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vo orden Informativo In ternacional", 
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fusión de informeclón alternativa sobro la realldad 
y la.s asplraciones de los países emergentes. Título 
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Autor. mediante certificado expedido el 11 de di· 
ciembre de 1978. inscripto con el número 476-78 en 
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Los temas de hoy 
Las notas sobre América Latina que publicamos en esca ed ici6n, rdl ejan no 

sólo el ascenso pennammte de los movimicntos c.lc masas sino lambién la madu
rez de las fuerzas populares, por cierto muy necesaria en csla crucial e Lapa de re
ordenamiento táclico) estrntégico. 

La entrevista <le nuestro corresponsal en \'enezuda. Walter Tesch . con el dipu
tado por el Movimiento ai Sodalismo CMAS) Teodoro Petkoff. nos presenta un 
análisis global de la situación en aquel pais dt.•spués de la victoria dei sector de• 
môcrata-cristiano y tambien ofrece una visión dei claro progreso de los sectores 
de 1zquierda venezolanos en las clecciones. 

EI tema de carátula es el petróleo. La amenaza de una intcrvención armada 
reivindicada por lo grupos más in roleran tcs dei esquema de poder Jc los Es

tados l nidos no es solamente una frase de efecto, sino una alternativa a la que 
los "ullras" nortcamencanos pucclen recurrir en un momento de uesesperacíón 
)' que. por otra part'-, dlos pregonan ,1b1ertamente y sín <lisfraces. 

Nucstra próxima cdición tendrâ por tema principal la Sexta Reunión Cumbrc de 
los Pa1ses No Alineados. Un grupo reprcsentantivo de nuestro equ ipo editoria l 
escu,o en La Habana cubriendo con amplilud este acontecimiento relevank. 
En ese informe especial. se brinJará a nuestros lectores un análisis pormenorizado 
de los principaks aspectos de la Conferencia y una evaluación de sus consecuen
c1as políticas y diplomaticas en la escena internacional. 

Al cierre de este: número recibimos la noticia tle la muerte Jel presidente Agos
tinho l\eto sobre quien incluimos una primera nota en esta edición. No sólo 
Angola y el Africa en general sino todos los pueblos amantes uc la paz y Je la li
bertad y que se empcnan en d cambio revolucionario se unen a los angolanos, 
en el homenaje a este combatiente consecuente y lídcrejemplarquc fue Agostinho 
Neto. En más <le una oporlunidad nucstra revista recogió sus opinioncs y también 
sus anális1s serenos y finnes. capaces de fijar en mulio de las tempestacks y de los 
peJigros los inrereses fundamentales de Angola y de la revolución de nuestro tiem
po. EI equipo de Cuadernos dei Tercer Mundo se une ai pesar dei pueblo angola- · 
no y al homenaJe mundial a este gran combatien te de la causa de la libertad y la 
justicia social. cuyo ejemplo guiará a su pueblo, que ahora queda huérfano de un 
liderazgo sin paralelo. 

M.C. Costa Cuando vi por primera vez su re-
Setubal, Portugal vista pensaba que se trataba de 
He seguido con mucha atención otro ·'chinesismo·· de esa teoria 
vuestra publicación, a la que pres- de los tres mundos. Hago nú au
to mi homenaje por la coheren- tocrítica. 
eia y el volumen de las informa- -
ciones. Espero que prosigan en la _Mana ,l!argarida Mendes 
tarea que se impusieron y que Porto. Porrugal 
no desaparezcan, como otras pu- Nunca imaginé que el Caribe, 
blicaciones dei género. como lo llaman ustedes, encerra

J.Carlos Miguel 
Luanda, Angola 

se tantos y tan diferentes proce
sos de lucha. Felicitaciones por 
ese magnífico trabaJo. 

J Castanheira 
Cidade da Praia. Cabo Verde 
;,Cuândo será el dia que Portu
gal (o mejor, sus actuales gober
nantes) se den cuenta de que no
sotros no somos más sus colonias? 
Ese "contencioso" con Angola y 
Mozambique es simplemente ri
dículo. 

ti/. ,lfagwa11ia 
Unice/ Vil/age, Nairobi, Kenya 



José Sreinsleger, Quiro, Ecuador 
(corresponsal de Cuadernos) 

Visité la provincia de Tungura
hua y estuve en una comunidad 
campesino-indígena. Los indíge
nas - que apenas hablan espa
i'lol - habían editado una nota 
solidarizândose con e! Frente 
Sandinista y la lucha dei pueblo 
nicaragüense. Me pidieron si po
dían a través mío enviar a Ra-

dio Sandino (que ellos escuchan 
todas las noches), dos piezas mu
sicales de su conjunto folklórico. 
Creo que no hay precedentes de 
solidaridad en este orden. Me de
jaron sumamente emocionado. En 
la hojita que ellos editan se ha
bía reproducido las declaracio
nes de Germân Pomares apare
cidas en el No. 26 de Cuademos. 
Tomaron lo que era más impor
tante para ellos. Ahí va la cinta, 

con nicm anua v el 

pues, para Radio Sandino. 

Ecuarrunari 
EI número que aquí reproduci
mos dei boletín de la comunidad 
de Tungurahua a la Que alude 
nuestro corresponsal en Quito, 
está totalmente dedicado a la So
lidaridad con Nicaragua y con el 
FSLN, tal como titula el propio 
boletín. 

QUE ESTUDIAN LOS SAND INISTAS 
tipo de gobierno fue? l,Cómo fue tumbado Ze
laya por la inlervención gringa? La guerra dei 
12; EI levantamiento de Venancio Celedón. 
Entonces, se van dando cuenta el espíritu de 
rebeldia que ha tenido su pueblo, que no es es
píritu de rebeldia desde ahorita. De los libros 
militares se estudia, toda la teoría de las bases 
gringas en Panamá, se han hecho cantidad de 
fotocopias y hemos leido la formación mili
tar que ellos tienen. ("Cuademos dei Tercer 
Mundo'' No. 26.) 

Pomares seiiala: La historia de Nicaragua y 
la lucha dei pueblo nicaragüense se inicia desde 
el tiempo de la conquista. La guerra nacional 
dei 56 de William Walker, filibustero (pirata) 
norteamericano, que se hizo proclamar Presi
dente de Nicaragua; el gobierno conservador 
de los anos 30. EI Gobierno de Zelaya, 6qué 

He oído hablar de su revista a 
través de las pu blicaciones de 
IFDA. Me gustaría ser suscriptor 
de la edición cn inglés. Por favor 
infórmenme sobre los pasos a 
dar para ello. 

P. l .erno11x 
Bogotá, Co/ombia 
Deseo ante todo expresarles mi 
gran admiración por su revista, la 
cuaJ considero llena un gran va
cío sobre análisis de noticias ai-

ternativas y cobertura del rercer 
Mundo. 
Me dirijo a ustedes para solicitar
les información porque se me 
ha encomendado un estudio so
bre el sistema bancario inter
nacional y sus efectos nefas
tos en los países en vias de de
sarrollo, pero me falta el alcance 
y la visión de ustedes. Ademãs, 
tengo poco material sobre Africa 
y Asia, que estarán incluídos en 
la investigación. Me refiero en 

particular ai tipo de anâlisis de 
Mario Murteira en su excelente 
artículo "FMI: La amenazante 
deuda externa", publicado en 
Cuadernos de abril de este ano. 
También me llamó mucho la 
atención la descripción de Pablo 
Piacentini de la "reunión atlânti
ca", que confirma la informa
ción de que dispongo sobre la 
i mposición de ciertos modelos 
económicos en el Cono Sur. 
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Las lecciones de 
Nicaragua 

EI triunfo dei Frente Sandini)ta de Libcraciõn 
Nacional (FSLN) ofrece enserianzas invalorables 
para el Tercer Mundo y en particular para Améri
ca Latina, donde con frecucncia la~ íuerzas pro
gresístas aparecen divididas, em ucltas cn ásperas 
e interminables discusiones ideolõgicas. En mas 
de una ocasiõn la ri,alidad entre estas lucrzas se 
presenta con más ,ehemencia e intransigencía 
que el cuestionamiento a los representantes dei 
sistema. En consecuencia la gran lecciõn brin
dada por Nicaragua senala que la primera tarea de 
un movimiento de liberaciõn debe consistir en 
distinguir y caracterizar netamente ai enemigo 
principal ~ deslindarlo de todos los núcleos y sec
tores que manifiesten conrradicciones de distin
to grado con aquél y pueden por lo tanto parti
cipar en un frente amplio. Si a partir de ali í el 
movimiento de liberaciõn sigue una línea correc
ta, tarde o temprano logrará aglutinar en torno 
suyo a las grandes mayorías, incluídos sectores de 
clase media sin los cuales en América Latina cs 
arduo conseguir un vuelco revolucionario. 

En efecto, durante largo tiempo el FSLN se 
presenrõ conio una vanguardia que convocaba ai 
conjunto dei pueblo y le senalaba el camino. Pe
ro tanto los partidos identificados con sectores 
medíos y burgueses, así como organizacíones em
presarias, procuraron evitar la alíanza que los 
sandinistas les proponían y se esforzaron por 
conformar un frente alternativo. 

En buscar soluciones de compromiso, en ob
tener el patrocínio de los Estados Unidos para 
una salida negociada de la dictadura, el FSLN 
mantuvo una línea invariable, así como una lucha 
sin desmayo. Esto hizo que el pueblo lo identi
ficara claramente como su representanté. Y a su 
vez, la adhesiõn ampl ísima de las masas logró que 
todos los intentos de crear una alternativa y de 
desviar el rumbo resultasen infructuosos. EI Fren
te fue intransigente en lo fundamenlal y flexible 
en lo accesorio. 

Consiguió así, por una parte, constituir en ple
na guerra una Junta Nacional de Reconstrucciõn 

cn la que estuvicron repre>cntadas la) principa· 
les tcndencías de ta Nacion, y en cllo probó >li 
flc>-.ibilidad. Y por la otra, no ,1ceptó nínguna de 
la condiciones que lc pretendic-ron imponer c1er 
Los interlocutores irncrnos y cn el campo cxtcr 
no, la , uperpotencia norteamericana. EI FSLN fue 
justamente intransigente cn rcchuar comprom1 
sos tales como ta preservaciõn de la Guardia Na
cional y la panicipaciõn dei Partido Liberal en la 
Junta, pues ambas crcaturas directas dei clan so
mocísta hubieran implicado la preservación de los 
intereses somocistas y la continuación de la 
hegemonía norteamcricana en Nícaragua. 

Se obtuvo de Lal manera un L1 íunfo aplastan
te: derrotado y dispersado el ejército de SomoLa, 
el ejército popular controla cl país. No quedan 
representantes políticos y económicos dei clan. 
Estados Unidos, denunciante de los "pcligros" 
dei Sandinismo, tuvo ai fin que rcconoccr a la 
Junta. EI movimient~ de llberación tomó cl po
der y lo hizo de manera completa pucs no .rdmi 
tió concesiones de fondo. 

La conducta dei Frente en el plano interior 
muestra un coherenLe correlato con su políti· 
ca e.>-terior. AI plantear ai mundo su lucha contra 
uria situación neocolonial impuesta por una larga 
y violenta dictadura, el FSLN estableció relacio
nes y recíbíó solidaridad provenientes de todas 
las fuer.Las democráticas y progrcsistas sin dist1<1 
ciõn. Este sostén múlLiplc fue sin duda uno de los 
factores que aislaron a los Estados Unidos y frus· 
traron su búsqueda de la alternativa ai Frente. Es 
la simultánea apertura en lo interno y lo exter
no y su logro ejemplar, es otra de las grandes en· 
seiianzas de la gesta nicaragüense. Prueba el po· 
tendal que puede movilizar una causa justa, aun 
desde un pobre y pequeno pai's, con una acción 
eficaz. 

Nicaragua se proyccta ahora hacía las tareas de 
reconstrucción y hacia el establecimiento de un 
Estado Nacional. Esta nueva etapa es tan crabajo· 
sa y difícil como la anterior. EI país ha sido aso· 
lado por la guerra civil, su estructura econômi· 



ca de~truida, sus reservas monetarias saqueadas 
en acto postrero de pillaje somocista. Agobiado 
por una pesada deuda externa de 3 mil millones 
de dólares debe asistir a centenares de mil lares de 
refugiados y ai mismo tiempo colocar las bases de 
la recuperación económica. Esta es la contracara 
dei triunfo sandinista. La cruenta y larga guerra 
civil entrega a los liberadores un pais en ruinas, en 
extremo grado de subdesarrollo y dependencia. 

EI casto económico que supone la empresa de 
reconstrucción nacional es inmenso y resulta inal
cant.able con las solas fuerzas de la Nación. Por 
ello Alfonso Robelo, miembro de la Junta, soli
citó a la comunidad internacional que financie un 
programa de 2,500 millones de dólares. La grave 
situación en que se encuentra Nicaragua es la bre
cha por la que se pretenden ahora introducir 
presiones que impidan a la revolucion alcant.ar 
sus metas. A nombre de la Junta denunció Robe lo: 

"La actual ayuda norteamericana cs 1nfima cn 
relación a la que se prestó a Nicaragua tras el te
rremoto de 1972, cuando en pocas horas trans
ponó a Managua decenas de toneladas de alimen
tos y hospitales de camp0. En cualquier caso es 
inferior a la que habfa prometido. Tenemos la im
presión de que la lentiLUd en ayudar a nuestro país 
esconde una presión contra nuestra revolución." 

Es un prudente modo de afirmar que Estados 
Unidos y el poderoso sistema internacional que la 
,uperpotencia controla, condiciona el otorga
miento de la ayuda, que para ~lia no ticne carác
ter humanitario sino que C!> un medio más de do
minio. 

No debe cxtranar que Norteamérica proceda 
asi'. Elia es la responsablc directa dei drama ni
caragüense, desde que instaló la dinastia Somot.a. 
En Nicaragua la política dei garrote duró hasta 
1979. Y derrotada ésta por un pueblo en armas, 
Washington acude a la diplomacia dei dólar para 
mantener ai pais de Sandino en la órbita dei im
perio. 

Si bien ~obresale la actitud noneamericana, 
cabe senalar que los demás países no se mucstran 

a la altura de las exigencias. El arzobispo de Ma
nagua, Miguel Obando y Bravo, afirmó que micn· 
tras la destrucción producida por la guerra es va
rias veces superior a la ocasionada por el terremo· 
to, el conjunto de la cooperación internacional 
prestada ahora no alcanza ai diez por ciento de 
la que recibió después dei sismo el gobierno de 
Somoza. 

Sea entonces por cálculo o por indiferencia, 
esta débil respuesta es objetivamente una amcna
za a la estabilidad de la junta, que ai asumir la 
dirección dei país necesita como paso inmedia
to, poner en movimiento la esrructura producti· 
va, los servicios sociales, la maquinaria adminis
trativa. 

La falta o la lentitud de la ayuda podrán oca
sionar incalculables sufrimientos a la población 
nicaragüensc, y a la vet. demorar el alcance de las 
metas que se ha fijado la junta. Pero quienes es
peculan c9n que así lograrán imprimirle a Nica
ragua un rumbo diferente, olvidan que este pue
blo que ha demostrado una inflexible vocación 
de libertad hará nucvos sacrificios con tal de man
tenerla y rcchazará toda tentativa de injerencia. 

Durante su lucha, Nicaragua fuc objeto de una 
amplia solidaridad por parte de movimientos pro· 
gresistas y democráticos de todo el mundo. Pero 
ellos no dcben olvidar que la revolución será so
metida a duras pruebas y la mayor de éstas se da
rá entorno a la ayuda y sus condicionamientos. 

La movil ización por Nicaragua debe, pues, 
proscguir. Se trara ahora de denunciar las presio
nes foráneas, las maniobras de los Estados Uni
dos, las obligaciones históricas que la superpo· 
tencia ha contraído con este país. Y ai mismo 
tiempo se trata de promover una vigorosil campa
na que haga fluir fondos de todos los países. E:n 
proporción a los problemas y carentes de condi
ciones. La lucha de Nica,agua continúa. Pero ya 
no cs una lucha armada contra una tiranía, si
no pacífica para librarse de la miseria y la depcn
dencia, para afirmar la paz y la libertad. O 



, 
~ 

! 
a in 

li una 
CI blo rr 

o 
ir 

" " SI 
ti 
a 

" 

'-

NICARAGUA 

Formar un gran frente 
latinoamericano 

Daniel Orrega. miembro de la Juma de Gobiem o de Nicaragua 
y de la Dirección ,\'acional Co11j1111ra dei Frente Sandinista. conl'oca 

a gohiemos. partidos y moiiimientos polüicos a formar 1111 frell/e 
/01inoomerica110 nacionalista. dem ocrático y re110/~1 cio11ario 

Diego A.chard 

Comandanta Daniel Ortega S..vedra 



~ 
n una entrevista rrascendenle por el al
cance de las propuestas políticas que 
formula, Daniel Ortega Snavedra, coman-

dante Sandinista, miembro de la Junta de Gobier
no, respondió así a las preguntas de C'uadernos 
dei Tercer Mundo: 

Co111a11da111c Onega, ,, cuâl éJ la e11selia11za • 
Ji' la rel'o/11do11 11irnragiie11sc' para 11111erica /,a· 
tina '' 

- La gran ensefian1a que a nuestro entender de
ja la revolución nicaragUense es la siguiente: En 
Nicaragua se combatieron los esquemas. EI Fren
te Sandinista también cayó en determinado mo
mento en el esquema, en la tendencia a imitar 
fielmente los pasos que habían seguido otras re
voluciones triunfantes en su aspecto táctico. Y 
des<le el punto de vista politico también se dio 
determinado sectarismo, un encerramiento ideo
lógico y político. En la medida en que logramos 
romper con esto, las posibiJidades de revolución 
se pusieron más ai alcance de la mano. 

En Nicaragua, por ejemplo, jugó un papel im
portante la integración dei pueblo, de las masas, 
a la lucha armada insurreccional. No es una fuer
za formada fuera de las masas, que viene a pro
yectarse para liberarias. 

Esta tendencia se dio en América Latina des
pués dei triunfo de la revolución cubana. Grupos 
armados aislados de las masas, desde una posicióri 
objetivamente paternalista, iban a liberar a las 
masas, que esperaban ai redentor que baJara de 
la sierra o de la montaria. 

Creemos que en ese aspecto se dio un gran sal
to en Nicaragua y eso hizo posible la revolución. 
Se integraron las masas a través de la lucha ar
mada en las ciudades. 

Y en las ciudades no fue la lucha de una es
cuadra, de dos éscuadras, de un punado de hom
bres aislados de la población como superhéroes 
y el pueblo, pues, aliá abajo: sino que el pueblo 
se convirtió aqui en el héroe, en el combatienre, 
en el actor de esta revolución. 

El pueblo se insurreccionó en las ciudades y 
aqui encontramos una coincidencia en cuanto a 
la acción armada en las ciudades, en las zonas ru
rales, en las zonas montaiíosas. La geografia to
da de nuestro país en los diferentes sectores ur
banos y sectores rurales conforma un gran fren
te de lucha, todo un gran frente principal de 
combate. 

Romper con el dogma 

La revolución nicaragüense muestra la necesi
dad de proyectar una línea política posible, real. 
Obligó a romper con el dogma, con el esquema, 
con el sectarismo. Eso indiscu tiblemen te provo
có mucha discusión, mucha contradicción, pero 
a fin de cuentas hubo una respuesta consecuen
te dei Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
y una irnplementación consecuente de esta línea 
política amplia. 

Hay aqui un factor importantísimo que pesa 
sobre todo esto: Aunque la fuerza revolucionaria 
o un sector de la población definiera la linea co-

rrecta, si ésta no fucra acogida por todo el mun
do, incliscutiblemente caería en el vacío. Las ver
dades pueden ser dichas en cualquier momento 
y si no son acogidas, pues no toman fuerza. En
tonccs, aquí lo importante fue la unidad dei mo
vimiento revolucionario nicaragüense, que tuvo la 
madurez. suficiente para poder entender la línea 
a implementar. supo fortalecer esa linea, supo 
aplicar esa línea. 

La unidad fue un factor determinante. EI 
triunfo de la revolución nicaragüense es un triun
fo de la unidad de la fuerza revolucionaria de 
Nicaragua. 

t. No 1e111e11 que. como sucedió en otras 
oportunidades. se tra1e de copiar e/ esquema de 
ustedes, 1• se produzca 1111 resurgimiento dei gue
rrillerismo e11 Amérh'ti Latina si11 un a11álisis mui• 
maduro. 1111,y real, muy objetiro de las co11diciÕ-
11es de cada 11110 de los pa ises ' 

- Nos han preguntado muchas veces qué ex
periencias le podemos transmitir a la revolución 
la tinoamericana. Nosotros creem os que la ma
yor experiencia que le podemos transmitires de
cir que no nos imiten, que no se sujeten a ningún 
esquema y que no se dejen marear, por así de
cirlo. por las revoluciones triunfantes. 

Ta.mbién cometimos errores 

Usted dijo que también los sandinistas co
metiero11 ese error . .. 

