e/los se disiparon las dudas sobre quien 
será e/ candidat o presidencial de los 

liberales, la izquierda tomó concie11cia 
de la esterilidad de sus divisiones y 

los partidarios dei ex-dictador R ojas Pfoilla 
desaparecieron de la escena política. 

E11 los medios políticos preocupa, sin 
embargo, la apatia que los colombianos 

demuestran ante las elecciones 

Marcela Jaramillo 

[L as elecciones parlamen
tarias colombianas del 
pasado 26 de febrero 

no han marcado un híto en la 
historia de! país. No representan 
nada distinto, ni cambios radica
les en el devenir poUtico, ni el i
nicio de nuevas orientaciones en 
la conducción de los asuntos de 
Estado. Y esto lo intuyó la ma
yoría de los colombianos, que en 
estos comícios le dieron la espal
da ai llarnado a las urnas hecho 
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por los representantes de los par
tidos tradicionales. 

La abstención registrada en 
febrero es una de las mayores 
que se conocen en un país donde 
desde hace mucho la mayorfa 
opta por este expediente en las 
consultas electorales. Este fenó
meno sociológico, ;.es el resulta
do de la falta de orientación cívi
ca o dei hartazgo dei colombiano 
medio y de los más desposeídos, 
en quienes la abstención opera 

corno mecanismo subconciente 
de rechazo? 

Arn bos factores son decisivos. 
Colombia, como rnuchos otros 
países de] Tercer Mundo, pre
senta una alta tasa de analfabe
tismo. Las posibilidades de co
municación son escasas y están 
sujetas a la voluntad de quienes 
manejan los mass media. Los ca
ciques, los je fes políticos locales, 
son quienes en definitiva deciden 
la suerte de los candidatos, que 



:;i 
"1 1: ,.~ aparecen ante el pueblo como 
,,i ,...o entes lejanos, tan lejanos y tan 

E poco preocupados por los pro
O blemas locales como el prop10 

- gobiemo central de Bogotã. 
O ,\demás de renovar las cãma-

U ras legislativas. las decciones de 
febrero sin ieron para dirimir la 
disputa interna en el Partido Li
ber:tl, donde el ex-presidente 
Carlos Lleras Rcstrepo y Julio 
Cesar Turbay .\yala hombrc de 
confianza dd actual prt.>sidentc 
Alfonso López. Michelsen - bre· 
!?aban por la canJidatura a la 
presidencia en las prbximas elec
.:1onc:; de junio. Resndto ese 
problema con el triunfo de Tur
bay A) ala y habiendo obtenido 
el Partitlo Liberal una cbmoda 
maroria !"rente al Conservador, 
10~ comicios de 1ulio ya no depa· 
ran sorpresas. Sus resultados no 
pueden conducir a otra cosa que 
a la elecc1ón de Turbay Ayala. 

Los imponderables 

La suerte estã echada. .. a me
nos que algún imponderable es
tropee este esquema lógico. 
lCuáles pueden ser los imponde
rables en Colombia? EI primero, 
los militares. esa amenaza pen
dien te sobre la todavia incipien
te e inestable democracia colom
biana. Una democracia de corte 
·•occidental" que apenas si co-

nnem.a a andar ahora sin las mu 
ktas dei famoso pacto firmado 
por los tradicionales bandos con· 
servadores )' hberales en 1957 
por el cual ambos partidos ~ al
temaron en el poder durante 16 
anos. En las prímeras elecciones 
no cefüdas a este acuerdo el libe· 
ral Lópcz Michclscn sucedió en 
1974 al conservador Misael Pas· 
trana Borrero. De confirmarsc 
las previsioncs, el próximo cam
bio de gobiemo seria el primero 
en vanas décadas en que un libe
ral cü\e la banda presidencial a 
otro hombre de su mismo parti
do. 

EI otro imponderable es el 
propio fenómeno abstencionista, 
que puede conduci.r a los parti
dos políticos - en especial a1 li· 
bera!- a falsas couclusiones, ai 
analizar las tendencias electora
les desde perspectivas distorsio
nadas. En Colombia las eleccio
nes presidenciales siempre han 
tenido más atractivo que las par· 
lamentarias. Seguramente en ju
nio los votantes serán mãs que 
en febrero y su comportamiento 
es, en gran medida, imprevisible. 

Los políticos \iberales temen 
a este unponderable mãs que ai 
primero, pues en el seno de las 
Fuerzas Armadas existen divisío
nes y fracciones irreconciliables 
que parecen impedirles una in· 
tervención decisiva en la vida 

Dado el alto abs· 
rencfonismo, e/ 
clima de rrabajo 
en las mesas e/ec· 
torales no fue muv 
Intenso ..• 

' 
política La íalta de unidad cas
trense poco tiene que ver con 
posiciones doctrinarias o de prin· 
cipios. Los in tereses en juego son 
más pedestres ... pero' comprensi
blemcn te humanos, en un país 
donde un general recibe un sala
rio básico de poco más de 9.000 
pesos, unos 240 dólares. 

La izquierda y 
ta extrema derecha 

Para la izquierda las eleccio
nes parlamentarias fueron una 
clara demostración de que sin 
unión no hay posibilidad de 
constituirse en fuena decisiva t!n 
la esct:na política. La lección pa
rece haber comenzado a com
prenderse y si antes de las elec
ciones se previa que los partidos 
de izquíerda concurrieran con 
cuatro o cinco candidatos distin
tos a las elecciones presidencia
les, el panorama ahora es más 
propicio a la fonnación de fren
tes aglutinadores de quienes se 
presen tan como fuena de cam
bio en el país. 

El cuarto factor en el pano
rama político es el ex-general 
Valencia Tovar. EI nombre dei 
comandante de la Operación 
Santander -que culminó con la 
muerte del sacerdote guerrillero 
Camilo Torres- comienza a ser 
lectura obligatoria de choferes y 
paseantes en las calles colombia
nas. Presentado en automóviles y 
pancartas con la consigna salva
dora "Colombia te necesita", 
Valencia Tovar es una espina en 
el costado de Turbay y Betan· 
court, el candidato liberal y cl 
conservador respectivamente, 
aunque es previsible que su can· 
didatura dane más al segundo 
que al primero. 

Los emergentes 

Julio César Turbay Ayala es, 
en efecto, el contundente gana• 
dor de las elecciones dei 26 de 
febrero, que también tuvieron 
sabor de triunfo para el presiden· 
te López Micbelsen, quien pa· 
trocin6 su candidatura. Y la de· 
rrota fue, mâs que para los con· 
servadores, para la prensa dei 
Partido Liberal, que basta el dia 
anterior había apoyado al ex· 
presidente Carlos Lleras Restre· 



po en su pretcnsión de recon· 
quistar el lideraigo dei partido. 

La prensa Liberal no dej6 de 
reconoccr su derrota (particular
men te ..El Tiempo, que desarro
Uó una larga tcsis para justificar
ia) pero pronto cambiá de fren te 
y tanto El Tiempo como El Es
pectador pusaron a apoyar ai ga
nador. Dicho VÍl'1l.JC fuc posible 
por el llamado Consenso de San 
Carlos, un mecanismo de en ten
dimien to entre las distintas f(&C'· 
ciones dei liberalismo. Sin em bar· 
(LO Lleras Restrepo prefirió des
pedirsc de Ia política activa an· 
tes que dar su respaldo al triun
fador. 

l 

Turbay Ayala, el casi seguro 
vencedor de los comícios presi
denciales dei próximo 4 de ju
nio, pertenece a lo que en Co
lombía se ha dado en llamar la 
"clase emergente". Para Lleras y 
sus partidarios, esta denomina
ción comprende a todas aquellas 
personas que han emergido del 
anonimato y la pobreza por 
medio de los negocios - muchos 
de ellos no dei todo lícitos, co
mo el de las esmeraldas, el agio
tismo o las manipulaciones ban
carias- y, por último, los m1em
bros de las distintas "ma fias" 
que controlan el tráfico de estu
pefacit\ntes. 

Jul/o Cé2r Turbay Ayslll, un triunfMfor casi ssguro sn Is csrrer• s Ili 
presidenckl 

En las filas de Turbay , en 
cambio, la calificación de " e1uer· 
gentes" se Ueva con orgullo. Se
gún ellos designa a quienes han 
logrado saltar las barreras de una 
sociedad largo tiempo dominada 
por fortunas oligârgicas. 

Y en consecuencia elevaJ. su 
voz para reclamar la parte que 
les corresponde en la vida nacio-
nal. · 

De cualquier manera todav ia 
los electores no tienen una vio.:ión 
clara de la disyuntiva liberal y 
los observadores deberán esperar 
cuatro anos de gobiemo turba
yista para dilucidar si ésta res
ponde a concepcion~s poUticas 
realmente distintas. Lo que si 
parece cierto es que cl.! llegar a la 
presidencia Turbay i:,odrá seguir 
contando con el respaldo finan· 
c1ero dei sector capitahsta que 
encabeza su principal asesor ,;CO· 

nómico, Jaime Michelsen Uribe. 
Por su parte Belisario Betan

court que enarbola la bandera 
conservadora con todos los las
tres del pasado y el ren .:or dei 
presente, muestra en su carnpaiia 
los sintomas de saberse de ance
mano derrotado. Su única espe
ranza radica en el respaldo que 

·pueda recibir de los "Ileristas'' 
recalcitrantes, muchos de los 
cuales parecen dispuestos a pa
sarse a las filas dei adversario 
conservador antes de deponer 
sus antipa tias contra los "emer
gentes... • 

Los números 
de las elecciones 

La explosiva tasa de crecimiento demográfi
co de Colombia (3,2 por ciento anual) bace de 
éste un país de poblacibn joven. De los 26 mi
llones de habitantes sólo doce tienen la edad re
gjamentaria de 21 aiios requerida para votar. De 
eUos un 70 por ciento se abstuvo de concurrir a 
las urnas el pasado 26 de febrero. EI Partido Li
beral obtuvo dos millones de votos - 56 por 
ciento de los depositados- de los cuales 
l.31S.240 fueron para las listas que apoyaban a 
Turbay Ayala y 607.421 para los partidarios de 
Lleras Restrepo. El Partido Conservador recogió 
un millón y medio de sufragios. De ellos tos se-
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guidores dei senador Alvaro Gbmez Hurtado re
cibieron el S4 por clento, lo que dejn mal ub1-
cado al candidato presidencial del cons rvadu
rismo, Belisario Betancurt, quien t!on eI 46 por 
ciento de los votos conservadores oi siqt iera lo
gró el apoyo mayoritario de su partido. La 
Alianza Nacional Popular, que nuclea a los par
tidarios dei ex-dictador General Gustavo Rojas 
Pinilla, prácticamente desaparece de la escena 
política. ai lograr apenas 15.000 votos. mientras 
que Ja izquierda, dividida entres blogues (fUP, 
UNO y UNIOS) obtuvo, en conjunto, 180.000 
sufragios. 
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PANAMA 

,Las trampas dei tratado 
En una caricatura norreamericana de 1903, e/ Tio Sam re
clama de los centroamericanos que cesen sus "tonn,s revo· 
luciones" para iniciar la consrrucci6n dei Canal. América 
Latina. ayer como hoy. lo m ira con desconfiann 

1 siete de setiem bre dei 
afio pasado Carter y To
rrijos suscribieron dos 

tratados: el de Neutral.idad que 
es bueno para los Estados Uni
dos y el del Canal que es bueno 
para Panamá. Ambos fueron a
probados por dos a uno en el 
.,lebiscito panameno de octubre. 

E1 jueves 16 de marzo, el Se-
1o norteamericano aprobó la 

.:solución que ratificó el Trata· 
do de Neutralidad. Este - además 
de introducir dos enmiendas 
s.1ue estaban previstas en el 
memorandum de entendimiento 
Torrijos-Carter intercambiado en 
1ctubre pasado- contiene unas 
tantas reservas y entendimientos 
que dan una interpretación uni
lateral al tratado y que son terri· 
biemente danosas para Panamá. 

El problema mayor lo provo-
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Fracasadas las trompas 
tendidas por la ultraderecha estadomzide11Se 
paro desestabilizar ai General Torrijos 
-Y ai propío Carter-
la aprobación de los tratados 
abre una nueva etapa en la Jucha panam eíia 
por la descolonización. 
Para algunos el frente interno, 
que 1mió ai país 
en lo etapa de las 11egociaciones, está roto. 
Otros considerall que e/ proceso nacionalista 
iniciado hace diez anos 
cue11ta ahora con mayores fuerzas 
para consolidarse 

Paulo Cannabrava F ilho 

có la reserva, particularmente gra
ve, dei senador Dennis Deconcini, 
que habla dei derecho unilateral 
de Estados Unidos para interve
nir en Panamá en defensa dei Ca
nal. 

Dos días antes, el martes 14, 
en carta dirigida a Torrijos, Car
ter trataba de convencerlo de 
que la reserva - necesaria según 
él para hacer aprobar el docu
mento- no alteraba ni la forma 
ni el contenido dei tratado. 

Torrijos le respondió a Carter 
afirmando que Panamá no acep
taria nada que mancille la digni
dad de la naci6n, y luego Rómu
lo Escobar, su vocero y jefe dei 
equipo negociador, al anunciar ai 
país la aprobaci6n dei Tratado 
de Neutral.idad, dijo que el docu
mento era "potable". 

La intenci6n de Torrijos de 

no abandonar eljuego a la mitad 
dei partido vino a provocar aqui, 
un rompirniento en el frente in
terno. Tanto la derecha corno la 
izquierda, con banderas de de
fensa de la dignidad nacional, 
pudieron aglutinar fuerzas en re
chazo a los tratados y en oposi
ción a Torrijos. 



Desestabilizar a Torrijos 

Hoy, para muchos parece no 
haber duda de qlle en este mo
mento estaba en marcha, a todo 
vapor, una nueva etapa en la es
trategia norteamerícana: la de 
desestabilización <lei gobiemo 
Torrijos. Sólo cso puede explicar 
el pacto Carter-Deconcini. 

Asimismo, desde el comienzo 
de los debates en el senado nor
teamericano, el centro de las dis
cusiones no fueron los tratados, 
sino Torrijos. Le "descubren" a 
un hermano contrabandista y a 
comunistas en todos sus ministe
rios. Lo que se discute es la amis
tad de Torrijos con Fidel, que las 
fuerzas cubanas hoy en Africa 
serían Uamadas a proteger el ca
nal después dei aiio dos mil, la 
amenaza soviética, el peligro de 
"comunización" de Panamá. 

Sin darse cuenta de que en el 
blanco de la maniobra desestabi
lizadora estaba también su pro
pia administración, Carter acep
tó el juego de aprovechar una co
yuntura que parecia llevar a To
rríjos hacia una crisis insupera
ble. 

Para contornar el frente inter
no, Torrijos pidió confianza en 
la victoria de una causa justa, 
habl6 de su fe "en los mejores 
hombres de Estados Unidos" y 
ofreció la alternativa dei fortale
cimiento dei poder popular. A1 
inaugurar el congreso de los pe
riodistas de Panamá, pronunció 
un discurso ofreciendo una vía 
que garantiza la descolonizaci6n 
dei pais y la profundizaci6n dei 
proceso, con o sin acuerdo con 
los Estados Unidos. 

En el frente externo, siguió la 
política del silencio, de la discre
ción. En esta linea se lirnitó a in
formar minuciosamente a los je
fes de gobiernos miem bros de la 
ONU sobre las alteraciones intro
ducidas al tratado. 

Más tarde (sabado 15 de abril), 
en almuerzo que ofreció en la is
la Contadora a un nutrido grupo 
de períodistas extranjeros, Torri
jos informó que algunos gober
nantes le preguntaron si no ha
bía habido equivocaci6n en la 
traducción dei texto dei docu
mento, pues, parecia irnposible 
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General Omar Torrijos 
La difícil pol(tica dei silencio 
dio los resultados esperados 

que el senado aprobara un con
cepto tan execrable como e! de 
La intervención. 

En el mismo escenario en que 
los negociadores dieron a la luz 
los nuevos tratados, Torríjos hl
zo ver a los corresponsales que 
las modificaciones introducidas 
por Oeconciní no le preocupa
ban mayormente, pues entendia 
que ellas no están en contra de 
Panamá, sino dirigidas en contra 
dei hemisferio, en contra de la 
Carta de la ONU, en contra de 
tos sagrados principios de no 
intervención, una vez enarbola
dos por Franklin Delano Roose
velt. 

El fantasma 
de la hlseguridad 

En el maratón del martes 18 
de abril, que culmin6 con la 
aprobación dei segundo tratado 
sobre el Canal, había un paquete 
de 36 reservas para considera
ci6n dei senado. Pero los parla
rnentarios no quedaron satisfe
chos con eso s61o y presentarôn 
cantidades de mociones, enmien
das a las reservas, entendimien
tos a las enmiendas. 

Para llegar a la votaci6n de la 
resolución final discutieron en 
ese dfa nada menos que diez ho
ras consecutivas. En total fueron 
38 dias de discusiones, conside
radas por la mayoría de los ob-

servadores como de total intras
cendencia. 

Alguoos senadores más co
herentes se preguntaban como 
era posible estar 38 dias discu
tiendo sobre los tratados de Pa
namá cuando asuntos de mayor 
trascendencia internacional co
mo e1 Tratado de Versalles, por 
ejempLo, fue discutido en apenas 
12 dias y el Tratado dei Atlánti
co Nortl'.' fue aprobado con sólo 
l ~ dias de discusiones. 

Aquí se interpretó que en el 
caso de Versalles eran los países 
aliados contra una Alemania de
rrotada y que en este caso eran 
los Estados Unidos contra un 
Panamá alzado. Barbara Walters, 
de la cadena de televisión ABC, 
en una entrevfata con Torrijos, 
transmitida de costa a costa el 
17 de abril, le preguntó que opi
naba sobre los sectores de opin
nión que comparaban La entrega 
dei Canal de Panamá con la de
rrota de Vietnam. Torrijos fue 
sumamente ágil en su respuesta: 
"no se lo que pasa con ustedes 
en Estados Unidos. que se sien
ten tan inseguros. No se juSl'jica 
que siendo la mayor potenci.i bé
lica tengan tanta ínseguridad . .. " 

Pareciera que realmente el 
fantasma de la inseguridad cunde 
sobre la arrogante potencia de la 
diplomacia de las caiioneras. No 
es sólo Panamá, Vietnam o el 
Watergate lo que les provoca el 
insomnio. Hay una Europa que 
seles quiere escapar a su control, 
hay un Africa en cuyo suelo la 
llama de la libertad y dei poder 
popular se extiende día a dia. Se 
preguntan si será verdad que el 
sistema - que ellos quisieran 
creer que es el ideal- se de 11-

ba inexorablemente. 
Así que en ese ambiente de 

inseguridad en que había tam
bién mucho de ese sentimiento 
de apego a las cosas domésticas 
(e! Canal es un juguete costoso 
en el patio trasero) es cierto que 
más de una vez la ratificaci6n de 
los tratados estuvo amenazada. 

El deterioro 
de la imagen de Carter 

A1 cerrarse la votación, Torri
jos comentó publicamente que 
"el Canal estu110 a dos votos de 
ser destruído•· y en su. mensaje a 
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la nación dijo que "no pod10 t'X· ttrandes corporaciono:s tronsna
po tt rio nunca, mmca (al pue- cionales. 
bh,) a sufrir la verg11c11ra de 1m , Si TorriJos por un corto lapso 
rcciw:o o de una aprobaciõn con estuvo amenazado por una crisis 
t•rtmie11cias inaceptobles para política interna, C:irtcr tendra 
,mestra di,gnidad, y lw•go i11l'itar- que hacer un esfuerzo mucho 
los colt1t·cframe11te a que fuera· mayor por recupernrsc ante los 
mos a llorar como apátridas lo ojos de una opmión pública desi
qm· 110 supimos defender como lusionada con la imagen de un 
patTiotas" ( . • . ) "111111ca co11Si· presidenh: que no supo condu
d,,é las 11egociadones como uni· cir un tema en un Congreso en 
ca solida para la libt'raciôn •·, en• que él tienc 1a mnyoría, un prcsi· 
fatiz6 TomJOS. dente que se dejô soJuzgar por 

También se asistió en esos 38 una figura tan poco rcpresentati
diai. de debates, aunque parezca va como Deconc1m. 
una paradoja, a una confronta- Deconcini impuso a Cartcr y 
ción entre el capitalismo domés- ai senado una enmienda a1 Trata
tic:o norteamericano, salva;emen- do de '-leutralidad que pretendió 
te liberal y conservador ai mismo consagrar la política dei "big 
tiempo, con la nueva imagen que stick". Si Torrijos no fuera por
la intel.igencia de la Trilateral tador de gran pociencia y una fe 
quiere crear para el capitalismo infinita en la victoria de su causa, 
mundial. ohí se hubiera cerrado otro tris-

Carter, que es parte ~e esa te capítulo de la historia de las 
nuevn unagen, no respond16 a la relaciones hemiféricas. 
expectativa, al mismo tiempo en Carter pretendió hacer que 
que hubo una s'!bt:stimación de Panamá tragara la enmienda Oe
esas fu:rz~ domesticas ~or par_tt concini con la promesa de que el 
de los 1deologos dei ''trilaterahs- ejecutivo incluiria en el canjc de 
moº, que quieren un mundo per- notas una declaración formal ga; 
fecto baio el domínio de las rantizando el respeto al principio 

Je no intervcnción. Panamá no 
pudo menos que recha1.or la pro
pucsla. a sabiendas de que el 
senado cs fuentc de consulta con 
mayor fucrz.a jurídica que cual
quier otra. Ademâs ai propio se
nado le preocupaba ver rechaza
dos !os Tratados, porque los le
v.isladores estnban consagrando 
el pnncipio de in tervención. La 
culpa de todo eso lodos se la 
atribuyen a C'arter. 

Periódicos como el Washi11g
ton Pus/ y el Ncw York Times 
rcílejaron la decepción causada 
por la "de bilida d .. y / o la ''inca
pacidad" de Carter para manejar 
los problemas más complicados 
de la nación. 

bl impase en tomo a los Tra
tados sólo fue superado cuando 
el liderazgo de los dos partidos 
(Democrata y Republicano) de
cidió "coger el Toro por las as
tas", argum·entando a Carter que 
se trataba de un problema insti· 
tucional, es decir, fuera de la 
competencia del eJecutivo. 

Tratando de salvar el honor 
dei Senado, el Jiderazgo prepar6 
una contra-reserva a la reserva
Deconcini., aclarando que "de 
conformidad con su adhesión ai 
príndpio de 110 inter11endó11, to· 
da acción que tomen los listados 
Unidos ( ... ) no têndra como 
su propómo, ni será interpretada 
como u11 derecho de interven· 
ción en los asrmtos internos de la 
República de Panamá o una in 
ter/ erencia en s11 independencia 
polr'tica o er, la intcgridad de s11 
sobcra11r'a". 

Acto seguido, Carter pronun· 
ció dos discursos, uno en inglés y 
otro en espanol, y envió una car
ta a Torrijos. En los tres docu
mentos asegura que no fue ni es 
intenci6n de Estados Unidos in· 
tervenir en Panamá. En el canje 
de notas de ratificación, los dos 
jefes de estado reiterarán, aqui 
en Panamá, la adhesión al princi· 
pio de no intervención y respeto 
mutuo. 

las enmiendas y reservas 

Los tratados se hicieron pola· 
bles. pues lo que queda como 
fuente de intcrpretaci6n Jurídica 
es la resolución hech a aprobar 
por el liderazgo. Esta estará rc 1 

forzada por las reiteraciones de 



Carter y las que incluirá el go
bierno panameiio, mâs los instru
mentos internacionales como 111 
carta de la ONU y otros. 

Tanto el Tratado <le Ncutrali
dad como el Tratado dei Canal 
fueron aprobados por 68 votos a 
favor con 32 en contra, un sólo 
voto mãs que la mayoría de dos 
tercios necesaria, con enmiendas, 
reservas y entendimientos que, ai 
no cambiar los principias básicos 
contenidos en e! texto original, 
fueron aceptados por el gobiemo 
de Panamá. 

Las únicas enmiendas son 
aquellas que incorporan el Me
morandum de Entcndimiento 
Torrijos-Cartcr a1 Tratado de 
Neutralidad. Las modificaciones 
garanti?.an a los Estados Unidos 
el derecho de defender cl Canal 
y cl derecho de paso expedito a 
sus naves de guerra. 

hn cuanto a las demás reser
vas, algunas se refieren a procedi
mientos en la ejecución de los 
tratados, otras son concesiones 
al chauvinismo estadounidense, 
como la garantía de tener la 
bandera sobre las tumbas de los 
muertos enterrados en la zona, 
o cuestiones de pagos y reembol
sõ ai tesoro norteamericano por 
la cntidad dei Canal. 

Una de esas reservas posterga 
par.i marzo de 1979 la fecha de 
entrada en vigencia de los nucvos 
tratados. Como el texto del Tra
tado dice que éste entrará en cje
cución seis meses después <le en
trar en vigcncia. quiere decir que 
su obediencia sólo será obtigada 
a partir de setiembre dei próxJ· 
mo ar'io 

Se dice que la argumentación 
de esa resolución la hace acepta-
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ble, pues, se trata de dar fiempo 
(un ai'ío) para que los legislativos 
de los dos países puedan elabo
rar y aprobar las leyes de imple
mentación de los tratados. 

Otra reserva, libera a los dos 
países de una cláusula dei trata
do que obligaba a Panamá y Es
tados Unidos a acordar sólo en
tre si C\lalquler futuro entendi
miento sobre la construcción de 
un canal a nivel. Esa cláusula ha
bía sido impuesta a Panamá y su 
exclusión es una derrota más de 
Carter. Estados Unidos puede 
neiociar con Nicaragua la cons
trucción de un nuevo canal, si lo 
desea, pero Panamá también 
puedc pedir a Arabia Saudita, 
por eJemplo, que invierta sus pe
trodólares en un canal a nível cn 
Panamá. 

Un programa 
de descolonización 

Los tratados fueron ratifica
dos al margen de toda interpre
taci6n subjetiva eso quiere decir 
que Panamá cuenta desde ahora 
con un programa de descoloniza
ción a plazo fijo: el enclave colo
nial de la Zona del Canal desa
parece con el sig)o. Torrijos es 
artífice de esa victoria aunquc 
no reclame derccho de autor, 
"com•e11rido de que si esto no 
fuera la suma de: la lucha ge11era
cio11al hoy no estariamas aqui 
dicienúo que estamos ante 11110 

de lo!i mús grandes y más discuti· 
dos triunfos en ,mestra vida re· 
pub/ica11a''. 

Cuando en un primer tiempo 
el Senado aprobó el Tratado de 

Neutralidad, la reacción dei pue
blo en Panamá fue de perpleji
dad, pero luego se generalizó en 
sentimiento de rechazo. En un 
segundo tiempo, cuando se rati
fica el segundo tratado hubo jú
bilo o como dijo Ton Fenton, de 
la Associated Press, "una gran 
borrachera callejera ". 

Para Panamá comienza ahora 
una nueva etapa en su vida polí
tica. Cuatro organizaciones polí
ticas pidieron nuevo plebiscito 
el Movimiento Democrático In
dependiente, el Partido Liberal, 
los Demócratas Cristianos y el 
Partido Panameiiista, encabezado 
por Arnulfo Arias, derrocado 
por Torrijos en 1978. 

Torrijos anunció una amnistía 
general permitiendo e! retomo 
de todos los asilados políticos, 
algunos de los cuales habían ini
ciado huelga de 11am bre en Méxi
co reivindicando precisamente la 
amnistía. También anunció que 
podrán reorganizarse los partidos 
políticos en el pais. 

Para algunos el frente interno 
está roto, pero para otros, en es
te momento en que se reorganiza 
la vida política, Torrijos cuenta 
con ventajas extraordinarias qut: 
le permitirán aglutinar una gran 
fuerza en torno a un partido que 
recoJa las banderas dei proceso 
que lidera hace diez anos. 

Aunque mucha gente piensa 
que Uegó la hora de capitalizar 
para el retomo a un gobiemo ci
vil el "descontento'' popular. lo 
más probable. según observado
res. es que ai estilo de Perón, To
rnJOS ponga en marcha un gran 
frente nacional para consolidar 
el actual modelo de desarrollo 
político y económico. e 
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EI Mundial 78· y 
la Argentina real 

La Copa de la FIFA se co11vierte en 1111 giga11tesco 
espectáculo que la Ju11ta Militar argentina 

quiere utilizar para mejorar s11 imagen en e/ exterior 

~ 
1 fútbol argentino nació 
a principios de siglo y a 
poco andar ganó la pre-

dilección popular y prestigio in
ternacional. Su mayor lauro fue 
el alcanzado en 1930, cuando en 
el primer campeonato mundial, 
realizado en Montevideo, se ubi
cô segundo, después del equipo 
uruguayo. 

En los dos primeros gobiemos 
de Perón (1946-1955), el apoyo 
oficial a este deporte (profesio
nalizado desde 1931) se materia
lizó en la financiación de grandes 
obras de infraestructura. Las 
presentaciones in temacionales 
llegaron a niveles nunca alcanza
dos. La selección formada en 
esos anos conquistá en 1957 el 
Sudamericano disputado en Li
ma. El terceto ofensivo formado 
por Maschio, Angelillo y S ívori 
deslumbró a1 mundo ... y pron
to fue devorado por el fútbol
empresa que ganaba terreno en 
Europa y precipitó un flujo cre
ciente de los mejores jugadores 
argentinos bacia clubes europe
os. Esa sangria, desatada por 
primas y sueldos muy superiores 
a los que un país dependiente 
puede pagar, se acrecentó con el 
correr de los anos y continúa 
hasta hoy. 

La privatización dei deporte 

Después de 1955 el deporte 
vuelve a ser cuestión privada en 
Argentina. Los gobiernos que se 
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sucedeu en el poder se desentien
den del tema, abriendo así las' 
puertas a su explotacióo como 
un negocio. AI mismo tiempo se 
encumbra una filosofía que pre· 
tende "purificar" el deporte, co
locándolo a1 margen de la políti
ca. 

En nombre de esa "pureza" 
es que un campeón mundial dei 
box profesional, Víctor Galin· 
dez, acepta pelear en la Sudáfri
ca racista (negarse equivaldría a 
"haoer política" y equipos de 
aquel país pueden hacer giras en 
Argentina. 

Carlos Monzón. Guillermo Vi-

Falc:ão eom tod~ cerleui, titular 
u cam,sers transnac,onal <1et deporte 
privatizado 

José Luis Alvarez 

las, Carlos Reutemann, los ma
yores nom bres dei deporte ar
gentino de estos anos compiten 
por jugosos premios en dólares y 
sus colores son los de Adidas, la 
Ferrari y otras empresas transna
cionales. 

Videla juega ai fútbol 

La transformación de los de
portes en negocios altamente lu
crativos ha hecho dei fútbol su 
presa más redituable. Hay, en ese 
sentido, una gran distancia entre 
aquella primera Copa Jules Ri
met, prácticamente amateur, de 
1930 y los sofisticados "shows" 
de estos tiempos. Ahora todo se 
planea en términos de espectácu
lo y, en apariencia, la política no 
interesa. De ahí que el presiden
te de la FIFA, el brasileno Joao 
Havelange haya sido uno de los 
principales promotores de que el 
Mundial 78 se realice en Argenti· 
na. El dato de que el país sea 
poco menos que un campo de 
concentración no puede desviar 
esa decisión, pues se trataría de 
una "interferencia política" que 
comprometeria la "pureza" del 
certamen. 

Lo Iiamativo es que la dieta
dura militar argentina ha decidi· 
do tam bién tomar parte en el ne· 
gocio para obtener sus propios 
réditos. No se lrata, en este caso, 
de beneficios económicos. Ya el 
Secretario de Hacienda Juan Ale· 
mann resaltó que el costo del 



Mundial es una pésima inversi6n. 
Pero el vice-presidente deJ EAM 
(Ente Autárquico Mundial 78), 
Capitán Carlos Lacoste, afirm6 
que existen "consideraciQJ.1es po· 
líticas" que priman sobre la ne
cesidad de adecuar los gastos ofi
ciales a las apremian tes exigen
cias dei Fondo Monetario Inter
nacional. 

i,Será entonces que el deporte 
vuelve a ser en Argentina una 
"cuestión de Estado" como en 
épocas pasadas? Nada de eso. Si 
el salario mínimo de un trabaja
dor argentino es de 50 dólares al 
mes y la entrada más barata 
cuesta seis dólares es manifiesto 
que no hay interés por una polí
tica de "pan y circo". 

Lo que si existe es la decisión 
de producir una imagen de Ar
gentina como pais feliz y pacífi
co. Más que de una inversión en 
el deporte - que para la dictadu
ra sigue siendo un tema de li
bertad de empresa- hay una gi
gantesca inversión publicitaria 
destinada a1 consumo exterior 
para -como sei\ala el informe de 
la Burson Marsteller, agencia 
contratada con esos fines- lavar 
el negro rostro del videlismo. 

"Una imagen progresista" 
En el llan,ado "Programa de 

Comunicaciones lnternacionales 
para la Argentina", fechado en 
octubre de 1976, la agencia sin
tetiza así las conclusiones de una 
encuesta: "Si hubiéramos de em
plear una sola palabra para des· 
cribir la actitud de la mayoria de 
las personas encuestadas por 
Burson·Marstel/er sobre la Ar
gentina, esa palabra seria precau
ción ". 

Una costosa inversión política 
En febrero pasado el Capitán Juan Alemann, Secretario de Ha

cienda dei gobiemo argentino protestó agriamente por los 700 mi
llones de dólares que el país tendrá que gastar para realizax un 
Mundial que apenas dejará 25 millones de ingresos. El presidente 
dei Ente Autárquico Mundial 78, General Antonio Luís Merlo, re
plicó que la realización del torneo era "una decis~6n política de l~ 
Junta Militar", Y el vicepresidente de ese orgamsmo, Contralm1-
rante Carlos Lacoste, lo explicó mejor preguntando: i,Cuánto 
cuesta en dinero demostrar que Buenos Aires es la capital de Ar
gentina, y cuánto que cinco mil periodistas ~or'!'!en ai mundo 
sobre la realidad argentina después de haberla VlSto? . 

Lacoste cerró filosóficamente su pensamiento diciendo que un 
problema de este tipo no se puede medir, "porque es una decisión 
política y la economia es una variable de la políti~~". 

Es bien costosa la vadable, no para Alemann, por supuesto, 
sino para el pueblo que deberâ pagar un déficit de 675 millones 
de dólares para que sus verdugos aparezcan ante el mundo como 
benefactores. 

La pregunta de Lacoste sugiere que, sin Mundial, c<?staría mu: 
cho más que cinco mil periodistas hab~aran de ~rgentma. Pe!o s1 
en verdad quisieran mostrar la Argentina real, mcluyendo carce
les, campos de concentración e instrumentos de tortura, es seguro 
que mucbos period.istas la verían y escribirían sin que ello le cos
tara un peso a la Junta. 
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Paios y gases en los estadios argentinos 

Agrega Juego bajo el subtítulo 
"Se requiere una nueva irnagen": 
" ... es evidente que el gobierno 
de Videla debe proyectar una 
nueva imagen progresista y esta
ble a través dei mundo". Más 
adelante seiiala que "los asuntos 
dei terrorismo y de los derechos 
humanos, e/ alegado antisemitis
mo, la represión y el aislacionis
mo deben llamarse a reposo si la 
Argentina ha de tomar su leg,-ti
ma posición en e/ mundo". Eles
fuerzo realizado para tal fin "de
berá mirarse dei mismo modo 
que cualquier programa de co
municaciones que se emprenda 
para ayudar a moldear y cambiar 
la opiníón mundial sobre la Ar
gentina". 

Seguramente habrá existido la 
decisión sugerida por Burson
Marsteller de concretar e! "repo
so" hasta que el Mundial termi
ne. Pero la dictadura no puede 
con el genio, como lo demues
tran los 60 muertos en el penal 
de Villa Devoto el 4 de marzo_ 

La Argentina real 

"Se plantea una guerra, que 
es 1m hecho tremendo. En ella 
hay sobrev1viê11 tes, hay heridos, 
hay lisiados, hay muertos y ave
ces desaparecidos". Esta declara
ci6n dei Teniente General Jorge 
Rafael Videla, Presidente de la 
Argentina, fue hecha a corres
ponsales extranjeros que inqui-
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r'an por quê una nube de terror 
invade el ciclo Jel país. 

Desde que la Junta Militar to
mó el poder el ::'.4 de mano de 
1976 un millar de militares ocu
pa toda clase de cargos públicos, 
desde ministerios nacionales y 
gobiemos provinciales hasta la 
conducción de municipalidades 
de pequenos poblados, la inter
vención de los sindicatos obreros, 
las empresas estatales, la Comi
si6n de Asesoramiento Legislati
vo que suplanta el disuelto Parla
mento, las comisiones enca.rga
das de devolver a sus propieta
rios extranjeros empresas que ha
bian sido nacionalizadas y, natu
ralmente, el Ente Autárquico en
cargado de. organizar el Mundial 
78. 