- Nosotros caímos en ese error en determina
do momento. Claro que si. Si bien es cierto que 
el sandinismo obedece a todo un desarrollo his
tórico de nuestro país, indiscutiblemente no po
demos aislarnos dei mundo, y sobre tc,do en el 
orden militar se tendia a caer en determinado es
quematismo. Eso no hacía más que encerramos 
en un círculo vicioso, porque no teníamos posi
bilidades de desarroUo. las posibilidades de de
sarrollo se dieron en la medida que fuimos rom
piendo con ese esquematismo y fuimos encon
trando una respuesta acorde con la propia reali
clad nicaragüense. 

Co11 la autoridad que les de e/ haber hecho 
u11a revo/11ció11 en Nicaragua ustedes podrán ser 
e/ nexo, e/ punto de unión entre dfrersas mol'i
mientos re1•olucionarios en América Latina . .. 

- Nosotros estamos interesados en luchar por 
la unidad latinoamericana y vamos a poner to
dos nuestros esfuerzos en ese sentido, para lograr 
esa unidad latinoamericana sobre objetivos co
munes que nos hagan poner los pies sobre la tie
rra. Eso es lo importante. Nosotros, los revolu
cionarios, debemos poner los pies sobre la tierra 
para ir avanzando. Aun cuando los logros parez
can peq ueiios, serán grandes en la medida que son 
logros. Si nos planteamos metas que no se pue
den alcanzar, en lugar de avanzar lo que hacemos 
e·s retroceder. 

1.Cómo lograro11 ustedes 111a11te11er exccle11-
tes relaciones co11 gobiemos democráticos y en 
algunos casos incluso con gobiernos militares co-
1110 el de li'c11ador y también tenerlas co11 las fuer
zas re110/ucionarias de esos poises? 



, 
~ 

! 

81 
CI 

n: 

o 
ir 

" 1T 

SI 
ti 
D 

" 
i 

~ 

p 
w 

selv;: 
el V 
mó 
V de 

( 

selv 
mó 
era 
el p 
chat 

se 
bra 
la. 
res 
di(ll 
ve 
Es 
tin 
da 
ne· 
bi{ 
di, 
o e 

v. 
to, 
el 
co 
la 
un 
gó 
Fl 
ra1 

~ 
~ 

ij 
d 

En el c:entro, de izquierde • d1,.ct,1, 1n ~iodei pueblo, V fctor Tiredo, 01ní1I Ortega SHvedre y Carlos N(ínu 

Lo que se ba puesto en primer lugar, como 
deciamos, son objetivos comunes. ObJetivos co
munes a todos estos mtereses, a todas estas fuer
zas, a todos estos sectores. 

Los militares ecuatorianos vieron con simpa
tia la re\'olución nicaragüense en la medida que 
tienen una posición de autodeterminación. Una 
posición nacionalista. Y las fuerzas revoluciona
rias latinoamericanas tarnbién miraban con sim
patia la revolución nicarag:üense por razones ob
vias, pues, que no es dei caso senalar. Entonces 
aqui lo importante es que se logró trabajar, se lo
gró unificar criterios alrededor de objetivos muy 
precisos y que correspond ían a mtereses com unes 

Hacia un frente la tinoamcricano 

Comandante. usted ha p/0111eado en discur
sos redentes la creación de un frente larinoameri· 
cano , En qué co11sist1na ese Jre11re? • Que fun· 
ciones deberia cumplir' 

-Cuando hablamos de la formación de un 
gran frente latinoamencano estamos partiendo de 
una situación que indiscutiblemente viene a va
riar el rumbo de los pueblos latinoamerícanos. 

Debemos tomar en cuenta, en pnmer lugar, la 
batalla que los pueblos han venido librando por 
su independencia y que de una u otra manera. 
ha repercutido en muchos gobiernos latinoame
ricaoos. Las contradicciones que se han dado en 
el orden económico, son un factor a tomar en 

cuenta en primer orden. Esta necesidad de forta· 
lecer un capitalismo, con características nacio· 
nalistas, en algunos países lalinoamericanos, com· 
cide en eslos momentos con los intereses de la 
revolución. 

Frente a un capitalismo dependicnte, a un ca· 
piralismo sometido ai dictado de la polí tica nor· 
teamericana, que ha sido lo tradicional en Amên· 
ca Latina, este capitalismo que emerge tiene una 
proyección positiva. En la medida que, por eJem· 
pio, en Venezuela se nacionaliza el petróleo, es
te hecho tiene una repercus1ón, en el orden eco
nómico y a la vez en el orden politico. 

Eso es lo que nos puede haccr entender la ac· 
ti tud política de una cantidad de gob1emos lati· 
noamericanos que con una visión diferente a la 
sostenida en los anos 50 ó 60, de dependencia to· 
tal y absoluta ante los Estados Unidos, asumen 
ahora, en la 17 reunión de la OEA una actitod 
contraria a la que trata de imponer Washington.• 

Nosotros insistimos mucho en esto de la 1, 
reunión de la OEA, porque es el momento que 
evidencia el avance que ha tenido América Lati· 
na. Por supuesto no vamos a darle méritos sola· 
mente a los gobiernos la tinoamericanos. En pn· 

• En esa reunión los Estados Unidos propusieron U"3 
íntervenc1ón militar en N,caragua La posición de la ma
yoría de los países larinoamericanos, en cambio, fue le 
de que la paz sólo podia lograrse con la renuncia dei d1c-
1ador y la ellm,nación de su rég1men, como fue aproba 
do en de lin111va. 



mer lugar limemos que resaltar la acttlutl de los 
pucblos que han estado continuamente presio
nando por una ver<ladçru indcpen<lencia, por una 
ver<ladern act1tud soberana en cl ordcn interna
cional. 

Ahora, e! caso de Nicaragua fuc un elemento 
que sirvió para mover diferentes fuer1.as en el 
continent..: alredcdor de un objetivo que goiaba 
de la simpatia y el respaldo de los pueblos lat1110-
americanos. 

Oe esa manera. en esta decisión tomada por la 
OEA, <lecisión que era defendida y respaldada 
por los pueblos lalinoamericanos, por los movi
mientos <le liberación latinoanwncanos, por las 
fuertas revolucionarias latinoamericanas, se sien
t:I un precedente muy importante a tomar en 
cuenta· Demuestra la urgencia de haccr coinci
du la fucna de los diferentes sectores políticos 
latmoamcrícanos alrededor de objetivos comunes. 

Hay grandes obJetívos comunes para América 
Latina. Creemos que el avance revolucionario de 
Aml!rtca Latina no pucde darse segün deseo de 
determinados movimientos de liberación, de de
terminados partidos, de determinadas fuerzas po
líticas, sino que lo vamos a ir logrando de una 
manera lenta pero segura. Esto se ha de lograr en 
la medida en que se dé ese fortalecimien to de 
posiciones positivas para el movimiemo revolu
cionario continental. 

Coordinar esfucnos 

No se trata de anteponer posiciones de grupos, 
posiciones partidarias. sino de hacer valer el sen
timien 10 estratégico de las fuerzas revoluciona
rias la tinoamericanas a partir dei desarrollo his
tórico real que está viviendo el continente. 

No podemos saltar etapas, no podemos tra
tar de violentar experiencias. Crecmos que Amé
rica Latina, después dei triunfo de la revolución 
cubana, se vio presionada por diferentes fuerzas. 
Se cayó en actitudes dogmáticas, en actitudes es
quemáticas. y eso no podia hacer avanzar la rc
volución en América Latina. 

Sucede lo contrario cuando las fuertas revolu
cionarias logran coincidcncias, ya sca para respal
dar las luchas que ellas liberan o para apoyar los 
esfuerzos de un gobiemo de corte democrâtico
burgués, que perfectamente puede estar encabe
zado por sectores capitaUstas, pero que van en
caminados a lograr una mayor indepcndencia 
económica. 

,cómo se podr(a constituir ese frente, so
bre qué base, sobre qué co11dicio11es o platafor
mas? 

El problema está ahí. La posibilidad bien ob
jetiva, bien concreta ... 

Se trata ahora de coordinar los esfuerws de 
los movimientos revolucionarios lat.inoamerica
nos, de los movimlentos de Uberación, de los 
gobiernos democráticos, de los gobiernos progre
sistas. Coordinar csos esfuerzos al rededor de ob
jetivos comunes ... 

O sea, buscar los factores que unru1 , y no los 
factores que uividan . Creemos que esto tiene que 

conducir a una respuesta rápida rero no forza
da. Una rcspuesta que tiene que surgir de la mis
ma manera que surgió alrededor de la lucha ni
caragfürnse, que sigue siendo también un elcimen-
10 aglutinador sobretodo en esta nueva etapa de 
la reconstrucción nacional. 

Cuando nosotros seguimos pidiendo solidari
dad para N1caragua, no lo estamos haciendo des
de una pos1ción localista. Creemos que los inte
reses de la revolución latinoamericana están en 
juego. 

Estamos librando una gran batalla de siglos. 
En estos momentos en e! continente hemos 
ganado una batalla pero l!Sta impUca nuevos 
combates. nuevas batallas. Y las vamos a ganar en 
la medida en que consolidemos esta revolución. 

IIacia la democrati-lación 

A la vez, A rnérica Latina tiene que ir definien
do posiciones unitarias -como las que se dieron en 
torno a la lucha nicaragüense - sobre objetivos mu) 
concretos como. por ejemplo, lograr una apertura 
democrática, lograr la democratización de pai
ses que se encuentran dominados por dictadores 
de corte fascista. 

~'-ª formació11 de u11 frente antiJascisto la
tir10a111erica110, podrío ser el elemento aglutina· 
dor·> 

Si. Podría ser. Seria cuestión de encontrar
le el nombre adecuado. No podemos serftgidos 
Creemos que esto deberá surgir y habria que dar
le un poco más de vueltas a la idea para poder 
concretarla en algo que realmenLe nos permita 
aprovechar las circunstancias históricas. Se Lra
ta de no dejar pasar el momento. 

Hablar de esto hace cinco o seis anos hubiera 
sido una utopia. Hubiera sido romanticismo. Pe
ro en estos momentos hay condiciones muy con
cretas. muy reales, que nos obligan. La actltud 
que tuvieron muchos gobiernos latinoamericanos 
frente a la dictadura fascista chilena sentó pre
cedentes. La unión alrededor de la lucha por el 
canal de Panamá es otro elemenco imponante. 
La lud1a por los recursos naturales que libran 
m·uchos paises latinoamericanos es otro factor 
a tomar en cuenta. 

Y ah, entra también la lucha de liberación, 
como la que ha líbrado el pueblo nicaragüense. 
Los elementos están aJ1i, creemos que el momen
to histórico es éste, y que es obligación de las 
fuerzas revolucionarias. deponer el se·ctarismo, 
dcponer posiciones de grupo y tratar de encon
trar una respuesta, dentro de las posibilidades his
tóricas que están planteadas en estos momentos. 

/:'11 estas co11dicio11es. 1.<t1té papel puede ju
gor la socialclemocracia? 

La socialdemocracia está obligada a Jugar un 
papel en América Latina. Y éste tiene que darse 
sobre Lodo respetando los criterios latinoameri
canos en primer lugar. Si respaldaran las inquie
tudt:s latiJ1oamericanas. la política de los pueblos 
latinoamericanos, en esa medida estarian partici
pando también del graJl frente de lucha latino
americana. 
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La milícia sandinista 

EI papel de los árabes 

Un elemenro nue1·0 para América Latina, en 
el caso de Nicaragua, /ue la parricipación acril·a 
Je Israel en respaldo de Somoza y, por contrapor· 
l ida, el reconodmiento de dos poises árahes - /rak 
y Libia ai Gobierno de Reconstrucción Nacio· 
na/ antes incluso de que ésre se instalara e11 Nica· 
ragua. , Como 1·e11 e/ fururo de estas relaciones ? 

Experimentamos en Nicaragua el respaldo 
permanente dei gobiemo de Israel ai gobierno so
mocista. Hasta el último momento Israel estuvo 
armando a Somoza, estuvo fortaleciendo las po
siciones somocistas. Lo que los nazis hicieron 
con Israel, ahora Israel lo vino a hacer con Nica
ragua. La presencia de Israel en América Latina 
ba sido bastante negativa en ese aspecto. 

Y por otra parte el aislarniento en que ha esta
do América Latina respecto a otros países de 
Asia y de Africa ha facilitado la dominación de la 
política de los sectores más reaccionarios de los 
Estados Unidos. Ha facilitado la implernencación 
de esa poütica y posibilitó que esos sectores co
brasen fuerza en los Estados Unidos. 

En la medida en que los países árabes han vis
to esto, y se han presentado posibilidades concre
tas de fortalecer relaciones, se fortalecen las posi
bilidades de independencia de América Latina, ya 
que Los países árabes pueden jugar un papel muy 
importante en este sentido en el continente la
tinoamericano. 

La necesidad de fortalecer estas relaciones _se 
extiende no sólo a los países árabes sino a los 
otros países de Asia, Africa e incluso a los países 
dei continente europeo, con los cuales la relación 

ha sido bastante limitada en el orden económico 
y político. 

Creemos que si América Latina logra abrirse 
mundialmente, estaríamos sentando las bases pa
ra reducir las posiciones de los sectores más reac
cionarios de los Estados Unidos y fortalecer po
siciones más acordes con los intereses de la inde
pendencia, la soberania y la autonomía lalino-
americana. · 

- iQué tipo de relaciones esperan tener cone/ 
campo socialista? 

- Aspiramos a que sean fraternales. Relaciones 
de respeto que tiendan a estrecharse. Hemos tra
zado una política internacional que es válida para 
todos los países independientemente de su posi
ción política o ideológica : Estrecharemos relacio
nes con todos aquellos gobiemos, partidos y pue
blos que estén dispuestos a brindamos su apoyo, 
su solidaridad,.su amistad, dentro dei mayor res
peto y comprensión. 

i Y con 1::stados Unidos ? 
-En estos momentos las relaciones son nor

males y esperamos estrecharlas. Pero claro, eso 
significa que se nos respete, que no se nos presio
ne, que no se condicione la ayuda. En el gobier
no norteamericano hay fuerzas que están en con
tra de este proceso y fuerzas dispuestas a fortale
cer las relaciones con Nicaragua. 

La amenaza de la contrarrevolución 

Posando a la sit11ación imerna de Nicaragua, 
.cuáles son las posibilidadcs de 11110 co111rarrew1· 
lució11 ? 

La amenaza de la contrarrevolución, estã ahi 



latente. En Nicaragua existe caldo de conlrarre
volución. Está compuesto por aquellos sectores 
económicamente fuertes que hioieron su dinero 
ai calor de la dicladura somocista, que fueron 
c6mplices dei somocismo. que mantuvieron siem
pre una actitud de rechazo a todo cambio que 
decía.n, por ejemplo, que Somoza era la g~ran
tia de Nicaragua, que lo que Uegaba era el comu
nismo; y que en el último momento, cuando vie
ron que la situación de Somoza era insostenible, 
asumieron una posición encontra de la dictadura. 

Estos elementos, estos sectores, que son rela
tivamente pequenos en nuestro país, no tienen 
una proyección popular. Ellos serían los que se 
prestarían a UJla conspiración, los que de hecho 
ya están conspirando contra la revolución. 

Pero a fin de cuenta vemos en ellos una gran 
debilidad, tanto moral como real, ya que estos sec
tores fueron incapaces de crear su propia respues
ta y sometieron su respuesta política a la dictadu
ra somocista. fueron simples sirvientes de la dic
tadura somocista. 

Pensamos, pues, que si bien es cierto que esta 
gente está conspirando y va a seguir conspirando. 
el pueblo tiene la capacidad suficiente como para 
neutralizar, ahogar, liquidar esta conspiración. 

La revolución sandinista sigue siendo amplia, 
sigue siendo generosa, y mantiene su posición de 

Una manife1tacl6n por los barTios oriantelas de Managua 

No. 33 / Septiembre de 1979 

darle cabida a todos los sectores sociales, econó
micos y políticos dentro dei proceso de recons
trucción nacional, siempre y cuando éstos no 
atenten contra la revolución. 

Claro que esta gente le tiene terror aJ refor
mismo, para no hablar de las transformaciones 
más profundas de corte revolucionario, y eso es 
lo que los mueve a esta actitud ofensiva. EI pue
blo nícaragüense no les va a permitir esa actítud 
ofensiva. Ellos pueden ser parte dei proceso de 
reconstrucción nacional, p11ro dentro de lo que es 
la revolución sandinista, y no tratando de desviar
ia, tratando de sabotearla, como están haciendo. 

- Por otro porte, cambién hon tenido proble· 
mos con grupos como la l/amado Brigado Simón 
80/111ar, de militantes la1inoamerica11os. que fue 
expulsada de Nicaragua. &Por qué? 

- Este fue un grupo que se decía revoluciona
rio, de orientación trotzquista y que empezó por 
querer dirigir la revolución nicaragüense, sin la 
menor coordinación con la dirección sandinis
ta o con el Comité de Reconstrucción Nacional. 
lban incluso contra la Jínea dei FSLN y estaban 
buscando enfrentar a los trabaJadores con la di
rección sandinista, acusándola de traición. de es
tar entregada a la burguesia y cosas por el estilo. 

Era una actitud claramente contrarrevolucio
naria que no podia.ser tolerada por nosotros. Era 
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"Aqui esti un perro mercenario", •nela el cartel de la foto , tomada frente a la Colonia Nicarao, de Managu1 

un irrespeto total, tratar de convertirse en con
ductores de una revolución que no han vivído y 
que no han logrado impulsar en su propio país. 

Esta. claro, tenemos que diferenciaria de la 
actitud de los com batien tes internacionalistas 
lattnoamericanos que participaron en la lucha con
tra la dictadura de Somoza y ·que han seguido 
ayudándonos, pero dentro de la línea queel Fren
te Saodin.ista ha trazado. 

Todos se hicieron sandinistas a partir dei 
triunfo de la rei•olució11, pero algunos til!nen in
tenciones sa11as de ayudar y ocros quieren engala
narse con una re1•olució11 que no es propia o. 
peor aún, infiltrarse para po11erle trabas . . 

- Si. Tenemos que desarrollar una labor selec
tjva, tanto en lo interno como con todos aquelJos 
que quieren ayudamos. En el primer momento, 
claro, sedio bastante descontrai. Pero en la medi
da que se vayan fortaleciendo los organismos es
talales, el ejército. vamo!> a estar en condiciones 
de filtrar, por decirlo asi, a toda aquella gente. 

14 cuadernos det tercer mundo 

c: Qué viene dcspués? 

\luchos se preg11111011 que 1•ie11e después de 
la etapa de reconstrucció11. 

Nosotros tenemos un objetivo estratégico, 
fundamentado en las necesidades históricas dei 
pueblo nicaragüense que fueron resumidas por 
Sandino. Penetrar en Sandino, recoger cl pensa· 
miento de Sandino, nos da a nosotros suficien íes 
elementos teóricos como para poder proyectarlo 
en una estrate~a posterior a esta etapa de la re· 
construcción nacional. 

Ahora, 1.cuãles son estos objetivos estratégi· 
cos? Estãn encaminados a lograr qu.e la revolu· 
ción no se quede después de esta etapa de recons· 
trucción, sino siga avanzando dentro de cauces 
que permitan fonalece r las posiciones de los sec· 
tores más explotados de nuestro país, de los obre
ros, de los campesinos. Que éstos vayan teniendo 
cada vez mayores posibilidades de particípación, 

No. 33 / Septiembre de 1979 



mayores pos1b1lh.l11des de superac1ón, mayores 
posibilidades dt.> poder político en nuestro país. 

111 <:sv.~ planes ,•ua 111sc-n1a lo Jr11m11nó11 dt• 
1111 J>,1r1ido So11di11i.Ht1. ,. </ué f//lO de porrulo. que 
curc1crensflcas i·a a w1111r' 

Nosotros creemos que cl partido cs una ne
cesidad, pero en estos momentos lo que estamos 
haciendo es fortalecer cl Frente Sandinista de Li
beración Nacional. Estamos en la tarea de organi
,ar ai pueblo nicaragücnse y el asunto dei partido 
creemos que es algo que deberá brotar más adc
lante, producto de todo un trabajo que surJa des
de las bases. Sería fuera de momento decretar 
ahora la formación dei parhdo, cuando no hay 
una base de carácter partidario realmente estruc
lurada. 

No hay ''hombre foerte" 
/,o prensa 11ortea111enca11a insiste y proyecra 

<1 detcm1111ados pcrso11a1es de11rro de la politica 
lllcoragiic11se <'li lntSca dei hder. la figura. ,./: xfate 
e/ ''hombre fucrrc "dei que ranio se habla ·1 

En América Latina, lo normal históricamen
te ha sido la presencia de figuras centrales con 
una mayor proyección, incluso con gran poder. 
En los mismos Estados Unidos cl fenómeno es 
similar. Entonces, cuando hay un cambio en de
terminado país, ya sea fascista o revolucionario, 
la prensa internacional tiende a buscar "hombres 
fuertes". Busca el hombre que está controlando, 
manejândolo todo. 

En ese sentido la revolución nicaragüense tie
ne características muy particulares. Hay una J un
ta de Gobierno de cinco nuembros. No hay un 
presidente. Eso el pueblo lo ha visto bien, lo asi
mila bien y lo siente bien, porque la presencia de 
una dictadura como la de Somoza por tanto tiem
po, creó un recl1azo ai caudillis1110. Creó un re
chazo ai manqo unipersonal tan grande que el 
pueblo no podria asimilar una situación parecida. 

Luego hay una Dirección Nacional Conjunta 
dei Frente Sandinista que eslâ compuesta por 
nueve miembros y tanto a nivel de gobierno co
mo en el de dirección dei conJunto dei sandinis
mo lo que hay son funciones. Los dirigentes cum
plen con funciones. 

Hoy podemos estar en determinado lugar cum
pliendo una función, maliana podemos estar en 
otro lado donde la organización nos vaya colocan
do, de tal manera que ninguna de estas funciones 
va a servir para darle poder a determinado com
paõero, a determinado dirigente. Aqui las funcio
nes responden a un espíritu colectivo, responden 
a una linea colectiva y el compaõcro responsable 
no es más que un responsable, es el encargado de 
aplicar la línea, aplicar la política dei gobiemo, 
de la organización, y tiene que responder ante los 
organismos respectivos de los errores que allí se 
cometan y está some tido a críticas permanentes, 
a una vigilancia permanente de los organismos co
lectivos de dirección y dei pueblo. 

Se está dando poco o poco en Nicaragrw 1111a 
difcrenciació11 e11rre e/ aporaro estatal y e/ Frell/e 
Sandinista . .. 

-Sí, si. Claro. En estos momentos es necesa-

rio, por CU<'Stiones de administración que el apa
rato dei Estado funcione con detenmnada inde
pendencia dei Frente Sandinista como organiza
ción revolucionaria, como partido por decirlo asi. 

Tiene que darse una diferencia. Y eso se va 
logrando en la medida que las fuerzas sandinistas 
que antes eran irregulares y que estaban compues
tas por gran parte de la población se van estruc
t urando dentro de un ejército regular, en la medi
da que lls funciones a la vez administralivas y mi
litares de los cuadros sandinistas se concretan en 
funciones administrativas a nível de gobiemo o se 
traducen en funciones militares dentro dei ejérc1-
10. Cada quien va a ocupar el lugar que le corres
ponde dentro de esta etapa de reconstrucción 
nacional. 

Estar a la altura dcl momento histórico 
Lo si111oció11 e11 Centro Améri,·a, que se pre

senra explosil'a. <- llú podrá ser peligrosa poro la 
co11solidación ,.I< la r<'l'olució11 11icarag1ie11se" 

Cuando la revolución nicaragüense se en
con traba en su etapa de lucha contra la dictadura 
somocista, los problemas sociales en Centro Amé
rica ya existían. Incluso ya se habían dado situa
c10nes que habían llevado a1 gobierno dei presi
dente Carter, a tomar medidas de acuerdo con su 
política en pro de los derechos humanos, contra 
el gobierno salvadoreflo, para citar .un caso. De 
tal manera que nadie puede venir a decir hoy 
aquí, que es Nicaragua la que está creando situa
ciones en EI Salvador o en Guatemala. 

Creemos que el incremento de una actividad 
revolucionaria en El Salvador o en Guatemala. 
por ejemplo, no tiene porqué afectar a la revolu
ción nicaragüense. Claro que hay quien quiere 
aprovechar la circunstancia, para agredir a la re
volución nicaragüense. Pero esos problemas son 
problemas dei pu.:blo salvadoreõo con su gobier
no, son problemas dei gobiemo guatemalteco con 
su pueblo, que tienen que resolverlos los salvado
reõos y los guatemaltecos en primer lugar. 

Estados Unidos aparentemente esrâ elobo· 
ra11do una 1111e1·a pohtica hacia America Latina 
a partir de la re1•olució11 11ic:arag11e11se. t Cuál pue· 
de ser lo respuesta /ati11oa111erica11a ante 1111a 11ue-
1·a po/ 11ica? 

Nosotros creemos que la respuesta latino
americana es aglutinàrse y formar ese gran frente 
latinoamericano. La nueva política de los Esta
dos Unidos sí es una realidad. Y lo mãs grave es 
que están tratando de imponer sus comentes. 
que son agresivas, que van encaminadas a tratar 
de desarticular cualquier posible apertura demo
crãtica en América Latina. EI frente latinoameri, 
cano tendrá que luchar encontra de esas posicio
nes y fortalecer las posiciones de apertura demo
crática en América Latina. Sería un primer paso 
y es una cuestión urgente, como deciamos, la 
integración del frente latinoamericano para po
der salirle adelante a las maniobras de los secto
res más reaccionarios de los Estados Unidos, a 
las maniobras imperialistas y también para po
der estar a la altura dei momento histórico que 
vive América Latina. O 
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NICARAGUA 

Una revolución · profunda 
Carlos .\'úfiez. miembro de la Qirecció11 Nacional dei FSL . afirma que 
e11 su pa,'s se urili=arou formas de lucha 1111e11as y que el proceso recoge 

el legado histórico de otras re1•olucio11es con peculiaridades propias 

Leonel Urbano 

i \f 

.1lll\l\1"\\IST 4 

Los mllici.,os despliegan un gran cartel por las calles de la capital nicaragüen• con la consigna "Obreros adelante" 

~ 
n Nicaragua un régimen 
se ha derrumbado. Car
los Núõez, miembro de 

la Dirección Nacional Conjunta 
dei Frente Sandinista de Libera
ción Nacional, nos explica las ca
racterísticas dei proceso que con
dujo ai derrocamiento dei somo
cismo. 

-Es un Estado revolucionario 
el que está naciendo. Ha surgidt, 
de una revolución profunda, "Es 
democrático y la fuerza que.Jo 
mueve reside en las masas. Es
pecialmente en los trabajadores. 
Estas fuerzas reconocen en el 
Frente Sandinista a su vanguar-
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dia y su dirección. EI sandinismo 
ya no es aqui sólo un anteceden
te histórico legado por Sandino. 
Es la combinacióo de esos ante
cedentes que nosotros recogimos, 
con todo lo nuevo que ba gene
rado. 

EI FSLN creó una política 
de alianzas sociales, utilizó for
mas de lucha nuevas, combina
ción de la guerra de tipo conven• 
cional, digamos, con la guerra de 
guerrillas, con las insurrecciones. 
Ha creado una teoria militar, to
davia no procesapa, no clasifi
cada. 

Todos estos elementos han 

dado como resultado que las ma· 
sas, las bases, las fuerzas socia· 
les mayoritarias, en cstos momen· 
tos estén aglutinadas en torno ai 
FSLN. De tal forma que este 
nuevo gobíemo cumple de por si 
la condición necesaria de llenar 
ese vacío de poder dejado por 
la dictadura. 

Nicaragua está destruída por 
una guerra. Tuvimos oportuni· 
dad de visitar, guiados por un 
combatiente internacionalista, el 
cordón industrial de la zona nor· 
te de Managua, pasar frente a fã-



bricas bombardeadas, incendia
das, saqueadas. Nos decía él que 
esa lerrible visión lc parecia 
"un acto de inmolaci6n dei vie
JO sistema". Sin embargo, parece 
algo mãs. Un plan premeditado 
y sistemático para dejar ai nue
vo régimcn cn las peores condi
ciones. Para entorpecer por anos 
el desarrollo de un nucvo siste
ma. La primera revancha de la 
contrarrevolución. 

Por eso, el comandante Carlos 
Núnez nos explica: 

Toda la programática de la 
revolución está ahora en función 

y el sandinismo es una expresión 
de los inllmises obreros y campe
sinos. 

1,Cómo se: expresa 10do esro 
cn lo económico 1 

Este es un país capitalista 
dependlente y que además está 
destrozado por la guerra. Las 
fuerzas productivas dei viejo ré
gimen se agotaron. El Estado re
presentaba ai capitalismo depen
diente y tal como fue el desa
rrollo histórico de Nicaragua, el 
capitalismo dio todo lo que te
nía que dar en este país. Fsto tie
ne que ver coo el futuro rumbo 

Daniel Ortega y Carlos Núffn en las manifestacion111 posteriores a la victoria 

de la reconstrucción. Las fuerzas 
sociales, la base social, está al
rededor dei Frente Sandinista y 
nuestro objetivo es que esto se 
mantenga. En el nuevo Estado, 
su base social es obrera y campe
sina, y hay sectores de la peque
na burguesia de las ciudades. EI 
eje es la aHanza obrero campesi
na y popular, combinado con 
sectores de la burguesia, que en 
estos momen los están alineados 
en el programa de reconstrucción. 

Son sectores que no tienen 
ahora independencia política y 
estân debilitados. La dirección 
dei proceso está en el sandinismo 
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de las transformaciones. En pri
mer lugar, nos apoyamos en La 
confiscación de todos los bienes 
dei somocismo. En segundo lu
gar, nos apoyamos en esa base 
social, la base de la revolución, 
que es la que puede poner en 
marcha los recursos productivos, 
incorporándola al trabajo. 

EI Frente 
an tintcrvencio nista 

La Rel'o/11ció11 Sa11dinista es 
a11Li111pel'lalisra. Si11 embargo las 
11ecésidades apre111ia111es de post
g11erra plall/ea11 la 11rge11cia de 1111 

fina11ciamien10. cNo ata esro a la 
re1•0/ució11 con lazos de depe11-
de11<: ia? i Existe la posibflidad de 
estab/ecer esos vinculas sin que 
presupongan una dependencia de 
los organismos Ji11a11cieros dei 
imperialismo ? 

- Nosotros preveíamos esta si
tuación. Esto es peligroso y prin
cipalmente tratamos siempre de 
dejar destacado que somos iflde
pendien tes en cuanto a nuestra 
política. Man tener amistad con 
todos los pueblos dei mundo y 
relación con todos los gobiemos 
dei mundo, sin aceptar presio-

nes. Sobre todo, amistad coo los 
pueblos latinoamericanos para 
cuando la revolución triunfe y 
una buena relación con los go
biernos, tratando de neutralizar 
a fuerzas intemacionales que es
tarían in teresa das en de1ar caer 
sobre Nicaragua un bloqueo po
lítico y un bloqueo económico. 
Tratamos de mantener una polí
tica abierta y obtuvimos la for
mación de un frente antinter
vencionista. Hemos dejado sena
lado que no aceptaremos ningím 
tipo de presión. En esta políti
ca se rnantiene el Frente Sandi
nista y también se manúene el 

cuadernos dei tercer mundo 17 



t{ar 

em 
da. 
pra 
bar 
sió 
se 
br, 
la. 
res 
dic 
ve 
Es 
tin 
da 
ne 
bií 
dí 

º ' 
y, 
lo 
el 
co 
la 
un 
gó 
Fl 
ra 

~ Gobiemo de Reconstrncción. I.:I 
. ~ gobierno mismo a traves de Ro~= belo ha reafirmado esta decisión. 
~~ ,. Cual es la perspecm·a ' 
-~ -Cumplir esta etapa de tran-
~~ cisión democrática lo más pron
~ :;;-, to posible y proponernos una 
=;§ etapa futura de Lransformaciones 
;:~ más profundas. que nos permi
~~ ta avanzar más rápidamente 
~ - l 'stedes ha11 to111ado JesJe t'I 
~~ iniC'io, profundas medida.ç rel'o
;.:~ /ucio11arias. La 11acionali:ac1011 
: de la banca prfrada i111pli,:a qut• 
; e/ J, stado Re1•0/ucio11ario expro-

pw la mavor parte dl'I capital 
existente. ya qm• so lo 1·11 a repo· 
ner a los acdv11istas los 1·0/orcs 
110111i11a/es. O sea que e/ Fstadv 
confisca la ma\'Or parte dei capi· 
tal, ya que BA 'IC J' BA1 A~IE
RICA captan e/ 70 por cientn 
dei ahorro interno. Por orro par-
te. csos ba11cos tienen ra111iffra· 
cio11es t'Onocidas en por lo me· 
110s /-1 t•mprcsas en fon11a direc
ta y <'li :?5 subsidiarias enforma 
indirecta. por lo que estas em· 
presas pasan a ser absorbid<U por 
cl J-:scado. 

- Las instituciones en las que 
la parte mayor era propiedad de 
somocistas o dei propio Sornoza 
son las que inmediatamente han 
pasado a propiedad dei Estado. 
En algunos casos la composición 
era heterogênea y por eso se es
tá discutiendo si los otros accio
nistas quedan funcionando o si 
seles repondrá su parte de acuer
do ai decreto de expropiación, 
que fija un 6.5 por ciento anua] 
de acuerdo a los valores nomina
les. Pero la parte dei somocismo 
sufrió una confiscación, esto que 
quede claro. 

La Revolución Sandinista: 
sus raíces nacionales 

y su con tenido 
internacionalista 

-Mucho se ha hablado sobre 
esta revo/ución, sobre sus pecu· 
liaridades y sus características. 
En una de las ··comparecencias 
ante el pueblo ", el comandante 
Daniel Ortega planteó dos cosas. 
Dijo que e/ sandinísmo riene un 
entronque histórico nacional, 
que recoge toda una rradición 
poli'tica de lucha antimperialista 
de Sandino y de lucha contra la 
exp/otación de las clases burgue-
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sa ,. terraH'lli1:111t• lacalcl ,, t·o11 

tra sus part1tlos tradicionah•s, li· 
bera/ 1· t'<IIIS<'fl'a</or (j11e n s11 
l't':. rec-og,· t'h'111t•11 tos de ln /11· 
dia n•1·nlm io111m11 d1· los 11111:h/os 
ele/ 11111ndo n)11tra d impl'rialis 
1110, nrando l'I c1e111plo concre· 
tu tfr l'it•t11a111 . ,. St· p11cdt· de/1· 
11,r q11t• la Re1•0/udá11 Sa11di11is· 
ta ric11c 11110 Jorma 11ac1011a/ r/lU! 
rcrugt• todu t•se legado h1stur"'º 
l ' wr n111te11iúo 111remndo11a/'' 

C'omit·to. Quicro scrialar 
que nuestra revoh1ción recogc cl 
legado histórico de otras revolu
ciones, su teoria cicnt ifico. 1::1 
Frente Sunuinista nprovechó en 
gran medida. las cxpericncias de 
otras revoluciones. Y hoy, como 
lo tlecia Fidel cl 26 ele Julio pasa
do, nuestra revolución ticne al
gunas particularidades propias y 
algunns semc1an1as con la Revo
lución Cubana. O 

La toma 
dei cuartel de Estelí 
"Peligro "y ··ouce ", dos com batientes sa11di11isras. 
c11e11ta11 la verdadera historia dei avión f umigador 

que ayudó e11 e/ operativo 

~ 
ra por mediados dei 
mes de julio, en que la 
guerra arreciaba en Ni-

caragua. La lucha se prolongaba 
en una de las insurrecciones más 
largas que conoce la historia. Las 
agencias de prensa internaciona
les se hicieron eco de una infor
mación divulgada por la Oficina 
de Relaciones Públicas de la Guar
dia somocista. Resultó ser que 
"un ariôn ruso piloteado por 11110 

cubano" habia bombardeado la 
guamición de Estelí. Ahora que 
la guerra ha terminado pudimos 
conocer la verdadera historia. 

Desde Managua, un grupo de 
"compitas" nos !leva en un To
yota recuperado hacia el norte. 
Son cuatro. Entre eUos están 
"Petigro" y la "Once". Ambos 
eran combatientes dei frente 
norte, Carlos Fonseca A ma dor. 
Son de Estelí. Hacia allí vamos, 
150 kilómetros ai norte de la 
capitaJ. 

" Peligro" nos cuenta la histo
ria. 

En abril habían conseguido 
ocupar la ciudad. Tenían acorra
lada a la Guardia. Pero entraron 

ias tropas dei CONDECA, muy 
superiores en armamento, y tu
vieron que relirarse. La ciudad 
y la gente fueron arrasadas por 
el salvajismo de los militares. En 
julio, en plena insurrección, las 
columnas guerrilJeras ocuparon 
n uevamen te la ciudad. La avia
ción somocisra descargó su furia 
sobre las sierras aledarias y so
bre las casas. El napalm destru
yó todo. 

M ientras andamos por la carre· 
tera norte, podemos ver las coli
nas verdc:s tupidas de vegetación, 
con unos inmensos claros: son 
los efectos dei napalm que "lim· 
pió" montaiias enteras. 

Los guerrilleros ten ían a cosa· 
da a la guamición. Pero ésta cs· 
taba muy bien defendida. " Peli
gro" y la "Once" nos cuentan 
que había allí un importante 
contingente de mercenarios de 
Corea dei Sur. E! jefe era un tal 
Zúfiiga, allo oficial somocista. 
Una semana antes de su caída, 
un helicóptero vino por él, pero 
el fuego de los guerrilleros le 
impidió acercarse. Los comba· 
tien tes "monitorearon" las co· 



"Palígro" posa junto ai avíón fumigador que bombardeó ai cuartel de Estelí 

municaciones. Los guardias que 
venian por Zúniga le diJcron que 
ya estaba perdido : "11 esta gente 
yo 110 s1• lo puede socar ni 1'011 
ndpo/111. " 

los sandinistas los in timaron 
varias veces a rendirse. Sólo unos 
pocos guardias lo hicieron. En
tonces se planeó la toma. 

"Peligro" sabia que en una 
finca cercana a La Trinidad, un 
pueblo próximo a Estelí, había 
un avión fumigador. En La Tri
nidad, donde todo cl pucblo es 
Sandinista, los guerrilleros tenían 
una "base" de explosivos. Unos 
cai1os de aproximadamente un 
metro de largo servirían de cáp
sula. Una mezcla de explosivos 
de unos J S kilos los rellenaron. 

No. 33 / Septiembre de 1979 

Se les adaplaron unas aJetas muy 
elegantes en la parte trasera y 
por delante una punta como un 
cohete. Así quedaron armadas 
las bombas ... Peligro" adaptó en 
el avión un mecanismo que per
mitia colocar cuatro bombas y 
lanzarlas simultáneamente. La 
pequena avioneta - apenas una 
sola hélice central - fue camufla
da con una lona verde. 

EI ataque se coordinó para la 
madrugada dei 16 de julio pasa
do. Desde una esquina, una pala 
mecánica empezaría a escarbar el 
edifício dei cuartel. Desde otro 
ángulo, un rnortero casero lanza
ría su carga. Y desde el aire, el 
"avión ruso piloteado por un cu
bano·· atacaria. Así sucedió. Y ese 

fue e! comienzo dei fin dei últi
mo reducto somocista en la "ciu
dad mártir". 

"Peligro" tiene sólo 19 anos y 
dos de militancia en el Frente 
Sandinista. AI principio hacía 
trabajo político legal en'tre los 
estudiantes secundarios de Este
lí. Pero tuvo que pasar a la clan
destinidad y se intemó en las 
montanas. Allí también estaba la 
"Once", de 20 anos. 

En Nicaragua hay muchos 
"peligros" y muchas ·'onces·•. 
Son los "muchachos". Son e! 
pueblo. EI pueblo en armas que 
hoy rige los destinos de su pro
pio país. El avión fumigador que
da hoy como un recuerdo mãs 
de la guerrra. (L. U.) O 
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EI primer gobiemo cii•il rras 1111a larga dicradura militar hereda 
11110 diffril sit11ació11 eco11ómica y asiste a la recomposición 

de las fuerzas de la derecha política 

José Steinsleger 

20 cuadernos dei tercer mundo 



~

on el ascenso ai poder 
de J aime Roldós y Os
valdo Hurtado, finalizá 

el "plan de reestructuración Jurí
dica dei Estado" implementado 
por las Fuerzas Armadas para 
constitucionalizar en un régimen 
de Oerecho la vida política ecua
toriana. En la sociedad y en la 
economia de Ecuador nada está 
como hace diez anos. En la 
década que se extingue no hu
bo cambios radicales para las 
agobiadas estructuras nacionales 
pero si fueron reformulándose 
pautas y alternativas a la sombra 
de la nueva división internacio
nal dei trabajo. 

También creció la conciencia 
nacional expresada en un abani
co de posiciones ideológicas de
mandantes dei eambio. Y crecie
ron la miseria y la dependencia 
orquestadas por nuevos sectores 
dominantes interesados en resol
ver su hegemonia en las entrarias 
dei Estado. Los efectos de esta 
metamorfosis se expresan en im
portantes al teraciones respecto a 
tradicionales esquemas polítícos. 

En el orden electoral, los par
tidos ''históricos" dei Ecuador, 
el Liberal y el Conservador y sus 
anexos, fueron derrotados. Pero 
la derecha política, lejos de des
aparecer, se desplaza y fortalece 
en nuevos partipos que proceden 
a recoger sus banderas. 