La Argentina real pasó a ser 
escenario de uno de los dramas 
más cruentos dei mundo entero. 
Suman más de 8.000 las perso
nas asesinadas. Además de alre· 
dedor de 6.000 prisioneros en 
··cãrceles oficiales" hay entre 5 y 
7 mil en ''campos de concentra
ción" de las tres armas, mientras 
que otros I .500 o 2.000 son -se
gún la expresión de organismos 
intemacionales imparciales-
'prisioneros mantenidos en dele

gaciones de polícia y centros 
clandestinos de detención, en ré
gimen de intermgatorio o guar
dados como rehenes no recono
ddos". 

Pese a todo, la Argentina será 
sede dei Mundial 78. Cuando se 
de cl puntapié inicial habrá más 
muertos, desaparecidos y tortu
rados. EI índice inflacionario se
rá mayor, habrâ más fábricas pa
radas, continuará cayendo el sa
lario. 
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"Un espectáculo para ricos" 

EI alto precio de las entradas 
impedirá que el grueso dei puc
blo nsistn nl Mundial. Esto es un 
duro golpe para los argentinos, 
que en este aspecto siempre han 
desorienta do a los sociólogos 
afectos a los lugares comunes. 
Mucbo se habla dei fúlbol como 
"factor alienante". Pero cn Ar
gentina ocurre todo lo contrario. 
La cancha (estadio futbolístico) 
suele convertirse en caja de reso
nancía del descontento social, 
combinado al entranable fervor 
deportivo. En las tribunas siem
pre se une el alborozo dei iGoo
oool! con la expresión dei des
contento contra los regímenes 
militares, el imperialismo y la 
política oligárquica, gritada en 
ingeniosos estribillos a1 compás 
music:i.J de la marcha "Los Mu
cbachos Peronistas". 

Pero pocos podrán alentar a 
su equipo de rayas azules y bian
cas. "Este es un espectáculo que 
puede ser llamado para ricos -ex
plicó uno de los organizadores
porque es e/ mejor partido dei 

m1111do. H/ Mu11clial 110 es ni pan 
ni led11'. No es 1111 alime1110 dt• 
primera nccesiciad HI Mundial 
110 t•s 1111 cleporte. /is 1111 cspectci· 
mio mo'l1tado". Quzás este sea el 
motivo por cl que hasta marzo 
sólo se habían vendido un 18 
por ciento de las entradas. 

Los ojos dei mundo 

Es inncgable que los oJos del 
mundo están puestos en la Ar
gentina. La Junta Militar cuenta 
con la llegada de centenarcs de 
deportistas, decenas de miles de 
aficionados y numerosos pcrio
distas. Piensa que los crimenes 
cometidos caerán en el olvido 
cuando las pantallas de televisión 
muestren en los estadios a cien
tos de millones de espectadores. 

Por defom1aci6n profesíonal 
los publicistas suelen creer en la 
omnipotencia de sus instrumen
tos y la Burson Marsteller ha con
vencido a los gobemantes que 
-g.racias a un contrato de varios 
millones de dólares y el empleo 
de variadas y sutiles formas de 
soborno a los periodistas puc-

Para entrar al Mundial 
Comprar una entrada para un partido de fútbol fue siempre el, 

go sencillo. Basta arrimuse a la ventanilla y pagar el importe. Se 
ingresa ai estadio exhibiendo el ticket. 

Pero para los argentinos presenciar el Mundial es ahora una ver
dadera odisea. La peregrinaci6n comienza en el Banco de la Na
ción. Sólo se puede comprar una entrada por persona y para ha
cerlo se debe exbibir el documento de identidad. Si el ciudadano 
quiere también entradas para su esposa e hijos deberã probar el 
vínculo familiar con más documentación. 

Si el interesado cutnple todos los requJsitos y paga ai contado 
babría que suponer que le dan la entrada. Pero no es así. S6lo le 
dan un recibo provisorio, que podrã cambiar por la entrada seis 
semanas antes de la iniciación dei torneo. Se dirá que por lo me
nos tíene la entrada asegurada. Tampoco. Ese privilegio recién se 
alcanza en el capítulo siguiente. Porque hasta 50 días después de 
la compra existe la posibilidad de recibir un llamado dei Banco 
para "trámites complementarios". 

En ese período los datos dei candidato tuvieron tiempo de ser 
procesados en las computadoras de los servicios de inteligencia, 
que pueden individualizar en pocos segundos a ceda uno de los a
sistentes a los partidos -con nombre, documento de identidad y 
domicilio- y tomar represalias sobre los presuntos instigadores de 
cualquier incidente o rechifla a las autoridades. 

Los aficionados peruanos deberán tomar precauciones especia
Jes para que ai alentar a su equipo el grito de 1Perú! no ses con
fundido por ninguno de los miles de agentes de segwidad presen
tes en cada evento -de uniforme y de civil- con la "subversiva" 
invocaci6n a Per ... 6n. 



En las tribunas dtJ 
"Boco Juniors", co
mo on rodos los IJS
tadios orgoncinos, oi 
fervor doporrivo se 
une a las expreslo
ne~ de descontento 

den crear la deseada imagen de 
una Argentina pujante, tal como 
la maquinaria propagandística 
nazi pu blicitó eJ rostro de la 
"nueva Alemania'' a través de las 
Olimpíadas de 1 936. 

Pero la propaganda tiene sus 
limites. (,Qué éxito tenclría en 
Israel una campana destinada a 
mostrar el "lado humanitario" 
de Adolfo Hitler? En Argentina 
ya no hay nubes de humo que 
puedan ocultar la realidad. 
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Los voceros gubernamentales 
afirman con seguridad que ''la 
disputa dei mundial rendrá lugar 
en Argentina en la fecha pre1•is· 
ta" pero no niegan que "si lw
bieran lanzado im boicot ai even· 
to seis meses arrás habrfrm teni· 
do algrma posibilidad de éxito ", 

Los primeros en comprender 
la í.mportancia política de esta 
competencia fueron los suecos, 
seleccionados para la Copa. EJ 

partido socialdem6crata de Olof 
Palme promovió un debate parla
mentario sobre el tema y se creó 
un Comité de Boicot. En Holan
da varios futbolistas se interroga
ron públicamente sobre la opor
tunidad de ir a jugar a un pais 
donde la tortura es un medio de 
gobierno. Amnesty ln ternationaJ 
publicó un folleto destinado a 
los aficionados que concurran. 
La portada lleva una inocente le
yenda "Argentina, Copa Mundial 
de Fútbol" y una fotografía tu
rística de las cataratas dei Iguazú. 
En el interior se informa, entre 
otras cosas, de Jos campos de 
concentración de prisioneros po
liticos, con mapas "turísticos" 
de su u bicación en las distintas 
províncias. 

En París Jean Paul Sartre, 
lves Montand, Luís Aragón, Si
mone Signoret, Juan Goytisolo y 
otras personalidades advirtieron 
que "e/ equipo francês jugará a 
800 metros de un lugar donde se 
aplican roda c:lase de torturas". 
El pintor francês Marek Halter 
protagoniza una intensa campa
na contra el Mundial y declara: 
"llab1a que romper la indiferen· 
eia y mostrar que se pucden mo· 
vi/izar las coiiciencias fuera dei 
marco de los parridos políticos" 
Sus palabras tuvieron enorme re
percusión en Europa. E! senador 
Edward Kennedy pide "medidas 
drásticas contra los gobernanres 
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en Argentina". Una hora de du
ración tuvieron los programas 
que la televisión de Holanda, 
Bélgica y Suiza dedicó ai caso. El 
líder socialista francês Francois 
Miterrand pidió "el restableci· 
miento de las libertades democrá
ticas en Argentina". 

EI "gauchito" oficial dei Mundial y e/ contrsemb/erm, propuesto por los 
Montoneros 

Toda esta avalancha de opi
niones conduce a que .. cada pe
riodista deportivo será un detec
tor de mentiras y un testigo, pa
ra contar a la vuelta lo que vió y 
escuchó. o cómo lo impidieron 
ver y escuchar." 

Es por eso que el Movimiento 
Peronista Montonero -la princi
pal organi.zación opositora argen
tina- agradeció todas las mani
festaciones de solidaridad coo su 
pueblo pero no apoyó la campa-

fia de boicot. Por el contrario, en 
Conferencia de Prensa realizada 
en México los Mon toneros die
ron a conocer su propia "Comi
sión Especial Mundial 78" que 
funciona en Europa y América. 
Miguel Bonasso, secretario de 
prensa de la agrupación, dio a co
nocer "el propósito de no obsta· 
culizar la realización de{ Mundial 
para que los ojos dei mundo se 
fijen en Argentina y obser11en 
con imparcialidad la tragedia que 

Deportes "for export" 
La dictadun militar ha querido hacer dei Mundial una tribuna 

de propaganda, pero no~ detiene en eso. Decididos a saturar el 
planeta con imágenes "for export", los militares ban echado ma
no a cuanto deporte tuvieron a su alcance para realizar .. mundia
les". Con la colaboración de las entidades oligárquicas que regen
tean la práctica de los deportes "finos" han obtenido así que se 
realicen en Buenos Aires los campeonatos de hockey sobre cês
ped, hockey sobre patines, y el juego aristócrata por excelencia, el 
polo. 

Hay que suponer que en el ánimo de las entidades patrocina
doras ba prevalecido el espíritu deportivo -mezclado con la admi
raci6n por el "gorilismo" militar- sobre mezquinos intereses ma
teriales. 

Pero tambiên, como informa la revista deportiva El Gráfico se 
peleará en Buenos Aires la revancha entre AH y Spinks por el tí
tulo mundial de boxeo. Aquí lo espiritual cede paso a lo material, 
pues la Top Bank remata al mejor postor la realización del en
cuentro. Si Mobutu es quien más oferta la pelea se hace en Zaire y 
si Videla se cotiza mejor el espectáculo irá a Buenos Aires. 

La Junta Militar, que levantó la bandera de la lucha contra la 
corrupción no tiene reparos en negociar con la mafia dei boxeo si 
de exportar una " nueva imagen" se trata. 
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padece nuestro pueblo ". Ernesto 
Jau1etche, de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores desmintió 
"que Montoneros sea una organi· 
zación terrorista. Nosotros - dl
jo- somos una organización de 
masas que desarro/la una acción 
que aspira a la democracia, ai im· 
perio de la justicia y a la libertad 
de nuestra patria". 

Silvia Berman, de la Rama de 
Profesionales y Artistas, afirm6 
que es el Estado el "11erdadero 
terrorista" advirtiendo que tal 
vez sean las propias autoridades 
las que obstaculicen la realiza
ción del Mundial, pues el certa
men podría mostrar ai mundo 
"e/ carácter sanguinarlo de la 
dictadura ". 

Los representantes Montone
ros agregaron que "e/ hecho de 
que no nos opo11gamos a la reali· 
zación dei Mundial 110 significa 
que aceptemos pasi11amente la 
forma en que e/ gobierno militar 
pretende rea/izarlo. De a/li que 
se imponga una vasta tarea de es· 
clarecimiento internacional". Y 
concluyeron: "Cada espectador 
de{ Mundial será un testigo de la 
Argentina real". 

Mientras tanto, en volantes 
que circulan en Buenos Aires, el 
Movimiento Peronista Montone
ro sintetiza en una consigna el 
sentimiento popular respecto al 
fútbol y Ia dictadura: "Argenti· 
na Campeón, Vide/a ai paredón " . 

• 



.~-,-,:-,~ Pelé: Una empresa .· r - multinacional 

[õ)esde el siete de setiem
bre de 1956, cuando 
entró en el campo con 

la camisa dei Santos Futbol Clu· 
be a los 16 a.fios, se fue forjando 
para el público brasilei'io un gran 
ídolo dei fútbol. 

Durante 22 a.fios, Pelé reco
nió toda una trayectoria de 
"crack''. Tres veces carnpeón 
mundial (1958 en Suecia, 1962 
en Chile y 1970 en México), cen
tenares de títulos a nivel nacio
nal e internacional; más de 1250 
goles, marcaron una irnagen que
rida para el pueblo brasilei'io, 

No. 20/ abril de 1978 

Cor, un itzgreso de quir,ce mi/fones de dólares 
ai afio, Edson Arantes do Nascimento 

encuentra incentivos para considerar "normal' · 
la actividad de las transnacionales, 

negar e/ racismo norteamericano y justificar 
la explotación económica dei pueblo 

dei que procede 

Pedro de Freitas 

que lo llamaba de "Doce Crio· 
láo" (dulce crioilo), el "negrão" 
(el ne.grón), la "fera" (la fiera), 
el "craque café" (el crack café) 
mientras todo chico brasilei\o 
alimentaba la ilusión de llegar a 
ser igual a Pelé algún dia. 

Fuera de! campo, Pelé refleja
ba humildad. La misrna que lo 
caracterizaba durante el juego. 
Pero esa humildad se fue desmo
ronando a medida que su fama 
aumentaba y su riqueza crecía. 
Su vida sufrió Ias mismas muta
ciones dei pequeno comerciante 
que se transforma en el gran mo-

nopolista. La personalidad de Pe
lé cam bió ante las inmensas ga
nancias. 

Su forma de actuar fue amol
dándose a las necesidades políti
cas de los gobiemos militares 
que se instalaron en Brasil a par
tir de 1964. 

Fútbol y política 

EI fútbol siempre ha sido el 
entretenimiento más popular de 
los brasilei'ios. No sin razon el ré
girnen ha intentado utilizar este 
deporte en forma propagandisti
ca. Por un lado, para anestesiar 
ai pueblo (con la vieja fórmula 
''pan y circo") y por otro para 
desviar la atención internacional 
de sus violaciones a los más ele
men tales derechos humanos. El 
general Médici ( 1969-1 973) fue 
quien mejor supo utilizar el fút
bol. Esforzábase por aparecer an
te el pueblo como un gran "tor· 
cedor" (hlncha) y asiduamente 
la gran prensa publicaba fotos 
dei militar en las tribunas depor
tivas, "casi confundiéndose con 
el pueblo" {pero debidamente 
aislado y fuertemente protegido 
por un aparato de seguridad). 

Muchos otros jugadores han 
servido tarn bién como útiles ins
trumentos de la propaganda dei 
régimen. Pero Pelé, por ser el 
más brillante deportista, fue ele
gido principalmente para mejo
rar la imagen externa. 

La fama internacional que tie
JlC Pelé le permitía encontrar 
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mucho público pnra sus declar:i
c1ont's En sus constantes viajes 
ai exterior fue alentndo a pronun
c1arse en fa\'or dei regimen. qcm
prc ne~ando e! rocismo. la d11:ta
dura. los nsesinatos. la miscria. 
"la,- ra,·clas". lin 197 :?, cn una 
cntre\'hta con Afrique . Asic. di· 
JO respecto ai racbmo : ··~o hay 
racwno en mi paú. s, la m:u nt' · 

gra no cs igual e la hlanC'a, lo cs 
cas, Donde entran bla11C'os, cn· 
rrcn negros. J.os negros andan 
por las calles I en las plal'UJ .m, 
problemas Hs por eso que 1·0 le 
I e dicho q11e Brasrl~s el pars de 
la fd1c1dad F.I pueblo ara con· 
ICIIIO ", 

Aparte de e,o, frecuentemen
te \'Ja1aba ai extenor repre,en
tando nl prcs11.fente de la Repú
blica, en actos públicos o cven
t s deporti\'Os intemacionales, 
orno st íuem un "embajador ex

traorilinano". A México, ,;no re
presentando ai general Garrasta· 
zu Médic1 para ln inauguración 
de la Pla1,a Brasil. 

\ nivel interno, e! sistema lo 
ha uulizado con mayor íntensi
dad aún. Recientemente, mien
tra las fucrzas democráticas pre
sionan por una democratil:ación, 
Pelé, no vaciló cn dec13rar a la 
prensa (que public6 sus palabras 
con gran destaque) 

"Considero que e/ pueblu bra· 
s1lefio e.stá rodaví'a poco interesa· 
do en la politiro ) que no esta 
preparado para elegzr a sus go· 
bemantes. Por eso, entiendo que 
cl pueblo no p11ede clegir a sus 
dzr~gentd y mucho menos exigir 
de ellos ". 

Esa misma retórica la utilizá 
para comentar la política de los 
derechos humanos de Carter : "Si 
e/los (los norteamericanos) esrán 
for:ando que se re-democratice, 
ahi s1: e/los van a ~·er lo que es 
bueno: después 11011 a rener que 
ayudarnos a contener las reivín· 
d1caciones. " 

Renegar dei pueblo 

Ante cstos disparates, la opi
nión pública brasileoa se volvió 
contra él. Un d1putado manifes
tá en la tribuna de la Cámara: 
"hs triste que un hombre que sa· 
liô de las capas más h ,mfldes de 
la población brasile1ia, 11enga 
ahora, después de rico. a renegar 

tlc/ p•,eblo que aplaudio Jlt t'\Í· 

10. " 
Pero el régime ~ ha sabido rc· 

tribuir c~o~ fa, ores. Sw; mpucs
tos a la rent 1 s1cmprt pasan desa
pcrcibidos. las rcAohns para sus 
empresas aumentan y finalmen
te, en dicicmbr,· de 1917. cl )!C· 

neral Fmesto Ct>isel lc conccdió 
la ,\fola/la ai Mériro f)eport11·0 
- "como prucbo de nuestra grati
tud .. _ distinción que hasta ho)' 
~olamentc tn·s pcr:.onas rcc1bic
ron en d pais. AI mismo tiempo, 
el Mlllistro de Educac..;ón. gene
ral :,.;e} Braga. afirmaba, emoC'10-
nado ; "füpt•ro que los deµonis· 
tus de nucstro p111s sigan w e,,.,,, . 
pio". 

No fuc por casuahdad. pues, 
l{UC d régmwn brusilefto, propu
so como ,u candidato ai premio 
Nobel de la Paz de 1976, nada 
menos que u Edson Arante:. do 
l\ascimcnto, d popular Pelê. 

El Pclé de Tres Coracões no 
e:mte más. En ,erdad muri6 ha
ce muchos anos Gloria, poder, 
dmero, fama, l!Xito, todo eso es 
ta rutina diaria de Pclé. Todo eso 
debe ser resguardado a cualquíer 
prec10. El ídolo humilde y popu
lar ya no cxístc. !\hora no pasa 
de un rico y orgulloso empresa
rio. Su producto : la marca Pelé. 

1 S millones de dólares 
en un ano 

EJ traslado a los Estados Uni
dos te permilió organizar una 
empresa para comercializar la 
marca Pele, y asociarse a Werner 
Comunications, con la que .1ctúa 
en varias áreas de negocios. La 
Wemer se encarga de utilizar
lo como hombre para relaciones 
públicas, o sea para propaganda 
de sus productos y le pasa a Pelé 
el 50 por ciento de las ganancias. 
Este esquema permite que hoy 
Pelé tenga contratos publicitarias 
en 115 pa ises, con la previsión de 
facturar 15 millones de dólares 
durante el ano 1978. 

Entre las empresas más im
portantes para las que Pelé hace 
propaganda o relaciones públicas 
están: Shell, Ducal, GiUettc, Te
levisiones Colorado RQ, pilas 
Ray-0-Vac, Brunner Co, Café 
Cacique, Pepsi-Cola, etc. 

Con tantos contratos intema
cionales, Pelé se sicnte a iusto 

para definir lo que es una rrans
nacion.11, conforme dcclaró a la 
prensa brnsilena , "l'ura hublar de 
/,u m11/t111ucio11u/e.1, l'f necerario 
conoccr antes lo I111e so11, pues 
11111d1a gr11te hab/11 s111 saber qué 
t•s 1111a m11/1i11acio11al . . l'o, por 
ejemplo, so1• 1111a mulrinacwnal. 
porque actuo <'li dirersos pa1ses 
/,a J1rt'sc11ciu de luf 11111/t111aciona· 
lt·s ex normal t'II todos los poises 
en dcsarrol/o, Por eso JJllt•den in· 
1·crr1r en /lranl o en n1a/q111cr 
pu is dei m1111do. " 

Aparte de sus compromisos 
con ln Werner Comunications, 
Pdê :.abc utilizar mu> bten su 
vo1..-ac1ón capitalista ai scrvic10 de 
los intcresc.s de los dcmâs capita· 
listas brasilenos. Y de esa lorma 
se permite hacer contratos tem
porales con emprcsos en l.is que 
se desempena como hombre de 
relaciones públicas. ,\si, por una 
semana, fuc ·•rclac1onador publi
co" de la General Electric dei 
Brasil. La transnacional orsani
zó una fie:.ta con los 5 mil obre
ros de sus fábricas, a la qu Pelé 
asistió dis1ribuycndo pelotas con 
su firma . AI final, p1di6 qu · los 
obrero~. ele pie, repitieran 1 que 
el decia : "Yo promero ,icd1car· 
me' con már alu'nco ai trab1110 1' 

hacer wdo lo pos1ble Pª"ª au· • 
mentar la prod11ctirnJaJ. La ora
c1ón proJuio efcctos áp1dos. 
una semana después fueron dcs· 
pudidos cerca de 400 obrcros 
J.:- la empre~a. 

Su trayectoria de s~ l"\11i!:mo 
político ai rêgimen y de defensa 
de lo:. in tereses transnac1onales 
se sintetil.a en una sola Jugada, 
tan hábil cuanto aqueUas que él 
hacía dentro dei campo: La lN· 
TERBRAS Trading Com11any 
( t mpre:;a estatal dei gobierno 
brasileno) acaba de ha~r un 
contrato con J>elé. para lantar 
los producto~ brasileiios en Afn· 
ca aprovechando su color y su 
fama, principalmente en lo. pai· 
ses de habla portuguesa rec1cnte· 
mente liberados. Se le pagará r.a· 
da menos que 400 mil dólares 
por su tarea. 

En verdad, d propio Pelê aca
bó con cl mito que el pueblo 
braslleiio tuvo de él. Se transfor· 
mó en un pró:;pero empresano 
que alquila su imagcn ai s~·rvicio 
de los más hediondos intereses, 
dejando en el pueblo la nostalgia 
de un ídolo que fue el "szenio de 
la raza''. • 



Angola: El enemigo 
no descansa 

En varias oportunidades el 
presidente Agostinho Neto y 
otros dirigentes dei MPLA ban 
reiterado sus denuncias sobre las 
nuevas amenazas imperialistas 
contra Angola. Aunque el pue
blo angolano tiene sobrados mo
tivos para confiar en sus líderes 
y no duda que esas denuncias 
son verdaderas, algunas personas 
en el exterior ~interesada o inge
nuamente- niegan su validez. 

Los hechos confirman la exis
tencia de una permanente cons
piración contra Angola, que no 
cesa pese a las continuas derrotas 
que le han impuesto el gobierno 
y el puebJo de ese país. 

Ahora mismo se divulg6 que 
el Frente Nacional de Llberación 
de Angola (FNLA) que no es 
frente, ni nácional, ni mucho 
menos angolano - contrató más 
de doscientos mercenarios para 
revitalizar sus filas, virtualmente 
díezmadas por las Fuenas Arma
das Populares de Liberación de 
Angola (F APLA). 

Simultâneamente recrudece la 
campana internacional, inventan
do fantasiosas ''invasiones" dei 
FLEC (Frente de Liberación dei 
Enclave de Cabinda) contra esa 
rica província angolana. Nuestros 
lectores han tomado conocimien
to de un largo reportaje que dos 
enviados especiales de cuadernos 
dei tercer mundo han reali2ado 
en Cabinda, en el cual se eviden
ciaba plenamente el completo 
dominio que el MPLA y el go
biemo de Angola ejercen en la 
província, con total apoyo popu
lar. 

Dice el refrán que "donde 
hay humo hay fuego". Esa cam
pana sobre el FNLA y el FLEC 
refleja sin duda los propósitos y, 
más que eso, los preparativos dei 
imperialismo para nuevas aventu
ras contra Angola. 
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El hecho de que los restos dei 
FNLA, la UNITA y el fantasma 
dei FLP.E-' recurran a mercenarios 
revela la total impotencia y de
sorganizaci6n de estos movimien
tos fantoches. 

Este nuevo .reclutamiento de 
mercenarios no es, sin embargo, 
un hecho inusitado nl tarnpoco 
se han hecho en Estados Unidos 
y Europa muchos intentos por 
ocultarlo. En su último número, 
de enero de 1978, una de las pu- • 
blicaciones más abyectas y repug
nantes de las que se editan ac
tualmente en Estados Unidos, 
"Soldier of Fortune - The Jow
nal of Professional Adventures", 
da sobre ese tema una informa
ción pormenorizada. 

Tranquilizando a potenciales 
mercenarios en cuanto a sus fu. 
turas "oportunidades de traba
jo", la revista revela claramente 
el nível de participación de los 
"soldados de fortuna" en las 
agresiones contra Angola. El 
FLEC, publica Soldier of Fortu
ne, "cuenta con apoyo de merce
narios franceses, dirigidos por un 
veterano de las guerras de Biafra 
y el Congo, Bob Denard". A pro
pósito del FNLA, la publicaci6n 
norteamericana es todavia más 
explicita, ai senalar que "en me
ses recientes su fibra se ha forta
lecido con el .reclutamiento de 
gran número de mercenarios nor· 
teamericanos, casi todos vetera
nos de Vietnam" y explica que 
"el sistema es, básicamente, uno 
o dos veteranos experimentados 
trabajando con 1 O o 12 hom bres 
dei FNLA". Sobre los orígenes 
reales de esa conspiración, el ór
gano oficial de los mercenarios 
informa concretamente que "la 
operación FNLA es la primera 
maniobra clandestina emprendi
da por la Agencia Centra! de ln
teligencia (CIA) de Estados Uni
dos desde Watergate". 

"Soldier of Fortune" abunda 
tambiên en informaciones sobre 
las conexiones 'lle UNlTA con 
esa verdadera niafia internacio-

Públicamentt1 stl conrracan mt1rc11na
riM en las páginas de "clasiflcados" 
de "Soldier of Fortune" 

nal. .No es gratuitamente que los 
centros de reclutamiento de mer
cenarios están siendo obligados a 
hacer propaganda de los respal
dos políticos con que cuenta. Se 
trata de volver más atractiva la 
tarea después de sus desastres en 
Angola y Benín y el juicio a que 
fueron sometidos en Luanda. 

Las autoridades angolanas 
han dejado muy claro que cual
quier mercenario agarrado en 
operaciones contra su país será 
ejemplarmente castigado. No 
hay duda alguns de que el Esta
do angolano tiene la más amplia 
base jurídica y e1 total apoyo in
ternacional para proceder así. 
No es posible tener tolerancia 
con ese tipo de actividades crimi
nales contra países que luchan 
denodadamente por afianzar su 
independencia y asegurar la libe
ración económica y social de sus 
pueblos. 



Revolución .Y contrarrevoludon 

. Perú pasõ de país importador de petróleo a la autosuficien
~ y dentro de ~ocos meses tendrã asegurada una exportaci6n 
lllletal de 100 mil barriles d.iarios. Las agencias transnacionales 
transmitieron esta infoonaciôn pero rnezclándola intencional
mente con referencias a la participación minoritaria de algunas 
empresas extranjeras que trabajan en eJ país, mediante contra
tos especiales con el ente estatal PETROPERU. 

Lo que las agencias no dijeron es que éste es un êxito formi
dable de la revolución peruana, iniciada en 1968 por el general 
Velasco Alvarado. Si no hubiera sido por el valiente acto de la 
expropiaci?n _de la lntemational Petroleum·, con el consiguien
te fortalec1.1DJento de la empresa estatal Petroperú los perua
nos continuarían importando petróleo y pagando :Utos royal
ties a las empresas nortearnericanas. EI oleoducto que transpor
ta el petróleo desde la selva hasta el Océano Pacífico - una 
obra extraordinaria de ingeniería que muchos peruanos desea
rían ver bautizada con el nombre dei general VeJasco- fue 
otro polo de la política petrolera nacionalista de la primera fa. 
se de la revolución. 

La otra cara dei problema: el actllal gobíerno dei general 
Morales Bermúdez está vendiendo al sector privado la empresa 
Pepesca, de capitales mixtos. Perú es un pais con una impor
tante economia pesquera, otrora totalmente dominada por las 
empresas privada, gran parte extranjeras, y que a través de un 
audaz proyecto de cambios, el gobiemo dei general Velasco es
taba transformando en un nuevo polo de desarrollo dei país. 
MoraJes Bermúdez ya había privatizado la flota pesquera y 
ahora da un nuevo paso en el sentido de entregar a la voracidad 
de las empresas privadas Ias fábricas industrializadoras del pes
~do. Con esto, mata dos pájaros de un tiro : capitula a las pre
Siones dei capital privado e intenta destruir o inmovilizar uno 
de los sectores más combativos dei proletariado peruano con-
centrado en la industria pesquera. ' 

64 cuadernos dei tercer mundo 

Sendic 

E1 dirigente político uruguayo 
Raúl Sendic, de 53 anos, casado 
con tres hijos, que se encuentra 
detenido desde 1972 en dificiles 
condiciones (pasõ largos meses 
encerrado en el interior de un 
pozo) ha sido transferido dei 
Cuartel de Paso de Los Toros en 
e! que últimamente estaba con
finado hacia un establecimiento 
de rtclusión no identificado, 
donde se encuentra una vez más 
sometido a vejámenes y torturas. 
La ya precaria salud dei dirigente 
uruguayo hace que se tema por 
su vida y el hecho conmovi6 a 
las corrientes progresistas latino
americanas entTe las que el nom
bre de Sendic está íntimamente 
ligado a las luchas dei pueblo 
uruguayo. 

Grupos políticos y asociacio
nes de exillados han elevado un 
pedido de solidaridad con Sendic 
y han reiterado la exigencia a las 
autoridades uruguayas de que 
tanto este dirigente como los de
más presos políticos dei país 
sean puestos en libertad. 

También causõ indignaciõn a 
nível in tem acional la desapari
ci6n dei dirigente sindical Ricar
do Vilarõ, vicepresidente de la 
Convenciõn Nacional de Trabaja
dores, quien el pasado 8 de abril 
debió ser puesto en libertad tras 
cinco ai'ios de prisiõn. 

Cuando parientes, abogados y 
diplomáticos de la Embajada de 
Holanda (pais a1 que V'J.larõ iba a 
trasladarse inmediatamente co
mo exiliado) acudieron a la Cár
cel Central a buscarlo, fueron in
formados por las autoridades 
que Vilarõ habría sido "puesto 
en libertad" en la noche anterior, 
doce horas antes de lo previsto. 
Posteriores indagaciones demos
traron que el sindicalista fue se
cuestrado por miembros dei 
Cuerpo de Fusileros Navales, en 
obvia connivencia con los res
ponsables polioiales y militares. 



' 

Las discrepancias de Young 

",Quê podemos hacer? Cualquier pais iiene derecho 
a recurrir a cualquier otro pais del mrmdo en busca de 
ayuda." 

As{ comentó Andrew Young la presencia de fuerzas 
cubanas en defensa de Etiopía durante el conflicto en el 
"cuemo de Africa". La opinión del embajador nortea
mericano ante Naciones Unidas, que reitera apreciacio
nes similares sobre Angola, contrasta notoriamente coo 

..tos puntos de vista de Zbigniew Bnezinsky, jefe dei Co
mité de Seguridad Nacional que asesora a la Casa Bianca, 
quien en este y otros temas se alinea junto a los "halco
nes". 

El embajador Young reconoci6 la existencia de estas 
discrepancias, pero las minimizó sosteniendo que "nues
tras discusiones no son lucltas por e/ poder sino una con
fron tación de ideas''. Agreg6 el diplomãtico, en entrevis
ta con el semanario Africa News que "nuestros puntos 
de partida son distintos. EI (Bnezinsky) tiene que guar
dar nuestros intereses globales y estratégicos y n11estra 
tarea en la ONU es ser lo más creativos posibles y ensa· 
yar nuestras ideas". 

Los observadores tercermundistas en Washington y 
Nueva York se preguntan si las promocionadas "discre
pancias" son tales o se trata de una arnbigüedad calcula
da para mantener el diálogo abierto con todos los intere
sados. 

Francia en Af rica 

El gobierno dei presidente 
Giscard d'Estaing ha sido incansa
ble en la ampliación de la presen
cia neo-<:olonial de Francis en 
Africa. Costa de Marfil que ha 
buscado con persistencia, pero 
coo poca eficacia, liberarse de la 
tutela francesa, es un ejemplo de 
la política colonial de aqueJ país. 
Ahora mismo, acaban de reali
zarse aparatosas rnaniobras mili
tares, de fuerzas combinadas 
francesas en territorio de Costa 
de Marfil. EI tema de la opera
ci6n era demostrar la cavacidad 
dei ejército francés de ' ayudar 
militarmente a Cost.a de Marfil". 
Sin embargo, ese país no está 
amenazado por nadie y la organi
zación de esas maniobras revela
ba en verdad el entrenamiento 
de tropas francesas para inter-
venir en los países de la región. 
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Nicaragua: La lucha continúa 

La lucha contra el régimen somocista se 
extiende en Nicaragua a nuevos sectores so
ciales cada dia. Mientras los enfrentamientos 
entre la Guardia Nacional y el Frente Sandi
nista de Liberaci6n continúan esporádica
mente, en Managua un grupo de mujeres y 
estudiantes de teologfa iniciaron una hueJga 
de hambre en reclamo del mejoramiento de 
las condiciones de los presos poUticos . 

La demanda de amnistia política se ex
tendió a los estudian tes, que tomaron los 
centros de enseiianz·a media en todo el país y 
los rodearon de barricadas para evitar el de
salojo policial. Veintisiete mil obreros indus
triales, dei transporte, la construcción y la 
salud realizaron una huelga de 48 horas en 
respaldo de las demandas estudiantiles y la 
represión policial a las manifestaciones -con 
equipo antimotines procedente de Argenti
na- caus6 varios muertos. Los padres de los 
estudiantes tomaron partido ai lado de sus 
hijos en su enfrentamiento con la dictadura 
y resolvieron en multitudinaria asam blea so
lidarizarse con sus demandas y reclamar la 
renuncia de la ministra de Educaci6n Pública, 
Maria Elena Porras, a quien acusan tie haber 
precipitado la suspensión del ano escolar con 
su actitud intransigente. 

Tropas francesas en Mauritania 
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[Pffi~([]IT]fü[u]ffi 
TRICONTINENTAL 

La mujer iraqu í 

El gobiemo revoluciona.ri.o de 
lrak acaba de dar un paso muy 
importante, en el plano de la li
beración de la mujer. Por una 
nueva enmienda a hrley quedes
de 1959 reglamenta el estado ci
vil, las mujeres iraqufos recibie
ron los mismos derechos que los 
hombres para pedir el divor
cio o la separac1ón legal. 

Una de las tradiciones de las 
viejas sociedades árabes, el casa
miento por arreglo familiar, está 
prohibida por la ley, que consi
dera nulo cualquier casamiento 
fonado. 

proceso revolucionario, la mujer 
iraquí ha efectuado importantes 
avances políticos y sociales, que 
encontraron una repercusión fa
vorable en otros países árabes. 
AI contrario de lo que propaga 
una persistente campana de in
fundios contra el gobierno y la 
revoluci6n de Irak, este país si
gue modernizando sus estructu
ras polfticas y realizando impor
tantes avances en el terreno eco
nómico y social. 

La muJer puede obtener un 
divorcio inmediato si el marido 
es sentenciado a tres anos o más 
de cãrcel, si se aparta dei hogar 
mãs de dos ai'ios o si es impoten
te. 

Desde la victoria del actual 
La enmienda encara el proble

ma dei matrimonio, separaci6n, 
cuidado de los niiios, y los casos 
de casamiento fonado, previen
so soluciones igualitarlas para los 
casos que se presenten. 

Los candidatos al casamiento 
deben proba.r madurez mental y 
como mínimo tendrán que tener 
18 ai'ios cumplidos. Ningún casa
miento puede realizarse fuera de 
la ley, y los que así procedieren 
serãn penados con un ano de cár
cel y multas. Esa pena se elevará 
a tres anos, en caso de bigamia. 

Hac/a la líbffllcl6n 
y la p/e111J inregra
c/6n en une socltt
dad revolucionar/11 

Encuentro agrario 

"Para que haya la verdadera liberación social 
de los trabajadores dei campo, que viven hoy en 
condiciones de hambre, es necesaria una pro
funda y radical reforf7l(l agraria. Una reforma 
agraria que signifique el cambio estructural de 
las actuales relaciones sociales y que abarque los 
diversos aspectos de la vida dei hombre dei com· 
po, como la salud, la educación, la asistencia 
técnica y el crédito." 

Esta es la conclusión de 30 organizaciones 
sindicales, representantes de los trabajadores 
agrícolas de 15 países, reunidos entre el 29 de 
marzo y el 1 o. de abril pasado en el Primer En
cuentro Agra.rio de América Latina y el Caribe, 
realizado en San José, Costa Rica. EI evento, 
auspiciado por el Congreso Permanente de Uni
dad Sindical de los Trabajadores de América La
tina (CPUSTAL), la Unión Internacional de Sin
dicatos de Trabajadores de la Agricultura 
(UJSTA), la Federación Latinoamericana de 
Trabajadores de la Agricultura (FEATPLAN) y 
Ia Federación Nacional de Tiabajadores Agríco-
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las de Costa Rica (FENAC), tomó una posición 
conjunta ante la Conferencia Mundial sobre Re
forma Agraria, convocada por las Naciones Uni
das para el ano próximo. 

l,.os representantes realizaron un balance de 
la situaci6n de millones de trabajadores agríco
las dei continente y concluyeron que las refor
mas agrarias llevadas a cabo no pasaron (oon la 
excepción de Cuba) de ser maniobras demagógi
cas de las burguesías y el imperialismo. Se afir
mó que este último busca impedir la verdadera 
liberación de los campesinos con maniobras 
como la llamada "revolución verde", programas 
de "desarrollo rural integrado", proyectos desti
nados a agricultores de bajos ingresos y otras. 

Se denunció que las recomendaciones de la 
F AO y sus programas conjuntos con los gobier
nos muchas veces se utilizan para evitar cambios 
radicales en el campo. "La reforma agraria es 
esencialmente un proceso político y no simple
mente técnico -concluyó el Encuentro- y for
ma parte de las luchas de las cla~es explotadas 
contra las burguesías y oligarquias tocaies y el 
imperialismo." 



Jornada estudiantil 

El prõximo 8 de mayo, coin
cidiendo con eJ 32 aniversario de 
la derrota dei fascismo en Euro
pa, comenzará en Guadalajara, 
Jalisco la "Jornada Estudian til 
por la Solidaridad Antimperia· 
lista contra el Fascismo y el Ra· 
cismo". 

El evento, nos declara Raúl 
Padilla López, presidente de la 
Federaciõn de Estudiantes de 
Guadalajara y miembro dei Co
mité Organizador, "será el pri· 
mero en que los estudiantes lati· 
noamericanos se pronuncien de 
con;unto contra el fascismo que 
oprime a tantos pueblos dei 
continente. Y será también la 
primera reunión estudiantil in· 
tercontinental, en la que jóvenes 
africanos y /atinoamericanos dis· 
cutirán el problema dei crecicnte 
acercamiento entre las dictadu
ras latinoamericanas y los regí
menes racistas dei A/rica Aus
tral." 

"la Jornada -agrega Padilla
tendrti una participación masiva. 
Y sera clausurada el 9 de mayo 
con una marcha de ochenta mil 
estudiantes". Estas actividades se 
enmarcan en la preparación dei 
XI Festival Mundial de la Juven
tud y los Estudiantes, que habrá 
de celebrarse en La Habana a fi. 
nes de julio. Han sido convoca
das por el Comité Preparatorio 
mexicano dei Festival, la Unión 
Internacional de Esturuantes, la 
Organización Continental Lati
noamericana de Estudiantes y la 
Asociación Panafricana de Estu
diantes. 

Participarán representaciones 
d_e Chile, Bolivia, Uruguay, Bra
sil, Paraguay, Nicaragua, Haití, 
Guatemala, Zimbabwe, Namibia, 
Sudáfrica y México, además de 
invitados de diversas organiza
ciones intemacionales. 

Los debates de las mesas re
dondas se centrarán en tres gran
des temas: la lucha estudíantil 
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... 
Raól Padilla Lôpez, presidente de la Federaciôn de Estudian(e• de Gaudalajara 
Y la Confederacíón de la Juventud Mexicana 

contra la penetración fascista y 
racista en la educación, el papel 
de la mujer africana y Jatinoame
ricana en la lucha por la indepen
dencia nacional y el progreso so
cial y cómo com batir la alianza 
de los regímenes fascistas de 
América Latina y racistas de 
Africa Austral. 

"Decenas de miles de presos 
políticos víctimas de las más sá
dicas torturas y vejaciones, miles 
de asesinados y desaparecidos, la 
absoluta liquidación de las liber
tades democráticas y de los dere
ch.os humanos, e! avasallamiento 
represivo de los derechos sindica
les, la intervención fascista en las 
universidades, Ja persecución el 
crimen y la arbitrariedad institu
cionalizados, son elementos que 
definen a las dictaduras en Amé
rica Latina," ex presa la convoca
toria. 

"En el Africa Au3tral, -conti
núa el documento- los racistas 
con el apoyo dei in1perialismo 
han Uevado a cabo in,mmerables 
crímenes contra la población ne
gra en un vano intento por man
tener su domínio colonial en 
Africa Austral y detener la cre
ciente lucha que los movimien
tos de liberaciõn desarrollan con
tra este bestial sistema de explo
tación ". 

"EI sacrifício de los mártires 
latinoamericanos de la indepen
dencia y Ja democracia, -conclu
ye- la lucha heroica de los pa
triotas que desafían los brutales 
aparatos de represión, convoca a 
todos los pueblos y gobiernos 
democráticos dei mundo entero 
a aislar y derrotar el fascismo en 
América Latina y el racismo en 
Africa Austral". 
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Dei Eufrates ai Nilo 

[L os israelies comen.rnron una retirado mili
tar que por su carácter rnuy limitado hace 
prever que desean aplazar indefinidamente 

su presencia cm e! Líbano 
Esa actitud dilatoria ha provocado reacciones 

negativas cn las Naciones Unidas, adcmás de la 
enérgica condena de las fuerz.as progresistas intcr
nacionales. 

Por su parte, la aparente opos1ción de los Esta
dos Unidos a ese acto de agresión a un pais inde
pendiente, que pareci6 evolucionar bacia una crisis 
en las relaciones entre Washington y Tel Aviv, 
durante las recientes conversaciones entre Carter y 
Menahem Beguin, se desvanece en los bcchos con
cretos. Utilizando la pantalla algo gastada de los 
derechos humanos, el gobierno noneamericano se 
mostr6 dísgustado cuando un diputado demócra
ta descubrió que 1srae1 usó en la invasión uno de 
Jos más brutales instrumentos de destrucción hu
mana como son las baJas de fragmentación de efec
to remoto. Sin embargo, la Casa Bianca es reticen
te en admitir que sin el apoyo logístico y como 
mínimo sin la complacencia de Washington, Israel 
no hubiera podido cometer este atentado contra la 
soberania del Líbano. 

El flujo permanente de sofisticado armamento 
para el ejército israelí sigue sin pausa, alentando su 
militarismo, que h.a dado muestras ilimitadas de 
desprecio por las normas jurídicas intemacionales. 

También los otros países dei llamado "mundo 
occidental", con contadas excepciones, mantuvie
ron una posición casi prescindente, caracterizada 
por inocuas manüestaciones de desacuerdo, sin 
ningún esfuerzo real para contener la agresión is
raelí. 

En el Mundo Arabe, a no ser la consecuente 
reacción de los países progresistas, particularmen
te Argelia, Líbia, lrak y Yemen del Sur, los gobier
nos y la prensa de varios países se limitaron a voci
ferantes ataques contra Israel, sin usar sus inmen
sos recursos y sus posibilidades diplomáticas y mi
litares para ayudar a derrotar el asalto. Ese becho 
revela hasta qué punto la acci6n divisionista del go
biemo de Anuar el Sadat y las maniobras sauditas 
han contribuído a debilitar la resistencia ãrabe. 

Concretamente, el ejército de Israel sigue en el 
sur dei Líbano, cuyas ciudades y aldeas fueron des-

truidas por .la artillerfa en un 80 por ciento. Su me
ta no es, evidentemente, derrocar al gobierno liba
nés, contradictorio y cada vez más proclive a acep
tar las imposiciones sionistas, sino destruir a la re
sistencia palestina y hacer avanzar progresivamente 
sobre lcrrilorio árabe las fronteras de Israel. 

La excusa de que grupos de combate palestinos 
habian partido dei Líbano para realizar operaciones 
militares en lsrael y que, por eUo, era necesario in
vadir el ternlorio de aquel país como medida de 
seguridad es, además de falsa, un desafío a1 orden 
jurídico internacional. Si manana se llegara a la 
conclusión de que el secuestro de Aldo Moro fue 
obra de un grupo de la banda de Meinhoff, 1,ten• 
dria entonces ltalia que desembarcar paracaidis
tas en Alemania Federal, de donde habrían partido 
los guerrilleros?. 

No es un secreto que durante muchos aiios los 
separatistas vascos utifüaron bases en el sur de 
Francia. Hubieron duros y constantes incidentes 
diplomáticos entre Paris y Madrid, pero ni siquie· 
ra durante la época franquista estuvo el gobierno 
espai\ol dispuesto a desatar operativos en la fron
tera francesa. 

Lo esencial del problema es el espfritu expan
sionista y arrogante que anima ai actual gobierno 
de Israel y su filosofía militarista y agresiva. Seda 
ingenuo creer que Menahcm Beguin, cuya historia 
política está totalmente inspirada en Ja ambición 
de construir el "gran Israel", desistirá de esa idea 
por respeto a la política de derechos humanos dei 
presidente Carter o por presiones de la opinión 
internacional. Beguin persigue inílexiblemente la 
meta de un estado judio extendído desde el Eu
frates hasta el Nilo. 

Contrariamente a lo que se podria esperar, mu
chas voces en Israel y en las comunidades judías 
en Europa,denunciaron esa política y advirtieron 
que su desarroUo puede resultar en algunas vícto
rias lácticas de Israel pero se constituirá en el fu
turo en una verdadera amenaza para el Estado judio. 

La invasión del Líbano no es, entonces, una o
peración punitiva localizada, sino que se inserta en 
la política expansionista que el gobiemo de Israel 
mantiene frente a los países árabes. 

Nuestra compaiiera Gloria L6pez Morales, muy 
familiarizada con los temas dei Oriente Medio, ha· 
ce en este número un análisis documentado de este 
nuevo episodio de una vieja política. 



LIBANO OCUPADO 

EI terror como filosofía 
de subsistencia 

~ 
a masacre no sólo fue 
Justificada, sino que la 
existencia del Estado de 

Israel hubiera sido imposible sln 
la vicroria en Deir Yassin ". As{ 
escribía Menahem Beguin sobre 
la matanza de 254 civiles en una 
operación que él en persona cliri
gió en un poblado palestino el 9 
de abril de 1948. 

Con esa frase Beguin definió, 
hace ya trein ta anos, la base i
deológica de un Estado cuya ga
rantía de supervivencia no puede 
ser otra que la fuerza y el terror. 
En ese contexto, no cabe la sor
presa ai enterarse de la invasión 
de) territorio sur del Líbano por 
Parte de tropas israelies, justifi
°!l.da como represa.lia a la opera
eton de un comando palestino en 
el interior de Israel. 

El círculo vicioso aten tado-re
presalia se ha cerrado hace mu
cho tiempo y no hay quien logre 
romperlo. Y es que las causas 
que originan el terror no han si
do eliminadas. Los palestinos si
guen en espera de una solución 
Y, entretanto, viven como refu
giados y como perseguidos en 
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Ya e11 1948 el actual Prime, 
Ministro israell. Menahem Beguin, 
defendia las masacres como táctica _,.,,..,.._, __ •11~~ para que Israel pudiera 
consolidarse. Desde entonces esa 
llnea no ha variado y la nueva 
ocupación de territorios árabes no 

:;.a-.i<.rl<f 
es sino su co11secuencia lógica 

Gloria López Morales 

todas partes. Uno de sus asilos 
más naturales es el territorio li
banés, de ahí que las agresiones 
israelíes se hayan concentrado 
en él. 

Pero no basta el pretexto de 
la densidad de población palesti
na en el sur de! ·Líbano para ex
plicar las constantes violaciones 
de fronteras y los ataques. Según 
el principio de "fronteras segu
ras" sostenido con insistencia 
por Israel desde la época de su 
fundación, el río Litani que co
rre a lo largo del territoóo sudo
óental del Líbano, debería mar
car el con f!n israelí con el país 
vecino dei norte. Ya en 1970, 
para justificar una de las rachas 
más nutódas de ataques contra 
el Líbano y el establecimiento 
de colonias fronterizas, el enton
ces ministro de educaci6n, Israel 
Galili. declaraba: "Israel debería 
tomar medidas para modificar 
sus fronteras con el L1'bano para 
proteger la 11ida de ms ciudada· 
nos". 

Nada tan frágil como el prin
cipio de fronteras seguras en la 

era dei armamento electrónico y 
sofisticado; de los misiJes de lar
go alcance y los aviones supersó
nicos. Por otra parte, Israel no 
puede ignorar que por mucho 
que recorra sus linderos siempre 
tendrá ai conglomerado árabe 
como vecino y que la paz con él 
no depende de murallas sólidas, 
como en la antigüedad. 

Un sinfín de antecedentes 

La interminable historia de 
los ataques israelíes contra e! sur 
dei Líbano no puede ser descrita 
en pocas líneas. Tampoco las es
cuetas estàdísticas pueden dar 
una idea neta de los danos hu
manos, morales y materiales cau
sados durante anos a los pobla
dores de la región. Baste decir 
que a partir de 1967 los bom bar
deos, las alarmas, la destrucción, 
la inseguridad han sido el pan 
nuestro de cada día en la vida de 
una poblaci6n que ahora, en 
J 978, se sigue resistiendo a dejar 
sus hogares y sus sembrados, a 
pesar de que e! éxodo de mucha 
gente ha contribuído a la desola-
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da s1tuación prevaleciente en la 
zona. 

Más que describir con frios 
datos esta tragetlia prolongada. 
es importante captar, a través de 
alf;Unas resenas. la reacción que 
la in termmable lista de atentados 
ha provocado en la opinion pú· 
blica. 

Por eJemplo, el 15 de mayo 
de 1 %8. el periódico Le Monde 
comentaba. a propósito dei ata· 
que ismelí a la :tldea libanesa de 
llouleh : ''EI prest•nte ataque ad
qwae imporra11cia en la medida 
t'n que parece confirmar la infor· 
maciôn proccdeMe de Bt'irut y 
Vue1•a }"ork e11 el sentido de que 
t•l gobitm o de Eshkol quiere 
1,sar diclu s i11cide11 tes para prô· 
vocar cu:, ,os 'ajustes de fronte
ras' que e' Escado israeli no lo· 
grô hacer mediante la e'Cpansión 
)' anexión de rerriwn·os en la 
guerra de fumo". 

Durante 1968 los ataques a1 
Líbano fueron numerosos. EI 
más importante se registró en 
Beirut en donde trece aviones es
tacionados en el aeropuerto de la 
ciudad fueron destruidos por la 
fuerza aérea isra!Jí. Ya desde en· 
tonces e) gobiemo norteameri
cano comenzaba su serie de inú
tiles advertencias para que Israel 
no provocara a sus vecinos. Esa 
vez lo h.izo a través de la emba
jada en Wash1J1gton. 

También las demás potencias 
protestaron pero eso no impidió 
que a pnncipios de 1969 los a· 
viones israelíes violaran en repe
tidas ocasiones el espacio aéreo 
dei Lfbano. El 16 de marzo de 
ese ano, una patrulla de infante
ria penetra hasta el poblado de 
Biida, y con morteros ataca Kfar 
Shuba, e !ras patrullas co}ocan 
explosivc , en casas situadas cer· 
ca dê la frontera, etc., etc., etc. 

En ag, -~o de ese mismo ano, 
aviones h aelíes bombardean la 
región de Hasbaya. Sobre la po
blación civil caen bombas de na· 
palm. Las Naciones Unidas inter
vienen y condenan unánime
mente los ataques. Sin embargo 
éstos se s:ucedieron hasta el f1J1 
de ano. Ante las protestas del go
biemo libanês Moshe Dayan da 
un consejo: echen un vistazo a 
las fronteras jordana y egípcia 
para que se den una idea de lo 
que le puede pasar ai sur dei Li-

bano si se atreve a constituir una 
amen111a para Israel. 

-----
.. Acciones preventivas" 

Duranle 1970 la parte meri
dional del Líbano fue castigada 
con especial encono. En enero 
de ese ano aparece en Le Monde 
una de las teorias justlficatorias 
que más frecucntemente usarán 
los 1sroelícs pn.ra explicar sus a· 
taques. '/,a mayor1u de los israe· 
lies (54.1 por ciento) esta11 en 
fa1•or de las acciones preventivas 
contra el l íbano antes de que 
los comandos palestinos se con· 
so/idcn en sus /1011 teras". Y en 
efecto, muchas de las agresiones 
se han hecho cn nom bre de tales 
acciones preventivas. 

Aparte de los ataques amu
dos los israelíes ocuparon tem
poralmente, aldeas y regiones 
enteras. Tal fue el caso de Beit 
Lif, en el mes de septiem bre; 
tamb1én realizaron secueslros de 
civiles sacados de sus propias ca
sas y destruyeron poblados. Por 
enLonces más de 25 mil personas 
de la región de Arkoub empren
dieron el êxodo hacia el norte. 

El pretexto israelí en cada O· 
casión fue más o menos el mis
mo: la destrucci6n de bases gue
rrilleras. Pero en muchas ocasio
nes la única perjudicada fue la 
población civil libanesa. Uno de 
los ejemplos más evidentes fue el 
ataque contra Sarafand, denun
ciado ante las Naciones Unidas 
en enero de 1971. Dicho pobla
do está a más de 30 kms de la 
frontera y hasta él Hegaron los 
helicópteros y las fuenas navales 
israelíes para realizar una matan
za entre la población local. 

EI Consejo de Seguridad reci
bió la denuncia de nueve agresio
nes registradas solamente entre 
el 9 y el 29 de junio de 1971. 
Ese no fue obstáculo para que Is
rael siguiera lanzando ataques 
durante el resto del ano. EI em
bajador libanés ante las Naciones 
Unidas, Edouard Ghorra, inició 
el ano de 1972 con más protes
tas contra las agresiones israelíes. 
En febrero de 1972, el Consejo 
de Segurldad Je pide ai Estado 
judio que desaloje sus tropas dei 
territorio libanés. Para entonces 
ya los israelíes cuentan con tres 
ru tas estratégicas para dirigir sus 

operaciones e n el te rrit orio tlel 
pais vecino. EJ Arab Report and 
Record dei 4 de abril de l 97 1 dice 
que los israelies "ha11 cstuhlecído 
15 pucstos de obseri•ación en el 
territorio dei Ll'bano, desde el 
Mediterró11eo hasta e/ Monte 
Her111ó11". 

En junio de esc mismo ano Is
rael ataca a Hasbaya matando e 
hiriendo a mucha gente y captu
rando prisioneros. Y gall Allon, 
viccprimer ministro declara que 
la matanza habfa obedecido a un 
error técnico. En septiembre se 
registra la mayor agresión desde 
la guerra de 1967. Los bombar
deos llegan hasta Beirut. Ese 
mismo mes, un tanque israelí 
planclia, literalmente, a un auto
móvil con sus seis pasajeros den· 
tro. una familia cntera . 

Las violaciones ai territorio 
libanés se suceden con tal fre
cuencia que un editorial de Le 
Monde decía, el 11 de abril de 
1973: "Las fuerzas armadas 
israel1es se han abrogado el dere· 
cho y la admisibilidad de in ter· 
ferir en todas partes en Medio 0-
r,ente y particularmente e11 los 
pa1ses colindantes ... ". "El go
bier110 de Israel debería de saber 
que 110 puede vfrir etemame11te 
a la sombra de las ballonetas. Tal 
estado de cosas crea frusrración 
en los países que le son vecinos" 

LI editorial se referfa a una de 
las operaciones más víolatorias e 
inverosimiles de la larga historia 
de agresiones: en la noche dei 10 
de abril un comando israelí llega, 
por mar, hasta las playas de Sei· 
ru t, se interna en la ciudad y sor· 
prende en el sueno, en sus pro
pias casas, a vanos líderes de la 
OLP y a sus familiares y los ame
lralla indiscriminadamente. 

Destrucción sistemática 

Nuevas advertencias de la 
ONU y nuevos ataques, secues
tros e invasiones en respuesta. 
En enero de 1974, se podia Jcer 
en las páginas de The Econo
mist: "Los ataques ai sur dei U
ba110 ltan dejado aldeas destmí· 
das, ci11iles muertos y tt11a impe· 
rante atmósfera de miedo. los 
aldea11os corren a las iglesio.r y 
mezquitas durante la 11oche para 
protegerse y los campesinos te· 
me11 ir a sus sem brados ·: 



Entre abril y mayo de 1974, 
ln destrucci6n dei sur libanés es 
sistemática. S6lo en una incur
si6n los israel(es usan 39 Phan
toms, Mirages y Skyhawks con
tra las ciudades de Tiro, Sidóo, 
Nabatieh, Souk el Ghard y Ra
chaya el Fukar. Los periódicos 
abundan en informaci6n sobre 
raids, incurSiones, y ataques tam
bién durante todo el ano de 
1975. Algunas de las incursiones 
tienen objetivos bien determina
dos, otras no. Entre las primeras 
muchas fueron proyectadas para 
destruir carreteras, puentes, lí
neas telefónicas y eléctricas, etc. 
Entre las segundas se cuenta la 
destrucción de caseríos sin averi
guar el tipo de población que los 
habita. 

En mayo de 1975 se registra
roo incluso choques directos con 
el ejército libanés. También por 
esos dias un comando secuestró 
a ocho civiles y se los llevó a te
rritorio israelí. En agosto, los 
bombardeos contra los campos 
de refugiados de Tiro causan ver
daderas masacres. En esa ocasión 
los ataques son por aire y mar. 

En noviembre de 1975 apare
cen en la prensa noticias sobre la 
construcci6n, por parte de tos is
raelfes, de diques de tierra en 
pleno territorio libanês, cerca de 
Yarum, "donde Israel se anexo 
extensos te"itorios". Estados U
nidos veta, a fin de ese ano, una 
condena dei Consejo de Seguri
dad, por la alarmante frecuencia 
de los ataques israelíes. 

En 1976, la situación de la 
zona múltiplemente desvastada, 

No. 20/ abril de 1978 

se vuelve trágica coo el recru<le
cimiento de la guerra civil. En 
ella se concen tran gran parte de 
las fuerzas progresistas y de los 
grupos palestinos y por eso se 
vuelve blanco predilecto de la 
derecha. (srael aprovecha la oca
sión para lanzar sus operaciones 
por el sur. Incluso en los mo
mentos en que era más obvio el 
apoyo prestado a las fuerzas 
cristianas, los israelíes insistieron 
en calificar como "operaciones 
preventivas" sus agresiones. 

La atención de la opinión 
pública se concentró, en 1977, 
en el conflicto interno del Líba
no y restó importancia a las fre
cuen tes in terferencias israelíes 
en el territorio meridional. A pe
sar de que, en un principio, par
ticularmente el 30 de enero de 
19 77, los israelíes hacían pública 
su promesa de no interferir con
tra las fuerzas progresistas esta
cionadas en el sur. E1 30 de mar
zo de ese ano la artillería dispa
raba contra la aldea de Tiba en 
apoyo a un ataque derechista. 
Muchas de las batallas en contra 
de los bastiones progresistas fue
ron posibles gracias a la interven
ción armada dei ejército israelí. 
Uno de los casos más notorios 
fue el de Bin t Jbeil. 

Más tarde ya los dirigentes is
raelíes ni siquiera se preocupa
ron de enmascarar su interven
ción. Destacan, entre otras, tas 
declaraciones de Shimon Peres 
que d.iJo que el futuro de los cris· 
tianos concernia a Israel y en ra
zón de ello el gobiemo los apo
yarfa. Dicho apoyo no se limitó 

al aspecto militar, sino al aprovi
sionamiento de víveres, medica
mentos, a la apertura de fronte
ras para intercambios comercia
les y para instrucción militar, etc. 

La paz no Uega al sur 

El fin de la guerra civil no 
significó la paz para el Líbano. 
Esto es válido sobre todo para la 
regi6n del sur, expuesta a los ata
ques israelíes. Para ellos, esa zo
na es el refugio de palestinos por 
antonomasia y esa es sólo una 
verdad a medias en la actualidad. 
La regíón está ahora plagada de 
fuerzas de paz, neutralizada por 
la intervención de soldados ára
bes, sobre todo sírios, y desman
telada por los enormes éxodos 
de los últimos anos. Con motivos 
precisos (Maalot o la reciente o
peraci6n guerrillera entre Haifa 
y Tel A viv), o sin ellos, el gobier
no de Israel juzga necesario lle
var a càbo una política de prepo
tencia pues supone que sólo me
diante el miedo puede mantener 
alejados a sus vecinos. Pero tam
poco hay que olvidar que más 
aliá dei clima de terror el Estado 
judio ha estado auspiciando per
manentemente la política de ex
pansiõn. Este ha sido uno de los 
puntos que causó mayor discre
pancia en las negociaciones tri
partitas Cairo-Tel-Aviv-Washing
ton. 

Por eso ahora que se perpetra 
una ocupación en toda forma, 
como respuesta a la acción de un 
comando palestino, hay que al
bergar temores sobre las repercu
siones. La operación de- rsrael va 
más aliá de una simple represalia. 
Tiende por una parte a mostrar 
su poderio bélico, deja ai descu
bierto la impunidad con que si
gue actuando, y si no prolonga 
indeterminadamente su presen
cia en el sur del Líbanosí servirá, 
por lo menos, para ejercer fuer
tes presiones en cualquier nego
ciado con los árabes. Por lo 
pronto, no cabe duda de que el 
panorama se vuelve cada vez más 
sornbrío para los palestinos. Su 
destino dependerá del empeno 
con que prosigan su valiente re
sistencia y del tipo de respuesta 
que las fuerzas prog:resistas den a 
este nuevo acto de prepotencia 
de Israel. e 



QATAR 

No sólo de hidrocarburos 
viven los árabes 

Zona indunr;.1 d• Umn S.-d 

[L as esperanzas de Qatar 
de convertirse en un 
país industrial moderno 

empiezan a ser realidad con la 
próxima puesta en marcha de 
un complejo siderúrgico en Umn 
Saeed, a 45 kilómetros de laca
pital. Doha. 

De las perlas 
ai oro negro 

Qatar es un país de la costa 
occidental dei Golfo Arábigo. 
Está formado por una península 
y una serie de pequenas islas, de 
las cuales la más importante es 
Halul. Unos 150.000 habitantes 
se distribuyen en sus 22 mil kiló-

E/ petróleo se acabará en menos de tres 
décadas y para ese ento11ces 
e/ pequeiio pals espera ltaber 
industrializado y diversificado s11 economia 

Claudio Colombani 

metros cuadrados, y la mayor 
parte vive en Doha, su capital. 

Desde tiempos inmemoriaJes 
Qatar ha sido un punto importan
te en la principal ruta comercial 
entre oriente y occidente. Sin 
embargo, la influencia extranjeia 
solamente se hizo sentiI en el si
glo XVI, cuando los portugueses 
fundaron pequenas colonias en 
la región dei Golfo. EI período 
que siguió estuvo marcado por el 
predominio dei colonialismo in
g)és que logró dominar el Golfo 
y Qatar en el siglo xvm. 

Antes del petróleo, la riqueza 
de Qatar, así como la de los Es
tados vecinos dei Golfo, estaba 
basada en las perlas. Esa región 
era famosa en todo el mundo 
por la cantidad y calidad de sus 
perlas. En su auge, a princípios 
de este siglo, dei Golfo ºArábigo 
se extraía más de la mitad de la 
producción mundial de perlas. 
Se estimaba que en dicha región 
existían 3.500 embarcaciones de 
pesca de perlas, de las cuales por 

lo menos un 25 por ciento perte
necfa a Qatar Después de las 
perlas vino el petróleo· a princí
pios de 1940 el primer pozo co
menzó a producir. 

E1 plan decenal 
de desarrollo 

El 1 o. de septiem bre de J 971, 
pacíficamente, Qatu es procla· 
mado un país independien te. A 
principios de 1972, el jeque Kha
lifa ben Hamad al Thani, en un 
pequeno golpe palaciego substi
tuye a su primo en el gobiemo y 
se coovierte en emir de QataI. 

Un ai'io después de que a1 
Thaní tomara el poder, Qatar ya 
recibía 41 O millooes de dólares 
por concepto de venta de petró
leo. Este renglón pasó a totalizar 
2 millones de dólaies en 1976. 

Sin embargo, la preocupación 
principal dei Emir de Qatu ha si
do, desde 1972, acelerar la in· 
dustrialización dei país y reducir 
lo máximo posible la dependen-



eia de su economía respecto al 
petróleo. Fuc en ese sentido que 
ai Thani lo.nzó el plan decenal de 
desarrollo. 

En junio de 1975, el Emir de 
Qatar declaró a Le Monde que 
su régimen estã tratando de ga
rnntizar el futuro econó'míco dei 
país establecicndo una fuerte ba
se industrial. Según el plan dece
naJ, el Emir quiere reducir gra
dualmente la dependcncia dei 
petróleo y buscar otras fuen tes 
de ingresos. "Somos responsa
bles por las generaciones fu tu· 
ras", afinnó. Pero Qatar está dc
tenninado a Uevar a cabo la in
dustrialiiación sin producir la 
"dege11eracló11 moral" que ha 
aparecido en aJgunas sociedades 
industrializadas. "Nosotros segu
ramente podremos asimilar nue· 
vas técnicas y métodos de indus
trialización sin perder nuestro 
carácter nacional", enfatizó ai 
Thani. 

Pese a tan buenos deseos dei 
régirnen de Qatar, las técnicas y 
métodos de industrialización son 
propiedad de las transnacionales, 
que han encontrado en el anti
guo país exportador de perlas un 
paraíso para sus inversiones. 

La industrialización 

En junio de 1975 la empresa 
norteamericana Midrex Corpora
tion ganó un contrato de mãs de 
30 millones de dólares para cons
truir una planta de producción 
de acero en Qatar. La planta for
ma parte de un complejo síderúr· 
gico que, a un costo de alrededor 
de 250 millones de dólares, estâ 
siendo construído en Umn Saeed 
por la empresa japonesa Kobe 

Steel. El complejo en breve co
menzará a operar con un total 
anual calculado en 400 mil tone
ladas de acero. 

Umn Saeed se especializará en 
la producci6n de varillas de ace
ro para refonar el concreto. Ha
rá frente a las necesidades domés
ticas nacionales dejantlo un exce
dente para exportación. Esto 
convertirá a Qatar de comprador 
en vendedor de acero. 

E! nuevo complejo forma par
te dei plan decenal para canalizar 
las ganancias provenientes del 
petróleo (que en 1977 sumaban 
el 80 por ciento dei ingreso na
cional) con el fin de impulsar un 
desarrollo real, con una econo
m ía más sólida, basada en las in
dustrias pesadas y químicas. 

El régirnen de Qatar espera 
que la acería de Umn Saeed 
atraiga inversiones extranjeras en 
las áreas de la petroquímica, ce
men to y fertilizante. El acero 
bruto para la fundición será, en 
principio, importado de Brasil, 
Suecia y Australia, y las limadu
ras de metal se importarán de 
otros países. 

El proyecto total es imple
mentado por una compaiiía de 
aceros de Qatar que fue creada 
en 1973 luego de un acuerdo fir. 

Dohs, capital de 
Qatar. "Nuevss 
tknicas, pero sin 
perder e/ carácter 
nacional" 

mado entre el Gobiemo y las 
Compafüas japonesas Kobe Steel 
y Tokyo Boyiki. El gobiemo de 
Qatar asume el 70 por ciento dei 
riesgo, mientras que los dos so
cios citados asumen respectiva
mente un 20 por ciento y un 
diez por ciento. 

La Kobe Steel administrará el 
complejo durante su primer 
quinquenio, míentras que la To
kyo Boyiki deberá ecuparse de 
la exportación y venta de la pro
ducción. 

Tarnbién están los italianos 

A princípios dei ano pasado, 
la Compaiiía Societá Italiana Re
sina obtuvo un contrato para el 
montaje de un establecimiento 
de desalinización en Ras Abu 
Fontas, cerca de Doha, que de-' 
berá producir 22.500 metros cú
bicos de agua dulce por día. 

Vinculado con el proyecto 
anterior, en mano de 1977 la 
empresa italiana Fiat Termome
câníca Nuclear y Turbo Gas, fue. 
seleccionada por el gobierno de 
Qatar para la provisión de equi
pos a la central eléctrica de Ras 
Abu Fontas, que está destinada a 
la producción combinada de e
nergia eléctrica y de agua pota
ble obtenida por la desaliniza
cíón dei agua marina. EI valor 
del contrato adjudicado a la em
presa italiana, integrante dei gru
po que encabeza la compaiiía au
tomotriz Fiat, es de casí 8 millo
nes y medio de dólares. 

El futuro 

El Ministro del petróleo de 
Qatar,jeque Abdel Azíz ben Kha
lifa aJ Thani, declar6 a fines dei 
aiio pasado, que "hay que plani· 
ficar la producción para reducir 
e/ excedente de petróleo en e/ 
mercado mundial". 

Qatar no se baila ansioso de 
elevar excesivamente el ritmo 
productivo dei petróleo. De 
acuerdo con la opinión de los ex
pertos, el país tiene reservas pe
trolíferas sólo para los próximos 
30 aiios. Es explicable que ante 
esta situación, el gobierno de Qa
tar tienda a la industrialización 
dei país, a la diversificación de la 
economía ya que no sólo de pe
tróleo víven los árabes. e 
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Periodismo 
la tinoamericano 
En los meses de marzo 

v abril una serie de eventos 
a nlvel periodisttco han te
n1do lu{181' en nuestTO con
tinente. En San Crístóbal, 
Venuuele. ,e realiz6 por 
primere vez una Conferen
cia de perlod1stas de los 
países dei área andina. La 
reuni6n analiz6 el tema ''la 
lnformeci6n &n loc paisas 
dei Pecto Andino·• v fua 
organizada con1untament8 
por la Federac:ión Latino
amerlc:ana de Periodistas, 
FELAP, y POI' ai Colegio 
Necional de Periodistas de 
Venezuela. cuvo pm1dente 
es el destacado periodista 
Hêctor Mujlca. La confe
rencia, qua uivo lugar los 
d(as 30 y 31 de mino, 
anel1zó tambiên elgunos te
mas de actvalldad en ai 
continente, como es el caso 
de la situac:ión da Nlcar• 
gua. Especialmente Invita
do asistió el Secretario pare 
América Lat,na da la OIP, 
Efraín Ruiz Caro. 

Los dias 1 y 2 de abril 
en Panam6 se desarrolló ai 
5o. Congreso Nacional de 
PeriodistaS, presidido por 
lv6n Zurlta. EI evento tuvo 
una importancla muy espe
cial ya que fua un congreso 
ebie"o ai que sa invitó a 
tod05 los period1stas pan• 
menos. aflllad0$ o no oi 
sindicato nacional En 
nombre da le FELAP asis
tió a la reunlón ai Secnn• 
rio General dei organismo, 
Genaro Cernero Checa EI 
Congreso 1!$tudíó la nueva 
ley de defensa d& la llber
tad de prensa y la creación 
dei Colegio de Periodistas 
de Panmná La discusíón 
también se extendió ai en• 
lisis de los Tretados dei C• 
nal y otros temas de vigen
cia en aquel país centro
americano. En Nlcar811'Ja 
los periodistas también re• 
lizwon un evento de tras
cendencia, el congreso que 
llevó el nombre de "Pedro 
Joaquin Chamorro", re
cientemente a,esinado. 

EI Congreso en Man• 
gua fue particularmente 
importante porque unificó 

Bolívia: reunión de periodistas 
después de siete anos 

Particular significado tuvo la reunión realizada el d(a 
15 de abril, en La paz, por la unlón Democrática de los · 
TrobaJadores de la Prensa de Bolivie, organismo constituí
do durante los anos de proscnpción de la Federación de 
TrnbaJadores de la Prensa de Bolívia, máxima ,nstítución 
a nlvel nacional. Con las carecterísticas de un ampliado, la 
c11a de la corriente progreslsta y democrática de los perio
distas bolivianos tuvo por objetivo elegir una dlrecci6n na
cional y a la vez trazar una estrategia pare que los sectores 
màs ava!Wldos dei periodismo dei país tengan dia a dia 
mayOI" protagonismo en la vida nacional, en vista a la pró
xima realizac1ón dei 4o. Congreso dei periodismoan el país. 
Especial énfasis tuvo durante estos al'los la actividad 
desarrollada por los periodlstas democráticos bolivianos 
en el exterior, a través de su lnstituci6n, afiliada a la 
FELAP y a la OIP. Y en Oruro, después de varios aiftos de 
ilegalidad, la Faderaci6n Nacional de Trabajadores de 
la Prensa de Bolívia realiz6 su cuarto congreso, el pesado 
d(a 20 de abril. Se trata de la prlmera oportunidad on 
slete anos en que todos los perlodlstas bolivianos reallz&
ron la elecci6n de la máxima directiva en un clima de li
bertades democráticas que aseguran el éx1to de la inlciati· 
va. En ene cuarto Congreso, la Federación de Trabajado
res de la Prensa de Bolívia trazó sus planes de trabajo para 
los próximos al'los. 
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a todos los perlodistas dei 
pais en un momento tan 
diffcil y d&eisivo. "Por un 
periodismo librn en una Pa 
trio libre" fue la consigno 
que dominó ai evento, que 
estuvo pnl$idldo por Danl· 
lo Aguirre Solis, sug-dlrec• 
tor dei periódico "La Pren
sa", dei que Chernorro fue
ra el dlrector. 