Para algunos, el triunfo de la 
Concentración de Fuerzas Popu
lares (CFP), o sea dei "populis
mo", significá el triunfo por he
rencia dei otro populismo, el de 
Velasco [barra, epicentro de las 
expectativas ecuatorianas duran
te casi cuaren ta anos. 

Sin embargo, hay diferencias 
de fondo entre ambos movimien
tos. Una de éstas podríamos con
centraria en la imposibilldad de 
complementar perfiles históricos 
tan disímiles como los dei vie
jo caudillo desaparecido, Velasco 
!barra, y el de Assad Bucaram, 
máximo líder de la CFP. La otra 
seria a nuestro entender la di
ferencia más importante: la ac
tual proyección de dos lideraz
gos ai interior de la CFP. 

Roldós y Bucaram 

De un lado el presidente Jai
me Roldós, ajeno a las tãcticas 
dei caudillismo tradicional y par-

tidario de un proyecto de poder 
armonioso con la Democracia 
Popular (Cristiana) y la socialde
mocracia. Por el otro, Bucaram, 
"terror de la oligarquía", que 
para conseguir la mitad más uno 
de los votos y con ellos la presi
dencia de! Congreso unicameral, 
decidió pactar oficialmente con 
el Partido Conservador, o sea 
la más rancia oligarquia tradicio
nal. 

El Pacto CFP-Partido Conser
vador, fue cuestionado por el 
presidente y el vice, en tanto 
Raúl Clemente Huerta, otro no
ta ble de las "fuerzas vivas" y se
cretario general de los liberales, 
reconoció que "n inguna razón 
de enemistad •· tenia con el seiior 
Bucaram. O sea que muchas se
manas antes de inaugurarsc las 
actividades parlamentarias, la 
derecha derrotada en elecciones 
cerraba filas con sus partidarios 
ideológicos de la CFP, los buca
ramistas. 

"Qué cambio ni qué fuerza ". 
expresó Bucaram a propósito de 
la consigna del binomio presi
dencial (la fuerza dei cambio). 
"iQué cambio puede haber sin 

~ 

nosorros1" declaraba al tiempo 
de justificarse afirmando que 
"para ganar en elecciones de dig· 
nidades en el Parlamento se ne· 
cesita de votos". 

Roldós caracterizá el con tu
bern io reaccionarío analizando la 
personalidad dei teniente coro
nel (R) Rafael Armijos, con quien 
Bucaram llegó a entenderse: "Ar
mijos fue uno de los obstticulos 
para que se cumpla el plan de 
consriwcionalización de! l::Stado, 
eras que luego de la primera 11uel· 
ra elecroral propuso que el arqui· 
recro Sixro Durán Ballén presen
tara su renuncia y no participara 
en la segunda vuelta." 

Al parecer, la eventual plata
forma gubemamental con la Iz
quierda Democrática (segunda 
fuerza política dei país), desti
nada quizá a marginar ai sector 
bucaramista, fue lo que resolvió 
a Bucaram a salirle ai paso alián
dose con los conservadores. 

c:Re torna el caudillismo? 

El cisma cefepista ya ven ia 
prefigurãndose desde la segunda 
campana, oportunidad en la que 

-~ 
,.,. ~-• 

i 

"Ls nuevs w cledad será de los rrabajadores", •fiai• este e.UI usado durante 
la campaf'ia electoral. l Tendr6 razón? 
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~ los observadores destacaron la 
~ ausencia de Bucaram en todos 

_ F:J lós actos. lnclushe, el dia de la 
• 12~ espectacular victoria de la CFP

: _, DP, el caudillo ascguró que ··d<!S· 
-:: co,wcw ·• lo que hacía el a boga
~ 9 do Roldós, sugiriendo que t.'I 

grcso en tiempo de reccso (diei 
meses ai ano). 

Como dato importante cabe 
consignar que la vieJa guardia con
servadora liderada por Francisco 
Salazar . uno de sus principalcs 
ideólogos, rechal.Ó cl acuerdo de 
Arm1Jos con Bucaram. Lo cierto 
sin embargo es que este partido, 
Junto ai Liberal, agoni,an en cri
sis definitiva después dei despren
dimien to de sus alas "progresis
tas ... Trujillo y Huerta Montalvo 
respectivamente, qnienes han 
bnndado su apoyo :i la presiden
cia: el último con un ílamante 

pnrt ido, cl Radical Demócrata. 
li l peligro de u n vicJo estilo 

de la poHtica ccuatoriana. cn 
dondt: los personalismos opacan 
los programas y el coy un curisrno 
la ideología partidaria, ame naLa 
con re tornar a la palestra. 

~- candidato triunfan te actuaba por 
su cuenta. Y cuando Bucaram 

':' 0 carg6 sus baterias contra Rodri
' : ~ go Borja dei Partido lzquierda De
- :~ mocrática, Roldós agradeció a 
~ ~ los movimientos que le habian res-
: pald ado, entre ellos e! de Borja. 

t 
/. 

: 

Concentiados en el progr3ma 
de gobiemo, Roldós ,, Hurtado 
se mantuvieron :llejados de las 
maniobras de Bucaram. Por aho-
ra la presidencia cuenta con el 
apoyo de sectores antibucaram1s-
1as como l:i Democracia Cristia
na o Popular, la lzquierda De-
mocrática y algunas corrientes 
dei Frente Amplio de lzquierda. 
Pero Bucaram es hombre de ma
nas templadas y cuenta con la 
presidencia dei Congreso, su gran 
ascendiente en cl Partido y el 
pacto legislativo con sus aparen
tes enemigos de ayer. 

El dcsafío a 
los 21 punlos prograrnáticoi 

En 19 72, las F uerzas A rma-1 
das tomaron e! poder y divu~ 
garon su programa en la ·'Filo
sofia y Plan de Acción de las 
Fuerzas Armadas", una platafor-

Esta situación gravitará deter
minan temente en las comisiones 
legislativas, controladas en su 
mayoria por la derecha y con 
poderes similares a los dei Con- lNacionalizarâ Roldós el petróleo ecuatoriano7 

Los 21 puntos 
dei programa Roldós -Hurtado 

1. EI bienestar y dignrdad de todos los ecuatorianos 
como fin esencial de la sociedad. 

2. La plena garantia de las libertades públicas y res· 
peto estricto a los derechos humanos. 

3. La justicia social para terminar con los privilegios 
y desigualdades y ofrecer iguales oportunidades para to· 
dos. 

4. La más escrupulosa honestidad en el manejo de 
dineros públicos. 

5. La planificación como instrumento de gobierno 
para alcanzar el desarrollo integral y armónico de to· 
das las regiones y províncias de la patri:i y como conse
cuencia la integraciõn nacional. 

6. La reforma admmistrativa para conseguir la efi· 
ciencia, tecnificación, agilidad y descentralizaciôn de la 
administracíón pública. 

7. La reforma fiscal para me1orar las recaudaciones 
sustituir los impuestos indirectos por los di ·ectos n 
gravan las rentas y el patrímonio de los que más íorlll
na tienen. 

8. EI desarrollo rural v la promoción dei campesi~ 
do mediante la reforma agraria, la colonización, la pres
taciôn de servicios técnicos y financieros y la construc· 
ción de cam inos vecinales. 

9. La erradicaciôn dei analfabetismo, el aumento dt 
la enseiianLa técnica, la reorientación de la educactàa 
para que sea un instrumento de concientización y dela 
más alta formación académica, el apoyo a la investigt 
ción científica y a la creación de tecnologia y la protet 
ción y desarrollo de la cultura nacional. 

10. La eliminación de la 1nttación, el mejoramiento 
de las condiciones económicas y sociales de los trabap-



ma reformista ambiciosa, estati
zante y sensible ante la cuestión 
~ocial de las masas ecuatorianas. 
Siete anos después, los mili ta
res entregaron el poder y simul
táneamen te una situación econó
mica critica en la cual el proyec
to reformista había fracasado. 

nopólicos, ;,qué posibilidades 
tendrá e! nuevo gobiemo de en
frentarse a la oligarquia y ai im
perialismo'/ 

todos, y terminar con los privile
gios ". 

Tales enunciados son coinci
dentes con la Filosofía y Plan de 
Acción de 1972, pero en los he
chos, los objetivos de aquella 
plataforma enfrentaron, ai igual 
que las metas anunciadas en e! 
Plan In tegral de Transformación 
y Desarrollo 1973-1 977, la resis
tencia de sectores que renegá.ron 
de los objetivos "socio-económi
cos" y favorecieron la apertura 
incondicional aJ capital foráneo. 
La improvisación económica cons
tituyó, en el mismo orden, el 
eje sobre el cual giraron todas las 
medidas sancionadas por el go
bierno militar. 

Para numerosos grupos de 
opinión el programa de 21 pun
tos de Roldós y Hurtado aparece 
como inferior ai de las Fuerzas Ar
madas de 1972. Si el reformismo 
íracasó y si los únicos beneficia
dos en todos estos anos fueron 
los sectores burgueses y pro-mo-

Mientras que la Junta Nacio
nal de Planificación anuncia 
"cambios desfavorables" para la 
economía nacional en los cuales 
tendrá lugar una sustan tiva reduc
ción dei crecimien to económico, 
la disminución de las importacio
nes y un acelerado incremento 
de la deuda externa para el perío
do constitucional 1979-1 984, el 
presidente Roldós ha prometido 
el "bienestar y dignidad para 

AI iniciarse el mandato cons
titucional , el gobierno de Roldós 
es conciente de los principales 
aspectos que podrían inesperada
men te bloquear sus esfuenos: en 
el plano político la alianza CFP
conservadora y las declaraciones 
militares que advierten velada
mente con tra los intentos de per
judicar la "seguridad nacional"; 
en el económico, la actitud que 
asuman los grupos dominantes 
ante la causa roldosista de im
pulsar e! ·'desarro/lo econômico 
con justicia social". 

Sólo el 2 .5 por cíento dei lngreso nacional para ai 10 por ciento mis pobre Para e! Centro de Documenta-

dores. la extensión de la seguridad social y especialmen
te los servicios de salud y la provisión de centros depor
tivos y de descanso. 

11. la promoción de la organ1zación popular para 
que a través de ella el pueblo acceda a la propiedad for
mando comunidades, participe en la solución de sus pro
blemas y en las decisiones sociales fundamentales. 

12. la defensa de los recursos naturales y su adminis
tración en función de los intereses nacionales. 

13. la industrialización como pilar dei desarrollo 
económico y de la creación de empleos y un apoyo es· 
pecífico a la pequena industria. A este sector económi· 
co se orientarãn los capitales extranjeros, siempre que 
respeten la independencia y los intereses dei pais. 

14. EI respeto a la propiedad y a la empresa privadas 
en el marco de los princípios consagrados en la nueva 
Constitución. 

15. EI desarrollo de la infraestructura lísica y social 
necesaria: carreteras, aeropuertos, energ ía, puertos, agua 
potable, alcanta ri llado, etcétera. 

16. La igualdad de derechos para las mujeres y los 
ióvenes en cuanto a educación, trabajo, salario, etcétera; 
Y la creación de programas gubernamentales especificas. 

17. La participación de las Fuenas Armadas en la 
creación de la nueva democracia, en el logro de los obje
tivos nacionales permanentes y en tareas concretas dei 
desarrollo económico y social. 

18. la defensa de la soberania nacional sobre las dos· 
cientas millas, el mar territorial, el espacío aéreo, la zona 
geoestacionaria y los irrenunciables derechos amazóni
cos dei Ecuador. 

19. EI fortalecimiento de la integración latinoameri
cana, de los organismos intemacionales, regionales y es
pecializados, con el tin de contribuir a la creación de 
una comunidad mundial y de la justicia social inrerna
cional. 

20 Una política internacional independiente basada 
en el pluralismo ideológico, la iguatdad jurídica de los 
Estados y en la solución pacífica de controversias; el 
repudio de toda forma de agresión, ai uso dela fuerza y 
ai colonialismo o neocolonialismo. 

21. EI mejoramiento de los circuitos de comerciali
zación interna, la reducción de las importaciones innece
sadas y de las que puedan sustituirse y el incremento de 
las exportaciones, tanto de las tradicionales como de las 
industríales y marítimas. O 
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~ ción y Traducciones (CEDIS). el 
~ ~ cuadro económico ecuacoriano : = actuaJ '"se caracteriza por un sig
.-~ nificativo crecimienro dei Pro
•. ~ dueto Interno Bruto (6.8º/o en · = 1978), una formación de capital 

~ 
bastante acelerada ( l ,500 millo-

, nes de dólaresen 1977),laexpan-
• sión de la deuda ex terna, el refor-
• ~ zamiento de las agro-exportacio: J," nes. una reserva internacional 
~ considerable. el robustecimiento 

: ~ dei sector industrial y el manteni
. miento de altas tasas de aíluencia 

de las inven;1ones extraDJeras". 
Pese a la importante partici

pación dei petróleo en la forma
ción dei PTB (130/o en 1974 y 
9.5°/o en 197:'i) y los mgresos 
provenientes de su exportación 
(58º/o dei total en 1975, 35º/o 
en 1978) los hidrocarburos, sin 
embargo, no pud1eron por siso
los garan tizar la "liberación na
cional'' prometida por las Fuer
zas .\rmadas en 1972 ni efectivi
zar su deseo de actuar "rápida y 
enérgicamente contra los grupos 
sociales y económicos privilegia
dos" 

La imposibihdad de distribuir 
equüativamente los ::!,100 millo
nes de dólares provenientes de 
la exportación petrolera entre 
1972 y 1976 fue consecuencia 
directa de las vacilaciones dei go
bierno dei general Rodiguez La
ra y de la conspiración abierta 
dei consorcio Texaco-Gulf, alia
do a los grandes capitaJes nacio
nales responsables dei derroca
miento de Lara a cornienzos de 
1976. 

Existen dudas sobre si el go
biemo de Roldós resolverá final
mente nacionalizar el petróleo 
ecuatoriano, aun cuando la Cons
titución plebiscitada en 1978 se 
pronuncia por "el contrai de in
dustrias y recursos básicos como 
los no renovables". 

El escepticismo surgió des
pués de unas declaraciones dei 
presidente el mismo dia de su 
triunfo: ''H/ sector pri11ado ten
drá plenas garantias y por lo tan· 
to no debe temer nada··, dijo 
RoJdós. 

Se ignora, sin embargo, qué 
actitud tomará el nuevo presiden
te ante cuestiones sumamente 
sensibles heredadas del gobiemo 
militar: el precío de la gasolina, 
por ejemplo. 

En Ecuador los derivados dei 

tau, posibl11ded• tend" est• gobler
no de enfrentar • la oligarquia y ai 
imperialismo? 

petróleo cuestan tres veces me
nos que en los vecinos Colombia 
y Perú. Esto alienta aJ contraban
do y se rumorea que la flota pes
quera se dedicaria ai lucrativo 
negocio. 

La dependencia 
se profundiza 

El relevo de Rodríguez Lara 
por un triunvirato militar conso
lidó las posiciones de la burguesia 
nativa, aliada a las transnaciona
les. 

Las Fuenas Armadas, por su 
parte, homogeneizaron la con
d ucción de sus mandos, despla
zando a las vertientes nacionalis
tas y participando en las utili
dades dei petróleo (gracias a de
cretos que las beneficiaban con 
un 50º/o dei total de ingresos). 
Todo el equipo bélico fue reno
vado en los a.nos 70. 

Los sectores económicos be
neficiados fueron el comercio, 
las financieras y la especulación 

inmol1iliana, en perjuicio dei sec
tor agropccuario y el industrial. 

La invcrsión t>xtranJera acu
mulac.Ja, que era de 6,407 millo
nes de dólares en 197 2 se multi
plicó a 26,100 millones en 1979. 1 

EI agro: 
e ris is permancn le 

Desde 1964 existe una Refor
ma Agraria en Ecuador. Pero los 
sistemas de tenencia de la tie
rra concen1rac.Ja en muy pocas 
manos no se alteraron. Esto 
posibilitó el enriquecimiento de 
terratenien tes. que repartieron 
parcelas de dudosa productividad 
y luego volvieron a comprãrselas 
a los campesinos minifundistas, 
dejândoles un solo camino: irsc a 
las ciudades. 

iCuál será la política de Rol
dós? EI presidente ha dicho que 
''la reforma agraria se aplicara a 
las formas de producdón y ex
plotación antes que a los 1,·mires 
de la exrension predial". 

Para las organizaciones cam
pesinas más importantes FF
NOC, Ecuarunari y FEi ello se 
prestaria a diversas interpreracio
nes: "No afectar la propiedad la
tifundista equivale a mantencr 
en su actual congelamien to a los 
principales artículos de la Refor
ma Agraria promulgada en 1974 ". 
En ella se establecía que las tie
rras no cultivadas o insuficien
temente trabajadas reverlirían ai 
Estado en un 80 por ciento. No 
existe un solo caso de aplicaciõn 
de este punto de la ley. 

EI documento citado dei CE
OIS afirma: "EI sector agrícola 
vivió entre 1972 y 1978 su tra
dicional crecimiento lento, cor 
la particularidad de que las agro 
exportaciones ex perimentaron 
una época de auge". La conse
cuencia fue una reducción en la 
producción para el mercado in
terno. 

Hoy en Ecuador, país agrario 
y campesino, se debe importar 
azúcar, maíz, arroz, leche y mu
chos otros alimentos básicos que 
se pagan a precios de oro, agra
vados por la espiral inflacionaria 
y la crisis mundial dei sector. 

Mien tras el pueblo ve escasear 
sus alimentos básicos, Ecuador 
cuadruplic6 el valor de sus ex
porlaciones de café ( 6 7 millo
nes de dólares en 1973, 29 1 mi-



llom.•s en 1978), duplicó las de 
cacao (27 millones en 1973. 50 
en 1 978) y elevó las de banano 
( l l O milloncs en 1 973, 16 7 en 
f 978). 

·'EI problema enfatiza el 
CED!S- se profundL,a con una 
política de créditos que dirigía 
los recursos financieros ai comer
cio en primer lugar, luego a la 
industria y en menor escala a, la 
agricultura. Además. muchos 
créditos que debieron ser inver
údos en la ampliación y mejora 
dei aparato agrícola fueron des
viados a actividades especulati
vas.,, 

Los ricos cada vez más ricos 

El destacado economista 
Leonardo Vicuiia, vicerector de 
la Universidad de Guayaquil, ase
guraba en 1978: "Jamás en la 
historia dei país tan pocos ga
naron tanto como durante el go
bierno militar." 

Personalidades como Rodrigo 
Espinosa, presidente dei Banco 
Central, y jerarcas vinculados a la 
Junta Monetaria demostraron 
que la banca privada crecía gra
cias ai apoyo estatal. Una bur
guesia sin vocación nacional, en
fervorizada por los fabulosos in
gresos monetarios dei petróleo y 
enferma de eipectativas desme
suradas se enriqueció alzando los 
precios como en ningún país dei 
continente, favorecida por el 
congelamiento de salarios, la le
gislación antiobrera y la inver
sión en actividades que relega
ban una y ot.ra vez a las masas 
ecuatorianas. 

Sin capacidad empresarial, 
inútil para aprovechar las venta
jas que el Estado le concedía ge
nerosamente, partidaria dei con
trabando en gran escala, evasora 
de impuestos y poco preocupada 
por la calidad de sus productos, 
la burguesia ecuatoriana demos
tró su incapacidad de acumular 
creativamente según los Jntereses 
dei país. La aguda dependencia 
dei Ecuador y la ausencia de in
dustrias importantes repercutie
ron en los precios internos, suje
tos a la inflación importada. 

Y los pobres 
cada vez más pobres 

La total anarquía económica, 

l• diferencia soc~les dei Ecutdor 
r•umída en este espacio geogr6fi
co de la costera Guayaquil : tugurios 
v modernos edificios. EI gobiemo de 
Roldós propugna el "des.rrollo eco
nómico con justícia social". 

carente de cualquier planifica
ción, estimuló la inílación, el en
carecimiento de la vida y la esca
sez de artículos de primera ne
cesidad. 

Los estudios de Vicuna seiia
lan las consecuencias: en primer 
lugar, las clases populares son las 
más castigadas. Hacia 197 8 el 
1 OO/o más pobre de la población 
económicamente activa recibía 
el 2.5º/o dei ingreso, mientras 
qu el 50/o privilegiado gozaba 
dei 27º/o. En 1979 el 85º/o de 
los empleados ganan menos de 
90 dólares mensuales. 

Entre 1972 y 1977 los artícu
los de la llamada "canasta fami
liar" subieron un 800/o. El po
der adquisitivo dei sucre en 1979 
es apenas una tercera parte dei 
de 1971. 

El endeudamiento estatal 

Entre 1971 y l 976 el Estado 
ecuatoriano cuadruplicó su pre
supuesto. Vicuiia asegura que el 

déficit fiscal su bió 2 5 veG_es en 
seis anos, o sea en un 2.6000/o. 

é.Quién pagó la diferencia? EI 
pueblo, con nuevos impuestos, el 
incremento de los ya existentes. 
la elevación de las tarifas de luz 
y agua. En contrapartida muchas 
industrias fueron exoneradas de 
impuestos, recibieron subsid10s 
estatales y créditos generosos. 