En Praga, París 
y Estocolmo 

Por prlmera vez los P&· 
rlodistas latlnoomerlconos 
estuvlerón presentes en un 
Congreso de la Federaclón 
ºSindical Mundial, el pesado 
13 de abril. AI décimo con-
greso de la federación asls
tleron lo Organlzación In
ternacional de Periodistas 
(OIP) y la FELAP, de le 
que ha sido Invitado ai S&
cretariado. 

Tambíén en este mes de 
abril se deserrolló en Pa
rís, bajo los ausplcios de la 
UNESCO, una reunión de 
las representac,ooes y orga
niz.ecíones de periodistas, 
de diversas Pll!'tes dai mun
do, los días 17 y 19. 

La FELAP, la Liga de 
periodistas árabes v la Liga 
de Periodíitas africanos 
han sido especialmente In
vitados a asistir a este eve
to. 

Y en Estocolmo, Suocla, 
dei 24 ai 27 de mayo, ten· 
dré lugar una reunión a la 
que asistirán las grandes 
agencias ínternacionales de 
noticias y organizaclon&s 
de profesionales de la ln
formeción. Informalmente 
el evento ha sido denomi
nado "coloqulo sobre in
formación". 

Las emisoras 
de los Países 
No Alineados 

En Bagdad se realizó 
una rouni6n de las comlsio
nes representativas de las 
redios de los pa/ses No 
Alineados que están prepa
rando una próxima confe
rencia en Sierra Leona. 

Fueron analizados la coo
peracl6n en las transmlsio
nes vfa sau!lite v el inter· 
cambio da programes. 

Estuvleron presentes 
delegados de nueve pa(ses, 
designados en una confe. 
rencie preparatoria que se 
realiz6 el ai'lo pasado en S• 
ra]evo, Yugoeslavia. EI pre
sidente de lrak, Ahmed Ha
ssan AI-Bokr, reclbib a los 
delegados v les hizo sentir 
la importancia de la prensa 
en la lucho de los puoblos 
por su llberaclón. 

Pool de noticias 

Otras dos informac10-
nes sobre los avances orga
nizativos de los pa(ses dei 
Tercer Mundo en su lucha 
por la tnformación 

La primera as que se es
t6n desarrollondo satisfac
toriemento los entendi mie~ 
tos con la Liga Arabe para 
la celobraci6n dei Prlmer 
Simposlo Arabe-Latmoa
mericano do directores de 
agencias noticiosas. 

EI Secretario de la Fe
deración Arabe de Agen
cias de Noticias, Farld 
Ayar, declaró que la reall
ución de ese simposio fue 
discutida y aprobada en la 
recienw ruunión sobre la 
informución árabe realiza
da en Tún&z. 

La otra noticie se refie
re ai mejoramiento dei 
pool de noticias de los paí
ses No Allneados. 

EI seilor Mankekar, Pre
sidente dei Comité Coordl
nador dei poo/, habló re
cíentemente sobre ai tra
bajo y los problemas de asa 
organizaci6n y advirti6 que 
el poo/ debe distribuir las 
noticias según la óptico do 
los países No Allneados, 
sin pasar por las agencias 
internacionales. EI sallor 
Mankekar puso de relevo 
que las agencias ttansnacío· 
neles deJen de lado "rodo 
el esfuerzo que hacen los 
pa/ses No A/lneados para 
lograr su desarrollo econ6-
mico y social". 

Aunq11e parte de una 
concepci6n correcte, el 



poo/ debe mejorar conside
rablemento sus servicios, 
tecnilicar ta rransm,sión de 
tas noticias y ovitar el ca
nlcter meramente propa
gandístico de la lnforma
ci6n, para que realmente 
alcance su objetivo. 

La información 
en el Golfo 

CO y el Secretario General 
para la lnformaci6n de la 
Liga Arabe, sef'lor Selim AI
Yafl. 

Los trabajos fueron 
abiertos por el Ministro de 
lnformaci6n lraqu(, Saad 
Oassim Hammudi quién se
llal6 la importancla que 
lrak da ai tema de la comu
nicacl6n y ai apoyo que 
brinda a los objetivos de la 
Conferencia. 

En la reuníón se discu
tl6 la creacl6n de un Cen-

tro de Capacitaci6n de Ra
dio y TV en Oatar, la coor
dinaci6n de los programas 
radiotelevisivos recibidos 
de P.ílíses ex tranjeros, el 
acuerdo sobre la organiza
cl6n de la televisi6n dei 
Golfo y la creaci6n de un 
Centro de Documentacl6n 
de la lnformaci6n dei Gol
fo en Abu Dhabi. 

Muchas otras decisiones 
fueron tomadas con miras 
a mejorar la producci6n de 
prOilramas radiAIR~ v televi-

sivos. en la regi6n dei Golfo 
y de filmes turísticos rela• 
cionados con el área. 

Se recomend6 especial· 
mente la redacci6n de un 
Código de Conducta basa
do en la definici6n de los 
valores árabes para la pre
sentaci6n de los programas 
para radio y televisi6n. Es
te documento será enviado 
a todas las compai'lías ex
tranjeras que exportan pro
gramas de radio y T.V. pa-
..,.. oi l':nlf'n Pese a las diferencias de 

sus sistemas políticos, los 
países árabes dei Golfo, es
tán dando pesos muy signi
ficativos en el urgente pro· 
bleme de la comunicación. 
Un ejemplo de ésto es ta 
reunión que se realiz6 re
cientemente en Bagdad de 
la Tercera Conferencia da 
los Ministros de lnforma
ci6n de los Países dei Golfo 
Arâbigo. Además de tos Mi· 
nistros de lrak, Behrein, 
Kuwait, Catar, Emiratos, 
Omán y Arebia Saudita, as
tuvieron presentes el Secre
tario Adjunto de la UNES· Lot Ministros de lnformacl6n dei Golfo reunidos en Begdad 

Las libertades de TIME· 

En su número dei 13 de marzo la revista nortaamerica· 
na de TIME publica como "informe especial" un intere
sante mapa dei mundo, donde se cataloga a los países se
gún su Producto Bruto per cáptta -un dato económico 
objetivo- y un novedoso ''Indico de Libertad Política", 
supuestamente elaborado por una cierta "Freedom Hou
se" neoyorquina. 

Este índice, presenlllClo como "una medida dei respeto 
a la libertad de las naciones" otorga et máximo poslble de 
100 puntOI a los Estados Unidos, una docena de países 
desarrollados (Australia, Nueva Zelandía, Canadaâ, Norue
ga, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania Occidental, 
Bélgica, Francis, Gran Bretaiia, Irlanda y Suiza} y uno só
lo dei Tercer Mundo (Costa Rica}. La Europa Meditem\· 
nea queda atrás con 83 en Portugal, 88 en Grecia, 83 en 
Espafla y 92 en ltalla, tal vez por influencies "eurocomu-1 
nistas. 

En el otro extremo de la tabla recibieron un rotundo 
cero los goblernos de Bulgatía, Albania, Alemania Dem<>
crética, Mongolia, Laos, Camboya, lrak, Yemen dei Sur, 
Etiop(a, Uganda, Somalia, Burundi, Monzambique, Niger, 
Mal(, Guines, Benín, Cantroáfrica, Guinea Ecuatorial y 
Angola. 

Casualmente no aparecen entre estos útlimos ninguno 
de los aliados de Estados Unidos, ni slquiera los reg(menes 
notoriamente represlvos de Filipinas (que figura con 33), 
Tailandia (25), lrán (25), Zaire (8) o Sudáfrica 125). 

Pero es en América Latina donde el peculiar enfoque 
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de TIME sobre las libertadas nos depara mayores sorpre
sas. Así nos enteramos, por ejemplo, que México (50) tie
ne menos libertadas que El Salvador (67) y la República 
Dominicana (67) y está ai mismo nivel que Guatemala 
(50). Más ai sur encontramos que el régimen brasifei!o tie
ne une libertad de 42 mientras que Bolivia y Ecuador s61o 
alcanzan a 33, pese a que los gobiernos militares de estos 
dos pa(sas han iniciado procesos redemocratizadores y el 
da Brasil todavía se niega siquiera a cceder ai creciente re
clamo popular por amini&t'8. En el "cono sur" Paraguay 
(25) goza de un saludabla clima de libertodes frente a Uru
guay, Chile y Argentina ( 17 cada uno). A Cm as( astos tres 
países son, a juicio de TIME un modelo de respeto e los 
derechos humanos si se los compare con Cuba, que con 8 
puntos ocupa el último lugar de te table latinoamericana. 

Pocos comentarios necesitan estos números. Basta un 
ejemplo para ver c6mo funciona este 100 por ciento da 
libertad de que goza TIME en su país de o rigen: Durante 
mucho tiampo la revista atac6 desde sus columnas médi
cas el insalubre hábito de fumar. Como consecuencia de 
ésta y otras camapallas el gobiamo nomamericano pro
hibi6 en 1976 la promoci6n dei tapaco por TV. Los pre
supuastos publicitarios -explica un reclante informe dai 
W orldwatch lnstitute- se destinaron entonces a los me
dios impresos. En 1977 T IME RECIBIO 15 mlllones de 
dólares de pubficidad de las compai'l(as tabaca1eras ... y 
desde entoncas desaparecieron sus columnas tos ataques ai 
clgariillfo. 

Libertad, pues, de hacar ganancias, at'.m a costa de los 
principios. 
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TIMOR 

La intervención 
australiana 

Apoyo • la .,grni6n. EI p,wnitJr •uttnliano DOM/d FrwtN V#ita ., p,..,.,,,. 
Su/wto •n J.cMu 

[E n el cuno de um entre
vista concedid11 a Ete
valdo Hipólito, nuestro 

corresponsal en Maputo, Roque 
Rodrigues, mienbro dei Comité 
Central del FRETILIN y Emba
jador de la República Democráti
ca de Timor Este en Mozambi
que, denuncib las maniobras que 
en este momento Deva a cabo el 
gobiemo indonesio para lograr el 
apoyo de los países reaccionarios 
dei sudeste asiático a una agre
sión degranescala contra su país.. 
El plan deberã ser iniciado con el 
reconocimiento por parte de 
Australia de la anexión de Timor 
Este a .lndonesia. Con ello se tra
taría de justüicar el envío de tro
pas en apoyo a las fuerzas agre
soras dei GeneraJ S~arto. 

La entrevista tuvo lugar en la 
capital mozmnbicana, en ocasibn 
de divulgarse públicamente un 
documento enviado por t,tari Al· 
katiri, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República De
mocrática de Timor Este, a su 
homólogo australiano, Andrew 
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Peacoclt, proteatando contra el 
apoyo dei gobiemo de Camberra 
a los invasores indonesios. 

La entrevista 

- 1,Por qué e/ gobiemo austra
liano, que hasta hace poco se 
contentaba con una díscreta co· 
laboración ai régimen de Suhar· 
to, surge ahora como punta de 
lanza de una operación que in· 
tenta liquidar la resistencfa dei 
pueblo maubere? · 

-El pueblo de Timor Este a· 
prendíó a conocer las tácticas dei 
enemigo y a saber definirlo aten· 
diendo al contexto de su acción. 
Las clases trabajadoras australia
nas y al pueblo australiano en 
general no tienen un gobicmo 
que los represente. Existe enton
ces la posibilldad de que se esta· 
blezcan alianzas entre las fuerzas 
reaccionarias en el poder en la 
región. Pero el pueblo maubere 
prosigue victorioso su lucha. La 
defensa que hace de una causa 
justa conduce a la conquista de 

E/ avance de la lucha 
popular 
conducida por e/ FRETILIN 
obliga a los gobiemos 
reaccio11arios 
de la región a ampliar su 
participació11 en la guerra en 
apoyo de Jndonesia. 
Australia es una pu11ta de 
/anza de u11 movimieuto 
estratégico 
mucho más vasto 

Etevaldo Hipólito 
la simpatia y el apoyo de los 
pueblos y países progresistas. El 
gobierno de Andrew Peacock no 
se comprometia, al comienzo, a
biertamen te confra el pueblo so
berano de Timor Este. Poco a 
poco lndonesia perd ía terreno. 
Su am bición comenzó a ser e· 
jemplarmente castigada por 
nuestro pueblo. Australia, por o
tro lado, a medida que la guerra 
avanza en favor nuestro se ve en 
la contingencia de cambiar su 
política ambigua por una de a
poyo a la agresión indonesia a un 
estado soberano de Asia. 

El desarrollo de nuestra gue· 
rra popular nos va indicando a 
aquellos que se aJfan al enemigo 
para combatirnos. Las políticas 
am biguas nunca fueron favora
bles a los pueblos. La ambigüe· 
dad en la política es la práctica 
consecuente de los enemigos de 
la libertad. 

Debido a la lucha victoriosa 
promovida por el gobierno de Ti
mor Este bajo la ' dirección dei 
FRETILIN contra las tropas a-



grcsoras de la República Unitaria 
de lndoncsia, el gobiemo austra
liano se vió obligado a estudiar 
una forma de justificar su inter
vención militar en la República 
Democrática de Timor Este, de 
modo de poder cooperar en la a
gresión que el gobicrno indone
sio desencadenaba contra nues
tro estado soberano y democrâ· 
tico. 

Justificar la intervención 
militar 

Es en este contexto que, co
mo primer paso, Australia pro
tende reconocer la integración 
forzad·a de Timor Este a lndone
sia. Tenemos conocimiento de 
que ex.is te cooperación entre es
tos.dos gobiernos para sofocar la 
voz libertadora de los pueblos 
que luchan contra la dictadura 
del General Suharto. Ya existen 
relaciones de cooperación entre 
ambos dirigentes en el sentido 
reprimir la lucha dei pueblo de 
lrián Occiden tal, territorio que 
lndonesia anexó por la fuerza 
h.ace algunos anos. 

- iQué significado inmediato 
tendrá esta agresión contra el 1-
rián Occidental para los demás 
pueblos de la región ? 

- Significa, en primer lugar, 
evitar el contagio de un proceso 
libertador que tiene lugar en a
quella área y que comenzó con 
el pueblo maubere. Nuestro 
pueblo arrancó su libertad a tra
vés de un uso correcto y cientí
fico de las armas. Como esto 
constituyó un "mal precedente", 
para estos pueblos que luchan 
por la libertad y por la indepen
dencia, entonces el imperialismo 
siente la necesidad de sofocar 
todas las inciativas dei tipo de la 
tomada por el pueblo maubere. 

Hace mucho tiempo que exis
tia una guerrilla en lrián Occi· 
dental. Esta guerrilla, que venía 
perdiendo su fuerza, fue reacti
vada por el ejemplo moral que le 
dió Timor Este ai reaccionar con 
las armas y avanzar resueltamen
te contra los enemigos de la li· 
bertad. 

Nosotros constatamos con 
mucha alegria, en el seno de la 
dirección dei FRETIUN y de 
nuestro Estado, que después de 
comenzada la guerra popular en 
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Timor Este se reactivó la guerra 
de lrián Occidental. Esto mues
tra una vez más la unidad que 
existe en la lucha de los pueblos 
oprimidos. Fueron reactivadas 
cinco bases guerrilleras en esta 
"província" indonesia. Para so
focar los primeros impulsos 
libertadores de este pueblo fue
ron destacados entre diez y 
quince mil paracaidistas indone
sios. A semejanza de aquello 
que sucede con el pueblo maube
re, pensamos que el pueblo de 
Irián Occidental, persistiendo en 
la guerra popular va a lograr la 
victoria y la independencia. 

- Después de dos anos de un 
intento de invasión, que según lo 
que declaró entonces e/ Gral. 
Suharto, no deberia durar más 
de una semana 1,qué /leva a los 
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dirigentes indonesios a sulicitar 
e/ apoyo abierto y declarado dei 
gobierno australiano? 

- Bueno. Dentro dei contex
to de su debilidad, el régimen de 
Jakarta se ve obligado a pedir au
xilio a sus partenaires, a sus apar
ceros de aquella área. Es en este 
sentido que Australia siente la 
necesidad de reconocer a Timor 
Este como parte integrante de 
Indonesia, sin que esto cause 
grandes problemas en el área in
ternacional. Así podrá cooperar 
con el régimen de Suharto en la 
represión desencadenada contra 
e] pueblo mauber}}, ya que las 
Fuerzas Armadas mdonesias son 
incapaces de hacerlo solas. 

Australia abriria el camino 

- Conoccmos cl apoyo que la 

población de Australia ha mani· 
[estado ai pueblo de Timor Este. 
iPiensa usted que la opción to· 
mada por el gobierno conducido 
por Andrew Peacock comprome· 
te la expresión de esta silidaridad'l 

-Al Comité Central dei 
FRETILIN le es particularmente 
grato constatar el apoyo y la 
simpatia que despierta entre los 
pueblos en lucha, las fuerzas 
democráticas, las organizaciones 
y países progresistas, el pueblo 
maubere en armas. Como vecino 
que es, el pueblo australiano en 
general y en particular la clase 
trabajadora y sus organizaciones 
democráticas y progresistas, han 
sabido dar la debida irnportancia 
a la lucha dei pueblo maubere y 
han tomado una posición de 
princípios en relaci6n a las acti
tudes del gobierno australiano. 
Es en los momentos difíciles que 
se desarrollan relaciones profun
das. Podemos decir con alegria · 
que el pueblo australiano ha sa-. 
bido honrar la memoria de los 

-combatientes de su país que, co-
do a codo con nuestro pueblo 
enfrentaron ai expansionismo ni
pón, durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

- En este caso, como ya fue 
dicho, no será solamente Austra· 
lia la que intervendria. Elia será 
utilizada para abrir 11n preceden· 
te ... 

-Sí, exactamente. Australia 
apenas abriria un precedente. 
Después, de acuerdo con el desa
rrollo de la lucha, serían oiros. 
los países reaccionarios que in
tervendrían. Australia abriria el 
camino porque es el país que en 
este momento tiene mâs posibi
lidades, menos problemas inter
nos. Los demás gobiemos dere
chistas dei área como es el caso 
de Filipinas, Malasia o Thailan
dia, confrontan serios problemas. 
Forman parte del bloque belicis
ta de la ASEAN (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiãtico) 
integrada por Filipinas, Jndone
sia, Singapur, Malasia y Thailan
dia y desearían ayudar a lndone
sia. Pero e! avance de la lucha li
bertadora en estos países les im
pide cualquier acción en ese sen
tido. Australia, por el contra
rio, no tiene esos problem~. e 
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INDIA 

La victoria electoral 
de lndira Gandhi 
A menos de"" a,io de su estrepitoso co,"do, 

lo dirigente lti11dú 
resurge como u110 grou fuerzo político 

y popular. 
S imultáueame11te las oiros corrientes 

de izquierda registra11 grandes lli;ances. 
Lo marea derechisto comienza 

o re,oertirse en la península indostá11ica 

Moh~med Salem 

[IDemostrando una inespe
rada vigencia política, 
la seiiora Indira Gandhl 

condujo a su partido (el Congre
so-lndira) a la victoria electoral 
en dos de los tres Estados hin
dúes que renovaron sus parlamen
tos el 25 de febrero . 

A poco menos de un ano de 
haber sido abrumadoramente de
rrotada en las elecciones nacio
nales de marzo de 1977, en las 
que perdíó el premierato, su ban
ca par lamentaria y, en consecuen
cia, la dirección del Partido dei 
Congreso, la hlja de Nehru se 
convierte así en la principal figu
ra opositora aJ gobierno de Mo
rarji Desai y su partido Janata. 

"Yo encarno la única oposi
ción" declaró lndira, no sín cier
ta arrogancia al conocer el resul
tado electoral. Sobre sus planes 
políticos, la experimentada diri
gente, que no se candidateó a 
ningún cargo en estos comícios 
Jocales, se limitá a decir que "no 
tengo la intención de ser diputa· 
da en un futuro próximo" ya 
que "no soy jefa de la oposición 
en el Parlamento, pero si lo soy 
en el plano nacional". 

La victoria de Jndira es, en 
primer lugar, un triunfo sobre 
sus an tiguos correligionarios dei 
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Partido del Cor.00 .:so, que tomán
dola de chlvo expiatorio y ob
viando una autocrítica le atribu
yeron toda la responsabilidad de 
la derrota de marzo y termina
ron por expulsaria de la organi
zación en enero de este aiio, acu
sando a la ex-Primera Ministra de 
"divisionismo". La rama tradi
cional dei Partido dei Congreso 
perdió en los estados de Karnata-• 
ka y Andrah-Pradesh frente a la 
fracción liderada por Indira y en 
Maharashtra (el estado de Bom
bay) fue derrotada por el oficia
lista Partido Janata. Le tócó en
tonces a Brahmananda Reddi 
"asumir su responsabilidad" por 
el trágico error de cálculo y re
nunciar a la presidencia dei parti
do, mientras gran parte de sus di
rigentes se pasaron coo armas y 
bagajes aJ Congreso-lndira para 
no quedar totalmente marginali
zados dei juego político. 

EI retorno de la se:iiora Gan
dhl es, también, un serio revés 
para el oficialista Janata (Partido 
dei Pueblo) que había basado su 
triunfo de 1977 en el ataque per
sonal a la Primera Ministra más 
que en la defensa de un progra
ma alternativo. No satisfechos 
con su victoria, los partidarios de 

Morarji Desaí (muchos de los 
cuales fueron encarcelados o per
seguidos en 197 6 bajo el estado 
de emergencia) prosiguieron su 
campa11a contra Indira hasta po
nerla en prisión. 

Fue un paso apresurado. AI 
no poder probarse las acusacio
nes de nepotismo y corrupción, 
la justícia se vio obligada a libe
rar a la seiiora Gandhi, que obtu
vo así una promoción inespera
da y pudo esgrimir contra el go
bierno las mismas acusaciones de 
represión y autoritarismo que 
pocos meses antes le habían cos
tado a ella el cargo. 

La herencia 
dei hjstórico Congreso 

Un nuevo panorama político 
se abre en la India a partir de las 
elecciones de febrero, no tanto 
por su importancia intrínseca 
(sólo estaban en juego los gobier
nos locales de tres de los 22 esta
dos) como por su condición de 
diagnóstico del sentimiento po
pular. 

Lo más trascendente a largo 
plazo es la virtual desaparición 
dei viejo Partido d~I Congreso, a 
noventa anos de su fundación. 



EI partido de Mahatma Gandhl 
condujo a la lndia a la indepen
dencia y monopollzó los prime
ros anos de vida dei país bajo la 
conducción de Jawaharlal Nehru. 

No era fácil mantcner esa uni
dad en W1a sociedad de múltiples 
etnias, conflictos de clases y 
donde aún subsisten rezagos de 
la tradicional división de castas. 
La crisis estnlló en 1968 cuando 
un ala derecha, opuesta a la di
recci6n populista de lndira Gan
dhl se separó constituyendo eJ 
Congreso O (por Old, o sea vie
jo), encabezado por el actual 
premier Morarji Desai. En 1977 
el entonces Ministro de Agricul
tura y dirigente de los "intoca
bles", Jagjivam Ram rompe con 
Indira, funda e) Congreso por la 
Democracia y se alia a la coali
ción IBllata. Poco después le to
caria a la propia seiiora Gandhi 
separarse dei viejo partido para 
crear en su torno el Congreso-In
dira. 

La permanente reivindicación 
de cada una de las cuatro organi
zaciones a ser la "herencia legiti
ma" del gran partido no alcanza 
a ocultar el carácter personalista 
("caudillista" se diria en Améri
ca Latina) de las discrepancias. 
La ausencia de definiciones pro
gramáticas nítidas es otra carac
terística dei panorama político 
indio actual. 

En un ano de gestión, el go
bierno dei Janata no ha podido 
responder con medidas concretas 
a las aspiraciones de cambio que 
lo llevaron al poder. La derecha 
y la izquierda de la coalición se 
neutralizan mutuamente obte
niéndose como resultado una 
orien tación que poco difiere de 
la anterior. 

Pocos cambios reales 

Así Georges Fernandes, el 
Ministro de Industrias de origen 
socialista, pudo enfrentarse con 
éx.ito a la Coca-Cola y la Honey
well, pero todavia no ha logrado 
dei gabinete un acuerdo total 
sobre su programa integral de 
acción contra las transnacionales. 
Los sectores conservadores, por 
su parte, intentaron una reorien
taciôn de la diplomacia de Nueva 
Dehli hacia Washington y Pekín, 
pero chocaron con la oposiciôn 

No. 20/ abril de 1978 

de Estados Unidos ai programa 
atômico hindú y la necesidad de 
no comprometer los ·acuerdos de 
cooperaciôn económica y militar 
con la Unión Soviética, cuyas 
ventajas para la India se impo
nen a un criterio realista por en
cima de las simpatfas o antipa
Uas ideológicas. 

En definitiva, ningún vuelco 
radical sino la mantenci6n en lo 
interno de la economfa mixta 
con fuerte participación estatal y 
dei no alineamiento en el plano 
internacional. 

Contra la política oficialista, 
la senora Gandhi se limitó a pro
meter que "no cometeré los 
errares dei posado" sin abundar 
en una autocrítica sobre cuáles 
serían éstos. Su carisma personal 
y su convincente oratoria !e per
mitieron captar electoralmente 
la misma inconformidad latente 
entre los sectores populares que 
motivó su derrota hace un ano. 
Pero observadores imparciales a
notan que la designaciôn de vete
ranos poüticos tradicionales para 
ser candidatos por el Congreso 
lndira no parece concordar con 
una voluntad renovadora profun
da. 

La estrepitosa derrota dei 
Congreso tradicional, a su vez, 
indica que tampoco este partido 
supo expresar en forma clara las 
aspiraciones de las grandes ma
yorlas hindúes. 

E1 desafio de Ja izquierda 

El desgaste y la atomización 
dei histórico Partido dei Congre
so abre así un mayor espacio po
lítico a las fuerzas socialistas. 81 
Partido Comunista de la lndia 
fue arrastrado, a causa de su coa
lición con lndira, por la debacle 
electoral de ésta en marzo del 
ano pasado, reduciéndose su re
presentación parlamentaria de 
23 a 7 diputados. Este duro gol
pe no significó, sin embargo, una 
pérdida de su capacidad organi
zativa y el PCI está redefiniendo 
su táctica ante la nueva situación 
en procura de recuperar su po
derio. Mientras tanto el Partido 
Comunista Marxista, organiza
ción que procura mantenerse a1 
margen dei conflicto sino-sovié
tico, está creciendo vertiginosa
mente. Ademãs de contar con 22 

escanos en el Lok Sabha (la cá
mara federal de dlputados de 
542 miembros), e! PCM conquis
tó en enero una amplia mayoría 
en el estado de Tripura e hizo un 
buen papel en las elecciones re
gionales de febrero. 

A esta izquierda independien
te se le suma alíora una nueva 
fuerza, la dei Partido de los Cam
pesinos y los Trabajadores, que 
en vísperas del último escrutínio 
rompiõ su alianza con e! Janata. 
Aun combinando sus posibilida
des (y este no es un paso que se 
pueda esperar de inmediato) es
tas tres organizaciones apenas si 
suman el 10 por ciento dei elec
torado hindú. Pero su creciente 
influencia entre los trabajadores 
urbanos y en las universidades 
les penniten tener una presencia 
activa en la política cotidiana. 

Por ahora la sei'íora Gandhl 
es, efectivarnente la oposición. 
Pero para reconquistar su puesto 
de conductora de la India debe
rá tomar en cuenta la exigencia 
de definiciones que le plantea es
ta pujanza de la izquierda y con
vertir su vocaci6n populista en 
un auténtico programa de cam
bíos capaz de conducir a la na
ciôn má~ poblada del Tercer 
Mundo en el carnino a la supera
ciõn de sus mayúsculos proble
mas. 

En el árn bito regional la victo
ria de lndira no dejarâ de tener 
repercusiones. Así como su caí
da hace un ano fue inmediata
mente acompaiiada dei golpe de 
Estado que depuso a Ali Bhutto 
en Pakistán y el triunfo de los 

· conservadores sobre la seiior.a Si
rinavo Bandaranaike en Sri Lan
ka, es dable esperar que su actual 
triunfo aliente a las fuerzas pro
gresistas en esos países a superar 
la marea conservadora. 

Por lo pronto las mayores 
tensiones políticas se registran 
en Islamabad, donde las autori
dades militares han prohibido to
da actividad política. La medida 
represiva, que castigará con pri
sión y veinte latigazos a los con
traventores, está destinada a pa
rar la campana dei Partido Popu
lar por la libertad de Bhutto, con
denado a muerte por acusaciones 
de corrupción similares a las que 
se esgrimieron contra su ex-cole
ga lndira Gandhl. e 
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La CIA en 81 Himalaya 
Una cospiració11 para rronsf ormar en satélite de 

WasJ,igton a este peque,io reino e11cai•ado entre los dos 
países más poblados dei planeta 

[Los organismos de la po
lítica externa de los Es
tados Unidos han valo-

zado desde siempre la estratégica 
posici6n de Nepal, el pequeno 
reino situado en el Himalaya, en
tre China e lndia, pero no apre
cian la posiciôn neu tralista dei 
rey Birendra: lo.s observadores 
dei área infonnan que la CIA es
tá aplicando un operativo que 
busca la susti.tución del joven 
monarca. 

EI neutralismo de Nepal en la 
rivalidad entre las potencias re
gionales, ha sido el medio de pre
servar la ind4pendencia de este 
país de doce millones de habi
tantes. A nivel oficial, el Depar
tamento de Estado manifiesta su 
apoyo por la posición de Biren
dra, pero a un nivel concreto la 
ClA trabaja para derribado. El 
objeto es colocar un gobiemo a
liado, que pudiendo ser manipu
lado por Washington le otorgue 
indirectamente el control de esta 
posición clave en Asia. 

Los informes senalan que la 
CIA ha volcado gruesas sumas 
para crearse una red de agentes 
y de aliados, llegando hasta cap
tar a influyentes personalidades 
dei gobiemo. Entre ellas se cita 
ai ministro de Finanzas, 8.8. 
Thappa, y al Ministro de Educa
ción, Pashupati Rana. Esta opo
sición que se va delineando den
tro dei régimen, consiste en limi
tar o impedir las iniciativas dei 
rey y minar su prestigio al tiem
po que se procuran reforzar las 
propías posiciones. El segundo 

paso constituye en sustituir a Bi
rendra por su hermano menor, el 
príncipe Gyanendra, cuyas cono
cidas ambiciones de poder son 
estimuladas. Por otra parte la rei
na madre Aishwarya, que con
trola los capitales de la familia 
real, se opone a las iniciativas de 
Birendra para democratizar o li
beralizar la política nepalesa. Se 
ha conformado asi un cuadro de 
soterrada pugna por el poder en 
este país, el que hasta ahora ha 
sabido impedir todos los inten
tos de imponerle un control fo
ráneo. 

La coronación de su Majestad 
Birendra Sir Bileram Shah Dev, 
el 24 de fe brero de 197 5, eviden
ci6 claramente el reconocimien
to internacional a la independen
cia de Nepal, al registrarse la asis
tencia de delegaciones de mãs de 
sesenta países. EI pequeno reino 
vecino de Sikkim estaba conmo
cionado por la agitación interna, 
en un proceso que condujo a su 
anexión por la lndia el 26 de 
abril de 1975, y muchos en Kat
mandú temian que Nepal come
ra una suerte similar. 

En ese momento los principa
les enemigos de la rnonarqu!a 
eran el Partido dei Congreso, ins
pirado en su homónimo de la In
dia, y el Partido Comunista, de 
declarada simpatia por su similar 
chino. Pero Birendra logr6 con
trapesar las rivalidades entre sus 
vecinos. El mismo día de su coro
nación propuso que Nepal se con
virtiera en "zona de paz", y lo
gró una buena acogida internacio
nal a su vocación neutralista. 

Encamación viviente del dios 
Vishnú, Birendra fue educado en 
Eton, Harvard y Tokio. Al ini
ciar su gestión debi6 optar entre 
tres caminos: reinar sin gober
nar, como la mayoría de sus 
antecesores sometidos a los Pri
meros Ministros de la familia 
Rana ; gobernar despóticamente 

.. 
Blrendra y la reina til dia dt1 k, coro
nacf6n 

como su padre, que suspendió e! 
parlamento y prohibi6 los parti· 
dos, o intentar, como su abuelo, 
organizar una "democracia mo
nárquico-parlamentaria". Eli
giendo esta última via, Birendra 
proclamó en diciem bre de 1975 
medio centenar de reformas 
constitucionales liberalizadoras. 
ampliando la base electoral de 
los dipu ta dos en el Panchayat 
(Parlamento) y creando una co
misión para "prevenir los abusos 
de autoridad". 

Tales reformas no han cambia· 
do, por cierto, las condiciones de 
vida en las laderas dei llimalaya. 
La agricultura sigue siendo la ba· 
se de la economia, el 80 por cien· 
to de la población todavia es a
nalfabeta y el comercio exterior 
continúa dependiendo en un 90 
por ciento de la lndia. Pero aún 
tan modestos cambios le han va· 
lido a Birendra la enemistad de 
una aristocracia tradicional, don· 
de la CIA encuentra campo fér· 
til para conspirar en búsqueda de 
un satélite adictó, enclavado en 
los flancos de los dos países más 
poblados dei planeta. t 



COREA DEL NORTE 

Impulsar lastres 
revoluciones:. ideológica, 
técnica y cultural 

Consolidar e/ Poder Popular, 
acelerar la construcción dei socialismo, 

cumplir e/ Segundo Plan Septenal 
y luchar por la reunificación 

independiente y padfica de la Patria 
son las metas inmediatas de 

la revolución coreana 

Kim IlSung 

Un pormenorizado balance de lo realizado y U· 
na precisa enunciaci6n de los objetivos por lo
grar coostituyeron la esencia dei importante 
mensaje que el Presidente de la República Po
pular Democrática de Corea, Mariscai Kim Il 
Sung dirigió a su pueblo el 1 de enero de 1978 
y que por su valor documental transcribimos a 
continuación: 

©amaradas: 
En medio de una digna 
lucha por la prosperi-

dad de la Patria y la felicidad dei 
pueblo acabamos de despedimos 
de un aiio de victorias y acoge
mos llenos de esperanza, e! nue
vo afio de 1978, aiio entrante en 
el cumplimiento dei Segundo 
Plan Septenal. 

Hoy, cu ando hemos marcado 
otro jalón brillante en el atajo 
hacia el socialismo y el comunis
mo y empezamos una nueva 
marcha hacia una cumbre más al· 
ta de la construcci6n dei socialis· 
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mo, todo el país bulle de ilimita· 
do júbilo y entusiasmo revolu-
cionario. • 

Permítanme dar mis más calu
rosas felicitaciones a nuestra he· 
roica clase obrera, a nuestros 
campesinos cooperativistas, a los 
valerosos oficiales y soldados de 
nuestro Ejército ~opular, a nues
tros intelectuales y trabajadores 
y a todos los demás sectores dei 
pueblo coreano quienes acogen 
el ano nuevo con alto orgullo de 
vencedores y espíritu de tucha 
valiente. 

Con motivo del aiio nuevo, 

hago llegar mis saludos combati· 
vos a los revolucionarios, perso
nalidades democráticas y patrió
ticas, jóvenes estudiantes y otros 
sectores dei pueblo de Corea dei 
Sur quienes luchan tenazmente 
p,or la libertad democrática y la 
reunificación de la Patria, sin do
blegarse ante la represión fascista 
de los imperialistas nortearneri
canos y sus lacayos. 

Asimismo envío mis felicita
ciones de ano nuevo a los 600 
mil compatriotas ~sidentes en el 
Japón y a todos los otros coterrá
neos en ultramar que en lejanas 
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tierras extratias acogen el ano 
nuevo con elevada dignidad na
cional y fervor patriótico viendo 
en la Patria socialista el faro de 
su esperanza. 

Unano 
de resonantes victorios 

1977 ha sido un ano de reso
.nantes -.ictorias en que se ban lo
grado brillantes êxitos en todos 
los frentes de la construcci6n so
cialista. 

El ano trnnscurrido, nuestto 
pueblo, lleno de una antiente fi. 
delidad ai Partido y a la revolu
ción. ha hecho ingentes esfuer
zos laborales y logrado cumplir 
de un modo esplêndido enormes 
tareas en la edificaci6n del socia
lismo. 

l.s lucha que libra.mos e! afio 
pasado nos permitió solucionar 
por completo la ti.rantez que se 
había creado temporalmente en 
ciertas ramas de la economía en 
el curso de la realización dei 
Plan Septenal, y echar sólidos ci
mientos con que podremos con
quistar con todo éxito nuevas 
metas más altas. Así, se nos ha 
hecho posible emprender con 
plena segundad en nosotros mis
mos la ejecución dei Segundo 
Plan Septenal, habiendo consoli· 
dado los éxitos ya logrados en 
la construcción socialista y he
cho sobre esta base todos los 
preparativos necesarios. 

El afio pasado, los bravos 
com batien tes transportistas han 
desplegado una dinâmica "Bata
lla de 200 dias por la revolución 
en el transporte" registrando así 
un nuevo viraje en este dominio. 
Gradas a esta dinámica lucha se 
han afirmado aún mãs las bases 
materiales y técnicas del transpor
te ferroviario y se ba materializa
do activamente la orientación de 
transportes centralizado, solida
rio y en containers, haciéndose 
posible cubrír satisfactoriamente 
la necesidad de todas las ramas 
de la economia nacional en 
cuanto al acaneo. 

Buen resultado laboral tuvo 
tambiên la clase obrera del domi
nio de la industria extractiva. La 
leal clase obrera de este domínio, 
en cumplimiento de la orienta
ción de anteponer con seguridad 
la industria extractiva a la de ela-
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boraciôn, llevó a cabo una enér
gica batalla para reconstruir y 
ampliar en gran escala las minas 
de carbón y metalíferas y mejo
rar su equipamiento técnico, lo 
que le permitió obtener un au
mento trascendental en la pro
ducción dei carbón y otros mine
rales. En especial, la heroica 
clase obrera de los complejos 
carboneros de las zonas de Dok· 
chon, Kechon y Kuzang, de la 
Mina de Carbón de Dekzang y la 
Mina combinada de Carbón de 
Anzu ba sostenido una enérgica 
lucha de fidelidad por el incre
mento de la producción, reali
zando así recienternente la inno
vación de duplicar su producción 
con respecto ai ano pasado. 

También la clase obrera de 
otras ramas industriales como la 
mecânica, eléctrica, química, etc. 
ha cumplido magníficamente el 
aiio pasado con sus tareas revo
lucionarias haciendo un activo 
aporte a la construcción socialis
ta del país. 

Notables éxitos se han logra
do el ano pasado en la economia 
rural. Aunque desde el comienzo 
de la primavera continuó un 
tiempo muy desfavorable debido 
a la influencia del frente frio, se 
ha recogido una abundante cose
cha sin precedentes y se ha izado 
la bandera de la victoria sobre la 
cota de 8,5 millones de tonela
das de cereales, gracias a la movi-

lización de la totalidad del Parti
do, el pueblo y el ejército para 
dar un enérgico apoyo al campo 
y a la cabal aplicación de los mé
todos de cultivo zucheanos. Esto 
constituye una demostración pa
tente de la justeza de la polftica 
agrícola de nuestro Partido y la 
gran vitalidad de los métodos de 
cultivo zucheanos. 

Nuestros trabajadores agríco
las y el pueblo entero, mediante 
una enérgica lucha por materiali· 
zar la orien tación de 5 pun tos 
para la transformación de la 
naturaleza, han terminado el rie
go de 200 mil zongbo de campos 
de secano y completado más el 
sistema de i.rrigación, creando 
firmes bases para la segura mar
cha de la agricultura bajo cual· 
quier condición natural-climática 
desfavorable. 

EI ano pasado, . grandes ade
lantos se han registrado también 
en la ciencia, la educación, la li· 
teratura y el arte y en otras esfe· 
ras de la construcción de la cul· 
tura socialista. 

Nuestros of.iciales y soldados 
del Ejército Popular y la Guarni
ción Popular, los miembros de la 
Guardia Roja Obrero-Campesina 
y la Vanguardia Roja Juvenil y 
los miem bros de la seguridad so
cial, manteniéndose en todo 
tiempo en estado de tensión y 
movilización, han velado fiel· 
mente por la seguridad de la Pa· 



Iria y las conquistas de la revolu
ción. 

Se ha consolidado 
el poder revolucionario 

EI ai\o pasado, en medio de 
un elevado entusiasmo polilico, 
efervescente en todo el país, 
!temos efcctuado con êxito las 
eleccíones de diputados a la 
Asamblea Popular Suprema, y 
formado un nuevo Gobiemo de 
la República. Esto vienc a ser 
una garantia segura para que 
nuestro pueblo pueda impulsar 
con mâs energia la lucha revolu
cionaria y la labor de construc
ción y obtener en adelante victo
rias y éxitos aún mayores. 

De veras, el ano transcurrido 
ha sido un ano de profundo sig
nificado en que se ha registrado 
un avance trascendental cn la vi
da política de nuestro pueblo y 
la construcción socialista dei 
país. Haciendo con sentimiento 
de alegria revista dei ano pasado, 
Ueno de brillantes victorias y glo
ria, quisiera expresar mi cálida 
gratitud a todo el pueblo, en pri
mer término, a nuestra heroica 
clase obrera, a nuestros campesi
nos cooperativistas, valerosos 
oficiales y soldados dei Ejército 
Popular e in telectuales trabaja
dores, que mostrando su ilimita
da fidelidad al Partido y a la re
volución, han realizado inmorta
les hazai'ias en todos los frentes 
de la construcción del socialismo. 

Merced a la política externa 
independiente y la tesonera acti
vidad exterior dei Gobierno de la 
República, durante el ano trans
currido se ha fortalecido más la 
solidaridad internacional con 
nuestra revolución. Se han desa
rrollado aún más las relaciones 
de amistad y de cooperación en
tre nuestro país y numerosos 
países dei mundo y han crecido 
considerablemen te las filas de los 
que apoyan y sirnpatizan con 
nuestra causa revolucionaria. 

Con motivo dei ano nuevo en
vio calurosas felicitaciones y sa
ludos a los pueblos y amigos de 
los países socialistas, los países 
no alineados y de todos los otros 
países amistosos dei mundo, 
que apoyan y respaldan acti
vamen te la justa causa revolucio
naria de nuestro pueblo. 
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El Segundo Plan Septenal 

Camaradas: 
AI acoger hoy cl ano nuevo, 

nuestro pueblo se encuentra ante 
una pesada pero honrosa tarea 
de realizar e! Segundo Plan Sep
tenal 

El Segundo Plan Septenal es 
un grandioso programa de cons
trucción económica, tendiente a 
robustecer aún más el poderio 
económico dei país y aproximar 
la victoria completa del socialis
mo. Cuando se cumpla el nuevo 
plan perspectivo, la economia 
nacional independiente socialista 
de nuestro país se verá reforzada 
y desarrollada aún más sobre la 
base de la ciencia y técnica mo
dernas y nue~tro pueblo habrá 
hccho un progreso trascendental 
en su movimien to de avance ha
cia el socialismo y el comunismo. 

El nuevo ano de 1978 es el 
primero en el cumplimiento 
dei Segundo Plan Septenal, y 
hoy vamos a iniciar esta nueva 
batalla. La feliz- ejecución del 
nuevo plan perspectivo depende 
grandemente de cómo llevemos a 
cabo la acometida de este aiio. 
Es una ley que cualquier trabajo 
sale con buenos resultados sólo 
cuando tiene un inicio maravillo
so. Todo el Partido y todo el pue
blo han de alzarse êomo un solo 
hombre a la lucha por el victo
rioso cumplimiento de las tareas 
de este ai'io y registrar un nuevo 
y gran ascenso en todos los fren
tes de la edificación socialista. 

El ataque principal en la efec
tuación dei Segundo Plan Septe
nal debe ser dirigido a la indus
tria extractiva. Sólo impulsando 
decisivamente esta industria, es 
posible resolver con êxito el 
problema de combustibles y de 
energia, suministrar suficiente 
cantidad de materias primas a la 
industria de elaboración y am
pliar activamente las fuentes de 
divisa extranjera. La llave para el 
exitoso cumplimiento dei Segun
do Plan Septenal reside, ai fin 
de cuentas, en anteponer con se
guridad la industria extractiva. 
Este ano, concentrando la fuerza 
en ella, debemos reconstruir y en
sanchar aún más las minas de 
carbón y metalíferas y elevar de
cisivamente su capacidad pro-

ductiva para asegurar así su prio
ridad en la reallzación de! Segun
do Plan Septenal. 

También en el trabajo de 
transporte hay que realizar con
tínuas innovaciones. Lo que in
cumbe a este domínio es cubrir 
de modo más satisfactorio la cre
ciente demanda de la economia 
nacional en cuanto al acarreo 
materializando a cabalidad la 
orientación de tres puntos de 
nuestro Partido concerniente a1 
transporte centralizado, el soli
dario y el en containers. 

Mediante un mayor aumento 
de la resistencia de las vias férreas 
y un gran incremento del núme
ro de vagones hay que promover 
activamente el acarreo simultâ
neo de grandes cantidades y a 
larga distancia por ferrocarriles. 
Junto con el transporte ferrovia
rio hace falta reforzar el automo
vilístico y por via marítima y ase
gurar de modo satisfactorio el a
carreo solidario de trenes, camio
nes y buques, para así llevar a 
tiempo materiales e instalaciones 
a las fábricas y empresas y a los 
lugares de construcción de todos 
los domínio'!; de la economia na
cional. 

Industria mecánica y 
agricultura 

La industria mecânica es el 
corazón de la industria y el fun. 
damento para el progreso técn.i
co. Sólo cuando marcha bien el 
trabajo en este domínio, es posi
ble desarrollar con celeridad 
también la industria extractiva y 
el transporte y realizar con éxi
to el trabajo en todas las ramas 
de la economia nacional. Este a
no, la rama de la industria mecâ
nica debe fabricar y :tsegurar sa
tisfactoriamente los equipos pe
didos para nuevas fábricas y em
presas que van a !ev ..ntarse, uf 
como producir en gran cantiditd 
y suministrar a todos los sectores 
de la economia nacional di
versas máquinas herramientas in
cluyendo los tipos grandes. A la 
par de esto, ha de fabricar en 
mayor cantidad camiones, exca
vadoras y buldozers de gran ta
maiio, compresoras y otras má
quinas e instalaciones de impe
riosa necesidad para el desarrollo 
de la industria de extracción, así 
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como locomotoras eléctricas y 
Diesel, diversos tipos de vagones 
y barcos de gran envergadura, 
necesarios para asegurar el trans
porte. 

Tengo la firme convicci6n de 
que este ano todos los obreros y 
técnicos del dominio de la indus
tna mecánica cumplirán con 
creces la honrosa tarea asumida, 
correspondiendo a Ja alta expec
tativa dei Partido. 

·Este alio, también en otras ra
mas industriaJes hay que realizar, 
sin excepci6n, innovaciones. Me
diante un enérgico despliegue de 
Ja lucha para utilizar al méximo 
la capacidad productiva de 
las fábricas ya construidas se de
be lograr t pleno funcionarnien
to de las .1stalaciones, normali
zar la producci6n y elevar aún 
mãs la productividad del trabajo 
en todas las ramas industriales, 
cumpliendo ampliamente así sin 
falta Ja tarea que se tiene asumi
da este ano. 

También este alio hemos de 
encauzar una gran fuerza ai fren
te agrícola. Sólo produciendo· 
abundantes cereales mediante 
meticulosas faen"J.S agrícolas, es 
posíble desarrollar con rapidez 
la industria, mejorar más la vida 
dei pueblo y solucionar satisfa~ 
toriamente también todos Jos de
más problemas que se presenten 
en la construcción socialista. La 
buena realización de la agricultu
ra constituye un problema aún 
mãs acuciante en vista de la cre
ciente carencia de cereales a ni
vel mundial. En el dominio de 
la agricultura hay que hacer pre
viamente preparativos indefecti
bles para faenas agrícolas y rea
lizarias de manera científica y 
técnica CO'l arreglo a los reque
rimientos ie los métodos de cul
tivo zucheanos, para obtener así 
este afio t: Tbién una cosecha a
bundantís1 1a. 

Si queremos aumentar la pro
ducción de cereaJes en las condi
ciones de la continuación de la 
influencia dei frente frio, tene
mos que prevenir a cabalidad los 
eventuales estragos de sequía. 
Alzado todo el pueblo, debe re
presar y almacenar las aguas 
sin dejar que ni una gota se pier
da vanamente, excavar los pozos 
en un amplio movimiento, ase
gurar más fuentes de agua e ir así 
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ampliando contínuamente el 
área de campo irrigado. 

Las tres revoluciones 

El enérgico impulso de las 
tres revoluciones: la ideológica, 
la técnica y la cultural es una 
orientaciôn invariable que man
tiene nuestro Partido en la cons
trucción socialista, y precisamen
te está en su exitosa efectuaci6n 
la garantia decisiva de la victoria 
en todos los trabajos. Este ano 
también, debemos producir un 
nuevo auge en todas las esferas 
de la revoluci6n y la consliuc
ción y robustecer aún más nues
tras fuerzas revolucionarias en lo 
político, económico y militar 
dando un mayor pãbulo a las re
voluciones ideológica, técnica y 
cu! turaJ con la bandera de estas 
tres revoluciones en alto. 

El Segundo Plan Septenal es 
una tarea muy difícil e ingente, 
que demanda a todo el Partido y 
todo e! pueblo desenvolver una 
lucha intensa. Nosotros debemos 
cumplirlo con la fuerza, la técni
ca y los recursos propios. Todos 
los militantes dei Partido y los 
trabajadores tienen que solucio
nar con su propia fuerza los- pro
blemas difíciJes y complejos que 
surgen en la construcción socia
lista y superar con valentia todos 
los contratiempos y dificuJtades 
con que tropiezan, armándose 
firmemente con la idea Zuche de 
nuestro Partido y desplegando 
altamente el espfritu revolucio
nario de apoyo en si mismos. En 
todas las ramas de Ja econom fa 
nacional hay que producir y 
construir mãs con mano de obra, 
instalaciones y materiales exis
tentes, buscando y aprovechan
do activamente las reservas inter
nas e intensificando la lucha por 
el aumento de la producción y el 
ahorro. 

EI objetivo de la lucha 

La sesi6n de la Asam blea Po
pular Suprema que tuvo lugar 
hace poco presentó la importan
te tarea de consolidar el Poder 
popular. Nuestro Poder popular 
es el fiel servidor de las masas del 
pueblo trabajador y un arma po
derosa de la revolución y la cons-

trucción. Nosotros tenemos que 
consolidar aún mâs el Poder po
pular y elevar por todos los me
dios su función y papel para dc
fen der aún mãs consecuente
mente los intereses de las masas 
populares y acelerar con energía 
la edíficación del socialismo. 

Hoy día, el ceio revoluciona
rio de nuestro pueblo es muy e
levado, y Ia situaci6n dei pais es 
igulilmen te muy optimista. Lo 
importante es cómo nuestros 
funcionarios organizan, movili
zan y dírigen el alto entusiasmo 
revolucionario dei pueblo. 

Los trabajadores dirigentes de 
los organismos del Partido, el Es
tado y la economia, deben esfor
zarse tesonerarnente con la acti
tud de duenos de la revolución 
por estar versados en su trabajo; 
deben organizar y ejecutar toda 
la actividad desde la posici6n de 
responsabllizarse de su trabajo, y 
poseer el estilo revolucionario de 
conducir hasta el fin el trabajo 
ya emprendido. Al mismo tiem
po, oponiéndose categóricamen
te al burocratismo, todos ellos 
deben estar siempre en las masas 
populares, escuchar suficiente
mente su opínión y sus deman
das, realizar todos los trabajos 
conforme a sus intereses, y po
ner en plena acción su entusias
mo conciente y su inteligencia 
creadora realizando con prefe
rencia la labor política. 

Como que estamos aún en 
camino de la revoluci6n, de nin
guna manera hemos de vanaglo
riamos de los éxitos logrados. 
Todos los militantes dei Partido 
y trabajadores deben oponerse a 
la indolencia y flojera; deben tra· 
bajar, aprender y vivir de manera 
revolucionaria en cuaJquier mo
mento y lugar, y realizar contí
nuos avances e innovaciones i
nin terrumpidas. 

E! objetivo de nuestra lucha 
es claro y la perspectiva, esplên
dida. 

Luchemos todos enérgica
mente por el exitoso cumpli
miento dei Segundo Plan Septe
nal y por la pronta realización de 
la reunificación independiente y 
pacifica de la Patria, enarbolan· 
do la bandera dei comunismo, la 
bandera revolucionaria de la idea 
Zuche. e 



COREA DEL SUR 

U '' f . '' na re orma agrar1a 
capitalista 

Una "modemización" de la agricultura que desplaza a los pequenos propietarios 
de sus tierras. La medida, estudiada desde tiempo atrás por e/ gobierno de Seú/ y las 

grandes corporacioues sólo es posible por la ause11cia de libertades públicas, 
la supresi611 de la oposició11 política y la represión a las organizaciones campesinas 

Kim Chang Soo 
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[ID rásticos cam bios están 
transformando la agri
cultura surcoreana, a-

fectando la vida de miles de 
campesinos en un proceso de 
inprevisibles consecuencias socia
les y políticas. El gobiemo de 
Seúl promueve esas transfonna
ciones en la economía rural co
mo un paso hacia su incorpora
ción en la industrialización de 
Corea del Sur, que depende de 
los capitales extranjeros y se 
orienta cada vez más hacia el 
mercado mundial , no a satisfa
cer las necesidades ·i.,temas. 

El 7 de diciembre de 1977 el 
oficialista Grupo de Profesores 
para el Asesoramiento de Políti
cas Gubemameotales propuso 
excluir de los derechos inheren
tes a la propiedad la facultad del 
campesino a decidir cómo usar 
sus propias tierras. Recomenda
ron además poner fin a toda ven
ta de tierras públicas, dando al 
gobierno la prioridad sobre las 
compras y autorizando a empre
sas estatales a emprender tareas 
de desarrollo agrícola. En otras 
palabras, ello significa controlar o 
abolir la capacidad de los campe
sinos de decidir sobre e! destino 
de sus parcelas. 

Ese mismo dia, e! Partido De
mocrático Republicano (PDR) 
·que gobiema en Seúl, anunció la 
preparación de leyes que eleva
rán los topes máximos en la pro-
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piedad rural. Basta ahora los 
campesinos surcoreanos ten(an 

> prohibido poseer más de tres 
) choJ18bo (medida que equivale 

aproximadamente a una hectá-
rea} de tierras. aunque en la 
práctica hay muchos latifunclis
tas con propiedades mayores y 
terrntenientcs ausentistas con 
enormes posesiones. Ademds dt> 
leg:iliiar este neo-latifundismo. 
d par tido iobemante anunci6 el 
13 de d.idem bre su intención de 
implementar una "licenci:I de 
tterras" para reglamentar todas 
las transacciones a partir de la 
década de los 80. Con este fm se 
establecerã una "comisión de 
Tierras" en las provinc1as, la que 
deberã autorizar toda compra o 
venu de propiedades agrícolas. 

El 10 de diciembre. Nam 
Duck Woo. ministro de la Junta 
de Planificación Económica, 
afirmó: "La pohrica g11berna
me11tal de subsidiar un precio ai· 
to a los campesinos por su arro-::. 
ha /legado· a w1 limite, a causa 
dei enorme cosro fina11ciero que 
implica. A partir de ahora el go· 
bierno suspendera esos subsidias. 
E/ ingrC$O de los agricultores será 
mcrementado a tral'és de 'ganan· 
cias e.-r:tra-agn"colas' y de la re· 
ducciô11 de la poblaciôn rural" 
El recientemente designado mi
nistro de Agricultura y Pesca, 
Chang Duck Chin, afümó el 20 
de diciembre que "la mecaniza
ción es necesaria para reducir los 
costas de la producción agrico· 
la" Dos duros golpes para los 
pequenos propietarios, a quienes 
la baja dei precio dei arroz i mpe
clirã mecanizar la producción, 
viéndose así arruinados y obliga
dos a vender sus parcelas. 

De propietarios 
a proletarios 

Estos pasos hacia la "reforma 
agraria" fueron promovidos por 
cl propio Presidente Park Chung 
Hee. Hacia fines de 1976, el pre
sidente había ordenado a Park 
Joon Kyu, presidente dei Comi
té Político dei POR, la elabora· 
ción de un proyecto de revisión 
dei sistema agrario. La propuesta 
fue estudiada en una reunión 
conjunta dei partido y el gobier
no que el propio Park Chung 
Hee presidió en su residencia ofi-
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Presidente surco· 
reano Park Chung 
Hee Reformas 
en e/ agro, pero 
para beneficio 
de tas tnmst111· 
cioneles 

cial de la Casa Azul el 14 de di
ciem bre del afio pasado. 

En dos oportunidades ante
riores (1967 y 1974} el régimen 
surcoreano ya había intentado 
reformar el sistema de propiedad 
rural procurando elevar los topes 
a la extensión de las parcelas, 
permitir la posesión de tierras a 
propietarios ausentistas, estable
cer corporaciones agrícolas y re
conocer un sistema de arriendo. 
La firme resistencia de los parti
dos opositores, la prensa y los 
campesinos, hizo fracasar estos 
proyectos. 

A.hora, gracias a la ausencia 
de oposición política capaz de 
plantear objeciones, la supresión 
de la libertad de prensa y la re
presión a los movimientos cam
pesinos, es altamente posible que 
el gobiemo surcoreano concrete 
su plan de revisar la ley de pro
piedad rural y reestructurar to
talmente la economía agrícola. 

Un estudio adelanlado por el 
PDR sobre las extensiones míni
mas contempladas en el nuevo 
sistema reveló que el área consi
derada más económica para una 
"granja modernizada" es de 7 a 
8 chongbo y que 15 chongbo se· 

ria el mínimo para una agncul
tura empresarial mecanizada. Se 
estima entonces que la moder
nización de la economia agríco· 
la podría realizarse con sólo 300 
mil granjas familiares y que la 
mecaniiación empresarial dei 
agro se efectuaria reduciendo a 
150 mil el número de propiecta
des. Ello significa que entre e! 
87 y e] 94 por ciento de los ac
tuales propietarios de tierras se· 
rán dejados de lado, expulsados 
de sus parcelas o empleados co
mo trabajadores agrícolas por las 
grandes empresas rurales. 

Debe destacarse, sin embargo, 
que los campesinos surcoreanos 
habían logrado en los últimos 
anos la autosuficiencia en arroz 
(la base de la alimentación), gra· 
cias a la utilización de fertilizan· 
tes y el empleo de nuevas semi
llas. Aunque la producción se 
elevó sorprendentemente, los 
campesinos no recibieron nunca 
el pago proporcional a su trabajo 
(pese a que el minjstro de la Jun· 
ta de Planificación Económica 
afirma lo contrario). 

1,Cómo se explica entonces 
esa insistencia dei gobierno en 
cambiar tan drásticamente la 
economia rural si los campesinos 

1 
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acaban de demostrar su eficien
cia al abastecer todas las nccesi
dades de arroz dei pais? ;,Qué 
consecucncias tendrán cambios 
tan profundos en el sistema de 
propiedad agrícola? 

--------
Una reestructuración 

económica total 

El recicnte "desarrollo" de la 
economia surcorea.na y de su 
sector agrícola explica estas inte
rrogantes. E! agro es considerado 
una "carga" por el gobiemo de 
Seúl, ya que la tasa de crecimien
to dei sector agrícola es mucho 
más baja que la dei sector manu
facturero o de servicios. 

EI bajo ingreso de los campe
sinos se convierte entonces en un 
"cuello de botella" para la cx
pansión dei mercado interno, 
necesaria a su vez para impulsar 
las industrias de exportación. De 
hecho, en la década dei 60 el ré
gimen surcoreano abandonó el 
mercado interno para buscar 
mercados en el exterior, adop
tando un modelo de industriali
zación totalmente volcado a1 
consumo mundial. Gracias a los 
bajos salarios y ai ínfimo precio 
dei arroz, Corea dei Sur logró un 
rápido crecimiento de sus expor
taciones, que llegaron a superar 
los diez mil millones de dólares 
en 1977. Pero como la economia 
del pais depende básicamente de 
la industria 1iviana, en la actuali
dad se hace díffoil expandir aún 
mãs las exportaciones. 

En 1977, el 37 por ciento de 
'las ventas ai exterior fueron tex
tiles y vestidos, una producción 
basada en los bajos saJarios. El 
60 por ciento dei total expor
tado fue producido por la in-
dustria livian a, y si se in
cluye en esta categoria a la 
produccibn de artefactos eléc
tricos, la cifra se eleva a 70 por 
ciento. En los últimos tiempos 
los dirigentes empresariales sur
coreanos comenzaron a reclamar 
una reorien tación que dé priori
dad a la industria pesada y quí
mjca. E! presidente de la Federa
cibn Coreana de Industrias sostie
ne que Corea dei Sur no puede 
aumentar sus exporlaciones de
pendiendo sólo de los bajos sala
rios. Ello implica que la estructu
ra industrial actuaJ deberla dar 
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paso a una utilización intensiva 
de1 capital. Pero este impulso se 
ve frustrado por la pequenez dei 
mercado interno. En este con
texto, el gobiemo surcoreano in
tenta transformar drásticamente 
a1 sector agrícola, esperando con 
ello ampliar el consumo domésti
co y estimular las industrias de 
exportación, particularmente la 
industria químico-pesada. La 
"reforma agraria" propuesta es, 
entonces, parte integral de una 
reestructuración total de la eco
nomia. 

AI elevar los topes de propie
dad, los grandes terratenientes y 
las grandes empresas comprarán 
vorazmente las tierras de los pe
quenos campesinos en los pró
ximos anos. Complementaria
mente, el gobiemo implementarã 
reglamentos que declaren que 
ciertas tierras deben ser usadas 
por corporaciones agrícolas, en 
las que los pequenos campesinos 
serán empleados como trabaja
dores rurales aunque formalmen
te conserven la propiedad de sus 
parcelas. Será posible entonces 
bajar los costos de la producción 
a través de la mecanización y el 
manejo empresarial de las tierras. 
La demanda de fertilizantes y 
maquinaria agrícola estimulará la 
industria químico-pesada. El sec
tor agrícola será cada vez más 
dependiente dei capitalismo 
mundial y la producción rural 
consumirá. más y más petróleo, 
que el país debe importar. 

Miles de campesinos 
desplazados 

Pero esta incorporación de la 
agricultura ai sector industrial 
desplazará a miles de campesinos 
de sus tierras. Obligados a emi
grar a las ciudades, proveerán 
una amplia fuerza de trabajo que 
mantendrá bajos los saJarios de 
los obreros industriales. El arroz 
barato, producido por la mecani
zación, contribuirá a bajar aún 
más estos salarios. La agricultura 
''florecerá", pero sin campesi
nos. 

A medida que crezca la eco
nomia se deteriorará la situación 
social y económica de los campe
sinos y trabajadores industriales. 
Durante los últimos tres Planes 
Económicos Quinquenales, la 

agricultura y los campesinos es
tuvieron aislados dei crecimiento 
dei resto de la economfa. Ahora 
el gobierno surcoreano busca in
corporar completamente la eco
nomia rural a la economia capi
talista, desplazando a los campe
sinos de sus tierras y "liberándo
los" para que sean asalariados 
en empresas agrícolas o indus
triales. 

Un aspecto complementario 
de esta política es la limitación 
dei derecho a la propiedad de la 
tierra. En Corea dei Sur la dieta
dura va así mucho más allá de la 
supresión de la libertad de 
pensamiento y expresión, temas 
que motivan La protesta de los 
intelectuales en el mundo. La 
dictadura afecta la vida de traba
jadores y campesinos aún en las 
áreas mãs remotas. 

A través de la Ley de Uso y 
Manejo Nacional de la Tierra, el 
gobiemo ya ha prohibído la uti
lización privada de un 16 por 
ciento (15 .805 kilómetros cua
drados) dei territorio surcorea
no. Se ha propuesto ademãs una 
Jey que garantiza el derecho de 
las compaiiías constructoras a 
expropiar tierras de campesinos 
para edificar apartamentos. Bajo 
un sistema político que no reco
ooce_ limite alguno ai poder dic
tatorial, todos los derechos 'civi
les, incluyendo el tradicional de
recho de los campesinos a poseer 
la tierra que trabajan, se ven su
primidos. La represión al movi
mien to campesino, la prensa in
dependiente y los partidos oposi
tores asegura que la medida pue
da ser aprobada sin cuestiona
mientos públicos. Pero ello no 
inmuniza a1 ré&imen de Park 
contra los explosivos efectos so
ciales de cambios tan drásticos. 

En un análisis superficial, la 
supresión del uso y la propiedad 
privada de la tierra para promo
ver su utilización por el Estado 
podría parecer similar a una re
forma económica de corte socia
lista. Pero en Corea dei Sur esta 
política sólo sirve para fortalecer 
la dictadura y beneficiar a las 
grandes empresas. Sólo a través 
de una transformación política 
que dé al pueblo poder sobre su 
destino podrán los campesinos 
surcoreanos disfrutar en su pro
pia tierra e) fruto de su trabajo.e 
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BIRMANIA 

La crisis 
dei modelo reformista 

comienzos de este ano, 
el congreso del partido 
en el poder en Birmania 

~1 Partido dei Programa Socia
lista- decidió "terminar con e/ 
ais/amiento y la ortodoxia finan
ciera "y expresó por primera vez, 
que '7as inversiones privadas ex
tranjeras podrían jugar un papel 
positivo en e/ desarrol/o de la 
economía birmana". Se abre así 
una brecha en la política de es
tricta neutralidad y de rechazo a 
la inversíón extranjera manteni
da persistentemente por el go
bierno de Rangún, cediendo a las 
presiones de las transnacionales 
norteamericanas y japonesas que 
hasta ahora consíderaban a la 
"vía birrnana al socialismo" co
mo una amenaza a sus intereses. 

Con casi 700.000 kilómetros 
cuadrados de superfície y más de 
30 millones de habitantes, Bir
mania es uno de los países más 
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pobres y explotados dei mundo. 
Su población esencialmente cam
pesina continúa creciendo a un 
ritmo dei 2.5 por ciento anual 
mientras que la producción de 
arroz, base de la alinien tación, 
continúa estancada. 

La ocupación colonial britãni~ 
ca sumergió a1 país en deudas y 
el campesino birmano, otrora 
dueiío de la tierra, comenzó a 
sentir la expoliación dei produc
to de su trabajo, quedando redu
cido a la condición de medianero 
o de obrero agrícola. 

En 1948 Birmania accede a la 
independencia. Sin embargo, su 
situación no varia. Las crisis se 
suceden unas a otras sin dejar 
margen a posibles progresos en el 
campo económico y social. 

Héroe de la resistencia anti-ja
ponesa, Primer Ministro durante 
el gobiemo de U Nu, el General 
Ne Win accede ai poder en l 96 2. 

"La via bimiana 
ai Socialismo" dei 
Ge11eral Ne Win abre, 
paradójicame11te. 
las puertas dei pais a las 
tra11snacionales y ahonda 
las diferencias económicas 
y sociales. 
Además de un poderoso 
m ovimie11to armado, 
de orientación com unista 
en la frontera norte, 
surge a/zora una 11uei1a 
altemativa revolucionaria 
co11 e/ Frente de Liberación 
de Birmania 

Cristina Canoura 

Frente a la creciente corrupción, 
Ne Win vendia la imagen de 
hombre íntegro. Apoyado en el 
ejército, única institución no co
rrompida por el poder, no en
contró mayores düicultades para 
derribar el Parlamento y prome· 
ter entonces la ''vüz birma11a ai 
socialismo" con el claro objetivo 
de "abolir la explotació11 del 
hombre por el hombre'' a través 
de la nacionalización de la eco
nomia . Hoy, su gobiemo es 
blanco de violentas críticas se
gún las cuales sus buenas y "sui 
generis" intenciones socialistas 
no han hecho más que supercen· 
tralizar los planes económícos y 
controlar los preoios de los artí
culos de consumo. 

La crísis dei modelo 

La economia birmana está di
rigida por 22 coporaciones esta· 



.\ -·-
tales que fijan los precios y su
pervisan la producción y distri
bución de los productos. Sin em
bargo la corrupción y la inefi
ciente administración estimulan 
el surgimiento de un mercado 
negro en donde se encuentran la 
mayoría de los bienes que desa
parecieron del mercado controla
do. 

Grandes industriales y comer
ciantes, la mayorfa de origen ín
dio, trabajan codo a codo con 
dirigentes militares y sacan abul
tadas ganancias en todo un siste
ma de patentes y permisos obli
gatorios dentro de un contexto 
general de penuria creciente. 

Mientras tanto, el comercio 
exterior continúa en declive des
de 1962. 

En el bienio 72-73, el valor 
total de las exportaciones e im
portaciones alcanzó el punto 
más bajo desde que Ne Win asu
miera el poder. 

En esos anos la crisis de ener
gia y el aumento de los precios 
dei petróleo se transformaron 
para el gobiemo de Rangún en la 
vãlvula de escape para su aguda 
situación. Se decide asf estimular 
la producción de hidrocarburos, 
pese a que en esos momentos la 
Myanma Oil Corporation (MOC), 
monopolio estatal dei sector, no 
disponfa de recursos suficientes 
como para mantener siquiera los 
niveles de extracción. Se invita 
entonces a las compaiiías petro
leras occidentales y japonesas a 
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efectuar prospecciones en la pla
taforma continental. 

Después de encuen tros y con
versaciones entre la Pertamina, 
6rgano estatal petrolero de lndo
nesia, la MOC, los generales Ne 
Win y Suharto, se elabora un con
trato modelo de producción 
compartida y un calendario de 
inversiones. Compaiíías japone
sas, norteamericanas y un con
sorcio europeo obtuvieron licen
cias de explotación. 

Este progresivo abandono de 
los ideales reformistas de los pri
meros tiempos es la base de un 
creciente descontento popular 
cuya expresión está sin duda 
me~iattzada por profundos fac-
tores históricos: la falta de una 
organización de roasas y las divi
siones étnicas, hábilmente utili
zadas primero por los coloniza
dores británicos y después por 
los sucesivos poderes. 

La Federación Binnana, 
compuesta por diez estados, es 
un verdadero mosaico étnico. El 
60 por ciento de su población 
pertenece a la etnia birmana y el 
40 por ciento restante se reparte 
principalmente entre los shans, 
los kachins, los karens y los ka
yans, quienes nunca adrnitieron 
la dominaci6n birmana y desde 
la partida de los ingle!ieS están en 
constante estado de rebelión 
contra el régimen de Rangún. 

El pueblo encuentra canales 
de expresión aprovechando co
yun turas políticas propicias. Asf 
lo hizo en diciembre de 1974 
cuando tras la muerte de U 
Thant, Secretario General de las 
Naciones Unidas, los estudiantes 
arrebataron el féretro dei pro-

General ive Win 

gresista diplomático birmano y 
convirtieron su entierro en una 
manüestación de repudio al ré
gimen. Esta no fue la primera ni 
la última demostración opositora 
que agitaba Birmania. En junio 
dei mismo aiio, un amplio mo
vimiento de protesta sacudíó a la 
población. La causa inmediata 
fue la inflación y el alza de los 
precios del arroz. Las manifesta
ciones desembocaron en una 
huelga generalizada que cornen
zó con la paralización de los po
zos petroleros, se extendió al 
sector ferroviario y culminó con 
el cierre total de las fábricas y 
compaiíías dei transporte públi
co. Pero la violencia policial pu
so fin a las huelgas. Desde 1962 
los sindicatos estaban prohibidos 
en Birmania, lo que explica la 
sorpresa y la reacción brutal de 
un gobiemo que, en 12 aiíos no 
había enfrentado protestas de tal 
magnitud. 

Elecciones sin sorpresas 

;,Y cuál es e! panorama hoy, a 
cuatro aiios de estos sucesos? A 
principios de enero, los binnanos 
acudieron a las umas, en un acto 
electoral dei que no se aguarda
ban sorpresas. El GraL Ne Win 
fue reelecto jefe de Estado por 
cuatro anos y los 464 candidatos 
cuidadosamente designados, fue
ron elegidos diputados. Todos 
son rniembros del partido único, 
el Partido dei Programa Socialis
ta. El régimen ostenta solidez. 

Sin embargo el. monolitismo 
en torno ai "Sol deslumbrante" 
(nombre de guerra adoptado por 
Ne Win) cornienza a desmoro
narse. En poco más de µn aiío, se 
efectuaron dos purgas en el seno 
dei partido, lo que parece indicar 
una lucha de influencias en los 
órganos decisivos dei aparato. La 
última de ellas afectó a 113 cua
dros, "la banda de los 113", acu
sados de ser "elementos antipar
tido y anti-pueblo". E1 aiío ante
rior casi 55.000 rniembros del 
partido juzgados "indignos de su 
función" habían sido excluidos. 

Pero seguramente el principal 
problema de Ne Win no se limita 
solamente a las intrigas palacie
gas sino sobre todo a la seguri
dad de sus fron teras. EJ poder 
central, tan fuerte aparentemen-
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MefClldo en R&ngún: " Deterioro continuo de las condiciones económicas 

te, es impotente para lJegar a la 
periferia dei país. Como dijimos 
anteriormente Birmania hereda 
los antagonismos étnicos exacer
bados por el colonialismo britâ
nico, 

Las más importantes de esas 
minorías alimentan sus propios 
eiércitos de liberación nacional 
en lucha contra el poder central. 
Pero sm duda, la fuerza más pu
jante es el Partido Comunista. 