El resto dei gasto estatal se 
destinó a obras suntuarias, pasos 
a desnível, armamento y viajes 
de tecnócratas ai exterior. 

En julio, Esteban Cordero, 
presidente de la Federación Na
cional de Cámaras de Comercio 
acusó al gobierno militar de "ha
ber despi/forrado J 1,000 millo
nes de sucres en dos arios" (387 
millones de dólares). 

En 1977 la deuda externa su
perá los mil mrnones de dólares 
y en 1979 sobrevino otro prés
tamo por 520 millones. En 1978 
por cada dólar de exportación 
25 centavos fueron a pagar la 
deuda. En 1980, se estima, la 
deuda externa llegará a 2,000 
millones de dólares. Diez anos 
atrás era de 23 1 millones. 

Sin considerar los gastos rela
tivos a las Fuerzas Armadas, el 
último ministro económico de la 
dictadura militar, Juan Reyna, 
adelantó que actualmente la deu
da desborda los 1,748 millones 
de dólares. 

El desafío ante Roldós 

La lucba contra la dependen
cia, una de las banderas del ac
tual gobierno, tendrá necesaria
mente que enfrentar la peligrosa 
situación financiera dei Ecuador. 

La desesperante marginalidad 
de la mayoría dei pueblo, el des
empleo abierto y el subempleo, 
el desaprovechamiento de las tie
rras agrícolas (sin cultivar en un 
600/o) y la industria (que no uti
liza el 400/o de su capacidad ins
talada), la irracional utilización 
de los recursos petroleros, el sa
q ueo de la riqueza pesquera por 
buques extranjeros (par ticular
mente norteamericanos) y otros 
importantes conflictos son los 
desafíos mayores al proyecto re
formista de Roldós y Hurtado. 
El pueblo que depositó en ellos 
su confianza no podrá ser de
fraudado una vez más. D 
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ECUADOR 

Bucáram: Queremos un 
capitalismo humanizado 

Lle11ar a la realidad las aspiracioues dei pueblo ecuatoria110 y traducirlas 
e11 leyes justas es el plauteo de Assod Bucaram /,'der dei partido victorioso 

en los umas. la Co11federació11 de Fuerzas Populares. quie11 
fue elegido Presideme dei 1111evo Cougreso 

(0
º©ômo ve usted e/ triunfo 

de la Concen traclón de 
Fuerzas Populares des· 

pues de JO anos de lw:has? 
- EI triunfo de la Concentra

ción de Fuenas Populares (CFP) 
es la respuesta mãs clara a la in
solencia, a la explotación de los 
privilegios. En nuestro país se su
fre lo que en todas las naciones 
de América Latina, la explota
ción de los económicamente po
derosos bacia los débiles. · 40 ó 
50 familias explotan ai país, aun
que para nosotros no todos los 
bombres de posibilidades econó· 
micas han explotado o preten
den explota.r a sus semejantes. 
Hay personas ricas que invierten 
el dinero para lograr el progreso 
dei medio, se conforman con uti· 
!idades justas. A esos ricos e in
versionistas hay que âlentarlos 
porque la inversión es necesaria, 
pero hay otros que con su dine
ro abusan, crean monopolios y 
le cierran las posibilidades a los 
otros. 

Cree usted que e/ cefepismo 
(de CFP, sigla de la agr11pacui11 
de Roldós y Bucarum) es la he· 
rencia histórica dei ,•e/asquismo'' 

- Entendámonos. EI velasquis· 
mo fue lambién en su llempo 
una acción dei pueblo frente a 
estas mismas circunstancias que 
sigue atravesando el país; unos 
pocos que oprimen a la gran ma· 
yoría de los ecuatorianos . 

t Que 0µ111iú11 /e merecen 



'"·' punido.1 q11c u•111c•11 t/lll' 11110 
11rcsc11na 111a1•orirari11 tle lo CFP 
,,,, el Co11gresrJ a trn /t' co11 tra 
t'ierws 11ri11dpios dt·111ocrarícos? 

La democracia c.•s algo más 
que una fórmula ekctoral. La 
democracia cs una forma de vida 
Fn cualquier parte dei mundo eÍ 
que t!ana gobierna y leda ai país 
y a la Nación la forma de vida 
que ha venido predicando. Im
planta sus princípios. Lleva a la 
realidad las aspiradoncs dei pue
blo. ,,Dónde vamos a ir a dar si 
tenemos un pn:sidente cefeµisto 
y la dirección dei Parlamento en 
otras manos? i,C'órno haccmos 
realidad las aspiraciones con las 
que se ha identificado el pueblo? 
Uskd sabe que los idcalcs tienen 
que concretarsc cn leyes que los 
tradu,can con fidclidad, de lo 
contrario serian simples ideas 
que a nada conducirían, a nada 
llegarian . 

• Se /USIÍjiG'Orta l!IIIOIICCS 
que lo CF/' pocte con su, enem,'. 
gos troúício11afes cm este caso e/ 
Parrido Conseri•adori 

Lo que nosotros hemos con
vcnido con los conservadores 
es que haya un desenvolvimiento 
adecuado en las Câmaras. 

Pero los conseri•adores de· 
da11 d11rante la cam{la,ia elccto· 
ral que ustedes son comunistas. 

Nosotros no somos comu
nistas. Nuestra consigna: "el pue
blo unido jamds sera 1·encído ·: 
no es una exprcsión comunista 
ni cosa por el cslilo. Cuando no: 
sotros empleamos esa expresión 
algunos dicen que es una con
signa dei comunismo chileno. No
sotros somos partidarios de la 
propiedad privada, que es el pa
trimonio que cl hombre debele
gar a sus descendientes. Pero esa 
propiedad privada dehe estar en 

.función social. Si más la nccesi-
ta la sociedad que el individuo, 
tenemos que estar con la socie
dad. 

Usted se mostró partídario 
de la ímplantación de una era de 
/usflci? social en l:'cuador. 1,Có· 
1110 p1ensa que reaccíonarán los 

-conservadores? 
. - Na?ie que goza de privile

g1<?s, qu1ere renunciar a ellos. Por 
mas que sea derrotado en las ur
nas, por más que el pueblo los 
recha~e, siempre los poderosos 
q_ucrran man tener esos privile
g10s levantando la posibilidad de 

" ~1 Patán" es como populermente se conoce a Bucaram, quien se declare 
m,embro de un partido "nacionalista y democrático" 

un golpe. Como nosotros hemos 
ofrecido abolir las leyes que cons
lituyen privilegios para algunos 
y marginación para otros, los 
que gozan de esos privilegias ven 
mal nuestra incursión en el Parla
mento ecuatoriano. 

;.Qué ideologia cíene la CF/'7 
-Somos un partido naciona

lista y democrático, que piensa 
que el pais debe mantenerse ba
jo el sistema capitalista, pero de 
un capitalismo humani1ado, que 
no constituya la explotación dei 
poderoso hacia el débil. Los co
munistas nos acusan de fascis
tas y los derechistas reacciona
rios nos acusan de comunistas. 

m Partido Conseri•odor dei 
te11ie1w• coronel Rafael Armijos, 

i. tíene ideales com unes con la 
CFP? 

- EJ tenlente coronel A.rmijos 
es una persona de magníficos 
atributos personales y humanos. 
Nosotros somos legisladores. Só
lo las leyes justas pueden lograr la 
unión dei pueblo. Con el senor 
Armijos en la vicepresidencia dei 
Congreso, que yo presidiré, por
que el pueblo me ha elegido pre
sidente, garantizaremos el nor
mal desenvolvimiento de las Cá
maras. Es necesario un abrazo 
una sonrisa. No los disimulos'. 
Cuando haya trato justo entre 
los diferentes niveles sociales y 
económicos, entonces podremos 
decir que nuestro pueblo estará 
unido a través de la ley. (J . s.) O 



em 
da. 
pra 
bar 
SÍÓ 
se 
brc 
la. 
res 
dic: 
ve 
Es 
tin 
da 
ne 
bi1 
dí 
01 

v. 
'º' el 
co 
la 
UI\ 
gó 
fl 
ra• 

PUERTO RICO 

EI sistema colonial 
va liegando a su fin 

Ni Washington ni la burgues,-a local tie11e11 so/11cio11es viables para 
una is /a donde crece d,·a a dia la conciencia i11dep e11de11tista 

Ramón Nenadich 

Mareha contra la ,.,,,_bn (foto Tof\o Font6n) 

fü ctuaJmente Puerto Rico 
atraviesa una de las peo
res crisis institucionales 

de su historia. EI sistema colo
nial establecido por los Estados 
Unidos en 1898 va llegando a su 
fin y de ello son concientes los 
estrategas de Washington, que se 
desesperan por encontrar méto
dos para man tener la dominación. 

Sucede que esta pequeiia isla 
caribeiia de 3,300,000 habitan
tes es el cuarto mercado de los 
Estados Unidos en el mundo y, 
por si fuera poco, el enclave es
tratégico más importante dei 

Pentágono en el Océano Atlântico. 
Desde J 976 el gobierno de 

Puerto Rico es ejercido por un 
partido que aspira a la asimila
ción total dei país ai sistema fe
deral estadounídense. Dirigido 
por el gobemador Carlos Rome
ro Barceló, el Partido Nuevo Pro
gresista - que no es ni lo uno ni 
lo otro - está decidido a conver
tir a Puerto Rico en el estado nú
mero 51 de la Unión. 

Esta actitud agresiva dei asi
m ilismo colonial es nueva y res
ponde fundamentalmente a la 
desesperación de un sector de la 

peque.na burguesia y el empre
sariado local que intenta prote
ger así sus in tereses económicos. 
La relativa debilidad de estas 
fuerzas propicia este tipo de ideo
logia, ya que saben que sin la 
protección directa e inmediata 
de los Estados Unidos serían in· 
capaces de sostenerse en el poder. 

Pero el lidcrazgo de esta co
munidad minoritaria no puede 
entender que no representa ni 
representará jamás el sentir na· 
cional puertorriqueiio. En su 
enajenación histórica y social, les 
resulta imposible compenetrarse 



de las aspiraciones y la cultura 
de su pueblo. 

En su descsperación estas fuer-
1as han llegado ai punto de negar 
la existencia de una cultura na
cional pucrtorriqueiia, ignorando 
su notoria diferenciación con la 
cultura sajona. Basta seii alar la 
persistencia dei uso dei idioma 
espaiiol, pese a todas las campa
nas en contra para demostrar 
sin mayores datos la idcntidad 
latinoamericana de los puertorri
queiios. Y lo que más de ochenta 
anos de ocupación colonial no 
pudieron borrar no desaparecerá 
por el hecho de agregar la estre
lla de Puerto Rico a la bandera 
norte americana. 

Por otro lado, si la reclamada 
esrudidad puede ser una solución 
para la minoría dominante en la 
isla, no lo es para Washington. 
La Casa Bianca no está en con
diciones históricas de echarse 
encima más problemas de lo que 
ya tiene. 

For.lar la entrada a la Unión 
de tres millones de latinoameri
canos hispanohablantes - que ad
quiririan de inmediato plena ciu
dadanía colmaria la copa dei 
enredo interno de un sistema en 
crisis. Máxime cuando la mayo
ría de los puertorriqueõos no de
ses la estadidad como fórmula 
política. 

Ademâs, los Estados Unidos 
deberían enfrentar un fuerte re
chazo internacional a la anexión, 
particularmente de los la tino
americanos, como quedó demos
trado cuando el entonces presi
dente Gerald Ford anunci6 la in
corporación de Puerto Rico po
cos d ias antes de terminar su 
mandato. 

EI difícil pano rama 
de la burguesía 

Después de haber sido derro
tados cn la OEA por primera 
vez en la historia ai proponer la 
intervención militar en Nicara
gua, los Estados Unidos no tie
nen interés en crear nucvos pun
tos de frícción con América La
tina. Y hasta el momento Car
ter y sus voceros se han hecho 
los sordos ante los reclamos de 
su gobernador en San Juan, evi
tando pronunciarse públicamen
te sobre el incómodo tema. 

Pero tampoco cuenta Washing-
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ton con muchas "alternàtivas 
viables" en la isla. EI otrora he
gemónico Partido Popu lar De
mocrático está siendo corroí
do por una crisis hil.tórica. Aun
que todavia cuenta con conside
rable fuerza electoral, carece de 
un liderazgo capacitado que le 
permita mantenerla duran te 
mueho tiempo. Las pugnas inter
nas ya han producido más de 
una escisión y continúan sin so
lución a la vista. La tendencia 
es más bien aumentar la disi
dencia interna a medida que se 
agrava la crisis de la estructura 

colonial actual, de la cual el PPD 
es el único defensor. 

EI Partido Popular Democrá
tico no !iene ya qué ofrecerle ai 
pueblo. EI sector de la burguesia 
colonial que representa ya no 
puede resolver los grandes proble
mas nacíonales dentro dei marco 
autonómico que propone. 

Con un 40º/o de desempleo, 
alarmantes niveles de criminali
dad e inestabilidad social y una 
inflación crecien te, Puerto Rico 
necesita curaciones radicales. Y 
con un control e.ada vez mayor 
dei gobierno federal norteameri-

Liberados 
patriotas puertorriqueiios 

Ourante el desarrollo en La Habana de la VI Conferencia Cumbre de 
los No Alineados, se dio a conocer la notícia de la liberación de los pre
sos pol itícos más antiguos dei continente, detenidos en cárceles de los 
Estados Unidos. Se trata de los patriotas puertornqueõos, lolita Le
brón, Irving Flores, Rafael Cancel y 0scar Collazo. 

Junto con Andrés Figueroa Cordero, quien murió en marzo de este 
aiío, después de pasar más de 23 anos en prisión, lolita Lebrón, Irving 
Flores y Rafael Cancel estaban detemdos desde el 1 o. de merzo de 1954, 
cuando participaron en un ataque ai Congreso norteamerícano, con la 
consigna "Puerto Rico Libre". 

0scar Collazo permanecia en prisión desde 1950, cuando prota9oni
zó una acción similar en la Casa Blair, residencia temporal dei entonces 
presidente Harry Truman. 

Los cuatro patriotas habian rechazado varias propuestas de indulto 
condicionado y advirtieron que no saldrían en libertad aisladamente, si
no todos juntos "Si aceptàbamos la libertad con condiciones para noso
tros Estados Unidos se veria con el derecho de plantear la libertad con 
condiciones para Puerto Rico", seiialaron. 

EI pueblo boricua los recibió pocos días después de la liberación coo 
masivas mamlestaciones, y un renovado compromiso militante. 

Cuando preguntamos ai Secretario General dei Partido Socialista 
puertorriqueiio, Mari Sras, su valoración dei por quê de esta medida 
Justo en ese momento, él afirmó: 

"Es una victoria más de la VI Cumbre de los No Alineados y de la lu
cha que a nivel mundial se ha venido desarrollando en favor de la liber
tad de esos cuatro compatriotas. 

Sabemos que el presidente Carter ten ia el decreto autorizando la li
beración sobre su mesa desde t1empo atrás. Sin embargo se decidió a 
firmaria en media dei desarrollo en La Habana de la VI Cumbre para in
tentar disminuir en algo el impacto que esa conferencia estaba teniendo 
en la opinión pública mundial." 

Oiros dirigentes puertorriqueiios seiialaron la importancia de la libe
ración de estos patriotas en visperas de la realízación en México en el 
mes de octubre de una Conferencia Mundial de Solidaridad con la lucha 
de Puerto R ,co por su independencia. D 

cuadernos dei tercer munde> 29 
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2 cano sobre todos los aspectos ,,.,...- .. -
== de la vida local, es natural que 
- los puertorriqueiios vean en la 
::: soberania plena la independen
~ eia- la única via de en Crentar sus 

-; 

problemas. 
Sin embargo el Partido Popu

~ lar Democrático sólo se anima a 
plantear la continuidad de la fór-

5 mula actoal de Estado Libre \ 
. Asociado. O sea. como dec1a 

a:; Luis Mufioz Marin (fundador dei 
- parüdo en 1938), ··ta colonia. 
' pero con una cadena mãs larga". 

La posición de la ia 1uicrda 

La izqu1erda puertorriquena 
tampoco escapa a la crísis polí
tica. Dividida en múlliples orga
ni,aciones, no ha sido capaz de 
anicular una estrategia adecuada 
que te permita aprovcchar la co-
yuntura favorable para ubicar al 
imperio en la defensiva y · forzar
lo a reconocer la independencia. 

La fuerza mayoritaria dentro 
del sector que reivindica la inde
pendencia es actualmente e) Par
tido lndependen tista Puertorri
quefio, de tendencia socialdemó
crata. Su actuación es solamente 
electoral y por ello com1enza a 
ser visto en algunos círculos nor
teamericanos como una fuerza a 
tener en cuenta para cuando se 
agoten las alternativas coloniales. 

El Partido Socialista, por su 
parte, ha centrado su lucha en el 
campo internacional. En este as
pecto ha logrado triunfos impor
tantes como la reciente reafirma
c1ón dei Comité de Descoloniza
ción de la ONU sobre e! derecho 
de la isla a su autodeterminación. 
Sin embargo, muchos en _Puerto 
Rico comienzan a decepc1onarse 
ante la virtual inefectividad de 
este úpo de resoluciones que ca
recen de fuerza para ser aplica
das. 

Otras organizaciones menores 
de la izquierda puertorriquefia in
tentan formar un frente común. 
En tre éstas se cuentan la Liga 
Socialista, el Partido Comunista, 
el Movimiento Socialista PopuJar 
y el Partido Socialista Revolucio
nario. La movilización indepen
dentista cuenta ademãs con e! 
aporte de comitês creados en 
tomo a temas concretos, como 
el de Apoyo a Vieques, el Comi
té Pro Presos Nacionalistas (que 
ha luchado por la liberación de 

30 cuadernos dei tercer mundo 

Carlos Romtwo Barce16 : hacer de Puerto Rico ai estado n úmero 51 de la Unl6n 

Lolita Lebrón y sus compaiieros, limar diferencias para poder en
los presos políticos más antiguos caminarse hacia la formación de 
dei continente) y el Comité So- un movimiento de mayor peso 
to-Rosado. nacional e internacional. 

El Partido Revolucionario de Dentro de esta tendencia tam-
los Trabajadores Puertorriqueiios, bién se ubica el movimiento 
que opera en la clandestinidad, obrero, cuyos esfuerzos se orien
intenta por su parte introducir tan cada ve1 más ai independen
un nuevo estilo en la lucha polí- tismo. Muchos trabajadores ven 
tica. agotarse sus 3$piraciones dentro 

EI camino hacia la unidad de dei sistema coloniaJ y las crecien
estas fuerzas es aún largo, pero en tes dificultades económicas han 
estos momentos muchas de las elevado paralelamente la con· 
organizaciones patrióticas se ciencia sobre el papel dei impe
aprestan a desarrollar un gran de- rialismo en Puerto Rico y la com· 
bate fraterno en el que esperan batividad de las luchas sindicales. 



lnterrumpiendo las maniobras "Springboard", patriotas puertorriqueí\os ocu
pan uno de los objetivos a los que disparan los barcos de la Marina de Guerra de Estedos Unidos 

La rcspucsta armada 

Junto a los mov1m1entos huel
guísticos se han dcsarrollado en 
los úJtimos aiios accioncs arma
da, por parte de por lo menoi. 
cuatro organuac1ones clandesti
nas: los Comandos Revoluciona
rios dei Pueblo, el Ejércilo Popu
lar Boricua, los Voluntarios y las 
Fuer1as Armadas de Resistencia 
Popular. 

Durante la huelga de la Unión 
de TrabaJadores de la Industria 
Eléctnca, en 1978, se efectuaron 
más de 200 actos de sabotaJe 
a las instalaciones de energía. 

Pero el movímicnto armado 
tuvo un grave revés el aiio pasado 
cuando dos jóvenes militantes 
fueron emboscados por la poli
cia y los elementos extremistas 
dei PNP Cuando intentaban sa
botear una instalación de comu-
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nicacioncs de la policía y d FB I, 
Carlos Solo Arriví, de 18 a.iios, y 
Arnaldo Darío Rosado, de 24, 
fueron ascsínados. 

Su grupo habia sido infiltra
do por la policia y ésta los con
duJo a la trampa. En su tnterés 
por impresionar a Washington y 
demostrar que está dispucsto a 
acabar con las fuerzas indepen
dentistas, el gobcrnador Romero 
Barceló ni siquicra se prcocupó 
por tomar prisioncros. 

La reacción norteamcricana 
fue la inversa, ya que el asesina
to de los Jóvenes contrarió el in
terés por tranquilizar los ánimos 
encendidos en la isla. No sólo la 
policia se contradiJo en sus ex
plicaciones sobre el hecho, sino 
que el propio gobernador fue 
atrapado entre opiniones y decla
raciones discordantes. que prue
ban, fuera de toda duda, que no 
sólo estaba ai tanto de la embos-

cada sin o que cun u íbuyó a pla
nificaria 

·1 ema can<lc n lc 
cn la década dei 80 

EI "caso de Cerro Maravilla". 
como el cpisod10 pasó a ser co
nocido cn la prensa, se convir
tió en handt>ra elc'ctoral de la 
oposición. Los comícios para ek
gir gobemador serán i:n 1980 }' 
e l PPD aspira a retornar a laje
farura de la ad111inistrac1ón colo
nial. [)e lograrlo, la idca de la 
estadídad perderia su actual em
puJe, pero no se diluirá por ello 
la crisis de la fórmula colonial. 