Fundado durante la Segunda 
Guerra Mundial supo asegurarse 
el respaldo de las minorías étni
cas y mediante esta estrategia de 
alianzas conquistó gradualmente 
el apoyo de los jóvenes shans, 
karens, kachines y kayans. Pudo 
al mismo tiempo, coordinar to
dos los movimientos de rebelión 
y establecer vastas zonas libera
das no solamente en el nordeste 
sino también en el sudoeste y a 
lo largo de la frontera con Thai
landia. La situacíón geográfica 
de las zonas que escapan ai po
der central permite el refuerzo 
de Ia cooperación con los parti
dos comunistas de Thailandia y 
de Malasia, cuyo crecimiento es 
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notono en el último período. 
Las minorfas rebeldes controlan 
una parte importante de las acti
vidades económicas dei país. 
Enormes cantidades de estai'io y 
piedras preciosas (sin contar el 
opio) atraviesan clandestinamen
te las fronteras. Los fondos obte
nidos por este concepto permi
ten la compra de armas que, por 
otra parte, abundan en la región 
después de la derrota úe los mer
cenarios de TI:úeu y de los ameri
canos en Vietnam del Sur. 

Alternativas revolucionarias 

En octubre último las fuerzas 
comunistas lanzaron una ofensi
va con el fin de apoderarse de 
dos ciudades estratégicas: Hopan 
y Palang en la región de Keng 
Long ai nordeste. Los combates 
continuaron durante 24 días y 
arrojaron un saldo de mil muer
tos de ambas partes. Los enfren
tamien tos prosiguieron en otros 
dos frentes alrededor de Keng 
Tung y Hsipaw. 

Los guerrilleros disponen ai 
parecer de un armamento más 

moderno que el dei eJérc1to bir
mano y mayores facilidades de 
reclutamien to. Por su parte, los 
militares birmanos estarían me
jor cntrenados. Muchos afirrnan 
que los comunistas podrían. si 
quisieran, quHarlc ai gobiemo 
central todo cl norte y toda la 
región montanosa al este de la 
Saluina. 

Coincidiendo con este empu
je de la actividad militar dei P.C. 
y rompicndo la censura dei régi
men se hace pública una declara
ci6n dei Frente de Liberaci6n de 
Birmama, recientemente consti
tuído. Integrado por el Partido 
del Trabajo de Birmania, la Fe
deración de Campesinos. el Parti
do Socialista Progresista, cl Parti
do Musulmán Progresista, la U
nión de Solidaridad Antimperia
lista y la Asociación de Escrito
res Progresistas, la Federación 
condena abiertamen te ai régimen 
de Nc Win y lo acusa de provo
car "e/ deterioro conr,·11uo de la.s 
condiciones económicas, cultura· 
les y sociopoliticas" de las masas 
trabajadoras. 

Este brote opositor, después 
de diez anos de calma, inquieta a 
Rangún. La prensa internacional 
especuló que en sus sucesivas vi
sitas a China Ne Win habría pedi· 
do el corte de la ayuda que Pekín 
brinda a los rebeldes. Se pien
sa que las conversaciones dei 
Prirner Ministro chino, Teng 
Hsíao Ping, quien visitó recien
temen Le Birmania, tendieron a 
lograr convencer ai régimen de 
Rangún para que negociase un 
cese dei fuego con el PCB y los 
diversos movimieotos insurgen· 
tes. Están en juego, indudable· 
mente, la cohesión de la Unión 
Birmana y la supervivencia dei 
equipo que está en el poder. 

El panorama es aún confuso y 
si bien no se puede pronosticar a 
corto plazo la toma del poder 
por parte de las fuerzas popula· 
res, el desgaste dei régi.men de 
Rangún es notorio. Se teme en el 
Sudeste asiático que éste pueda 
terminar cediendo ai engano de 
la democracia burguesa tradicio
nal, que se creía ya superada o, 
peor aún, a un golpe ultradere
chisla como el de los vccinos 
Thailandia e lndonesia. e 



EI concurso Casa de las 
Américas 1978 

Casi 800 obras sometidas 
a la consideración 
de 43 jurados 
provenientes de 13 países 
revelan la p opularidad 
de este certamen cultural. 
La participación 
de Brasil y las A nti/las 
anglófonas 
amplían la presencia 
americana 

Durante IB entrega de premíos, tos 1urados Ernesto Cerdenel y Thelma Nava 
(de pie), Jan Carrer, Rícardo Repilado y Maria Sten (sentados} Gregorio Selser 

[Entre ojos y oídos ávidos 
de conocimientos y per
cepciones, vigílias de in-

terminablcs lecturas y recreacio
nes alternadas, campos, ciudades 
y aldeas entrevistos como en ve
loz caleidoscopio, nos asomamos 
por vez primera a Cuba socialis
ta, personal y curiosamente. 

Aunque cn casi veinte a.tios de 
revolución han de contarse por 
millares los intelectuales y profe
sionales que la han visitado y ha
bitado, no podemos sino asociar 
esta ojeada a una lectura de ado
lescente, una edición madrilena 
de la década dei 30 en la que Cé
sar Vallcjo cuenta y recuenta su 
visión de una Rusia conturbada 
y febril que se construye a des
pecho de bloqueos y convulsio
nes, hambrunas e impotencias, y 
que en medio de traitedias y ra
bias cncuenlra tiempo para mi-
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mar a sus niiios, a sus artistas y 
sabios, constriiiéndolos a pensar 
y percibir el mundo nuevo. 

Pensamos en cuales podrían 
ser Ias sensaciones que hubiera 
podido reseiiar en prosa el poeta 
de Los hera/dos negros de haber 
vivido estos a.tios de Cuba. La 
nuestra es pluma - bueno. má
quina de escribir- de periodista 
y no de artista poeta. Registrar 
mentalmente para poder des
cri bit, relatar, como para alcan
zar ai cierre de edición, aquello 
que nos haya impresionado con 
mayor fuerta

1 
dejando a sa

biendas de cuanto puede quedar 
fuera - para alguna ocasión pos
terior que surjan recreadas imã
genes, percepciones y recuerdos 
decantados. Y además, detectar 
qué de novedoso pueda contener 
nuestro discurso, que no repita o 
no se superponga a tantas otras 

reseiias, malas o buenas, sobre la 
lsla. 

Tanto es lo que habría que 
decír, que forzoso es replegarnos 
a lo que importe ya mismo al 
lector, lo atinente ai concurso de 
Casa de las Américas 1978. Per
mítasenos, empero, consignar 
por escrito la impresión más 
honda y duradera de cuãntas re
cogimos a1 margen de la misión 
de jurado que nos tocó cumplir: 
la de los privilegios de que gozan 
los niiios y adolescentes en toda 
Cuba. Bienhayan los millares de 
jardines de niiios, escuelas, cole
gíos y lugares de recreación, que 
se prolongan en las facilidades e
xistentes para el nível terciario 
de la enseiianza. Con todas las 
escaseces derivadas dei bloqueo 
que persiste disimulado o abier
tamente, basta ver los rostros de 
1-a niiiez cubana. mirar su calzndo 

cuadernos dei tercer mundo 



y sus ropas, para bendecir ese 
privilegio que alcanza a algunos 
millones de seres y desear fervo
rosamente que no termine el mi
lagro. Y, no pedimos perdón si 
parecemos exagerados, pensamos 

que esos rostros repetidos valen 
por sí solos cualquier revolución. 

El programa ecli torial 

La más alta tribuna intelec-

• Los prem10s 
Los jurados del Premio Casa de las Américas 1978, reunidos en 
sesi6n plenaria, y después de haber leído y discutido las obras 
presentadas, acordaron seJeccionar doce títulos para su publi
cación en la colecei6n Premio. Las obras escogidas por los ju
rados, cuyos autores apareceq en orden alfabético, son las si
guientes: 

-Clanôel Alegria, de El Salvador, con la obra Sobrevivo, en, 
el género poesia. 

-Gioconda Belli, de Nicaragua, con la obra Línea de fuego, 
en el género poesía. 

-Eduardo Galeano, de Uruguay, con la obro Días y noches de 
amor y de guerra, en el género testimonio. 

-Omar González, de Cuba, coo la obra Nosotros los fetices, Ji. 
tentura para nffios y jóvenes. 

-Grupo Areíto, de Estados Unidos, coo la obra Contra viento 
y marea., premio especial La Juventud en Nuestra América. 

-Grupo de teatro La Candeia.ria, Colombia, coo la obra de 
creaciôn colectiva,Los diez dias que estrernecieron al mundo, 
en el género teatro. 

-Joaquín Gutiérrez, de Costa Rica, con la obra Te aéordás, 
hermano, en el género novela. 

-Kacey Lee Hiocksoo, de Guyana, coo la obra The Enemy 
within, en la categoría ang)oantillana. 

-David Ojeda, de México, con la obra Las condiciones de Ja 
guerra, en el género cuento. 

-Hildebrando Pérez, de Perú, con la obra Aguardiente, en el 
género poesía. 

-Angus Ricbmond, de Guyana, coo la obra A kind of Living 
en la categoría literatura ang)oaotillaoa. 

-Marta Rojas, de Cuba, con la obra E! que debe vivir, en el 
género testimonio. Bomenaje de la autora y dei Jurado ai 
XXV Aniversario dei Asalto aJ Cuartel Moncada que se con
memora este ano. 

92 cuadernos dei tercer mundo 

tual de Hispanoamérica sigue te
niendo asiento en Cuba. EJ con
curso anual de Casa de las Amé
ricas lo expresa en momentos en 
que gran parte dei Continente si
gue siendo cementerio de ca
sas de estudio, de carreras y 
disciplinas universitarias; cemen
terio tarn bién de escritores, de 
periodistas, de profesiona!es y 
científicos. No pretendemos pos
tular que La Habana sea recepto
ra de lo mejor y más acabado 
que se produce intelectualmente 
en nuestra América, sino, simple
rnente, que allí sigue privando el 
respeto y servidumbre por todo 
cuanto implique cultura, educa
ción, enaltecimiento del ser hu
mano por la vía de la difusión 
dei libro y la ensefianza. 

No conocemos país aJguno 
donde se edite tanto y tan al al
cance de cuaJq_uier prójimo. Y si 
no se ed.ita más, es porque no só
lo falta papel sino porque las 
imprentas no dan abasto para 
satisfacer las necesidades inter
nas. Ed.iciones de a decenas de 
miles de unidades se agotan en 
contadas semanas. y lo mismo 
acontece con ciertos discos musi
cales. Nada parece ser suficiente. 
El día que algún sociólogo real.i
ce mediciones comparativas en 
materia editorial, solamente e
jemplos notables como los de la 
Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA) de tiernpos de 
José Boris Spivacow, o de la Edi
torial Quimantú de los anos de 
Salvador Allende podrían equi
pararse al de la Cuba de hoy. 

Aún con la evidencia de la es
casez y el déficit, los programas 
editoriales no se suspenden ni 
paralizan. En el encuentro de es
critores que siguió a la reunión 
del jurado, las autoridades de la 
Casa de las Américas explicaron 
las razones dei atraso en las pu
blicaciones de las obras premia
das pero afiadieron que están en 
curso las medidas tendientes a 
suprimir esa involuntaria falia, 
de modo de abreviar e! lapso en
tre la premiación y la edición. 

Un índice de popularidad 

Casi 800 obras presenta das ai 



concurso son un buen tennóme
tro para medir su popularidad. Y 
esto, considerando que hay se
rios obstãculos para que muchos 
concursan tes puedan enviar sus 
trabajos desde ciertos países de 
la regl6n, a tíempo y con seguri
dad. De esta manera, doce pre
mios pueden parecer escasos pa
ra tamai\o volumen de concur
santes. Cuba se ha abierto, sín 
embargo, a áreas hasta ahora casi 
intocables, como las de las Anti
lias anglófonas y el Brasil. 

Como muestra de que las difi
mtltades dei bloqueo no se, redu
cen s61o a rubros materiales o fí
sicos, baste senalar que miem
bros dei jurado procedentes dei 
Brasil -de un Brasil presunta-

mente en proceso de "apertu
ra"- han sido arrestados a su re
greso a la patria: el músico y 
cantor Chico Buarque de Hollan
da, el novelísta Antonio Callado, 
el peóodista Fernando de Morais; 
en ol primero y último caso, 
compartleron prisi6n sus respec
tivas compai\eras. Su delito resi
de en el mero detalle de haber 
viajado a Cuba; pero la prueba 
anexa de que a las autoridades 
policiales no Jes preocupa una e
ventual disposici6n turística 
(que por otra parte dísfrutan ya 
en forma creciente contingentes 
de cludadanos norteamericanos 
que viajan en tours con un sim
pie pasaporte -agentes de la CIA 
incluídos, por supuesto), reside 

en que el cuerpo deUctivo lo 
constituye la "cantidad" de li
bros y discos musícales que los 
viajeros llevaron en sus maletas 
desde Cuba. 

El ostentoso arresto no impe
dirá que el afio próximo, de nue
vo, el concurso esté abíerto para 
los concursantes de habla portu
guesa: casi un tercío de la pobla
ci6n de nuestra América habla 
ese idioma. Y es descontable que 
para entonces sean muchos más 
los novelistas, cuentistas, poetas 
y ensayistas brasileiios que se de
cidan a participar en el concurso. 

Ciclo de conferencias 

Al término de las aproxima-

Los jurados 
Poesia 

Mario Benedetti (Uruguay) 
Juan Gelrnan (Argentina) 
Efraín Huerta (México) 
Luis Carlos Nieto {Perú) 
Ramón Palomares {Venezuela) 
Luis Vidales (Colombía) 
Jesús Orta Ruiz (Cuba) 

Cuento 

lgnacío de Loyola Brandão (Brasil) 
José Roberto Cea (E! Salvador) 
Miguel Donoso Pareja (Ecuador) 
Sergio Ramirez (Nicaragua) 
Guillermo Sarnperio (México) 
Inna Terterian (URSS) 
Ricardo Repilado (Cuba) 

Novela 

Hugo Achugar (Uruguay) 
Antonio Callado (Brasil) 
Virgllio Díaz Grullón (R. Dominicana) 
Manuel Mejfa Vallejo (Colornbia) 
Trinidad Pérez (Cuba) 

Teatro 

José Juan Arrom (Cuba) 
Chico Buarque de Hollanda (Brasil) 
Orlando Rodríguez (Chile) 
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Marfa Sten (Polonia) 
Jorge Ali Triana (Colombia) 
Gilda Hemández (Cuba) 

Ensayo 

Roger Bartra (México) 
Federico Brito Figueroa (Venezuela) 
Agustín Cueva (Ecuador) 
Gregorio Selser (Argentina) 
Alberto Prieto (Cuba) 

Testimonio 

José Vicente Abreu (Venezuela) 
Ernesto Cardenal (Nicaragua) 
Socorro D faz (México) 
Fernando Morais (Brasil) 
Rodolfo Puiggrós (Argentina) 
Luis Báez (Cuba) 

Categoria Angloantillana 

Jan Carew (Guyana) 
Beatriz Maggi (Cuba) 

Literatura para n.iiios 

Laura An tillano (Venezuela) 
Jorge Díaz Herrera (Perú) 
Hugo Nino (Colombia) 
Moravia Ochoa López (Panamá) 
Alga Marina Elizagaray (Cuba} 
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E/ a,,:rítor colombillno Mcjfa Vallejo presid/6 le tmtrB{}II de los premlo1. AI fon· 
do, Haydé Sant11mar,á, directtxa de ena de las AmérlCJJs 

damente tres semanas de lectu
ras y deliberaciones, los 43 jura
dos de 17 países seleccionaron 
los premios correspondientes a 
las distintas categorias, de a
cuerdo con las nóminas que se 
proveen por separado. Las 784 
obras inéditas presentadas, pro
cedentes de 23 países, constitu· 
yen la cifra más alta de partici
pantes registrada desde que se i
nició e! concurso anual, en 1960· 
100 obras en el género cuento, 
83 en el de novela, 298 en poe
sía, 86 en teatro, 72 en ensayo, 
32 en testimonio, 13 en literatu
ra angloantillana y 100 en lasca
tegorias de literatura para niflos 
y jóvenes (en este último caso, se 
sugirió se estudie la posibilidad 
de que en los próximos concur
sos figuren como jurados niftos 
aptos para juzgar; en todo caso 
i,quiénes mejor que los nii'ios pa
ra decidir sobre obras a ellos des
tinadas?). 

En forma alternada con la ta
rea de la lectura de originales, y 
dei cumplimiento de un progra
ma de actividades culturales y de 
participación con obreros, cam
pesinos, estudíantes e intelectua· 

les locales, miembros dei juradó 
intervinieron en un ciclo de con
ferencias y mesas redondas que 
incluyeron, entre otros, los si
guien tes temas: "La actual litera
tura centroamericana", "Teatro 
colombiano actual", "Etnologia 
y cultura", "Sandino: pensa
miento y acción dei héroe de las 
Segovias", "Poesia y diálogo 78", 
"Realidad social dei Brasil con
temporáneo", "Jóvenes creado
res de esta América", "Ecuador: 
su literatura de hoy y su pro
blemãtica cultural", "Por una li
teratura para nii'ios", "Estructu
ra agraria y política en México", 
"Venezuela hoy: realidad y eco
nomía", "Narrativa brasilena 
contemporánea", "El testimonio 
como género" y "Guyana: reali
dad li teraria actual". 

La circunstancia de conme
morarse este ano el 1250. aniver
sario del nacimiento de José 
Martí, fue propicio para una e
motiva ceremonia recordatoria 
en el hotel Hanabanilla, del Es
cara bray, donde los miem bros 
dei jurado estuvimos recoleta
men te dedicados a la lectura de 

originales durante una semana. 
Esa misma circunstancia decidió 
ai encuentro de escritores cele
brado el 2 y 3 de febrero a apro
bar un proyecto por el cual se 
estatuye el premio extraordina
rio "José Mani en Nuestra Amé
rica" para el concurso correspon
dien te a 1979. Cabe advertir, en 
este sentido, que fuera de este 
premio especial, para e1 próximo 
ano el género ensayo declarado 
desierto en 1978 quedará en
marcado dentro dei tema litera
rio. 

Entre las impresiones dignas 
de mencibn, por nuestra parte, 
podrían figurar, entre otras que 
pasamos por alto en homenaje a 
la brevedad, nuestra percepción 
de la entusiasta unanimidad con 
que los miembros dei jurado dei 
género ''Testimonio" se inclina
ron por la elección dei trabajo de 
Eduardo Galeano, Dias y noches 
de amor y de gue"a como pri
mer premio; entusiasmo que de 
igual modo se registrá en rela
ción con el premio especial "La 
juventud en Nuestra América", 
acordado a la obra de testimonio 
Contra viento y marea, dei grupo 
Areíto, integrado por jóvenes 
nacitlos en Cuba que siendo ni
fios fueron llevados por sus fam i
liares a Estados Unidos, donde, 
según lo resumieron en el fallo 
Ernesto Cardenal (Nicaragua), 
Alga Marina Elizagaray (Cuba) y 
Antonio Benítez Rojo (Cuba), 
buscaron y encon traron "las raí
ces que los vinoulan a la Revolu
ción Cubana··. En su dictamen, 
el jurado destacó el "gran interés 
humal'lo" de la obra, "su calidad 
literaria" y, por último, "su evi
dente importancía política, en 
especial para la juventud revolu· 
cionaria de todo el mundo". 

Cabría indicar, final.mente, 
que hubo menciones y/o reco
mendaciones de publicación para 
un trabajo que sobre José Carlos 
Mariãtegui presentó el peruano 
Juan Gargurevich; para el de la 
costarricense Virgínia do Grutter; 
y para el dei brasilefio Artur 
Poerner, que describe en O Po
der Jovem las luchas emprenói
das en su patria por lor. sectores 
estudian tiles. • · 



Encuesta en La Habana Irene Selser 

Panamá: La mujer en la 
lucha por la soberanía 

Durante los trabajos dei premio 1978 
de Casa de les Américas, Cuademos 
dei Tercer Mundo recogi6 las slguien
tes opiniones de los jurados /atino
emericonos e/li presentes: 

Moravia Ochoa. Poeta y narradora panameiia. 

tCual es el papel político de la mujer en 
Panamá? 

-La participaci6n de la mujer aumenta día a 
dia, tanto en el terreno profesional como en el 
político. La mujer toma cada vez mâs conciencia, 
participando de las tareas que impone la lucha 
por la liberaci6n de todo el territorio, por la 
soberan ía total de Panamã. Esto lo decimos por 
el problema dei Canal. 

La Uni6n Nacional de Mujeres Panamenas 
(UNAMUP) organiza a la mujer campesina, obre
ra, estudiante, profesionaJ y a la mujer dei 
Partido. Es la organización que trabaja con un 
criterio más amplio, siendo la mâs importante a 
nível femenino. El hambre de nuestro pueblo, la 
desocupaci6n, la dependencia, la discrimineci6n, 
son problemas que han sensibilizado a la mujer. 
La Federeción Nacional de Mujeres Democráticas 

de Panamá (FENAMUDE) también trabah 
en las tareas orientadas hacia la liberación. 

- 1,Cuál es la situación de Panamá en el área de 
la cultura? 

-Nuestro problema básico es trabajar en 
contra de la penetración cu1tural, contra los 
elementos distorsionantes de una llamada cultura 
de masas que en Panamá se ha venido desarrollan
do con fuerza hasta los últimos anos. 

-1,Podría hacerse eco dei sentir popular 
respecto dei último Tratqdo dei Canal? 

-El pueblo panamei'ío está preocupado por 
los ténninos en que se da el nuevo Tratado. Pero 
consideramos que hemos logrado algo, y así lo 
reconocemos, junto al General Tonijos, porque 
las bases norteamericanas van a disminuir. Hemos 
recobrado una parte de nuestro territorio, aun
que hay elementos de preocupación en el Trata
do. Pero con la ratificación o sin ella, la lucha 
dei pueblo panameõo no ha ternúnado. Con o sin 
Tratado, la lucha continúa. e 

Cuba: La Revolución triunfante . 
Roberto Fernández Retamar, Di
rector de la revista Casa de las 
Américas, poeta y ensayista cu
bano. 

-En una sociedad capitalista, 
el intelectual progresista puede 
insertarse en la lucha revolucio
naria, realizando diversas activi· 
dades. 1,E11 e/ momento en que 
eua Revolución triunfa, quê su· 
cede con el intelectual? 

-La transfonnación dei escri
tor dependerá de su forma de in· 
serción en el proceso revolucio
nario, a favor o en contra. Yo 
me he insertado en el proceso y 
siento que éste es mio. Ahora 
bien, las necesidades dei país, 
pueden requerir dei intelectual el 
cumplimiento de tareas donde su 
nivel de infonnación es impor
tante. Normalmente, un escritor 
puede ser, ademâs, diplomâtico, 
profesor, funcionario, no como 
una necesidad económica, como 
sucede en los países capitalistas, 
sino como un acto de compul
sión moral. Pero en la medida de 
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lo posible, un escritor debe se
guirlo siendo. 

- tQué lugar ocupa la cultura 
en la Revolución Cubana ? 

- Desde que triunfó, en 1959, 
la Revolución ha dedicado enor
mes esfuerzos para reconquistar 
las raíces culturales del pueblo. 
Los hechos lo certifican. En 
1959 se crea el Instituto Cubano 
de Cine y la Casa de las Améri
cas; en 1960, se crea el Consejo 
Nacional de Cultura; en 1961, 

Roberto FtwnlndtJZ RB,_,,,tlr 

comienza la Campana de Alfabe
tización, que hace de Cuba, Te
rricorro Libre de Analfabetismo. 
Con la nacionalización de los 
periódicos, se crea la Imprenta 
Nacional que dará lugar al Insti
tuto del Libro. 

-Casa de las Américas es un 
vinculo hterario y político en A· 
mérica Latina, tcree que estepa· 
pel se vió ratificado co,1 el pre· 
mio de este afio? 

-Este ai'ío representa un paso 
más de enriquecimiento. El Pre
mio Extraordinario de la Juven
tud le fue otorgado al Grupo A· 
reito, fonnado por jóvenes cuba
nos que fueron sacados de Cuba 
por sus familiares cuando no te
nían uso de razón, y ellos han e
jercido esa razón para vinculuse 
nueva.mente a la comunidad lati
noamericana. Es una demostra
ción más que la Revolución Cu
bana ha triunfado, incluso den
tro de los Estados Unidos. Para 
nosotros es enorgullecedor que 
Casa sea el vínculo para poner 
esto de manifiesto. e 
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Encuesta en La Habana 

Antonio Callado, brasileno, pe
riodista, escritor de teatro y no
velas. Trabaj6 en el Jornal do 
Brasil y en Correio da Manhã. 

-,Cuáles son los alcancer, en 
e/ Braril hoy, de la cenrura de li
bror y periódicos. ? 

- En Brasil hay una ley que 
dispone la censura previa de li
bros. Peyo le ha resultado impo
sible a los censores leer todos los 
libros que se publican en el pais. 
Si un libro ya publicado no les 
agrada, lo consignan. Hay sobra
dos ejemplos de esto. EI libro 
Feliz Aõo Nuevo, de Rubén 
Fonseca; Cero, de lgnacio de Lo
yola; En Cámara Lenta, de Rena
to Tapajós. Todos de literatura 
de la mejor calidad. Igual su
cedió con Araceli. mi amor. 
donde se denunciaba la partici
pación de familiares de hom bres 
importantes del Brasil en el ase
sinato brutal de una nina. 

La censura es posterior a la 
publicación. Lo que representa 
un peligro mayor desde el punto 
de vista económico. Si se confis
can los libros, puede quebrar una 
editorial 

Con respecto a los periódicos 
el problema es un poco diferen
te. El gobiemo de Geisel suspen
dió la censura previa de periódi
cos con excepción de cuatro: 

Antonio Cal/ado 

Tribuna da Imprensa, de Río, dia
rio ; y tres semanarios: Opinião, 
de Río, Movimento, de São Pau
lo, y O de São Paulo, de la lgle
sia. Opinião optó por cerrar por
que no podia siquiera transcribir 
los artículos publicados en dia
rios dei país. El resto de los pe
riódicos tiene edición libre, pero 
con una libertad relativa. Pueden 
censurar actos dei gobiemo pero 
con mucha prudencia. 

- , Sucede lo mismo con las 
publicaciones ex tranjeras? 

- Estãn prohibidos todos los 
libros que provengan dei campo 
socialista. Marx, Lenin, también 
Maoy el Ché. 

- , Y el teatro? 
-En materia de Teatro Plinio 

Marcos es el más perseguido. Jo
ven autor de gran calidad y muy 
popular. Su última pieza censu
rada es O Abat jow lilás. Prãcti· 
camente no ha tenido donde tra
bajar. Y la consecuencia mãs se
ria de esto es la deformación dei 
verdadero sentido que una pro
ducción artística posee. La cen· 
sura irnpuesta se convierte en au
tocensura y la obra ya no es la 
misma. e 

Ecuador: EI avance de la izquierda 
Agustin Cueva, ecuatoriano, en
sayista üterario, sociólogo y pro
fesor. Fundó y dirigi.ó la revista 
lndoamérica. 

-1,Cuáles son las posibilida
des de la izquierda ecuatoriana 
en las próximas elecciones? 

- En el referéndum, el pueblo 
se pronunció por el proyecto 
más progresista. Esto muestra un 
avance significativo de las fuer
zas revolucionarias. De todas ma
neras, la izquierda no podrá ga
nar los próximos comicios por 
falta de fuerza, pero sí puede al
canzar una buena representación 
en el Parlamento, lo cual servirá 
de punto de apoyo a las luchas 
sindicales y partidarias. 
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- 1,Esas luchas se han intensi
ficado en lo, últimos anos? 

Agu,rfn Cutwa 

- A partir de 1972 la izquier
da se robustece. Esto se traduce 
principalmente en el plano sindi
cal. Las dos centrales sindicales 
van afirmando una posición de 
clase clara, que antes no tenían. 
Actualmente, existe entre las 
centrales un programa común, 
que repercute en un avance de la 
9lase obrera en el camino de la 
unidad. 

- 1,Existe, adem ás, una poli· 
tica de frentes? 

- Exacta.mente. El Frente 
Amplio de lzquierda (F ADI) 
agrupa a lo más avanzado 
de la clase obrera junto a o
troa sectores democráticos dei 
país: Esto también ha robusteci
do la fuerza de la izquierda en el 
Ecuador. e 



México: 
EI pensamiento marxista 
Roger Bartra. Sociblogo y ensa
yista mexicano. 

- i Cuál es e/ desarrollo ac tual 
dei pensamieTI to marxista, en 
Amêrica Latina? 

-Durante la década dei '60 
hubo un caldo de cultivo bueno 
para su desarrollo, porque se ex
perimenta con gran fuerza la Re
volución Cubana, elemento éste 
de gran importancia. En segundo 
Jugar, se acumulan fuerzas en dis
tintos países con diferente inten
sidad que logran despertar un 
movimiento semi-popular y se
mi-estudiantil o intelectual, que 
desemboca en los movimientos 
cstudiantiles dei '68. En las 
Ciencias Sociales surgen las lla
madas Teorías de la Dependen
cia, que constituyen una base 
importante para la discus.ión. 
Más tarde llegó la experiencia 
chilena, que provocó un impac
to enorme, tanto por la originali
dad dei proceso tal como se vie
ra, como por el intento mãs refi
nado de instaurar un estado fas
cista en América latina. 

,Entom:es los intelectuales 
ya no esrarían como antes con 
los cuerpos en América y e/ pen· 
samienro en Europa? 

-No. Yo creo que aún cuan
do la influencia dei pensarniento 
europeo es fuerte, todos los he
chos antes mencionados coadyu
van al inicio de una tradición 
propia de pensamiento marxista 
y progresista en general, que nos 
permjte tornar distancia de Euro
pa. La generación de in telectua
les que está trabajando actuaJ
mente, ha sido formada por la 
influencia de la Revolución Cu
bana. Crecirnos a la vida política 
influídos, determinados por ella. 
Esto se manifiesta en todo el 
âmbito de la vida intelectual. Es 
nuestro primer escalón en Ja for
macíón de una intelectualidad 
marxista en América latina. 

-,Cómo ve el papel de las 
Ciencias Sociales en la actual 
coy1mtura larinoamericana? 

Yo creo que las Ciencias 
Sociales, Antropologia, Sociolo
gía, Ciencias Políticas, etcétera, 
no pueden existir aisladas de la 
vida política de un país. No 
puede existir una Antropologia 
militante, por ejemplo, que ex
cuse ai antropólogo de la Jucha 
en todos los frentes: que disocie 
su vida política de su vida coti
diana. e 

• J -
Roger Barrrs con la envipa de Cuadernos dei Tercer Mundo sn La Habans 
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CUBA 

En la hora dei retorno 

{5!)@bras de brigadistas. Los SS miembros de la brigada Antonio 
Maceo, jóvenes cubanos Uevados por sus padres a residir 
fuera dei país en los aiios 60, aportaron valores por más de 

8 mil pesos en labores de construcción para beneficio de obreros tex
tiles. 

Los brigadistas realizaron mil 648 horas de trabajo en obras de 
edificación de viviendas en la comunidad textil de Ariguanabo y su 
producción resultó equivalente a una vivienda terminada. 

Levantaron 557 metros cuadrados de muros, colocaron 548 losas, 
70 vigas y transportaron 6 mil bloques y 780 bolsas de cemento, ase
sorados por expertos constructores cubanos." 

Al leer esa noticia nos queda
mos pensando en la tremenda 
fuerza ejercida por la Revolución 
Cubana, que supo atraerse hasta 
los hijos de sus mâs apasionados 
detractores y enemigos acérri
mos. Reflexionamos también 
sobre la vida de esos muchachos 
y muchachas arrancados de s.u 
patria cuando aún eran niiios y 
que por diferentes caminos ha
bían optado por no dar la espal
da a la historia. 

Conocimos a una integrante 
de la Brigada Antonio Maceo en 
vísperas de su "histórico viaje" 
(como ella lo define) y decidi-
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(El Dia, México, 2 de enero 1978) 

mos entrevistaria por considerar 
su testimonio muy esclarecedor 
respecto a la evolución de los 
rujos de los cubanos en el exte
rior y por creer que constituye 
un hecho sumamente significati
vo el regreso de esos jóvenes a su 
patria, a una Cuba Socialista. 

Adriana Méndez es una mu
chacha de 27 aiíos. Maestra de 
Literatura, actualmente hace un 
doctorado en México. Tiene 
facciones muy delicadas y en ca
si nada se diferenciaria de una 
norteamericana media si no ha
blara con un típico acento cuba
no y no mostrara en sus gestos y 

La emotiva historia de 
Adriana Méndez, 
sacada de st1 patrio o los 
diez a1ios, que retoma ahora 
ct los vei11tisiete. 
"Comprobamos que somos 
y seguiremos sie11do 
cubanos'·. nos dice 
esta joven exiliada. 
Adriana 110s comenta la 
irnportancia de su contacto 
con e/ Grupo Arei'to y su 
entrevista con 
Fidel Castro: "E/ se 
emocionó mucho con 
nosotros y nos dijo que nos 
11ei'a como hijos 
que regresa11 ai hogar" ...._ 

Maluza da Silveira 

palabras esa vehemencia y ese ca
lor tan latinos. 

Hjja de un ex abogado de una 
compaiüa azucarera norteameri
cana en Cuba y de una ex maes
tra de ingJés en un instituto co
mercial en La Habana, Adriana 
fue sacada de Cuba a los I O aiíos 
de edad y trasladada a los EU, 
donde su familia fijó residencia. 

Adriana nos cuenta que para 
ella el proceso de cuestionamien· 
to de su realidad como exiliada 
comenzó desde que pisó tierra 

· norteamericana, pues jamás pu
do adaptarse a ese pais, donde se 
sentía alienada de la sociedad en 
términos culturales, porque no 
podía expresar su lado cubano 
{ir a bailar, habJar espaffol, etc.) 
y porque no se comunicaba con 
la gente en términos reales. El 
problema se agravó cuando per
cibió que comenzaba a perder el 
idioma espaftol. Fue cuando, ya 
en el tercer ano de la Universi
dad, hizo un viaje a Espana Ctue 
tuvo mucha significación en su 
vida. 

En la Espaffa de Franco ella 



perdió la religiosidad y se hizo 
atea en reacci6n a toda una rea
lidad que percibi6 como hipócri
ta, "una re/igión institucionaliza
da que mantenr'a sumisas a las 
gentes". Vivir en una residencia 
de monjas fue suficiente para ha
cerle rechazar la religión. Por o
tro lado, la rebeli6n de los vascos 
y sus contactos con companeros 
comunistas espai'ioles le hicieron 
llegar a nível conciente las prime
ras inquietudes políticas y socia
les. 

"Por primera vez 
me trataron como cubana" 

- Los compaiieros catalanes y 
madri/e11os f ueron los primero8 
que me hablaron bien de Cuba. 
Yo les hac{a todos los cuentos 
de la gusaneri'a, que si la comida, 
que las persecusiones polz'ticas, 
que si los presos, y e/los me da
ban la otra cara dei problema. 
Yo en ese momento, ai final de 
ese afio, no pude /legar a ninguna 
conclusión politica, pero sí fue 
importantísimo para mi' el aban· 
donar la religión. EI otro aspecto 
importante fue que en Espaiía 
me trataron como cubana y no 
como norteamericana. 

De vuelta a Estados Unidos 
comencé a tomar clases de litera
tura hispánica, pero siempre me 
tiraba para e/ lado /atinoamerica· 
no y también empecé a tomar 
clases de historia. Ah,· conoci a 
dos compa11eros cubanos, más 
ióvenes que yo, pero que ya ha· 
bian superado la fase de cuestio
namiento y se consideraban y se 
dec,'an socialistas. 

Para mi' fue toda una revela· 
ción. Con e/los empecé a discu· 
tir e/ problema de por qué la re
volucuón cubana tuvo que ser so· 
eia/isto, de por qué tuvieron que 
botar a los burgueses y comencé 
a leer mucho sobre Cuba (libros 
de Sweezy y otros) y me dí 
cuenta que la Revolución había 
hecho bastante buenas cosas. 
Formamos entonces un pequéfio 
grupo, una especie de Club de 
Estudiantes de Espafiol, e invita· 
mos a los profesores a que nos 
dieran charlas y conferencias. 

Vivíamos en la época inme
diatamente posterior ai golpe 
chileno. En e/ Club habló enton· 
ces un profesor exilado de Chi· 
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La Brigada Antonio Meceo p/fsando con Ramón C.tro Huz 

le que nos contó todas las barba· 
ridades y atrocidades cometidas 
por los militares. Para mi fue 
una piedra de toque esa charla, 
porque en Allende yo vei'a la ma· 
nera democrática de hacer un 
cambio estructural en la socie· 
dad y ai constatar que eso 110 

funcionó me puse a pensar por 
quê la revolución cubana tu110 
que ser violenta y ta11 absoluta 
en todos los sentidos. 

E11 ese momento conoci tam· 
bién la revista Areíto que mucho 
me ayudó en ese proceso de 
cuestionamiento político y me 
sacó 1111 poco de la so/edad y e/ 
aislamiento. En términos indivi
duales era un proceso bien duro, 
yo no lograba integrarme ni co· 
mo indi11iduo, ni como mujer, no 
pod{a jamás considerar casarme 
con un norteamericano, tener hi· 
jos norteamericanos, era algo 
que rechazaba. Pero, en cambio. 
tampoco me desarrollaba como 
cubana y cualquier intento mio 
o de cualquier otro joven cubano 
en ese se11tido era inmediatamen· 
te reprimido y condenado en la 
sociedad y en nuestro medio fa· 
míliar. 