En las propias entranas dl'I 
monstruo. el gobiemo de Wa
shington está siendo _taqueado 
por las Fuerzas Armadas d.: L1-
beración "!acional, un grupo ar
mado clandesuno que multiplica 
los sabotaJes en las grandes ciu
dades norteamericanas i.ín que 
hasta ahora el FBI pudiera evi
tarlos. 

Asi, cn la década de los 80 el 
tema de la situación colonial de 
Puerto Rico se volverá candente. 
La lucha nacionalista de los bo
ricuas se entronca cada vet más 
con la gran corriente Liberadora 
latinoamcncana. 

En cl auge de la lucha anu
somocista en Nicaragua, doscien
tos jóvenês puerlorriqucnos se 
alistaron para combatir Junto ai 
Frente Sandinista. Ello alarmó al 
FBI, que emergió de las som
bras para amena1ar públicamen
te con procesar a todos quienes 
fueran a pelear contra Somoza. 

Pero lambién aqui fracasó la 
rcpresión y una gran columna 
puertorriqueiia se aprestó a ofren
dar sus vidas en aras de la Liber
tad de un pueblo hermano. Tam
hién lo harán por el suyo cuando 
las circunstancias se lo rcquieran. 

Los puertorriqueiios sienten 
que el momento de la indepen
dencia se acerca. La farsa colo
nial ya no puede sustentarse. EI 
coloniabsmo es una fueua en de
cadencia en todo el planeta y los 
estadounidenses comienzan a 
darse cucnta de ello. Si no actúan 
a tfompo para "alargar la cade
na" la corrientc patriótica en 
pro~ to aumento romperá los di
ques de contención, que ya ha
cen agua por toda nuestra Amé
rica. O 
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VENEZUELA 

Los rumbos dei MAS 
Dirigente dei Movimiemo ai Socialismo. Teodoro Petkoff define a su partido 

como uua "fuen.a plebeya "y setiala que lo /tau crendo para lucltar por e/ poder 

fil ctualmente parlamenta
rio y uno de los líderes 
máximos dei Movimien-

to a1 sociaJismo, Teodoro Petkoff 
es hoy uno de los más activos di
rigentes de la izquierda venezo
lana. En esta entrevista exclusiva 
para ··cuademos dei Tercer Mun
do·· co ncedida en Caracas a nues
tro corresponsal Walter Tesch. 
Pet koff d efine el tipo de socia
lismo aJ que eJ MAS aspira, y 
afirma que para el pueblo de su 
país se acentuarán las dificulta
des en los próximos meses. Be 
aquí sus declaraciones: 

-El MAS es hoy la tercera 
fuerza electoral dei pais y la ma
yor agrupación política de la iz
quierda. Fogueado en dos e/ec· 
ciones presidenciales, atacado 
por unos y visto con esperanzas 
por otros, ,qué e1·a/uación hace 
de é/ y de la izquierda en e/ sis
tema político venezolano? 

- Para entender la actual iz
quierda venezolana, habría que 
considerar que lo que hoy exis
te resulta de la reconstrucción de 
de una izquierda que sufrió una 
gravísíma derrota en Jos anos 60, 

3 2 cuademos dei tercer mundo 

Walter Tesch 

cuando hasta 1967-68 participó 
en un intenso proceso de lucha 
armada contra los gobiernos de 
Acción Democrática (AD) de los 
presidentes Betancourt y Leoni. 

La izquierda de entonces era 
prãcticamente el Partido Comu
nista (PC), y el Movimiento de 
Izquierda Revolucionario (M lR). 
Este último nace como una disi
dencia de AD en 1960. Cutmína 
la izquierda el período conflic
tivo, virtualmente destruída, con 
pérdida de militantes, sufriendo 
una derrota militar y política. 
Sus organizaciones profundamen
te afectadas, aisladas de las ma
sas populares. 

Los vínculos que llegó a tener 
el PC en el sector obrero, siendo 
ta segunda fuerza después de AD, 
el Ml R que nace como un gran 
partido de masas, en 1960, todo 
se había perdido. 

El i\JAS 
y la reconstrucción 

El MAS formalmente se cons
tituye en enero de 1 971, Y· asi 

iniciamos el largo camino de la 
recuperación. EI PC, dei cuaJ nos 
desprendimos, se em barcó desde 
1968 en un intenso debate balan
ceando el período vivido. De este 
debate que no viene al caso rela
tar ahora se dividieron Jas aguas 
y nosotros fundamos el MAS. 

EI MAS se diferenciará bas
tante del PC, dei cual ven íamos 
y dei MIR que era un partido pa
ra-comunista, en términos de es
tructura organizativa, d~ sus ob
jetivos, de su política y de los 
valores teóricos que manejaba. 

A lo largo de estos 8 anos he
mos avanzado un largo trecho en 
el camino de reconstruir la iz
quierda y de crear un punto de 
referencia revolucionario, socia
lista, en nuestro país. 

Pero las recien tes elecciones 
nos muestran todavia cuãnto 
queda por recorrer. No en el sen
tido de reconstruir, pues hoy 
ocupamos un espacio en cl pais 
mayor que en 1958 (caída de la 
dict.,dura de Pérez Jiméncz), si
no en el sentido de desbloquear 
el socialismo. 



Una preocupoci6n dei MAS 
desde su emergencia, ha sido la 
de vencer los diques ideológi
cos, en el sentido estrlctamente 
marxista del término, que exis
ten en el pueblo vene1olano res
pecto aJ socialismo. Intentamos 
superar las insuficiencias dei pen
samiento revolucionatio, el cual 
no ha sido capaz de comunicar
se con el país, de abrir vias de 
comunicación hacia la concien
c1a colectiva. Todo esto ha su
puesto no sólo una exploración 
de tipo formal de la comunica
ción cómo comunicarnos, có
mo presentamos- sino tarnbién 
una exploración en los valores 
mismos dei movimíento revolu
cionario. 

El socialismo 
y la <lcmocracia 

Este proceso ha conducido al 
MAS a importantes conclusiones 
en relación a los problemas dei 
socialismo y la democracia. i,CuáJ 
es la articulación entre democra
cia y socialismo? iCórno se en
samblan estos conceptos, no sólo 
en el anãlisis teórico, sino en la 
prãctica política cotidiana y en 
relación con el proyecto rcvolu
cionario? 

Luego, ha supuesto conclusio
nes importantes sobre nuestra 
definición respecto a los centros 
mundiaJes de poder socialista, 
nuestra proclamacíón de autono
mia respecto de ellos, y tam
bién ha supuesto importantes de
finiciones con respecto al país 
mismo y a sus peculiaridades. 

En aquel momenlo, en 1971, 
llegamos a algo que por increíblc 
que parezca, la izquierda no se 
habfa planteado de este modo: 
El descubmnienw de~ capitalis
mo 1•enezolano. 

EI PC y el MIR, se movían 
hasta entonccs según el criterio 
de esa especie de antimperialis
mo abstracto, que por otro lado 
ha sido bandera principal de la 
izquierda latinoamericana duran
te toda su historia. Tal situación 
llevaba a plantear la lucha dei 
pueblo en términos de una con
frontación con el imperialismo, 
hacicndo abstracción dei país, de 
sus clases sociales, y de los víncu
los evidentes entre el imperialis
mo Y un capitalismo que se va 

desarrollando en nuestro país, 
inducido no solamente por la pe
netración dei capitalismo extran
jero, sino que pasa a formar par
te dei complejo de poder y de la 
dom inación de clases en el país. 

Sin una confron tación con es
te capitalismo, el antimperialis
mo se vuelve una abstraccí6n, un 
fantasma. Por el contrario a par
tir de esa confrontación el socia
lismo deja de ser una abstracción 
y pasa a formar parte de la polí
tica real. 

También hemos concluído 
respecto a un proyecto revolucio
nario, en el sentido de divorciar
nos definitivamente de una ver
sión estatista dei socialismo para 
privilegiar la idea autogestionaría. 
El desarrollo de los poderes au
togobernantes como rasgo esen
cial de un proyecto socialista. 
Rechazando toda versión buro
crática paternalista y, desde lue
go, desde el punto de vista polí
tico, totalitaria, dei socialismo. 

Hemos asumido la tarea de di
senar un proyecto revolucionario 
que el venezolano común pueda 
apreciar como una salida, como 
una solución para las calamida
des dei capitalismo y no como 
una amenaza. 

Las elecciones 
de 1973 y 1978 

En 1973 el MAS participa por 
primera vez en el proceso elec
toral, en medio de la incompren
sión de la izquierda, todavia 
marcada por el extremismo de la 
década de la lucha armada. Nues
tra participación fue tachada co
mo "revisionismo", "claudica
ción" y demás estereotipos se
mejantes de la fatigosa jerga tra
dicional de la izquierda. Hoy 
afortunadamente el resto de la 
izquierda ha abandonado aguei 
primitivismo en relación con las 
elecciones. 

Pienso que tal como están las 
cosas, después de las elecciones 
dei 78, donde el MAS alcanza 
325 mil votos (un poco más dei 
6º/o de la votación), donde en 
conjunto con otros grupos la iz
quierda alcanza un poco más de 
700 mil votos, 13º/o dei total, 
se crea la posibilidad de acelerar 
el ritmo de cxpansión de la in
fluencia de la fuerza revoluciona
ria en Veneiuela. 

Digo esto, porque creo que el 
resultado político de las eleccio
nes es mucho más favorable que 
el resultado numérico. Ha ocurri
do algo sumamente importante, 
la más importante institución 
política, el parlamento, se ha des
bloqueado. 

El papel dei Parlament_o 

,Cómo encara el ,1-fAS su 
participación en el Parlamento y 
en los Consejos Municipales' 

- Quisíera precisar algunas co
sas primero. No soy de los que 
piensan que el Parlamento es e! 
ombligo de la vida política. Sen
cillamente quiero decir que en 
Venezuela esta institución, que 
como poder dei Estado es muy 
menguada, es sin embargo, e! 
principal escenario de esa mani
festación esencial de la lucha de 
clases, que es la confrontaci6n 
interpartidista. 

La accíón en esta institución, 
articulada con las luchas de ma
sas, con la actividad extraparla
mentaria, permite eventualmente 
hacer resonar en aquel escenario 
la voz de la calle y proyectar 
desde allí la polítíca sobre laca
Ue, potenciando la politización 
de las luchas populares. 

, Esta implica ya, una te.sis 
dei i't!AS en su relación con el 
Parlamento? 

-De cierta forma eso es. No
sotros no formamos parte de esa 
izquierda que piensa las institu
ciones deliberantes dei sistema 
sólo como parte de los mecanis
mos de dominación, que nos 
contaminarían si entramos en 
ellas. Por el contrario, hemos di
senado una estrategia que com
porta entre otras cosas, inser
tarse y participar en estas insti
tuciones, actuar en ellas para la 
expansión de una política revolu
cionaria, porque ellas en defini
tiva, en su constitución, llevan la 
huella de la lucha popular. 

;,Podria ampliar algo sobre 
esta relación dei MAS tonel Par· 
lamento y su posición acerca dei 
importante papel que jugarán los 
Consejos Municipales. como i11s
ta11cia de poder local.' 

-Perfecto, pero déjame reuon
dear la idea anterior. La situa
ción se nos presenta antes de las 
eleccíones de 1978 con un Par
lamento bloqueado, pues en el 
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~ período pasado Acci6n Demo
~ crática (AD) tenía mayoría abso
e luta en ambas câmaras, reducien
l:::3 do mâs aún el poder del Parla-
3 mento. El actual Parlamento en 
- cambio nos presenta a AD ) 
k:i COPEI virtualmente empatados, 
'@ ninguno de los dos tiene mayo
,.___, ría y no puede hacerla con el 
~ resto de los parlamentarios s1 no 

""' se incluye el MAS. 
~ De modo que tenemos una 
~ posición bastante privilegiada. bl 

MAS es la llave dei Parlamento. 
Para donde se inclina el MAS se 
inclina cua1quier mayoria en un 
momento determinado. Por su
puesto esta posici6n privilegiada 
trae consigo los peligros dei opor· 
mnismo o de las mhibicrcmes. 
una vez que por eludir los nesgos 
dei pnmero podemos caer en la 
segunda posici6n. 

Pero si nuestra acci6n vence 
estos dos obstáculos podremos 
ciertamente adquirir una resonan
cia politJca muy grande en el 
pais dando ai Parlamento una 
condición de caja de resonancia 
de la voz de la calle, vinculando 
las luchas populares a la vida po
litica. 

Esto permitirá una potitiza
ción de estos procesos mucho 
mayor de la que hemos podido 
lograr hasta ahora. Esto permite 
,·isualizar un crecimiento mayor 
de nuestras fuerzas. 

A pesar de que el poder mu
nicipal está menguado y despres
tigiado, es el poder que está más 
próximo al pueblo, ocupándose 
de los problemas cotidianos. 
Desde luego alli no se resuelven 
los destinos del país, no se dis
cute el petróleo, el hierro, etcé
tera, pero trata del ambiente, de 
la basura, dei agua, zonificaci6n, 
etcétera. 

Hasta el momento los conse
Jos municipa1es práctícamente 
han estado vedados a la izquier
da debido a1 sistema electoral ve
nezolano. Esto ha permitido el 
copamiento de los 191 consejos 
por los partidos que han domina
do el pais: AD y COPEI (social
crtstiano). 

La separación de su elecci6n 
dará acceso a las fuerzas mino
ritarias. Nosotros atribuímos 
gran importancia a esto, pues en 
un país donde la corrupción es 
tan grande y la ineficiencia tan 
notoría, la presencia de un con-

cejal :.oc1alista, por minima que 
sea su eficacia )' su integndad, 
operará como factor de moviH-
1ación y orgamzaci6n popular. 

Por lo tanto, la lucha pores
tos poderes locales es sumamen
te importante como prcparación 
dE.> la conquista dei poder, desde 
el punto de vista de un diseno re
voluclonano como el nuestro. en 
una esrrategia que supone un ca
mino hacia el poder por via de
mocdlica. 

Ot•11tro dt•I esquema de ••ir· 
tua/ bipartidismo en 1 ·e11e:.11ela, 
ise p11t'de t•stab/ecer la hipotesis 
de que la i:q111erda a corto o me
diano pla:o no tendra co11d1c10· 
nes dt• ekgir 1111 presldenre?,; Q11é 
significado atr1b11ye e/ MAS, en
tonces. a las elecdo11es presidtm· 
c1a/es~ 

- La prinlera vez que la izquier
da lanz6 un candidato prop10, 
en 1973 definíó una conducta y 
una estrategia. Hasta aguei mo
mento la izquierda s1empre ha
bía participado como fuerza ad
Jetiva, en aquellos supuestos 
"frentes progresistas, de moerá ti
cos y/o populares", cuyo eje han 
sido siempre fuerzas populistas 
de centro-izquierda o liberales. 

A mi juicio, a lo largo de los 
anos esto ltizo que la ilquicrda 
se colocara en minus valia frente 
a los venezolanos. Si nunca se 
atreve a postularse como opción 

<le poder, pumso que crea un 
cond1cion:umen to ps1col6gico. 
pues el militante Je izquierda 
se siente luchando por un futuro 
indeterminado, sicnte que no es 
un competidor real por el poder. 

Nosotros sin cm bargo, si algu
na conciencia adquirimos duran
te la lucha armada fuc la de que 
somos l11chadores por el poder, 
que hemos creado una fuerza 
política para luchar por el poder. 
Cuando en 1971 se organizó uno 
de estos consabidos frentes 
donde se metieron el PC, e! MEP 
(Movimiento Elecloral dei Pue
blo) y el MIR que estuvo a punlo 
de ingresar, nosotros rechazamos 
toda presión para integrarlo. 

EI pequeno grupúsculo iba a 
lanzar su prop10 candidato. En e! 
pnmer momento hubo risas. Sin 
embargo ese pequeno grupo, el 
MAS, emergió en 1973, como 
una fuena política relativamente 
considerable, superior aJ agrupa
mien to frentista. 

Por lo tanto, el lanzamiento 
de candidato presidencial tiene 
un significado político-psicol6gi
co importante, rompiendo un 
condicionamiento y un compleJO. 

La izquierda que se alrevió a 
postularse a sí misma es hoy el 
tercer polo, muy leJano de los 
otros dos, es cierto, pero en defi
nitiva, hoy en Venezuela no hay 
sino AD, COPEl y la izquie~da. 

EI Congreso venezolst0: EI MAS dítef\6 una estrategía para lntllfUrse y parti· 
cipar 
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y dentro de ésta el MAS es la mayor o menor resistencia de las mo parte de un proceso, en el 
fuerza más importante. clases dominantes, frente a las conjunto dei cual se solventen 

EI socialismo 
es un proceso 

de democratización 

Ahora 1.en qué sentido nos 
diferenciamos de la izquierda tra
dicional? En el sentido de de
finir el socialismo como un 
proceso de democratización dei 
país de instaurar un Estado 
Socialista y de hacer de éste la 
palanca principal de un proceso 
de democratización. Entende
mos el socialismo como la am
pliación de las fronteras de la 
democracia y la libertad. 

No pensamos que si en la eco
nomia se rompe la propiedad ca
pitalista no importaria entonces 
que en la esfera política existie
ra una dictadura bestial. Hay un 
razonamiento que sostiene que 
la verdadera libertad sería la que 
se deriva de la inexistencia dei 
capitalismo en la esfera de la 
economía. 

Por el contrario, una aprecia
cióo verdaderamente marxista de 
la sociedad conduce a entender 
que es completamente imposible 
la liberación de los trabajadores 
de la dominación patronal, si en 
el plano político esta emancipa
ción no se expresa, si efectiva
mente no existe un marco polí
tico-institucional en el país que 
torne posible el ejercicio de la 
libertad. 

Por supuesto, estoy hablando 
de! proyecto general, no estoy 
hablando de las con tingencias 
que nos tocarían vivir en el mo
men to dei acceso ai poder, de la 

cuales nuestra actitud tendrá estas diferencias. Hemos obser
mucho que ver con la naturaleza vado que en los últimos anos va
de su resistencia. Estos rasgos rios grupos se fueron acercando 
son demasiado importantes, esta a las posiciones del MAS. Esto 
es una diferencia fundamental nos complace y nos parece muy 
entre nosotros y el resto de la iz- positivo. 
quierda. Ahora, en esta éoyuntura de 

~ .J::sta es la definición dei so- las elecciones municipales por la 
eia/ismo dei MAS? 1,Del sacia- posibilidad de ampliar la presen
lismo a la venezolana? eia de la izquierda en los conse-

- iClaro! jAsí es! Es una di- jos, podemos afirmar que un pro
ferencia capital, que nos Ueva a ceso unltario desde el punto de 
rechazar toda versión de "dic- vista electoral es conveniente. Si 
tadura dei ,proletariado". Por eJ esto se transforma en algo más 
contrario, estamos en la búsque- que un paso meramente táctí
da de formas políticas de transi- co seria muy bueno. Probable
ción que nosean éstas, en Ia com- mente este acercamiento permita 
prensión de que Ia p!uralidad de un mejor entendimiento de las 
la sociedad no puede ser vulne- políticas mutuas, limar asperezas 
rada. y divergencias, pero no me hago 

EI socialismo no puede ser en- ilusiones exageradas a este res
tendido como una cultura y una pecto. 
política regimentadas por el mo- - Podri'a decirnos cuáles so11 
nopolio de un partido. Como di- los principales problemas politi
jimos antes, socialismo no puede cos que enfrentará el paú y la 
significar la sustitución de la pro- izquierda durante e/ actual go
piedad capitalista sólo por la del bierno dei democristiano luís 
Estado. Para nosotros la conno- Herrera Campins . 
tación autogestionaria y autogo- - Los problemas políticos en 
bemante dei socialismo es muy nuestro país obviamente son 
importante. aquellos que derivan dei peculiar 

Nuestra autonomia con res- capitalismo que nosotros tene
pecto a los centros mundiales d7 mos y su expresión política fun
poder socialista, también nos d1- damental en e! próximo período 
ferencia de otros sectores de Ia será el ejercicio dei poder por 
izquierda. parte dei partido sociaJ-cristiano. 

Por todo esto el MAS quiere Entramos en un período en el 
poner en la calle un proyecto cual la situación económica dei 
que no puede diluirse en una país va a ser de dificultades, las 
unidad determinada meramente vacas gordas se las comió Carlos 
por procesos electorales. . Andrés Pérez. Ahora vienen las 

Desde luego, no somos aJenos flacas para Luís Herr~ra. Un pais 
a la necesidad de unificar las dis- petrolero, que posee mgresos co
tintas fuerzas de la izquierda. co- losales, ha conocido problemas 
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Teodoro Petkoff 

derivados de una mala admirus
tración de los ingresos. Su deuda 
externa cs de l O mil millones de 
dólares y con tendencia a crecer. 
AI estilo dei sha de Persía, se 
puso a financiar proyectos des
medidos, más allá de la capaci
dad real del pais, canto para ad
ministrarlos como para digerírlos. 
Ha temdo que endeudarse de tal 
forma que incluso no seria ex
traJio que la deuda crec1era, no 
solamente para financiar los cos
tosos programas, sino para los 
gastos corrientes. 

Todo esto tendrá los efectos 
conocidos sobre las reservas 
monetarias, el valor de la mone
da y el costo de vida. Ya tene
mos un proceso inílacionario 
bastante grande para lo que era 
Venezuela bace algunos anos. 

Esto significará una acentua
ción de las dificultades para el 
pueblo común y las clases me
dias en relación con el vivir co
tidiano dei transportarse, dei co
mer, divertirse, etcétera. 

Tenemos entonces problemas 
graves; un país administrado de 
modo irresponsable, donde un 
capitalismo voraz y muy agresivo 
se ha manejado para captar la 
mayor parte de los ingresos ge
nerados por el petróleo, creando 
serias dificultades para los secto
res populares. 

La intervención militar 

En América Latina la ines· 
tabilidad i·iene acompafiada de 
incremento represivo. En tal sen· 

tido 0 q11c opina el M 1~ wbrt• 
la posibiltdaJ dt• 111tu1·rncwn 
milira,~ 

Bueno, hasta ahora cn Ve
nezuela parçciera poder Jescar
tarse razonablcmente cualquier 
posibilidad inmcdiata de golpe 
militar Desde luego estamos en 
Amenca Latina y cn un país 
donde la 1radición de los golpes 
mililares no es nada desconocí
da. pul!s de 1830 hasta 1958 vi
vimos de golpe en golpe 

Sin embargo, a la largo de es
tos :!O anos se ha dado un pro
ceso de m tegraci6n orgânica de 
una dase dominante burguesa. Si 
hace :!O anos veia con descon
fianza la democracia representa
tiva, hoy yo diria que la bur
guesia venezolana ha in ternali
zado los valores de la democra
cia representativa como meca
nismo de dominación eficaz. 

Por lo tanto, en ausencia de 
convulsiones serias de tipo social, 
no parece previsible que los mi· 
ütares intervengan, o que la bur
guesia venezolana sienta necesi
dad de crear un clima que con
duzca a una intervención militar, 
al menos hasta donde uno alcan
za a ver, a mediano plazo. 

Me par.ece pues que el régí
men democrático en Venezuela, 
políticamente hablando, luce re
lativamente estable. Ademãs, 
nuestro deseo es de que se man
tenga así y que el cambio revo
lucionario no haga otra cosa 
que profundizar y ampliar la de
mocracia. 

, Con es/o quiere decir que 
ustedes no rienen una fórmula 
con respecto ai acceso ai poder? 

- jNo!, no hay ni puede ha
ber. Necesariamente diríamos 
que nosotros nos manejamos 
dentro de criterios de un proce
so, no de un modelo pre-estable
cido, en cuyo altar sacrificaría
mos todas las otras considera
ciones. 

Tenemos una idea de proceso, 
con un conjunto de valores, de 
finalidades y metas en nombre 
de las cuales desarrollamos este 
proceso. No somos una fuerza 
pragmática, no nos movemos só
lo con las contingencias políti
cas. Obviamente, el curso dei 
proceso nos va a ir diciendo de 
qué modo debe ser ajustada la 
táctica, a fin de que se adecúe a 
las finalidades estratégicas. 

Frente aJ nu,·,·o gohicrno 

i'oll'frndo ai l'Sccnario poli· 
rico. nos g11starra q11, defini<•ras 
los rasgOJ. de la oposicicm que d 
M IS desarro/larti c•n e/ gubwmo 
de COPfl, µm•s l'rn•11t11 R<lngel, 
sc>11adur dcl MAS, en l!I momc11· 
tu dd sul11úo a l/c>rr('r(J Campi111 
"º' la 1•ic rona, dedaró su 1ms1· 
cion de 011ositor 

Tal vez para algún observa
dor ex 1ran,1ero pudiera parecer 
mnecesaria esta declaración, 
pues una fuerza socialista es ob
viamente opositora frente a un 
gobierno capitalista. Bn nuestro 
caso se trató de una declaración 
necesaria, pues en los primeros 
meses dei gobiemo de Carlos 
Andrcs Péret, el MAS asumió 
una conducta qut: fue sumamen
te polémica. Matizamos la oposi
ción abriendo lo que podriamos 
denominar una carta de crédito 
ai gobierno. 

El gobierno de Carlos Andrés 
Pérez llegó en medio de una ex
tensa euforia y entusiasmo popu
lar, con un respaldo político que 
ningún gobiemo había tenido y 
en el pómer ano irució un pro· 
grama reformista que parecfa 
tener mucho aliento. Incluso so
licitó poderes especiales para apli
car su programa y nosotros vota
mos a favor. Pienso qut: actua
mos correctamente, acompaiia· 
mos ai pueblo en la experiencia, 
no chocamos con aguei senti
miento de esperanza. 

Sin embargo, menos de un 
ai'io después fue evidente que 
la tensión entre las fuerzas 
populistas y socialdemócratas 
(presionadas por la izquierda y 
por su base popular) y los grupos 
oligárquicos, se resolvi ó a favor 
de estos úJtimos, perdiendo toda 
inspiración reformista el go bier
no de Pérez. 

En aguei momento hicimos 
algo importante que fue sena
lar cómo en una confronta
ción entre el reformismo avanza
do y e] capitalismo, nosotros no 
éramos neutrales. Por aspirar a 
un cambio revolucionario no 
íbamos a ser indiferentes ante 
cualquier perspectiva de avance 
reformista que pudiera ser posi
ble. Lamentablemente Pérez no 
avanzó en este sentido. 

La actual situación es diferen-



te. Herrera Campins obtuvo una 
victoria precaria. La geme mues
tra esceplicismo. No tiene el Parla
mento consigo. Económicamen
te el porvenir no luce nada favo
rable. 

Entonces nosotros podemos 
prescindir de la contemplación 
que tuvimos con Pérez y declarar 
de una vez que vamos a la opo
sioión. Naturalmente, una oposi
cíón que corresponda a lo que 
el MAS es. No confundimos la 
actitud oposicionista con la estrí
dencia, con e! tremendismo. 

Ejercemos una oposición que 
sea capaz, ai lado de la criticá, 
de presentar una salida no sola
mente con respecto ai socialismo 
como salida de todo, sino una 
solución posible dentro dei mar
co de la actual situaciôn. 

No nos limitamos a1 âmbito 
parlamentario, sino que vamos a 
una acción de masas, a una ac
ción popular: tenemos una pre
sencia significativa en el movi
miento obrero, algunos gremios 
profesionales. técnicos y en el 
movimiento estudiantil. Desde 
luego, entendemos que el ejerci
cio de la oposición no es mera
mente un acto académico o par
lamentario, sino de movilización 
popular y de lucha. 

Si11 c:mbargo, se afirma que 
el presidente 1/errcra lampins 
representa ai sector a1•anzado de 
la democracia âistiana . .. 

COPE I no es un partido con 
gran alíento reformista. Luis He
rrera ha sido presentado como 
una especie de Tomic venezola
no, el ala izqu.ierda del social
cristianísmo. Pero en COPEI no 
existe una voluntad de enfrentar 
ciertos poderes, como tampo
co e.xistió en AO, que tendría 
muchas más razoncs por su ins
piración reformista más seria. 

COPEJ tiene vínculos más es
trechos con la gran burguesia 
venewJana y un origen más con
servador. Incluso algunos de sus 
líderes están vinculados a intereses 
confesionales muy retrógrados. 

Lu1s Herrera pareceria estar 
asociado a aquellas corrientes 
dentro de COPEJ que tiicieron 
suyas las tesis dei ''aggiornamen
to" de la iglesia dei Valícano 11. 
Pero yo, francamente, soy escép
tico respecto a sus pos1bilidades. 
Desde lucgo, me gustaría que pu
d1ese tener éxito en aliviar cier-
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tos problemas populares, en ha
cer verdad todas sus ideas de 
organización dei pueblo. jÜjalá! 
Esto no es maio. Pero, franca
mente, soy escêptico. 

Insatisfacción interna 
y modelo ideológico 

tQué podna decimos res
pecro a lo publicado e11 la pre11-
sa, donde s,e manifiesra que el 
MAS está insatisfecho con su de
sem peiio elecwral' 

Significa que pensábamos 
tener un resultado un poco me
jor. Personalmente aspiraba a 
que el movimien to alcanzara 8º/o 
de la votación. No seria una vic
toria pero hubiera sido satis
factorio. 

Aumentamos l 00 mil votos, 
pasarnos deJ 5.2º/o, al 6. l º/o. 
Pero en las condiciones dei in
menso peso de la polariz.ación, 
dei bipartidismo, creo que haber 
resistido nuevarnente la polari
zación, la cual t.rituró los parti
dos que quedaron vivos de J 973, 
es un logro importante. 

No estamos satisfechos, pero 

Entramos en un 
período de difi
cultadas. Se ace
baron las "vacas 
gordas" 

tampoco deprimidos, ni nos 
consideramos derrotados, hay un 
resultado insuficiente pero no 
negativo. 

Se dice que el MAS ~enun· 
eia a lo que se denominaria le-
11inista para el ascensó ai poder. 
,Qué podrüz decirnos ai respec· 
to? 

-Efectivamente, nosotros ve
nimos construyendo a traV'és de 
un proceso de reflexión iniciado 
ya dentro dei PC, una estrategia 
revolucionaria que no es la le
ninista, dei partido de profesio
nales, que seria capaz en un mo
mento dado, operando como Es
tado Mayor de la clase obrera, de 
producir el asalto aJ Palacio de 
lnvierno. 

La situación de Venezuela no 
permite ni siquiera sonar con una 
estrategia de esta natuxaleza. Por 
e! contrario, para nosotros 1a 
idea de una fuerza revolucionaria 
es la de un partido de masas, con 
vínculos orgânicos con el país, 
de una vanguardia revolucionaria 
-porque en definitiva todo parti
do es una vanguardia respecto a 
una o varias clases sociales- a ni-
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Nosotros nos sentimos como 
agentes de un proceso históri
co uno de ellos, no el único . No 
no~ consideramos dueiíos de la 
revoluciôn. Somos agentes en un 
proceso en e! curso dei cuaJ di
versos procesos de orden social y 
político, producidos en distin
tos sectores social~s - capas me
dias, clase obrera, sectores margi
nales. campesinos- convergen en 
la dinâmica social m.isma. No 
hay un ' ·d.irector de orquesta" que 
los hace actuar sinfónicamente . 

Este proceso social de be tener 
una traducción política, tanto en 
procesos electorales como no 
·electorales y cuyo desenlace en 
este momento nosotros no pode
mos prever. Puede tener un resul
tado favorable o no. No sé cuâl va 
a ser. Desde luego será un resul
tado producto de esta acción de 
roasas, en el cuaJ en la lucha por 
los poderes, es esencial la utili
zación de la institucionalidad de
mocrática. 

Esto tiene que ver con el he
cho de que Venezuela es como 
es. Esta no es la sociedad de la 
Rusia zarista, bloqueada por un 
despotismo feudal. Por el con
trario, ésta es una sociedad de
mocrática, abierta, más o menos 
operativa. A pesar dei ~i bi· 
partidismo, es abierta, uene un 
movimiento sindfoal relativamen
te dinámico, una prensa relati
vamente libre, dentro de las con
diciones de un país capitalista. 

Esta es la sociedad venezola· 
na para esta sociedad ésta es 
nu~stra estrategia. No pretende
mos que sea modelo exportable, 
nique tenga que parecerse a cual
quier otro país latinoamericano. 
Obviamente, si aqui hubiera una 
dictadura militar, probablemente 
nuestra estrategia seda distinta, 
pero mientras estas condiciones 
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no cam b1en. êsta será nuestra es
trategia. 

Segun tcngo t'nlendido, el 
Partido l 'o11111111sta /ralia110 apo· 
1·0 o ha m irado con simpatia ai 
grupo qut· dio origen ai MAS. 

Cuando se produJo la d1vi
sión en el PC venezolano que dio 
origen ai MAS, el PC italiano, 
por ratones perfectamcnte com
prcnsibles, que ten ían rclación 
con su prop1a política, fue uno 
de los poquis1mos partidos co
munistas que no nos condenô ni 
nos anaten,atizó. Por el contra
rio nos tendió la mano. 

Nosotros habíamos roto con 
la .. tercera internacional" y nues
tra ruptura con el movimie~ to 
comunista significó una ofensiva 
bestial a escala intemaCJonal. 

'El PC italiano, que venía tra· 
bajando en una reílexión autó
noma y abriendo un camino na
cional hacia el poder, como es 
lógico tenía que entendemos. Se 
negó a condenamos y estable· 
ció relaciones formales con noso
tros. También con el PC espaiíol 
tuvimos buenas relaciones. Ru
mania tampoco participô en esta 
condena colecnva y mantuvo sus 
relaciones. 

, Quê pol1tica desarrolla ef 
MA~ en relación ai m ovimiento 
sindical' 

- En estos últimos anos he
mos experimentado un cambio 
en relación a apoyos sociaJes. 
Ciertamente, cuando nacimos te
níamos un fuerte componente 
estudiantil. Electoralmente ha
'blando, en 1973 nuestra votaciõn 
fue en buena parte de los secto
res de clase media. 

Ahora, el análisis de los nú
meros y de las zonas electorales 
revela un fenómeno interesante; 
se produJo un desplazamiento, 
perdimos parte de nu~stra vot~
ción de la clase media y crec1-
mos enormemente - en relación 
a nuestro tamaiio- en los sec
tores obreros y populares en ge
neral. Yo diria que hoy el MAS 
es una fuena plebeya, cosa que 
me satisface enormemente. 

Por otro lado, desde el punto 
de vista de la ínstitucionalidad 
sindical, el MAS posee una pre
sencia relativamente significativa 
en el movimíento obrero. Para 
decirlo en números; cuando naci
mos no teníamos 50 miembros 

dei MAS ocupando puestos e11 
Juntas Directivas de los sindica
tos, hoy ex1sten más de 1,500 
compaiíeros masistas como diri
gentes sindicales. De hecho, so
mos la fuerza mãs importante 
en el movimiento obrero, dentro 
dei conjunto de la izquit:rda. 

J:"n 1ermi11os de estntctura 
organizatii•a, t que es lo pec111iar 
dei .\IAS? 

Lo peculiar dei MAS no es 
su estructura organizativa. Esta 
.es piramidaJ : base, cuadros inter
medios y cúspide. EI problema es 
c6mo asegurar un funcionamiento 
democrático. Todo esto se plantea 
en cl famoso "centralismo demo
crático"," e! cual generalmente es 
más centralismo y menos demo
cracia. 

i,Cómo aseguramos entonces 
el funcionamiento democrático? 
A través de la libertad de crítica, 
el debate público de los proble
mas e incluso garantias a even
tuales minorias. 

Desde luego el aprendizaje es 
difícil y la formación autocrática 
aparece con frecuen'cia. También 
existen problemas de otro orden, 
enfrentamien tos in temos, proble
mas personales, etcétera. Pero en 
lo fundamentaJ podemos consi
derar satisfactorios los avances 
en este campo. 

i, Cómo trata el MAS, co11 s11 
planteo socialista de poder, la 
"cuestión militar"? 

Nosotros creemos que · 1os 
venezolanos uniformados consti
tuyen una categoria importante 
para el futuro del socialismo. 
Creo que a lo largo de estas anos 
se irá dando un desbloqueo de 
muchos de ellos en relación a no
sotros y a la idea dei socialismo. 

En el parlamento hacemos 
parte de la Comisión de Seguri
dad y Defensa donde dialogamos 
con frecuencia con los militares, 
las relaciones han sido de respeto 
y cordialidad. 

En Venezuela los militares se 
están abriendo cada vez más a la 
sociedad, ingresando en carreras 
paralelas a las de las arm_as, ~ar· 
ticipando en cursos u01vers1ta· 
rios lo cual contribuye a romper 
el lislamíento de casta. El ejér
cito no es impenetrable: si el 
país se abre ai socialismo; z.~or 
quê las Fuerzas Armadas habnan 
de permanecer indiferentes al 
proceso? D 

( 



URUGUAY 

Silenciosa crisis ministerial 
EI decoimiento de lo economia afecta 
o todos los sectores, particularmente 
o los Fuerzas Armadas, preocupados 

por los aprerhios económicos de lo tropa. 
Si bien la crisis ministerial se resolvió sin 
mayores consecuencios, queda latente 

e/ problema de fondo: 
el poder cívico-militar to/ como está 

funcionando no responde a los 
requerimientos octuales dei propio régimen 

Rafael Hernández 

EI costo de la vide se multiplieó por quince en los sais 11101 de r6gimen civico-mili11r 
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~ 
n medio de un cnteno
so silencio el gobn:rno 
uruguayo supero una 

.:rísis ministerial que llegó a ame
nazar. en algún momento. la es
rabilidad de todo el andamiaie 
dvico-militar 1rnpues10 ai pa.ís 
hace seis anos. A la postre. el 
mismo se redujo al aleJamiento 
de un Secretario de Estado (Ga
nadena y Pesca) y solo por un 
altercado personal ajeno ai pro
blema de fondo . 

El centro dei temporal estuvo 
en la situación económica, cuyo 
decaimiento preocupa a distintos 
niveles. 

El proceso de la cnsis pohti· 
ca se cio por concluído con una 
manifestación pública de las al
tas 1erarquias castrenses, reite
rando confianza ai ministro de 
Economia. Valentin Arismendi 

En el curso dei proceso se !le
go a bara;ar la posibilidad co
mo hipotesis de trabaJo que el 
sector militar prescindiese de su 
contraparte ci"il. asu miendo to
talmente la responsabilidad del 
gobiemo. Planteo éste que aún 
está latente. 

E! origen dei problema, difícil 
de detectar, se atribuyó a la 
creciente preocupación de los 
militares por los apremios econó
micos que viven los sectores po· 
pulares (más de un 20 por cien to 
gana menos de 90 dólares men
suales) y también el de la tropa 
dei ejército y la policía. . 

La Junta de Oficiales Genera· 
les (JOOGG) consideró que la 
angustiante situación deriva de la 
aplicación en forma ortodoxa e 
inílexible de la teoria de libera
lismo económico a la política 
oficial dei Ministerio de Econo
mia, y a que "la inflación obede
ce tanto a factores inremos co· 
mu a la presión de la compleía 
siruación económica internacio· 
na/". 

Deterioro 
dei poder adquisitivo 

Para tener una idea de esos 
aprernios conviene recordar que 
según las estadísticas oficiales, el 
costo de la vida se ha multipli
cado por quince en los seis aiios 
de gobierno cívico-militar, en 
tanto los salarios sólo se mult1-
plicaron por diez. 

Esto significa un deterioro dei 

• Flofld11 
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BR~SIL 

Los intendentes 
y el Comandante en Jefe 

dei Ejército 
Se informô en Montevideo el pasado 8 de agosto en la prensa local 

que el comandante en jefe dei Ejército, teniente general Luís Oue1rolo, 
convocó una reunión con todos los intendentes munic1pales dei pais. 
Los intendentes son la autoridad administrativa de mayor jerarquía en 
los 19 departamentos en que está dividido el Uruguay. 

La reunión se realizá en el Comando General dei Eiército y tratb so
bre "disponibilídad de terrenos para apoyar el plan de viviendas dei 
Banco Hipotecario y asignaciones familiares. la construcción de plazas 
de depones y gímnasios y la moditícación de vivienda por contratos 
h1potecarios". 

Como es obvio, ninguno de estos temas pertenece a la esfera castren· 
se, por lo que el hecho origmó comentarios entre los analistas pol 111· 
cos. Se preguntaban, por ejempfo, con qué autoridad había decidido 
convocar ta reunión el Comandante en Jefe dei Ejército, cuand , en ver· 
dad el poder municipal no depende 1erárqu 1camente de él. y por otra 
parte, por qué el ejército está repentinamente tan ínteresado en apoyar 
los planes de construcción de viviendas populares. n 



Los cuadros dei ejército piden 111 baja porque son mejores lu condiciones que ofrece un trabajo en la iniciativa privada 

Las condiciones laborales 
Según los últimos datos oficiales de la Oirección de Estadisticas y 

Censos, el 51 por ciento de los uruguayos trabaja más de las 8 horas dia
rias reglamentanas, porque la necesidad los obliga. Las mayores jorna· 
das se detectaron en el transporte colectivo, donde sa cumpHan hasta 
18 horas diarias de labor v en la industria de productos alimentícios, be· 
bidas y tabacos. 