El contacto con Arefto me 
sirvió en la medida en que me 
impulsó a leer más sobre Cuba y 
también me ayudó mucho saber 
que existían otros jóvenes cuba· 
nos que hab 1'an posado por las 

mismos experiencias por las que 
yo estaba posando y que ya ha· 
bían adoptado posiciones mucho 
más radicales que las m1'as, que 
todav{a estaba preguntando por 
qué la Revolución ten1'a que ser 
socialista, etc. 

En torno a la revista se nucleó 
entonces un grupo de jóvenes. la 
mayori'a radicada en Nuei·a York, 
que se propuso ,espaldar la Re· 
volución Cubana y servir de foro 
para todos los cubanos jóvenes 
esparcidos por Estados Unidos y 
que se pla11teaba11 dudas respec· 
to a su pais. La revista sirvió de 
punto de apoyo para sacarnos 
dei aislamiento respecto a nues
tros parien tes y ai medi o social 
norteamericano y también cohe· 
sionó los esfuerzos, aglutinó en 
una única dirección todas las 
tendencias. 

Hace más o menos un afio la 
directiva de Nueva York planteó 
ai gobiemo cubano que los jóve
nes exiliados pudieran volver a 
Cuba para conocer de nuevo el 
pais. Se pensaba entonces que 
quizás para este verano, en ct>in· 
cidencia con el Festiva/ de la Ju
ventud y los Estudiantes, el go· 
bierno aceptar,'a la propuesta, 
pero la aprobación vino antes. 

En septiembre el gobiemo cu· 
bano se puso en contacto con la 
directiva de Nuei•a York y come,1-



zaron a arreglarse los detalles de 
nuestro viaje. 

Yo ya estaba 11iviendo en Mé
xico en esa oportunidad. Pero 
los compafieros me avisaron y 
pude hacer los trámites necesa· 
rios para mi integración ai gmpo. 

Como si nunca 
hubiese salido de Cuba 

la 1/egada fi,e muy emocio· 
nante y muy surrealista a la l•e:. 
Ve1à todas las palmeras, todo el 
paisaje en la noche y no disti11· 
guia bien lo que era mi fantasia 
>' lo que era realidad. Por otro la· 
do. yo y mis compa1ieros no sa· 
b íamos cómo hablar con los 
compa1ieros cubanos que nos 
fueron a recibir y que nos lleva
ron ai campamento Juiio Anto· 
nio Mella, en las afueras de La 
Habana, donde nos quedaríamos 
hospedados en condiciones es· 
partanas (no había agua caliente, 
dormíamos en li teras dobles, 
etc.). la mismo noche de nuestra 
llegada ut1 grupo folclórico de la 
Uni1•ersidad de la Habana nos 
agasajó con u11 espectáclllO de 
damas afro-cubanas. Luego vino 
un grupo de la Nueva Trova y 
nos explicá qué tipo de música 
hac1an y nosotros les dijimos 
que su música había sido muy 
importante para nosotros porque 
nos habia puesto en contacto 
con Cuba y porque nos había 
ayudado a replan tearnos las pre· 
guntas que nos haciamos sobre 
la Revolucián. 

A partir de ah( comenzó un 
intercambio de ideas, comenzó 
a establecerse una corriente de 
comunicación todavia muy inci· 
piente porque parece que tam
bién ellos no sabían cómo tratar· 
nos a nosotros, lo que práctica· 
mente perdurá hasta el último 
dia que estuvimos en Cuba, que 
fue cuando realmente se rompió 
el hielo. 

AI dia siguíente fuimos a visi· 
tar a nuestros familiares y senti 
un gran choqu(f al pasar por la 
casa adonde ibá a veranear con 
mis padres. Estaba descuidada, 
vieja, descascarada. Sin embargo, 
era como si nunca hubiera solido 
de Cuba. Lo recordaba todo. Me 
gustaba mucho estar en La Haba· 
na. 

-iCómo te sontiste trabajan
do en ln construcci6n? 

-Lo primero fue que me se11· 
ti orgullosa de poder hacer aun
que fuera un poquit1n por mi 
país, por sus rrabafadores. A m,· 
me pusieron a lemntar bloques de 
cemenro, pegar/os y lc1•a11tar una 
pared. AI principio fue dificil 
porque los bloques pesaban un 
montón y el primer dia me dol1"a 
la espalda, pero sen t, que el 
tiempo pasaba bien rapido y me 
alegró 1•er que se creá un senrido 
de unidad entre nosotros y los 
trabajadores. Nosotros traba/ába· 
mos con ganas y siempre 110s po
n,amos metas de terminar por 
ejemplo un determinado tramo 
antes de la hora de la comida. 
Con los trabajadores se creá un 
clima agradable, pues hacfan 
chistes con nosotros y nos lia
cía11 sentir que estábamos ha· 
ciendo algo realmente positivo. 
Una de las chicas que ven ía de 
San Francisco tenia un miedo te· 
rrfble a que descubrieran que era 

hijastra del ex dueiío de esa tex
tilera adonde estábamos rraba· 
1a11do. Pero, poco a poco el/a 
perdió todos los temores. Les 
contá a los trabajadores y a ellos 
les cayá muy bien la coincidencia. 

Luego Adriana pasa a relatar
nos la gira que hicieron por el in
terior dei país, cuando visitaron 
la província de ViUa Clara, Cien 
fuegos, Camagüey, Santiago de 
Cuba. En esa gira pudieron cono
cer el lugar donde empez6 la Re
volución, el Cuartel Moncada 
que ahora es una escuela, la gran
jita Siboney que fue donde Hai
dé Santamaría empezó a reunir 
las armas para la insurrecci6n. 
Nos cuenta que tam bién estuvie
ron en los campos de batalla. En 
esa gira pudieron charlar y tener 
un contacto más estrecho con 
los campesinos y los nii'ios dei 
campo. 

Adriana y sus companeros, se
gún nos elice ella, se impresiona
ron muchísimo con el altísimo ni
vel de concien tización que tienen 
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los nii'tos cubanos, su sentido de 
responsabilidad, su seguridad y 
deso.rrollo integral. Nos cuen ta 
que uno de sus compru1eros le 
preguntô a una nina de unos 8 
anos qué mensaje le mandaria a 
los ninos norteamericanos si ella 
pudiera bablar con ellos. Dice 
que la ,nina le contestô con mu
cha seguridad y seriedad: "les di· 
ria que estudien y se preparen 
para poder algún d ia ser libres ". 

- Visitando el interior uno 
puede darse cuenta de lo que 
verdaderamen te significá la revo· 
/ución para los campesinos cuba· 
nos. Lo que se siente verdadera
mente es que esa gente está e11 el 
control de s11s vidas. que sienten 
que están construyendo algo, 
que todos tienen una gran con
fianza en e/ futuro. 

De su contacto con jôvenes 
estudiantes como ella, nos dijo 
que la más fuerte y primera im
presiôn es que la juventud cuba
na tiene una seguridad y un sen
tido ético extraordinarios. 

-Ellos saben donde están pa
rados, en qué dirección van diri· 
gidos sus esf uerzos, su tràbajo y 
fundamentalmente que están li· 
bres de toda inseguridad respec· 
to ai futuro. Algunas veces inclu
so me daban la sensación de que 
lindaban con e/ dogmatismo. ln· 
e/uso me /lego a parecer que 
e/los no podían entender lo 
complejo de nuestro problema y 
entonces era como si simplifica
ran... Era como si nos enten· 
dieran pol(tica e intelectualmen· 
te pero no emocionalmente. Sin 
embargo, sabiamas que más aliá 
de todo eso, e/los por su enorme 
sentido ético pod ían percibir 
nuestra realidad y querían ayu
darnos. 

Entretanto, el momento má
ximo de todo ese viaje, la culmi
oaciôn, fue eJ encuentro que tu
vieron oon Fidel Castro, ocurri
do el último día que permanecie
ron en Cuba. 

- Sentimos que lba a pasar, 
pero no sabíamos ni cuando, ni 
donde, ninada. El último dia ha· 
biamos ido a la Ci11dad Deporti· 
va y se suponz'a que /uego ten· 
dr(amos la tarde libre para des
pedimos de nuestro familiares. 
De repente nosdijeron que subié· 
ramos a un auto porque 11Jamos 
a tener un encuentro muy espe· 
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cial. Todos se empezaron a pei
nar, a arreglarse la ropa . .. Nos 
/levqron entonces ai edi[icio dei 
Comité Central adonde nos ins· 
talamos muy nerviosos y tensos 
y esperamos unos 1 O o 15 minu· 
tos hasta que entró Fidel. Nos' 
saludó a cada uno de nosotros 
con un apretón de manos y no 
sabiamas quê decirle. 

Luego é/ comenzó a platicar
nos de Puerto Rico, de todo su 
proceso poli'tico e histórico (ha· 
bía varias compaiieros portorri· 
queíios entre nosotros) y empe· 
zamos a hacerle preguntas, las 
más variadas. Nos habló dei ac· 
tua/ estado de relaciones de Cu· 
ba con Estados Unidos, dei im· 
portante papel que podemos Ju· 
gar en la sociedad norteamerica· 
na y dijo que nosotros podna· 
mos constituir una fuerza de o
pinión bastante importante para 
destruir los mitos perpetuados 
por e/ exílio cubano. El se emo· 
cionó mucho con nosotros y dijo 
que nos veia como hijos que re
gresaban a su hogar. Enseguida 
nós platicó sobre el mito que se 
creó durante los primeros anos 
de la Revolución sobre la patria 
potestad, que muchos padres 
pensaron que la Revolución les 
iba a quitar e/ derecho a sus hi· 
jos. Dijo que quizás e/los 110 de· 
bieran haber permitido que nues· 
tros padres nos sacaran dei país, 
pero que si hubieran actuado asi" 
quizá hubiese sido peor, pues lo 
que se demostraba ahora era que 

la Revolución sabia atraerse a 
sus hijos, que éstos regresaban a 
su pa,s por su libre albedrío. 

Era fascinante oirlo hablar. 
Varias de nosotros floramos. Me 
impresionó mucho ver en él una 
persona bien calmada. Me impre
sionaron mucho sus manos. Tie
ne unas manos bien inteligentes, 
muy expresi11as, que refuerzan 
todo lo que él dice. Yo no podia 
creer que estaba sentada en la 
misma sala en la que estaba el 
comandante Fidel Castro. 

Adriana se puso muy pensati
va y seria. Se nota que tiene mu
cho que pensar, mucho que defi
nir. Le preguntamos quê pers
pectivas le había dado ese viaje. 

- Es algo que todavia estoy 
definiendo. A m í me ayudó nw· 
cho, porque hasta entonces sen· 
tia que me /a/taba centro, que 
me sen tla un poco a la deriva por
que no formaba parte de nada, 
era como si no perteneciera a 
ningún lugar y no estaba exacta· 
mente segura de adonde deb ,a ir 
a vivir. Pero, ahora, sabes, puedo 
tomar la decisión porque sé que 
quiero ir a vivir a Cuba y ahora, 
más exactamente en este peri'o· 
do de mi vida, quiero mantener 
ese vínculo con mi patria y pro· 
fundizarlo y que ese contacto 
me ayude en el trabajo que ten· 
go que hacer fuera de Cuba. 

La cosa más relevante dei 11ia· 
je fue que todos nosotros com
probamos que somos y seguire· 
mos siendo cubanos. . . • 
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Conversando 
con Chico Buarque 

-En 1978 sucederán segura
mente muchas cosas en Brasil. 
,Cómo ve Ud. este aiio, cuâles 
son sus planes, que piensa crear? 

-Yo salf de Brasil ahora y de
jé aliá una pieza de teatro. Ella 
será (lo estã siendo) some tida a 
la censura. A la censura previa 
que existe aliá. Cuando vuelva 
voy a retomar la pieza, a hacer el 
montaje. Este es nú proyecto 
teatral y musical más inmediato. 

Al mjsmo tiempo viajo ahora 
a Cuba y tengo también para es
te ano una invitación para visitar 
Mozambique. Eso para mi tiene 
mucha importancia. Poder entrar 
en contacto con gente que uno 
no conoce. En Brasil no se cono
ce el arte y la cultura cubana. 
Tampoco la mozambicana. 

Estoy con mucha curiosidad, 
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Sus pla11es para 1978, su interés por 
Cuba y ifozambique, donde espera grabar, 
s11 trabajo en el teatro. 
el artista e11 la máquina empresarial ávida 
de lucros, el compositor 
brasileiio fre11te a la censura y la represió11 
so11 alg1mos de los temas abordados 
ert una e11trevista concedida a Cuadernos 
dei Tercer Mundo 
en Lisboa 

Marcelo Dias 

© hlco Buarque, dramaturao, compositor, 
poeta y novelista integrb el grupo de 
brasileiios que participb como jurado en 

el concurso Casa de las Américas. Antes de partir 
de Lisboa para La Habana el conocido artista ha
bló coo nuestros compa.neros de Cadernos do Ter
ceúo Mundo (edicibn en idioma português de esta 
revista). Este es el texto de la conversación: 

1ansioso, seguro de que eso me va 
a enriquecer. En Mozambique 
hasta se planea hacer grabaciones 
con músicos locaJes. Fue "tran
zado" con Rui Guerra que es 
mozam bicano y está allã. 

- En Brasil, ,usted estâ mâs 
motivado para e/ teatro 'l 
· - Yo hago teatro desde siem
pre. Mi primer trabajo profesio-

1 naJ fue "Muerte y Vida Severi
na", música para teatro. De mo
do que ahora, yo estoy aún más 
interesado, sobre todo después 
de trabajar con Paulo Pontes en 
una pieza, "La gota de agua". EI 
me transmitió toda una "herra
m1enta" de teatro. Trabajamos 
juntos, hice mucha cosa con él. 

1,Cómo dividian ustedes el 
trabajo en "La gota de agua"? 

Primero nos reunimos du- · 

rante un mes, discutimos la idea 
y trazamos juntos toda la línea. 
El fue entonces para su caso y 
comenz6 a escribir Escribfa y 
me mandaba. Yo daba la forma 
finaJ: la colocaba en verso. 

Después de "La gota de agua" 
comenzamos a hacer juntos una 
comedia Uamada "El día en que 
Frank Sinatra vino a Brasil" (e! 
título es provisorio). Comenza
mos pero no acabamos . . En 
este trabaJo cambiamos todo. yo 
escribía, y el daba la forma final. 
Pero contrajo un câncer y se fue 
desinteresando. Cuando falleció, 
el trabajo estaba por la mitad .. . 

l y Brasil? 

i Y Brasil, Chico? 
Soy muy egoísta. Hasta aho-



ra hablé sólo de mí, de mis pro
yectos ... Bien, ahora en térmi
nos de Brasil, se está prometien
do desde hace mucho tiempo la 
famosa "apertura". Por lo menos 
la prensa habla de eso. Se habla 
de aministía, dei fin de la censu
ra, se habla nuevamente dei re
tomo dei Habeas Corpus, del fin 
dei Al-S (1), dei 477 (2). 

La opinión pública está toda 
a favor de esta "apertura". Pero 
yo no creo que eso !legue como 
un regalo de nadie. Puede venir 
como una, una ... 

-,Conquista? 
-S(, una conquista ... Vea, 

este viaje mío a Cuba - mío y 
de un grupo de brasilei'ios- tiene 
que ver con eso. 

Poder hablar sobre eso, escri
bir sobre eso. Fernando Morais 
escribió aquel libro sobre Cuba 
"La Isla": fue uno de los libros 
más vendidos en Brasil durante 
el ano pasado. La revista "Veja" 
publicó una entrevista con Fidel. 
1Con Fidel Castro en la tapa! Es
to era impensable hace tres o 
cuatro anos atrás. 

Viaje a Cuba 

- Usted es e/ prime, destaca
do artista brasiletio que va a Cu
ba sin ser exiliado. ,Cuál es e/ 
sign(ficado de eso para Ud? Y so
bre todo en una época en que los 
pasaportes brasileflos todavia lle
van aquel sello "No es válido pa
ra Cuba" 

-No lo llevan más. Bueno, to
do lo que leí sobre Cuba, sõlo hl
io ayudar a mi curiosidad. En
cuentro que sólo puedo ganar 
con eso. Brasil nada pierde con 
eso. AI contrario, gana con un 
intercambio a todos los niveles 
con Cuba. 

Y ya se está caminando en ese 
sentido, aún más ahora que los 
Estados Unidos esbozaron una 
aproximación. 

(1) Al-5 Acta Institucional No. 5. De
creto dei rég/men por si cus/ se con· 
cede e si mismo poderes dictstoríeles. 

(2) 477. Decreto-Ley de represión en 
las universidades: por ratones po/lti· 
cas cue/quler estudiante puede ser ex
pulsado e impedido de estudier du
rante :? anos, en virtud de uno de sus 
arrfculos. 
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Chlcq Buarque en La Habene 

-1, Usted conoce artistas cu
banos? 1,Conoce, por ejemplo, a 
Carlos Puebla? 

-A Carlos Puebla no lo co
nozco. Conozco alguna cosa de 
Silvio Rodríguez y de Pablo Mí
lanés. Y eso a través del disco de 
un uruguayo, Daniel Viglietti. 
.Nunca vi discos cubanos. Nunca 
los tuve en mis manos. 

El descubrimiento 
de la música 

latinoamericana 

- Recién ahora se comienza a 
descubrir en Brasil la música lati· 
noamericana. Antes só/o se asi
milaba e/ "rock", e/ "ye, ye, ye ", 
la música ang/oamericana y algu
na música italiana y francesa. 
1,Se puede decir que, en ténni
nos musicales, comienza a des
pertar en Brasil una mayor curio
sidad en relación a América Lati
na? 

- Creo que sí. Principalmente 
después dei golpe en Chile y más 
tarde, de Argentina. De repente, 
como por milagro, Brasil pasó a 
ser una especie de oasis (dijo 
riendo). Encontré una vez a 
Eduardo Galeano recién llegado 
de Argentina. Galeano sintió una 
"diferencia". Pensó hasta en 
quedarse en Brasil pero después 
descubrió que no era tan como 
lo había pensado: ahora está en 
Espaiia. 

La literatura latinoamericana 
ya era muy conocida. La música 
recién comienza ahora a hacerse 
conocer. Muchos buenos artistas 
pasaron por Brasil. Mercedes So
sa dio recitales en facultades, lle
n6 grandes auditorios. Eso real· 
mente es un hecho nuevo. 

Pero aún es muy poco. Casi 
siempre se limita a música argen
tina o cantores argentinos can
tando música chilena. Y como 
siempre tuvimos con Argentina 
un intercarnbio musical ma
yor .. . 

- E/los exportaban tango, 
Brasil exportaba samba . . . 

- Justamente. Hay mucho tu
rismo brasileiio en Argentina. La 
música brasilei'ia allá es muy oI
da. 

- Usted está de acuerdo en 
que es válido hacer un esfuerzo 
para reforzar estos lazos musica· 
les con América Latina y, 1,por 
quê no con A/rica y todo el Ter
ce, Mundo? Tienen mucho más 
que ver con nuestros problemas 
que todo lo anglo americano que 
/lega por la televisión. 

-Evidentemente. Cuando di: 
go que pienso ir a grabar a Mo
zam bique, puedo estar hablando 
de mi interés personal, pero este 
contacto con los músicos de allá 
podría ser ya el inicio de un in
tercambio. Podría ser un punto 
de partida para que los músicos 
mozambicanos pudieran venir a 
grabar a Brasil. Son cosas que yo 
encuentro lógicas y que, más tar
de o más temprano van a suce
der. 

El arte como mercadería 

-En Brasil existe una gran re· 
presión artistica que no se limita 
solamente a la censura; es opre· 
sión generalizada. Por otro lado, 
e/ artista consagrado parece te
ner oportunidades ... 

- Lo que sucede en Brasil es 
una concentración muy grande. 
Yo soy uno de los beneficiados 
por esa situación. Un principian
te tiene muchas más dificultades. 
Una enorme dificultad .. Existe 
apenas una docena de músicos 
en los cuales ellos invierten. 

-1,Cuál es el " tamiz" por el 
cual deberá pasar hoy un compo· 
sitor nuei•o? 
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-Bueno, lo que sucede de un 
tiempo a esta parte es que quien 
tenía un Volkswagen, hoy com
pra un Chevete (3), compra dos 
autos. Quien compraba un disco 
compacto compra cinco LP. Los 
ricos, claro. Entonces, la produc
ción se vuelca hacia esa gente. 

Yo grabé un compacto con 
Milton Nascimento: la grabadora 
no· tien.e mucho interés en êl. 
Hay tiendas que no venden mãs 
compactos. No porque no den 
ganancias, sino porque dan me
nos ganancias. 

Dentro de todo este mecanis
mo. la firma g:rabadora no tiene 
interés en lanzar un nuevo valor. 
No porque se arriesgue a te,ner 
perjuicios, sino por que no va a 
tener muchas ganancias. 

Un músico en Brasil, Antonio 
(3) Cheverre - Aut()m611il fabricado 
en Brasil. 

Adolfo, lanzó un disco llamado 
"Hecho en casa". Hccho en caso 
porque fue él mismo quien gra 
b6, mandó prensar, imprimi6 la 
tapa, bilo todo. Después tom6 
su camioneta y sali6 fuera de 
Brasil vendiendo el disco. jOe 
puerta en puerta! 

La última noticia que tuve de 
él fue que ya habín vendido 14 
mil. Una grabadora vendería por 
lo menos 30 mil. Pero éstas están 
siempre volcadas para e! público 
seguro, ya garantizado. 

Por ejemplo cuando éste, mi 
último disco "Mis queridos ami
gos" comen,6 a vender mucho. 
otros discos, inclusive dei grupo 
MPB-4 que cstaban en la graba
dora prontos para salir, demora
ron mucho porque e) mio ocupa
ba todas las prensas. Las ventas 
eran seguras. Las ganancias tam
bién. 

La cultura uruguaya 
Dei 24 a1 28 de mayo se realizarán en Venecia, ltalia, las Jorna

das de la Cultura Uruguaya en Lucha, evento que congregará a des
tacados exponentes de Ias artes, la ciencia y la docencia urugua
yos, latinoamericanos y europeos en defensa de las "uobles con
quistas" dei país sudamericano. 

Las "Jornadas" concitan la más amplia solidaridad política 
en Italia, e,;denciada por el hecho de que su convocatoria fue sus
crita por los secretarios generales de todos los partidos democráti
cos de la península: Benigno Zaccagnini por la Democracia Cris
tiana, Enrico Berlinguer por el Partido Comunista, Oddo Biasini 
dei Partroo Republicano, Bettino Craxi por el Socialista y Valerio 
Zanone por el Partido Liberal. 

En dicho llamamiento se sostiene que " Uruguay esta privado 
hoy de la contribución de sus mejores b_ijos. Un cuarto de la po
blación ha tenido que abandonar el país. Siete mil son los presos 
políticos. lnnumerables violaciones a los derechos humanos, do
cumentadas y brutales torturas. La mayoría de los artistas, de los 
hombres de la cuJtura y la ciencia o estan encarcelados o han sido 
obligados al exílio. El pais permanece en el aislamiento más com
pleto de los centros vivos y activos de la cultura americana, euro
pea y mundial. 

No es casual ese odio de la dictadura uruguaya por la cultura y 
por sus representantes que se erigen como los verdaderos deposi
tarios de las mejores conquistas cultureJes uruguayes. Es que la 
ciencia, el arte y la educación en el Uruguay no solamente valen 
por su creación espiritual o su elaboración artística. La cultura 
uruguaya vale y adquiere su verdadera dimensión por su profun. 
da e indisolubre fusión con las masas obreras y populares, siendo 
esto precisamente lo que exaspera el odio dei tirano. EI teatro, la 
literatura, la música, estuvieron en lo fundamental al servicio de 
las clases popuJares, ellas fueron sus reales destinatarios, así como 
la fuente inspiradora de su obra. AI intentar destruir la cultura el 
fascismo uruguayo intenta destruir esa unidad cuJtura-pueblo, 
cultura-democracia". 

1 04 cuadernos dei tercer mundo 

A pesar de usted 

1,Era diferente en la época 
en que usted comenzó, es decir 
usted y toda su generaciôn: Cae· 
tano, .Gil, Milton Nascimento? 

-Si. Además en aquella épo
ca (1966-67-68) había todavía 
bastante libertad a pesar de ser 
después de 1964. lface ya doce 
anos. 

Después vino el tiempo en 
que usted prácticamence 110 po· 
dia componer. Ellos ce11suraban 
todo. De sus músicas 1,Ia que 
más les dolió fue "A pesar de 
usted"? 

-Bueno. Esa primero la deja
ron pasar porque no entendieron 
lo que decía la letra. Después, 
cuando todo el mundo la empe· 
zó a cantar, se dieron cuen ta. 
Mandaron confiscar el disco en 
las tiendas. Fue un caso único. 
Es difícil hacer una cosa asi, 
pues perjudican a las firmas gra
badoras. 

i,Cómo van a explicar a una 
g.rabadora holandesa o sueca que 
graba en Brasil que no puede gra
bar esto o aquello porque en 
Brasil existe la censura y que de
be perder dinero a causa de ella? 

- 1. Fue la épo<'a de "Sinal /e· 
cilada" (luz Roja), de "liame ai 
ladrón ", la época en que Ud. 
adoptó el seudónimo de Julinho 
de Adelaide? 

En esa época ellos censura
ban todo lo que yo componía. 
No dejaban pasar nada. En esc 
momento yo grabé un LP can
tando solamente música de otros 
compositores. Julinho de Adelai
de fue un compositor nuevo que 
apareció en aquel disco ... 

- Además de la censura, illS· 

ted su/rió algunas otros formas 
de represión? 

-Si, principalmente en aque
lla época en que daba muchos re
citalcs en facultades. Llegaba la 
policía antes dei espectáculo, o 
veces durante y "avisaba" quê 
era lo que yo no podía decir, ha· 
biar o cantar. No podía por 
eJemplo hablar de censura. Nl 
mal ni bicn ... 

l lia biar bien? 
-Sí. Para divertirme yo co

mencé a hablar bien de la censu
ra durante los espectáculos. Pero 
eso también me lo prohibieron • 



EI petróleo aparec,ó en Libia 
después que sa fueron los italia
nos. De no ser asi, muy distinta 
hubiera sido la historia moderna 
de este país mediterrâneo, cuyas 
fértiles costas fueron ocupadas 
desde tiempos antiguos por carta
gineses. gciegos y romanos. 

En el siglo VII los árabes uni
fican el pa(s, déndole su idioma, 
su raligión y su base cultural. EI 
sentimiento nacionalista de los 
beduínos rasistió los embates co
lonialistas europeos y recién en 
1911 ltalia ocupa Tripolitan, en el 
oeste dei país, entonces bajo do
minaci6n otomana. Gradualmente 
los italianos se extiendan sobre el 
Fezzan (el desierto dei sur) v la 
Cirenaica (provincia oriental go
bernada por la hermendad religio
sa Sanussiya). En 1932 Mussolini 
anexa estas dos províncias, que ja
más habían sido colonizadas y el 
desierto líbio fue escenario de vio
lentos combates en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Mientras las divisiones blinda
das de Rommel corrían a prote
ger puertos y lugares estratégicos, 
el petróleo dormia bajo la arena. 
Finalizada la contienda, las Na
ciones Unidas se pronuncian por 
la lndependencie de las tres colo
nies, unificadas en el Reino de Li
bie coo ldris 1, máxima autorídad 
de la orden Sanussiya como mo
narca. 

Como base de su poder ldris 
sum6 a su autoridad religiosa el 
apoyo de las familias poderosas 
turco-líbias, asesores militares 
norteamericanos y británicos 
(ambos países instalaron bases en 
Libia) y las transnacionales petro
leras que se instalaron en el 
país cuando el oro negro co
menz6 a brotar en grandes canti· 
dades en 1960. 

Por esa época ingre~aba ai ejér· 
cito un joven nacionalista, hijo da 
beduínos nômades, que aspirablt'a 
cambiar la situaci6n de total en
trega dei país a intereses extranje
ros. Muammar ai Khàdafi era ape
nas teniente cuando, inspirado 
por los éxitos de Gamai Abdel Na
sser en el vecino Egipto, funda en 
1966 en Londres (donde estudia
ba técnicas mílitares) la Uni6n de 
Oflciate, Líbres. De regreso a su 
patria, Khàdafi continúa la labor 
política y conspirativa en el seno 
dei ejército y el 1 o. de septiembre 
de 1969 inicia en Sebha una insu
rrecci6n que rápidamente derrocó 
a la monarqu(a. 

lnmediatamente se iniciaron 
las conversacíones para el des
mantelamieoto de los enclaves 
militaras anglo-norteomericanos. 

Privadas de ese apoyo estratégico 
las transnacionales no pudieron 
resistir la nacionalizaci6n. Libia 
emprende una política de aven
zada en el seno de la OPEP, redu· 
ciendo la producción para defen· 
der los precios y no agotar las re
·servas y empleendo el petróleo 
como arma política, tanto para 
atacar ai imperialismo y ai sionis
mo como para apoyar los movi
mientos de liberaci6n dei Tercer 
Mundo. 

La inflexible línea ideológica 
de Khadafi le ha ganado muchos 
amigos v no pocos enemigos, par· 
tícularmente entre las potencias 
que tlenen intereses neocolonlales 
en Africa que lntentan utilizar a 
Egipto, Sudán y Chad como bases 
de agresi6n contra la revoluci6n lí
bia. Si bien ello slgnific6 el fraca
so de ambiciosos provectos inte
gracionistas como la Fedaraci6n 
de Repúblicas Arabes que agrupa
r(a a Egipto, Libia y Siria, la uni· 
dad de los pueblos árabes se con
solida a nivel de base v se expresa 
en movimientos como el Frente 
de la Firmeza que agrupa a Llbia, 
Argelia, Yemen dei Sur y la OLP 

contra las maniobras norteameri
cano-israel(es en el Oriente Medio. 

En lo econ6mico, el "socialis
mo islâmico" preconizado por 
K hadafi en su "llbro verde" se tra
duce en una industriallzaci6n in
tensiva que busca crear un dasa
rrollo permanente sobre la base 
de la riqueza petrolera no reno
vable. En el plano pol(tlco la re
voluci6n cre6 nuevas estructuras 
de participeci6n popular que cam
biaron totalmente el aparato esta
tal, transformando, el 4 de marzo 
de 1977 e la República en Yama
hlr/8 (República de mesas) Arab11,. 
Popular y Soclalirta. 

-------------------------------~ 
~ 

Yamahiria Libia Arabe Popular y Socialista ~ ; · 

Gobierno: Coronel Muammar Khadafi, jefe de Estado; Coro- ~ ] 
nel Abd a1-Salem Jalud, Primer Ministro -Capital: Tripoli :i 
(380.000 h) -Superfície: l .7S9.S40 km2 -Población: • 
2.S00.000 h (70 por cicnto rural, 30 por ciento nómade) ;i. 
-Moneda: dinar Idioma oficial: árabe -Fiesta Na~ional: 
1 - IX (Revolución, 1969) -ReUgión: islã.mica -PNB per cápi-
ta: S.500 dólares anuales -Educaci6n: 700 mil estudiantes 
de todo nivel en 1976 -Salud: Un médico cada mil habitan-
tes 
La Yamahiria Líbia es miembro pleno de la ONU, la OUA, el 
Movimiento de Países No Alineados, la Liga Arabe, la OPAEP 
y la OPEP. 



La "Gren lsla" afrlcana (cuar
ta dei mundo por su superficial 
vivi6 hasu, el siglo XIX practica
mente alslada dei resto dei mun
do. Migraclones da origen africano 
v asiático confluveron en elle 
desde muv tempranas épocas, 
genorendo al mestizarse la et
nia malgache, unificada política
mente por primara vez por el rev 
Aadama I ai comenzar el siglo 
XIX. 

En ese entonces la meseta 
central estaba habitada por espe
cles animales hoy desaparecidas v 
cublerta de selvas que el colonie
llsmo tel6 v quem6 despiadada
mente para dar peso a las planta
ciones de caHa v algod6n. La colo
nizacl6n francesa, Instaurada ofi
cialmente en 1896 fue valerosa• 
mente resistida por diversos gru
pos nacionalistas. Sin embargo la 
independencla, lograda en 1960, 
abri6 peso a un régimen neoco
lonlallsta, encabezado por el pre
sidente Tsiranena, que establecl6 
lazos de amistad con Taiwan,,Co
rea dei Sur v Sud6frica v permiti6 
el establecimiento de bases milite
res franceses v norteamericanas en 
el país. 

En 1972 un grupo militar 
nacionalista dirigido por el general 

Aamanantsoo tom6 el poder, 
lnaugurando un gobiemo nacio
nalista con •Plraciones sociali
zantes. Tras verios metes de 
agudes crisls políticas el coronel 
Aetslmandrava 81 -inado an 
enero de 1975, apenas dos sem• 
nas después de !legar ai premiere
to c-0n un programa de radicaliza. 
cl6n. La poderosa derecha local v 
los servlci01 de inteligencla de la 
OTAN (cuva partlcipaci6n en el 
crimen fue denunciada por las 
fuerzas progresistas mal gaches) 
pensaban así liquidar la experien
cla militar progresista. 

Pero la línea dai levantamiento 
popular de 1972 fue profundizada 
por el capltén de fragaU Didier 
Aatsiraka, quien el 15 de junio de 
1975 asuml6 las funcione, de 
Jefe de Estado, dei g0blerno v dei 
Consejo Superior de la Aevolu
cl6n. lmprimiéndole un nuevo 
ritmo a un proceso de cam
bios que se desgaataba por les 
divislones Internas, Aatslraka 81· 
cribe v somete a votacl6n popular 
un "libro rojo", la Carta de la 
Aevoluci6n Socialista, que se 
convierte en base de la nueva 
Cbnltitucl6n. En diciembre de 
1976 se proclama la República 
Oemocr6tica de Madagascar. Se 
impulsa una ambiciosa reforma 

République Démocratique Malgache 

Goblerno: Didier Ratsiraka, Presidente ; Justin Rakotoniana, 
Primer Ministro -Capital: Tananarive (373.000 h) - Superfi
cie: 597.000 Jcm2 - Poblaci6n: 8.500.000 h. (80 por ciento 
rural) - Moneda: franco malgache - Idiomas oficiales: malga
che y francês - Fiesta Nacional: 26-VT (Independencia, 1960) 
- Religión: animista, cristiana y musulmana - PNB per capi
ta: 200 dólares anuales -Educaci6n: 1.250.000 estudiantes 
de todo nivel en 1974 - Salud : Un médico cada 8 .000 habi
tantes 
Madagascar es miembro pleno de las Naciones Unidas, la Orga
nizaci6n de Unidad Africana y el Movimiento de Países No 
Alineados. 
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Canal de Maumblqu1 

agraria c:uv• baet son I• fo
konolonas, colectivldades auto
gestionarles similares a las "villes 
ujamaa" de Tanzania o las "ai· 
deas comunales" de Mozambique. 
Las bases extranjeras $Oll expulsa
das dei país v se· cierran las 
instalaciones de rastreo de tatáli
tes de la NASA norteamericana, 
cuv, utilizaei6n por la CIA como 
centros de espionaje fue amplla
mente demomada. 

En el pleno político, la instau
ración de la Asamblea Nacional 
Popular en 19n v de la Alta 
Corte Constitucional en 1978 
culminan ai proceso de institucio
nallzacl6n trnado por el "libro 
rojo". Los partidos populares 
malgaches dem01traron estar a la 
altura dei desafío histórico, u
niénd01e en el Frenta Nacional 
de le Aevoluci6n. De ellos la 
fuerz1 m'5 importante es la 
AAEMA (Vanguardla de la Aevo
lucl6n Malgacha), creada en 1975 
en 1povo ai movimiento reno· 
vador de Aatsiraka. La AR EMA 
cuenta con onoe de los dieclnUl'va 
miombros dei C-Onsajo Supremo 
de la Aevoluci6n, organismo en li 
que participan adem6s otros cinco 
partidos con posiciones que van 
de9de el merxism~eninismo has
ta la democracia crirtiena, pesan
do por diversos matices socialis
tas, social-<lem6cratas v naciona
listas. 

En el campo externo Aatsir• 
ka, que fue ministro de relaciones 
exteriores entre 19n v 1975, ha 
trazado una linea ele "no elinaa
miento positivo". claramente an
timperialista v defiende la unidlld 
africana. Su prestigio la permite 
actuar como mediador ,espetado 
por ambas partes en conflictos 
como el que enfrenta a Soma
lla V Etiopia. 

MDdagascar construve as( su 
propia v(a al socialismo, originei 
pero atenta e las ensenanzas de I• 
experlencias ajenas, radical pero 
conciente de los requerimientos 
da las etapaS hist6dcas, nacione
llsto pero solidaria con los grandes 
cembios en el Tercer Mundo, 
particularmente Africa v Asia, 
continentBs entre 101 que la isla se 
sitúa como puente natural. 



La península malaca, ocupada 
por los lngfaes tn 1795, fue una 
de I• Joy• má prtciad• de la 
corone brit6nlca en el oriente. A 
su valor estretfgico -desde ella • 
controle el paso dei O~ano Indi
co el Océano Pacifico- sa le sum6 
la importancia econ6mice. Fua en 
Malesle que los ingleses planteron 
I• primeras ,emill• de l,r,tJfJ c:on
trabandeedas desdo Brasil. AI lo-
91"11 el cultivo artificial dei Mbol 
dei ceucho, los bf'ldnlcos no s61o 
terminaron con le "era dei cau
cho" en la Amezonle (convinlan
do e MenllOI II fqultos en vlnuales 
cludades fantasmas) sino que ede
ma c:ambiaron redicalmente lt e
conomfa de sus cofoni• en ai su
deste •i,tlco. 

Haste hoy Mal•ie II ef primtr 
productor mundial de caucho n• 
tural y poresa riqueza fue blanco 
primordial de la oxpansl6n Japo
nesa durante la Segunde Guerra 
Mundial. AI contrario de lo que 
ocurri6 en las colonias franoes• 
de Indochina, donde 111 resístencía 
antinipona hie conducida por las 
fuerz11 revolucionarles y anticolo
nielistas, en Mal11le fueron los 
miembc"os deles antigu• dinastfas 
(conocidos como los "hombret de 
Londres" por sus santimientos fi. 
lobritllnicos) quíenes dirlgleron la 
lucha contra 111 invesor. 

Derrotado el lmperio dei Sol 
Naciente en 1945, los Ingleses no 
vacil11ron en preparar e ena elita 
como sus interlocutores, fecilitan
do as( une transici6n apacible 
e la independencia formal en 
1957. Para mantener su pre,encia 
económica y militar, la admlnls
traci6n colon11I ide6 una feder• 
ci6n entra la pen(nsula maleya, 
Bom110 Septentrional, Sarawak, 
Singapur y Brune!. lndonesia y FI
iipinas se opusieron firmemente ai 
proyeçto, pero la Federaci6n en
tr6 finalmente en funciones en 
1963 con la exclusi6n da Bruneí 
(cuyo Sultán profiri6 conservar 
sus prlvilegios ba10 el estatuto de 
protec1orado bin6nico que con
serva hasta le actualidad) y Singe- · 
pur (que se sepa,6 en 1965 con .. 
·ituyándose en Estado lndepen
dientel 

Absul Aahman y Abdul Aezak, 
dos arist6cretas educados en Lon
'1~ que ostentan el título nobi
,ario de "tun", fueron los arqul· 

tectos de esta uni6n multiátnlca 
basada en el 11lam11mo (la religíbn 
oficial) como elemento aglutine
dor. La UNMO (Organlzaci6n Ne
clonal de Malosios Un dos) , funda
da en 1961, e, la pieza eleve do la 
política local, ai agrupar o leme
yoría melava La Asoclaci6n Chi-

no-Mal11ya y el Congreso lndo-M• 
lavo expresan a tas otres dos et
nias lmportentaS y Aahmon logr6 
su •ociacl6n en una "triplo allan
u" que condujo ,1 gobiemo fede
ral en sus primeros anos. 
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Se logr0 entonces uno dt los 
mejol'fl niveles de vide de Asle 
(basado en ,1 ceucho y ai estaflo, 
dei cuel, Malasia tamblén es el pri
mar productor mundial). Pero 
aubcisten l)fofundas desigualdades 1ociales y su exprtsi6n 4tnica ; Los 
chinos, (35 por clento da la pobla· 
c16nl controlan ti comercio, la in• 
dustrla y I• finanzas mtentra, que 
los melayos o brumlputras (62 
por ciento} tlenen un nível de in
gresos promedialmente Inferior. 
La criais 4tnlca desgalt6 rápida
mente la tmagen dt Aehman, 
quien fue austltuído anel premie
rato en 1970 por Aazak. 

E modelo carecia de besas sbltdes y "' 
su sucesor Hussein Onn debe en- ~ 
frtnt• un n,crudeclmlento de la u 
act,vldad guarrlllera conducide 

Con una pol(tlca de "melayl
zaci6n" de las empresa1 en menos 
chinas, el aporte dei petróleo des
cubleno en las costas y la afluen
cia masiva de capitalas trensnaclo
nalas durante la guerra da Vlet
nlf'll, Aauk logr6 reçonclllar am
bas comunidades y !levar II la tri
pie allenza a una lncuestloneble 
vlctoria en les elecciones de 1974. 
Aazak muri6 en enero da 1976 en 
el auge da su prestigio. Pero su 

por las dos fracclones dei Penido 
Comuni1t11 Maleyo, y 111 fomi• 
ci6n de un partido opositor (Ac
ci6n Democriticel qua cenallza 111 
inconformidad de los brumiputras 
frente a la perslttencla da las desi
gualdades átnfc• y IOCiales. 

Pesa e la política exterior da 
neutralldad, no alin,,aci6n y opo
s,ci6n a I• bases extranjeras en le 
zona. la aconom{a de Mal111la con
tinúe estando en manos de empre
sas extrenjeras, ai comercio axte
ríor depende de los altibajos de las 
matarias primas en el mercado 
mundial y la rtprtti6n antlguerri
llera se extiende tambhln ales res· 
tantas fuerzas progres1stas. Todo 
ello ellenta una oe>os1ci6n de iz 
quierda que comienza e superar 
las barraras 4tnlcas pora propug
nar en conjunto c:amblos redlcales 

Persekutuan Tanah Malaysia W 
Gobiemo: Sultân Abd al-Hahm Muazan, Rey; Tun llussein ~ Onn, Primer Ministro -Capital: Kuala Lumpur (S00.000 h) Superficie: 332.633 km2 (M Occidental 131.313 km2 , Sa· bak 76.115 km2, Saravak l 2S.205 km2) - Población: 13.000.000 h (80 por ciento rural) -Moneda: ringgit idio-mas oficiales: malayo e inglés -Fiesta Nacional: 31 - VIII (ln· dependencia 1957) - Religión: islâmica PNB per cipita : 700 dólares anuales Educación: 2.500,000 estudiantes de todo rtivel en 1975. Analfabetismo: 30 por cíento -Salud: Un mMico cada 6.000 habitantes 
Malasia es miembro pleno de las Nacioncs Unidas. la Comuni· dad Britânica y el Movimiento de Países No Almeados. 
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EI reino Malawi, que florecl6 a 
orlllas dei lago Nyassa an el siglo 
XV de nuestra era, fue codlciedo 
por razonas 8$tratégicas por I os 
colonizadores europeos. Los por· 
tugueses se adentreron en el terrl
torlo en el slglo XVII, buscando 
establecer un e)e este-oene entre 
sus colonlas de Mozambique y 
Angola. 

EI lmperio Brlténico, mientras 
tanto, se orientaba en Africa según 
un eja geopol (tico norte-sur, bus
cando unir Ciuded dei Cabo con 
EI Cairo, y fueron los ingleses 
quienes, con tropas traídas da la 
lndia, derrotaron an 1895 la resis
tencia local y establecieron a prin
cípios de sfglo, un protectoredo 
que llemaron Nyassalandia. 

EI proyecto británico era cons
tituir una federeci6n centroafrica
na incluyendo a los actuales Mala
wi, Rhodesla y Zambia, baséndose 
en la slmilitud cllmética (son paí
ses de mesetas, sabenas y selvas se
cas) y étnica (su poblaci6n tiene 
un orígen bantú común). Política
mente ello hubiera significado la 
extensl6n a toda la federacl6n dei 
domínio da la minode bianca ra
cista implantada en Rhodesia dai 
Sur. EI Malawi Congress Psrty, 
ai Igual que en Zembla, plantes 
como alternativa la independen
cla. 

Republic of Malawi 

Los )6venes organizadores dei 
MCP sintieron la n&C8$ided de ser 
representados por un dirigente 
respetable y propusieron el cargo 
ai Dr. HastingsKamuzu Banda, un 
médico graduado en los Estados 
Unidos, a quian presentaron como 
"salvador nacional". Para evitar 
las divisiones internas todos los re
clamos de Banda por mayor auto
rlded en el partido fueron acepta
dos. 

EI resultado fue que, cuando 
la colonia se lndependiz6 en 1964, 
Banda pas6 a ejercer un poder au
tocrático sobra el MCP y el pa(s. 
"Haré un pacto con e/ diablo si 
aso ayuda a mi pueblo", coment6 
Banda poco después de asumir la 
presidencia. Y as( lo hizo, estable
clendo estrechos vínculos econó
micos y dlplométlcos con los go
biernos racistas de Sudéfrica y 
Rhodesla y la administraci6n co
lonlal portuguesa de Mozambi· 
que. 

Seis de lo$ ocho ministros dei 
primer gabinete renunciaron en 
menos de tres meses ai oponerse e 
esta orientaci6n. La dirigencia tra
dicional dei MCP pas6 a la oposi
ci6n, organizando conspiraclones 
contra Banda an 1965, 1967, 
1973, 1974 y 1977. Banda raac
clon6 con una represl6n feroz y 
alent6 a la Liga Juvenil de Malawi 

Gobiemo: Hastings K. Banda, Presidente -Capital: Zomba 
(25.000 h) -Superficie: 119.311 km2 -Poblacibn: S.000.000 
h. (90 por ciento rural) -Moneda: kwacha -Idioma oficial: 
inglés -Fiesta Nacional: 6 • VII (independencia, 1964) -Re
ligión: Animista y cristiana -PNB per cápita: 130 dólares a
nuales -Educación: 627.000 estudiantes de todo nivel en 
1975 -Salud: Un médico cada4S.000 habitantes 
Malawi es miembro pleno de las Naciones Unidas, la Organi
zaci6n de Unidad Africana y el Mavimiento de Países No Ali· 
neados. 

a convertirse en un cuerpo para
policlal. 

EI "pacto con ai diablo" co
menz6 con resultados auspiciosos. 
Sudéfrica se convirti6 en el princi
pal comprador dei tá y el tabaco 
malawiano y sus inversiones 
construyeron carreteras, ferroca
rriles y la nueva capital, mientras 
ejecutivos sudafricanos adminis
traban la línea &área, los servicios 
de informaci6n y desarrollo y 
gran parte dei aparato estatal. 

Pero los campesinos (90 por 
ciento de la poblaci6n) se banefl
ciaron poco. La mayor(a sigue 
cultivando las mismas parceles de 
sus antepasados, con los mismos 
métodos rudimentarios. EI siste· 
ma colonial de plentaciones no 
desapareci6 sino que incluso se 
arnpli6, cambiando s61o el color 
de la piei de los patrones (en su 
msyoría pol(ticos edictos a Ban
da). EI desempleo s61o pudo wr 
combatido enviando a miles de 
trabajedores a las minas de oro 
sudafricanas. 

Esta emigraci6n par6 en 1974 
tras un accidente que cost6 la vi
da a 75 obreros malawíanos. AI 
ailo siguiente, la independencia de 
Mozambiqua cambi6 radicalmente 
ai panorama poHtico de Banda, 
quian había colaborado activamen• 
ta con los portuguesas an la repra-
al6n el FAELIMO. EI cierre de las 
frontelllS de Mozamblqua v Rho
desia obllg6 a una drãstica raduc
cl6n dei comercio entre este últi
mo pa(s y Malawi, quitándole ade
mm ai gobierno de len Smith uno 
de sus mecanismos para burlar el 
bloqueo internacional. 

AI mismo tiempo el nuevo cli 
ma político creado en Africa por 
la lndependencla mournbicana y 
la guerra en Zimbabwe estimula ai 
creclmlento de la Liga Socialista 
de MslBwl (LESOMA), ai partido 
opositor fundado por Attati Mpa. 
katl, en 1974, que desarrolla una 
ectlva lucha clandestina propo
nitindosa no s61o la sustituci6n de 
Banda sino tambidn el cambio de 
la 8$tructura económica neocolo
niel que posibilite el surgimiento 
de este tipo de dlctaduras. 



La República de Maldivas se 
extiende sobre un archipiélago da 
más de dos mil islas coralíferas 
-de las cualas s61o 192 están ha
bitadas permanentemente- ai su
doeste de la lndia y Sri Lanka en 
el Océano Indico. Los maldivos, 
excelentes navegantes y pescado
res, mantuvieron siempre estre
chos contactos con ai continente 
asiático. De él recibieron, en el s1-
glo XII, la influencia árabe Y. mu
sulmana. Los islellos adoptaron 
el islamismo como religi6n y ai 
sultanato como forma de gobler
no. 

Los colonizadores europeos 
llegaron tamprano a las Maldivas, 
escala obligada en la ruta ai Leja
no Orienta. Paro la tenaz resisten· 
cia de los nativos a la dominaci6n 
extranjara oblig6 a los portugue
ses a buscar otros puertos alterna
tivos, que establecieron en Goá, 
en la costa occidental de la lndia. 

Con el tiempo, el sultán de las 
Maldivas sucumbi6 ai "canto de 
sirenas" de los agentes dei lmpe
rio britânico y acept6 en 1887 su 
"protectorado". Con una econo
m(a precarie, basada an la produc
ci6n de aceite de coco, le pesca y 
ai cultivo de frutas tropicales, las 
islas ofrec(an pocos atractivos 
econômicos a los ingleses. Ten(an 
en cambio una gran importancia 
estratégica, que aument6 con la 
epertura dei Canal de Suez. 

La base naval instalada en la is
la de Gan sobre la l(nea ecuatorlal 
sa integr6 as( a la cadena de segu
ridad que controlaba la navega
ci6n desde Gibraltar hasta Hong 
Kong, pas.ando por Adén y Singa
pur. 

Como la poblaci6n local no in
teresaba ni siquiera como mano 
de obra, poco se hizo en pro de su 
educaci6n, salud o blenestar. Has· 
ta hoy el país s6lo cuenta con un 
maestro cada dos mil habitantes y 
un médico cada 25 mil, registran
do uno de los ingresos per cépita 
más bajos dei mundo. 

Esta situaci6n de abandono es
timul6 los sentimientos de rebel· 
día contra el sultán, 6nico benefi
ciaria local dei colonialismo en su 
condici6n de íntermediario entre 
la metr6poli y su pueblo. En 1952 
una insurrección popular depuso 
ai monarca y proclam6 la rep6bli
ce. Las tropas británicas intervl• 
nieron para "restaurar el orden" y 
repusieron ai sultán en el trono 
dos allos después. 

En 1959 la rebeli6n volvi6 a 
estallar en las lslar dei sur, que re
solvierón emanciparse con el nom
bre de Rep6blica de Swadlva. La 
axperiencia de llbertad fue nueva-

mente ef/mera y en 1960 los vein
te mil republicanos de Suvadiva 
fueron reincorporados ai sultana
to. Los colonialistas aprovecharon 
la ocasión para firmar con el mo
narca un nuevo acuerdo de pró
rroga dei protectorado, mantenlen
do y ampliando las bases. 

Pero ai Imparia Británico ya 
entraba en su declinlo. En ia déca
da dei 60 rasolvi6 retlrarse de sus 
posiciones estratégicas "ai este de 
Suez" (para ese entonces ya no 
qu.edaban colonias britânicas en 
Oriente de lmportancia econ6ml· 
ca), asegurándose que sus intera
ses seguir(an siendo defendidos 
por los Estados Unidos. En 1965 
las Maldivas accaden a la indepen
dencia, lnmediatamente reconoci
da por la ONU. 

EI sultán no puda sobrevivir a 
la carancia de apoyo externo y en 
1968 un plebiscito estatuy6 la Re-

Diveki Radzhe 

pública, asumlendo la presidencla 
Amlr lbrahim Naslr, hasta enton
ces Primer Ministro. La balB de 
Gan slgul6 en menos britunlcas · 
hasta 1975, cuando la construc
ci6n de modernas instalaciones 
bélicas norteamericenas en la vecl· 
na isla de Diego García la volvi6, 
innecesaria. 

Gobierno: Amir Ibrahim Nasir Presidente -Capital: Malé 
(15.000 h) -Superfície: 298 km2 distribuídos en dos mil islas 
-Población: J 25.000 habitantes -Moneda: rupia -Idioma ofi
cial: maldivo -Fiesta Nacional: 26-VII {Independencia, 1965) 
-Religión: islámica -PNB per cápita: 80 dólares anuales -E· 
ducación: 2.000 alumnos de todo nivel en 197 S -Salud: Un 
médico cada 25.000 habitantes 
Maldivas es miembro pleno de las Naciones Unidas. 

GOLFO DE 
8ENGALA 



A J)f'lnciplosdel slglo XI, Keita, 
senor ela filanl, ciudad ublcada 
cerca de la frontora entre los ac
tuales Guinea y Malí, enaba en 
dificultadas por el hembre que 
provoc:aba entre sus súbditos la 
falta de lluvla. Sigulando el conse
Jo de los almorávides, Keita se 
convlerto ai lslarn. lnmedlatemen
ta comienza a llover. Su autoriõad 
qued6 asêgurada y se inaugura as( 
una dlnastía de casi cuatro slgl01 
que funda el imperio de Malí, uno 
de 101 más poderosos dei Africa 
negra, que lleg6 a extenderse des-
de el deslerto hasta la selva y des
de el At16ntico hasta el recodo dei 
r(o N (ger. Sus riquezas eran tantas 
que el Emperador de Mal( provoc6 
uni' devaluaci6n monetaria en EI 
Cal o en 1324, tal era la cantldad 
de oro que all í gast6 en su pere
grinaje a La Meca. Por 8$8 época 
12 mil camellos hac(an cada 8'\o 
el recorrido de Malí a Eglpto ida y 
vuelta. Ya en su fase da decaden-
cia, en el siglo XV, el lmperio lla
g6 a comerciar con los por1Ugua
ses y fue finalmente coloniudo 
por los frenceses a fines dai siglo 
XIX. EI Africa Occidental France
sa comprendía a los actuale, Sene
gal, Alto Volta, Benín y Melí, lla
mado ontonces Sudán Francés. 

République du Mali 

Balo la pn,si6n de la derrota 
francesa en Dien Bien Phu, le in· 
surrecci6n argelina y la lucha dai 
R11ssemblt1111ent DMnOCf'lltiQUII A· 
fr/caln, París resuelV'II, en la dka· 
da de los 50, iniciar un proceso de 
gradual 11utonomí11 da sus colonlas 
africanas, que culminara con la 
independancla en 1960. Concian
tes de su dabilidad, los j6venes Es
tados se egrupan en la Fadarecl6n 
de Malí, pero la disparidad de ln· 
tereses torna inviable el proceso 
intagnidor y la tederaci6n fracasL 
EI Sudán Francés corta entonces 
sus 61timos lazos con la metr6poli 
y proclama la Aep6blica da Malí 
eligiando a Mobido Keita como 
presidente. 

Junto con Senghor (Senegal) y 
Houphouet Boigny (Costa de Mar
flll, Kelta pertenece a una genera
ci6n da I ícferes africanos educados 
an Francia e inspirados en la so
clal-democracia. Pero el presiden· 
te de Mal( no se limit6, como sus 
colegas vecinos, a aceptar ai neo
colonialismo bajo una macera de 
"negritud" e impuls6 un proceso 
de cambtos y desarrollo econ6mi· 
co orientado por la ideología dei 
"socialismo africano", acerc,ndo
so esí a las posiciones de Sekú Tu· 
ré en Gulnea y Nkrumah en Gha
na. 

Gobierno: Mussa Traore, Presidente -Capital: Bamako 
(250 000 h) Superficie: 1.240.142 km2 - Población 
5.600.000 h (85 por ciento rural, 10 por ciento nómade) -Mo
neda: franco maliense - Idioma oficial: francés -Fiesta Nacio
nal: 22-lX (Independencia, 1960) - Religión : islâmica y ani· 
mista -PN B per c6pita: 80 dólares anuales -Educación: 625 
mil estudiantes de todo nivel en 1975 -Salud: Un médico cada 
40.000 habitantes 
Malí cs miembro de las Naciones Unidas, la OUA y cl Movi
miento de Países No Alineados. 

EI tribalismo fue combatido. 
la economía nacionaliuda, se lm
puls6 la industriali-zaci6n y 11 tasa 
de escolaridad subi6 de 4 a 20 por 
ciento. Su lucha por la unidad dei 
continente, por el no alineamien
to y una política exterior incte~ 
pendiente te ganaron el respeto de 
las fuerzas progresistas de todo el 
continente. Pero Keita no logr6 
estructurar un fuerte partido de 
masas para canalizar la participa
ci6n popular y los intereses neo
colonlalistas lograron imponerse 
por medio de un golpe militar que 
lo derroc6 en noviembre de 1968. 

EI "Comi~ Militar de L1ber• 
ci6n Nacional", presidido por el 
coronel Mussa Traore promat16 
sanear la economía y combetir la 
corrupci6n. Los resultados hen si
do exactamente inversos. Los ce
rceies, que el país exporteba en 
1967, est:án ahora racionados. Los 
acreedores extranjeros temen que 
Mal( no pueda pagar su cuantiosa 
deuda externa y la corrupci6n se 
ha ins~itucionalizado hasta los ni
veles más altos dei "9,men. 

En 1974, procurando ganar es
pacio pol itico, el CMLN hlzo ple
biscitar una nueva constituci6n 
qi.e prevé el retorno a un gobier· 
no civil en 1979. Con toda la opo
sicí6n prohibid.-i y los seguidores 
de Keita encarc-etados, el goblerno 
logr6 un 99,8 por crento de apoyo 
elactoral, demasiado para ser 
cr11ble. E1 16 ~ mavo de 1977 
Modibo Ke,ta muere en una loce
lldad dei des1erto donde estaba 
confinado desde 1968. La ••ínto
xicaci6n alimentaria" aducida ofi
cialmente como C11Usa fue inter· 
pretada por muchos como envena
namiento v en una manifestaci6n 
popul8f da magmtud Jarnl\s vista 
en Bemako el puehlo acompnM 
los restos de Keita a su tumba y 
demostr6 su rPcha:o ai nfgimrn 
militar En 6ste la tendencia que 
propugna una apeitura poHtica 
gradual enubezada por Traore y 
el vicepres1dente Baba D,arra, lo
gr6 mponerse a los sectores repre
sivos, cuyos pnnc.ipales represen
tantes, los minístros de Interior y 
Defensa Kissima y T16koro fuaron 
encarcelados en marzo da 1978 
baio ocusac16n de complot. 



Malta podr(a afirmar, ai igual 
que Panam6, que ,u posición gao
gr6fica as su principal recurso na
tural. Una pequalla formación ro
cosa da piedra caliza con exce
lentes puertos naturales, la is
la de Malta (y las vecinas Go
zo y Comino, que junto con los is
lotes de$habitados Cominotto y 
Fllfie constituyen la Repóblica de 
Malta) ha sido hist6!'icamente una 
pieza clave en todos los conflictos 
por el Mar Mediterráneo. Su ubi· 
caci6n entre TCinez y Sicilia la 
convierte en verdadera lleva entre 
Oriente y Occidente. Fenícios, 
griegos, cartagineses, romanos y 
sarracenos ocuparon sucesivamen
te la isle en la antigüeded. 

Los normandos la pusieron en 
ai ei'lo 1090 belo dominio dei 
que m6s tarde ser(a el lmperio 
Brit6nico. Ourante las cruzadas 
medieveles, las islas fueron defen· 
didas por la orden de caballer(a de 
los Hospitalarios da San Juan da 
Jerusal6n, que, P<l'Uriormente r&
bauti:tada Orden da Malta, subsis
te hasta nuestros d(• con funcio
nes filantrópicas. Conserva, sin 
Bmbaf90 su car6cter soberano y, 
por lo tanto, sus mlslones lntem• 
cioneles tienen cango da Embaja
das. 

Los Caballeros de Malta recha
z.aron los ataques dei lmperio 
Otomano, pero dabieron rendirse 
ante Nepole6n an 1798. Dos ai'los 
más tarda los maltesas lo expulsan 
con ayuda de Inglaterra, que apro
vech6 la ocasi6n para estableceiw 
oficialmente en la isla. Junto con 
Gibraltar, Adén, Singapur y Hong 
Kong, Malta pa56 a constituir 
la cadena estratégica que ase
gur6 a los británicos un siglo de 
domínio sobre los mares dei mun
do. 

Dewe princípios dei siglo XX 
los maltesas han luchado por su 
independencia. En 1921, tras una 
rebell6n popular, Londres acept6 
cíerto grado de autonom(a interna 
para las islas, que fue revocada ai 
comenzar la Segunda Guerra Mun
dial. 

En 1942 la isla se encontraba 
aislada. EI aeródromo brit6nico 
m6s cercano, en Egipto, distaba 
800 millas. Malta sufr(a bombar
deos tan intensos que la isla debl6 
ser aprovisionada por submarinos. 
La invasi6n parec(e inminente, pe
ro los nazis debieron derivar tro
pas a su frente oriental, donde en
contraban una inesperada resisten
cia de los soviéticos. Las tropas de 
Mussolini por s( solas no pudie
ron ganar la "Batalla da Malta" y 
la lsla, convertida en verdadero 
porta-aviones de piedra, sirvl6 de 

base a la contraofensiva aliada so
bre ltalia. 

La heroica lucha de los malte
ses elev6 su conciencia nacional y 
en 194 7 Londres restituy6 su au
tonomía. En satlembr8 de 1964 
Malta accede a la independencia y 
en 1974 el Primer Ministro Oomi
nic Mlntoff proclama la Rap(Jblica, 
conendo los Ciltimos vínculos for
matas con la corona de Isabel 11 . 

Esta Ciltimo peso fue resistido 
por las fuerzas conservadores dei 
Partido Nacional y el Progresista 
Constitucional, que lo ve(an como 
"camino dírecto e la anarqu(a". 
Sin embargo los laboristas de Min
toff, en alianza con los sindicatos, 
los estudiantes y los panidos So
ciellste y Comunista logreron lm
ponersa. Las fuarzas de la OTAN 
hab(en sido expulsadas da Malta 
en 1971 y en 1973 el país se in
corporó ai Movimiento de Países 
No Alineados, la segunda naci6n 
auropea en hacerlo después de 
Yugoshwia, que est6 entre los fun· 
dadores dei Movimiento. 

Las basa, británicas perman&
cieron, pero Mintoff logr6 renego
ciar ai monto de la cuota compen
satoria que los ingle,es pagan por 
altas, (70 millone, de dólares a
nuales) que en la actualldad ascien
de ai 40 por ciento dei presupua,-

Republic of Malta 

to nacional. Con un comercio ex
terior altamente deficltarlo, este 
aporte es vital para la economía 
de Malta, que transforma as(, co
mo Panamá, su posici6n en un 
"recurso natural" . 

No obstante Mintoff es con
clenta que la presencie de tropas 
extranjeras en la isle es siempre una 
amenaza latente a su soberania y 
he prometido su retiro definitivo 
entes dai 1o. de abril de 1979. Ya 
esun en construcci6n gigantesc• 
lnstalaciones portuarias -con fi
nenclamiento libio- destinadas e 
brindar facilidades al comercio 
mundial, con lo quase espera sus
tituir la importancie económica 
actual da las bases. As(, seg(in la 
expresi6n da Mintoff, " Malta do
Jar6 de ser la fortaleza dei Madite
rr6nao, para convertlrse en puente 
entre Europa y el Terce, Mundo", 

Gobierno: Anthony Mamo, Presidente ; Dominic Mintof", Pri
mer Ministro - Capital: La Valetta ( 15.000 b) -Supei ficie: 
315.6 km2 (Malta 246 k.m2, Gozo 67 km2, Comino 2.6 :cm2) 
- Población: 325.000 b. (5 por ciento rural) - Moneda: libra 
maltesa - Idiomas oflciales: maltés e inglés - Fiesta Nacioual: 
8-IX (lndependencia, 1964) - Religión: católica - PNB per cá
pita: 1.300 dólares anuales - Educación: 90 mil estudiantes de 
todo nivel en 1976 -Salud: Un médico cada mil habüantes 
Malta es miembro pleno de las Naciones Unidas, la Comurudad 
Británica y el Movimiento de Países No Alineados. 

Medittrr6neo Orientll 
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Marl'\lecos es uno de tos pocos 
pelses dei Tercer Mundo que pua· 
de jactarse de haber colonlzodo a 
una potencia europea. Fue, on e
fecto, desde este terrltorlo que en 
et afio 711 los 6rebes invadieron la 
península ibérica (Espaí'lo v Portu 
gall, permaneciendo en ella casl o· 
cho sigtos hasta 1u exputsl6n en 
1492. La civllizaci6n árabe dej6 
profunda marca en le cultura ibé· 
rica v, por ende, en ta latinoome
ricana. 

Pero con et correr de tos siglos 
el conquistador pas6 a ser con
quistado. Francia v Espaila se to 
repartieron como protectorado en 
el siglo XIX. Et segundo Aeich a
lemán intent6 establecer bases 
militares en sus costas en 1906 y 
1911, desarrollAndose batallas que 
preludiaron la Primera Guerra 
Mundial . Finalizada ésta en 1923, 
Espaila, Frencía y Gren Bratalla 
crearon una zona internacional en 
T6nger, quedando Ceúte, Melilla e 
tfni como enclaves espa1'otes y 
convlrtiéndose en protectorado 
franc:4s ai resto dei país. 

EI /stiq/al (Partido de la tnde· 
pendencial, ftlndedoen 1943, lide· 
r6 la luche nacionalista. EI sultén 
Mohemed Ben Yussef, a quien tos 
colonlelistllS hablan obllgodo a 

exllerse, asuml6 el trono con el 
nombre de Mohamed V. EI pue· 
blo marroquí había hecho dei mo
narca un 1lmbolo da unidad y lu
cha anticolonialista y en 1956 
Francla tuvo que reconocer ta in· 
dependencia. Un mas después, el 
7 de abrll de 1956, Marruecos 
reintegra a su territorio a T6nger y 
la "zona especial" de Ceúta y Me 
lilla, pero tos puertos de 8Stas dos 
ciudades sigu1eron slendo haste 
hoy plazas fuertes bajo soberania 
espailola (dependiendo respectiva
mente de las províncias de Câdiz y 
Sevilla). EI enclave de tfni recién 
fue devUelto e Marruecosen 1969. 

La intenci6n de Mohamed V 
era "avanzar dutcemente" hacia ta 
modernizaci6n de las lnstituciones 
econ6mícas y pollticos dei país. 
Pero ,u hijo Hanan 11 -quien to 
sucedi6 tras su muerte en 1961-
tiene ideas mês conservodoras. En 
sus discursos ya no se retiere a 
"ciudadanos y ciudadanas" sino a 
"mi pueblo fiel". Su régimen neo
feudal se basa en un sistema de 
favores v obtlgaciones que impide 
ta formaci6n de un aurent1co em
presariado nacional. AI mismo 
tlempo ai rey ahenta tas inven.io
nes extranjéras, particularmente 
francesas, en la exploteci6n do tas 
prínclpales riqueus dei pais. 

1-------------------
~ Mahgreb al-Aksa 
~ Gobiemo: Hassan II, Rey, Ahmed Osman Primer Ministro 

-Capital: Rabal (S00.000 h) -Superficie: 446.550 km2 - Po
blac1ón: 17 .000.000 h (60 por ciento rural) - Moneda: dirham 
- Idioma ofi~i~: â~abe -:-Fiesta Nacional. 3-lll {lndependencia, 
1956) - Reli_gabn: islâmica - PNB per cápita· 420 dólares anua· 
les - Educación: Dos millones de estudiantes de todo nível en 
1975. Analfabetismo: 80 por ciento -Salud: Un médico cada 
14.000 habitantes 
M3.1'"!'1ecos es miembr~ pleno de las Naciones Unidas. la OUA, 
la Liga Arabc y el Movuniento de Países No !\lineados. 

Ochno A116nt1co 

Para tranqultldad de estos inte
reses Hassan no vacit6 en mandar 
matar en 1965 a Ben Barka, 1/der 
dei poderoso partido opositor 
Uni6n Nacional de Fuerzas Popu
lares, que reclamaba la apticacibn 
de un programa econ6mico y so-
cial en favor de las mayorías obre-
ras v campesinas. 

La desaparici6n de Ben Barka 
en París fue seguida de una cruel 
represi6n a tas fuerza5 populares. 
La UNFP se divide y et sector leal 
a los ideales de Ben Barka es obh· 
gado a actuar desde ta clandestin1-
dad mlentras que el grupo lidera
do por Abdarrahim Buabid pasa a 
llemane Uni6n Socialista pero 
traiciona abiertamente esos pnnci
pios para pocler ser aceptado co
mo partido minorítario en el par
lamento. ESte 6rgano legislativo 
de reducidos pode~ està domina
do por los "1ndependientes" (a
dictos ai monarca). EI /stiqlal. por 
su parte, convirti6 su enticotonia
tismo inicial en un nacionalismo 
e11pansionista de dereche, apo
yando el proyecto de Hassan li de 
recrear el "Gran Marruecos" ane-
11ando ai Sahara a Incluso Maurl• 
tania. 

Resta el &Jército como posible 
fector de camb1os. De su seno han 
surgido, en efecto, no pocos 1n• 
tentos golpistas y revolucionarios 
que Hassan ha sorteado hastn el 
momento con astucia y buena 
suerte. Para contentar a tos 
un1formados el monarca modemi• 
z6 las Fuerzas Armadas y les ha 
encomendado divenas mislones 
externas como la guerra 6robe-is
raelí de 1973 o ta lntervencl6n en 
defensa dei rég1mcn de Mobutu en 
Zaire en 1977. 

La batella deds1va se esú li· 
brando ehora en tas arenas dei 
Sehara, antiguo territorio espanol 
que Marruaeos ocup6 con ai bene• 
pt6cito de Mndrid y París. Pero la 
rosistencla de tos independenttStas 
saharau,s super6 todos los c61cu
tos. EI desgaste de una guerra im
popular v sin perspectivas de vic
tone está desmoralizando ai e1ér• 
cito marroqui y puede ttever a sus 
comandantes a buscar en la reta
guardia los cambios polit,cos qúe 
impidon su total derrota y des 
prestigio ante los ojos dei pueblo. 



VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 
En Et D!. encontram usted: 

LA MAS AMPLIA V OBJETIVA INFORMACION 
CABLEGRAFICA INTERNACIONAL. 

LA ACTUALIDAD DEL MUNDO EN LOS , 
COMENTARIOS DE AUTORIZADOS ANALISTAS . .. · . 

LOS SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD DE 
PRESTIGIOSAS PUBUCACIONES EUROPEAS. 

LAS AGUDAS OBSERVACIONES DE SUS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

Un perl6dlco con Hntido mexicano y latlnoamericano. 

Un refk)o objetivo de la realldad nacional, Pi a u • 



ACUERPO 
INTERNO 


	capa
	contracapa
	ctm_001_20
	ctm_002_20
	ctm_003_20
	ctm_004_20
	ctm_005_20
	ctm_006_20
	ctm_007_20
	ctm_008_20
	ctm_009_20
	ctm_010_20
	ctm_011_20
	ctm_012_20
	ctm_013_20
	ctm_014_20
	ctm_015_20
	ctm_016_20
	ctm_017_20
	ctm_018_20
	ctm_019_20
	ctm_020_20
	ctm_021_20
	ctm_022_20
	ctm_023_20
	ctm_024_20
	ctm_025_20
	ctm_026_20
	ctm_027_20
	ctm_028_20
	ctm_029_20
	ctm_030_20
	ctm_031_20
	ctm_032_20
	ctm_033_20
	ctm_034_20
	ctm_035_20
	ctm_036_20
	ctm_037_20
	ctm_038_20
	ctm_039_20
	ctm_040_20
	ctm_041_20
	ctm_042_20
	ctm_043_20
	ctm_044_20
	ctm_045_20
	ctm_046_20
	ctm_047_20
	ctm_048_20
	ctm_049_20
	ctm_050_20
	ctm_051_20
	ctm_052_20
	ctm_053_20
	ctm_054_20
	ctm_055_20
	ctm_056_20
	ctm_057_20
	ctm_058_20
	ctm_059_20
	ctm_060_20
	ctm_061_20
	ctm_062_20
	ctm_063_20
	ctm_064_20
	ctm_065_20
	ctm_066_20
	ctm_067_20
	ctm_068_20
	ctm_069_20
	ctm_070_20
	ctm_071_20
	ctm_072_20
	ctm_073_20
	ctm_074_20
	ctm_075_20
	ctm_076_20
	ctm_077_20
	ctm_078_20
	ctm_079_20
	ctm_080_20
	ctm_081_20
	ctm_082_20
	ctm_083_20
	ctm_084_20
	ctm_085_20
	ctm_086_20
	ctm_087_20
	ctm_088_20
	ctm_089_20
	ctm_090_20
	ctm_091_20
	ctm_092_20
	ctm_093_20
	ctm_094_20
	ctm_095_20
	ctm_096_20
	ctm_097_20
	ctm_098_20
	ctm_099_20
	ctm_100_20
	ctm_101_20
	ctm_102_20
	ctm_103_20
	ctm_104_20
	ctm_105_20
	ctm_106_20
	ctm_107_20
	ctm_108_20
	ctm_109_20
	ctm_110_20
	ctm_111_20
	ctm_112_20
	final_anteverso_20
	final_verso_20