La pobleción activa dísminuyó en 1978 de un 41.8 por ciento en el 
primar semestre a un 41.1 en el segundo La rnisma encuesta seiiala que 
un 56.9 por ciento de los empleados trabaJa en el sector privado, 
rn1entras un 23.5 lo hace en el sector público. Los datos oticiales cons· 
tatan una d1sminucion dei salano real, en el período comprendido entre 
marzo del 78 y marzo dei 79. de un 8 por ciento dei valor adquis1tivo, 

Las jornadas diarias para redondear un sueldo decoroso (de 200 a 
250 dólares mensuales, que muy poca gente gana) nunca bajaron de 16 
a 18 horas. 

Siempre según datos de la Oirección de Estadisticas y Censos, la po· 
blación trabajadora total dei Uruguay en 1978 es la m1sma que en 1968. 
La nueva política económica dei gobi11rno (que publicitó e! incremento 
ocupacional ampliamente) sólo permitió arrimar los índices de empleo 
actuales a las cifras más altas de la década dei sesenta. 

La tase de desocupación que era de 8.4 en 1968 tuvo un breve des
censo en 1971, alcanzando un índice de 7.6 para aumentar nuevamente 
a un 9.6 por c1ento en 1978, sin considerar el crecimiento vegetativo de 
la poblaciõn. 

EI economista Luis Faroppa, quien analizó recientemente la desocu 
pación en el Uruguay, afirma que la mayor desocupación se da entre los 
jóvenes. La mitad, aproximadamente, de los desocupados son j6venes 
menores de 24 aiios; está creciendo entre losJefes de familia y cónyu
gues, considerando los porcentajes de anos anteriores y también se am
plia en los trabajadores más capacitados (coo ensenanza primaria com· 
pleta, secundaria y universitaria, así como normalistas). EI mencionado 
economista cita, además, fuentes que indican un incremento en el nú
mero de subocupados, tanto en valores absolutos como relativos. O 
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Aparício M6ndez. Su puesto estuvo 
cuestionado: hubo una posibilidad 
concreta de que lu Fuerzas Armadas 
asumleran lâ totalidad dei poder 

30 por ciento en- el poder ad
quisitivo de los trabajadores. En 
cuanto a la tropa, se informa que 
un soldado 'de segunda - último 
grado dei escalafón - gana unos 
65 dólares por mes con comida y 
habitación. 

La insuficiencia de esa dota
ción, parecería reflejarse en las 
bajas que se producen en los cua
dros dei ejército, por la tentación 
que significan mejores retribu
ciones en el sector privado. Prin
cipalmente en la industria de la 
cônstrucción . que está experi
mentando un auge poco visto, 
debido a la inversión de "dinero 
negro" de argentinos y brasileii.os. 

Algunos círculos castrenses 
temen que la opinión pública 
atribuya toda la responsabilidad 
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de esta situación a las Fuenas 
Armadas, sin tener en cuenta que, 
si bien éstas ejercen el poder real, 
éste es aplicado en sus resortes 
políticos por los civiles, que no 
siempre contemplan ni reíleJan 
en sus actos los pun tos de vis
ta de los militares. Desde esta 
premisa es fácil pasar a la con
clusión más drástica: que las 
Fuerzas Armadas uruguayas asu
man totalmente la responsabili
dad, tomando a su cargo todos 
los resortt's dei gobiemo. 

los aumentos de las tarifas de 
los servicios públicos de agua y 
energia eléctrica, y de los com
bustibles, y la admisión de au
mentos de salarios por encima de 
las cifras poroentuales calculadas 
por el Ministro de Economia pa
ra el resto dei ano. 

dificaciones para atemperar su 
impacto sobre el consumo popu
lar. 

, El proceso de alejamiento dei 
ministro de Agricultura y Pesca, 
Jorge Le6n Otero, fue parale lo 
a la otra crisis, pero es ajeno a sus 
causas. Un problema de índole 
administrativo dio lugar a una 
fuerte discrepancia de Otero con 
el comandante de la Marina, vi
cealmirante Mârquez, que se de
finió con la renuncia dei Secre
tario de Estado. 

Se mantiene 
la re forma tributaria 

La tlipótesis, que según estas 
versiones implicaria desechnr el 
cronograma político para la res
tauración institucional (que pre
vê elecciones en 1981) fue des
cartada por la cupula militar que 
optó por imponer aJ Ministerio 
de Economia tigeras rectificacio
nes a la política oficial. 

La negociación no íue fácil: 
pero las Fuenas Armadas obtu
vieron concesiones sustanciales. 
Entre ellas se pueden notar las 
medidas de vigilancia y eventual 
corrección de excesos en la ti
brc contratación de las viviendas, 
la tarifación paraoficial de la car
ne congelada, el aplazamiento de 

Ninguna de estas proyectadas 
meJoras se han asomado sonrien
tes a las clases populares, las que 
continúan aguardando. Se obtu
vieron, eso si, mejoras para el 
personal de tropa, equiparándo
lo a los funcionarios civiles dei 
Estado a cambio de ahorros en el 
presupuesto militar. Los oficiales 
obtuvieron un aumento dei 45 
por ciento, que ya han cobrado. 

En cuanto ai cronograma de 
institucionalización, se mantiene 
en todos sus términos, a pesar de 
que en un reportaje difundido en 
Buenos Aires capital argenti
na el designado presidente 
Aparicio Méndez, sei\aló que el 
cronograma no era una decisión 
oficial dei gobierno, sino un 
compromiso personal. Ello con
citó vacilaciones en los obser
vadores. 

A cambio de estos suculentos 
aumentos, los militares reúran 
sus objeciones a la reforma tri
butaria - sobre la cual el minis
tro Arlsmendi, que la considera 
su obra magna, bacia cuestión de 
cartera - aunque estâbleció el 
compromiso de introducirle mo-

La cúpula militar ha ratifi
cado en distintas oportunidades 
la vigencia dei plan político y, 
recientemente, en fonna privada, 
lo lticieron altas jerarqu ias dei 
~h~o. O 

Secuestros internacionales 
Dos ninas uruguayos, •cutstrados en Buenos Aires 

junto a sus padres en •ptlembre de 1976, fueron loçalize
dos en Chila, tresalfosdaspu6s,en un episodio que conmo
vi6 , la oplnión pública an los tres pail8s. 

Anatole (entonces de cuatro ai'los) y Lucia En (16 me
ses) pres.enciaron, el 26/9/ 1976, eómosu padre (Rogar Ju
litn) y su madre (Victoria Grisona, herida por sus capto
res) eran sectJe5trados de su casa en Buenos Aires. 

Oficialmente no se ha vuelto a .-ber de silos. Tel vu 
la madre haya muerto. Hay indícios, sin confirmeción o
ficial, de que el padre estaria detenido en Montevideo. 

Los nlilos seguramente representaban un problema 
para ws captores (probebl&mente paramilitares argenti
nos ai mando de oficialts ~ la "Oivisión 300" uruguaya). 
En caos similares es sabido que han habido ninos fuslle
dos junto a sus padres. Otros fueron aitragados en custo
dia ai personel de tropa. Pero como ello implica el riesgo 
de que los abuelos u otros familiares los encuentren -co
mo ha sucedido- y vuelvan a atraer la siempre odiosa 
atención de la opiníón Internacional sobre el tema, los 
captores resolvieron "deshecerse" de los niilos en Chile. 

Con evidente complicídad de autoridades chilenas, 
los ninOJ fueron introducidos clandestinamente en el 
pais (se supone que e través da la "Colonia Dignidad", 
fn1cuentamente denunciada como centro da torturas) y 
"eparecieron" an la pleza de Villparaíso, tr8$ meses de,
pués, donde los "ancontró" un cerabinaro que los 1ras
lad6 de lnmedieto a un orfanato. 

En julio de 1979 una asistente social chllena, de paso 
por Caraeas, reconoció a los ninos en fotografias da un 

42 cuacternos dei tercer mundo 

boletín de soliderided que denunc:ieba su desaparlci6n. 
Se moviliz6 la Comisibn de Oerachos Humanos dei 

Anobíspado da San Peblo, Brasil, la Oficina dei Alto 
Comisionado de la ONU pera los Refugiados en Santia
go, la solldar"ided internacional, y finalmente dona An-
11,llca Cticeres de Julien localiz6 a sus nietos en ai hogar 
da un dentista chileno que los hebie adoptado sln cono
cer toda su historia. 

EI finei todavia no es feliz. Una 1uez chilena debe dlc:· 
teminar sobre su destino. EI drama humano que subyace 
en esta opción fue ampliamente comentado en le prense 
chilena, mlentras que la uruguaye ocultó el tema, Paro 
los periodistas que esca,daliraron sobra los "padres tu. 
pamaros que ebendonan a sus_ hijos" no se preoc:uparon 
por indagar sobre un caso flagrante de secuastro Interna
cional que involucra - una vez más - e los aparatos repre
sivos de tres países. 

Miemras tanto, en el ano internacional dei nino, los 
abuelos de Mariana Zaffaroni, secuastrade también en 
Buenos Aires junto a sus padres y el matrimonio Julian, 
rastTillan todo Chile en busca de su nieta, qua tenía an
tonces apenas 18 m-. 

Ni siquiera tienan ese esperanze - aunque no abando
nan la búsqueda - los ebuelos de Amaral Garcia, cuyos 
padres fueron fusilados en Uruguay en 1974 cuando el 
nlilo teníe tres anos, y los de Simón Méndu R,quelo, se· 
cuastrado en Argentina an 1976 junto a su medre (ehora 
prese en Montevideo), cuando el nino apenes tenía vein
te dias de nacldo. [1 



• 

(> 

DOMINICA 

Tras la caída de 
-Patrick John 

E! gobiemo interino establece rápidamente vinculos 
más estrechos con e/ resto de las is/as caribeiias y /leva ade/ante 

e/ proceso contra los miembros dei régimen depuesto 

63 

\ 
Océano Atlântico 

\ 

1 
60 

18 ... ~- ~-------t---ls. Vírgenes · " .. 

MI. 

Mar 

Caribe 

100 

<P • -~ 
Antigua r .. D 1 

o Guadalupe l , 

ef:º \ 
·; ; 

.,,. 1 

· I Domínica 
::. 

15 '. 

. \) Martinica1 

Sta. Lucia Ô 

~ ~-. 
. 

l p . 
[) 

,~ 

~-P~ 
\ 

No. 33 / Septiembre de 1979 cuadernos dei tercer mundo 



!!!!! 
ant 
can 
me: 

On 
ins. 
mie 
ma 
sar. 
tra 
Da 
V~ 

se 
e 
m 
M 
di 
G1 
rá 

"f'; [ill os meses después de ta 
..t-. conmoc1ôn política que 
W depuso al régimen de 
4 Patrick John, vinculado a Sud-

âfrica. la isla caribefla de Don'M
'! ~1ca afronta graves dificultades 

a 

económicas. Los informes pro
venientes de Roseau. la capital 
de esta recién independizada ex

un ,·olonfa brilánica. ind1can que la 
bl economia de monocult1vo de la 
sei isla (banano) aún no se ha re
el cuperado de la liuelga nacional 
m 
V 

se 
m 
er 
el 

que contribuyô a sacar a Pa- . 
tnck John del mando en junio. 
L3 agricultura contribuye en 
uri q.5 por ciento a los ingresos 
tota1es por concepto dt> ex
ponaciones. EI banano domina 
toda la acthidad agrícola, aun
qut' se cultivan cítricos. cocos, 

cti café. cacao } una sene de ver
n, duras. i:I sector agrícola contri
m ~uye con cerca dei 50 por cien-
18 to dei producto nacional bruto. 

Una reciente decísión por par
te dei gobiemo conservador bri
tânico. en el senudo de retener 
el paquete de ayuda a la inde
pendencia de Domínica, ha sido 
un rudo golpe para las 80,000 

tl personas de la isla, pauperiza
das en su ma)·oria. EI primer e, ministro Ulterino Oliver Sera-
phim anunció en Roseau, recien

d tl'meme, que recibió infom1a
p c1ón desde Inglaterra indicando 
b que se te\·isaba e) paquete de 
si ayuda para la isla, el cual fue 
SI :iprobado en novÍembre dei aiio 
b pasado cuando la isla adquirió 
ti su mdependencia. 
ri Seraphim indicó que esta re
d "isiôn podia sigruiícar un retra
J. so h83ta 1980-81. EI gob1erno 
E interino negocia con el Banco 

Caribeilo para el Desarrollo 
t (BCD) un programa de auxilio 
d de 18 millones de dólares norte-
11 americanos, pero incluso esta 
~ asistencia. si llega, será muy poc co para surninistrar el estimulo 
e necesario para una economía 

que se ha dejado desarrollar de 
\ una manera inestructurada y que 
• ahora se encuentra destrozada. 

la capacidad manufacturera es 
~ mínima existiendo solamente 
e una actividad en pequena escala 

en fabricaciôn de ladrillos, con
fección, vulcanización de llantas, 
embotellamienro de bebidas y 
elaboración de piezas de acero. 

No existe ganadería y aunque 
rodeada dei rico mar Caribe. Do-

mi.nica no tienc industna pes
quera. La is la se encuentra hoy 
tos:lavia en un estado de tcns1ón. 
EI periodista jamaiquino Pcter 
Midwynter, informando desde 
Dominica en el "Sundav Sun • 
de Jamaica, seõaló que· firmes 
medidas de seguridad se han 
adoptado para impedir que hu
yan dei pais John y otros m1em
bros de su antiguo régimen. Las 
fuert.as de seguridad de la isla, 
ayudadas por la milícia popular. 
patrullan constantemente, espe
ciéllmente las áreas costeras. 

EJ gobierno interino de Ser:i
phin1 obtuvo el mandato popu-

Esublece, vínculos estrtchoa con I• 
otrn isla caribel'les 

lar a través dei ConseJo para la 
Sahación Nacional (CS) para 
adelantar el propósito de proce
sar a John y a otros miembros de 
su depuesto gobierno. EI CSN es 
la agrupación de amplia base po
pular que encabezó el movirnien
to para deponer ai gob1emo an
terior. Midwymer informó que 
John vive ahora cn su casa priva
da en una colonia que domina la 
Bahia de Roseau. EI periodísta 
describió ai ex-primer ministro. 
quien se autocalificaba de "coro
nel" y afirmaba poseer(sin prue
ba alguna) un título de doctor 
en metafísica otorgado por una 
umversidad estadounidense. co-

mo " perturbado y sulitario". Vic 
Rev1ere, ex-ministro dt• Finanlas, 
y Leo :\ustin, ex-procurador ge
neral, y el ex-ministro de relacio
nes exteriores, ho.n sido acusados 
de fraude Ambos comparccic
ron hncc dos semanas ante los 
tribunales. Reviere fue arrestado 
por la policia a pocas horas de 
su programado vuelo a Miami. 
Los dos hombres se encuentran 
ahora en libertad haJo fianza y 
debcrán comparecer nuevamente 
en la cõrte para su juicio. 

John es todavía miembro dei 
Parlamento, status que probable
mente perderá durante las pró
ximas elecciones en noviembre. 
Por el m<>mento sin embargo, no 
puede retenérsele el pasaporte y 
sigue gozando de privilegios par
lamentarios puesto que contra él 
no se han formulado cargos for
males. 

Dominica ingresó a los titula
res dei mundo el 29 de mayo 
cuando la fuerza de defensa ac
tuando bajo ôrdenes de John, 
disparó contra una multitud Je 
13,000 manifestantes. La mani· 
festación era contra la promul
gación de dos leyes encammadas 
a limitar el poder de los sindica
tos y a colocar limitaciones a la 
libertad de prensa. Un hombre y 
una criatura de brazos muríeron 
durante la confrontación bajo las 
balas militares y la isla l'ntera se 
levantó contra John. Para com-. 
plicar sus problemas, surgieron 
las revelaciones sobre los tratos 
secretos de su adrninistracíón 
con Sudáfrica. Su gabinete se de
rrumbó, y después de aferrarse 
tercamente ai poder, John fue fi
nalmente obligado a abandonar 
ei cargo en junio. EI gobíerno 
interino ha acudido rápJdamente 
a establecer vínculos más estre
cbos con el resto de las islas ca
ribei\as, incluída Granada cuyo 
gobierno revolucionario era tra
tado con hostilidad por John. 

Seraphim ha expresado su te
mor de que si Jnglaterra retiene 
la ayuda, esto podria ocasionar 
un efecto deses ta bílizador en 
matena económica. También es
tá preocupado por los informes, 
según los cuales los funcionarios 
dei mercado de Gran BrcLana 
han comenzado s1:1bítamente a 
expresar su insat1sfacción por la 
calidad dei banano de las lslas de 
Barlovento. O 
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~ \\\\® uiero que Carter sepa = U que el dia q11es11 gobier· 
e ~ 110 piense ocupar los ya-

1!'.!) c:imientos petroliferos dei ,"dedio 

~
= Oriente, la Resistencia Palestina 

posee el detonador q11e pondr<i 
( fuego a la pófrora. " 
i Con esta frase sintética pero 
, ~ de comprensión fácil, el líder de 
r ~ la Organización para la Llberación 

'.::r de Palestina (OLP), qu.iso precisar 
9 ~ los alcances dei poder de inter· 
1 vención palestino en este proble-
1 ma y advertir a Carter sobre los 
' peligros de la ocupaciõn armada 

dei Medio Oriente que a.lgunos 
estrategas planifican en el Pentá
gono. 

-

Algunos dias antes, en una 
entrevista concedida al canal esta
tal de televisión de México. Yas
ser Arafat recordó que la proble
mática dei Medio Oriente puede 
ser simbolizada en dos ''P"· pe
tróleo y Palestina. 

Por su parte, el ministro de 
Petróleo de Arabía Saudita, Je
gue Yamani, en declaraciones a 
una publicación francesa. llamó 
la atención sobre la urgencia de 
solucionar el problema palestino 
y dijo que un simple petrolero 
hundido intencionalmente en de
terminados puntos de la ruta dei 
Golfo Arábigo causaria una ca
tástrofe internacional. Agregá 
que los palestinos estân, sin duda, 
en condiciones de hacerlo. 

La dependencia dei sistema 

capitalista respecto ai petróleo 
árabe es conocida. Los Estados 
Unidos importan de los países 
de la OPEP cerca de la mitad de 
lo que consumen y gran parte 
procede de los países árabes 
e l rán; Japón casi todo y Europa 
Occidental un volumen conside
rable. Africa dei Sure Israel que 
son peones de la estrntegia ca
pitalista no producen petróleo 
y lo mismo sucede en países de 
América Latina que dependen 
dei crudo árabe. Brasil impor
ta de lrak la mitad dei casi mi
llón de barriles que necesita 
diariamente y cerca dei 30 por 
ciento de Arabia Saudita, Llbia e 
lrân. 

Cualqcier interrupción en el 
ílujo dei crudo provocaria, pues, 
un caos económico en Occiden
te y eso podría suceder si los 
Estados Unidos intentasen ocu
par por la fuerza los pozos ára
bes. Un alto porcentaje de los 
técnicos y trabajadores dei pe
tróleo en el Mundo Arabe son 
palestinos, militantes de la Resis
tencia. Eso sin mencionar a los 
otros árabes que, de una manera 
u otra, apoyarían medidas de re· 
presalia en caso de ocupación 
militar. 

Los Estados Unidos tienen, 
pues, motivos muy objetivos pa
ra preocuparse por la situación 
en el Medio Oriente. Además dei 
petróleo se concentran alH fac
tores estratégicos que le son prio
ritarios: la proximidad de la 
Unión Soviética, el control dei 
Mediterrâneo, el Canal de Suez 
-clave de la ligazón Occidente
Oriente-, la ruta dei Asia Cen
tral, con un polo muy importan
te en Afganistân. 

Un concepto petrificado 
de la historia 

Parece inconcebible que un 
grupo calificado de planificãdo
res, apoyado en métodos sofisti
cados de análisis y un poderoso 
aparato de información, no ten
ga condiciones de formular una 
política y de sensibilizar a los lí-

deres dei Estado, para reorien
tar el proyecto energético de los 
Estados Unidos de modo de ha
cerlo menos dependiente y vul
nerable. 

Pero lo cierto es que, a pesar 
dei "proyecto independencia" 
anunciado en épocas de Nixon
Ford y otros intentos posterio
res, nada serio se hizo. Y aun 
después del dramático discurso 
televisivo de Carter al respecto, 
las encuestas revelaron que la 
mayoría de los norteamericanos 
ni siquiera creen que exista "cri
sis energética". 

Lo que ocurrió no fue casual. 
Los planíficadores de Washing
ton parten de una concepción 
petrificada -y por tanto inmu
table- de la Historia. Para ellos 
lrán iba a permanecer eterna· 
mente su byugado a los in tereses 
geopoliticos de los Estados Uni
dos y el Golfo Arabe -sobre todo 
Arabia Saudita- sería, por mu
cho tíempo, el lago petrolero 
cautivo de las "Siete Hermanas". 

Fue a partir de esta convie· 
ción que se diseíió un proyecto 
económico, totalmente basado 
en el despilfarro de los energéti
cos, comprados a precios irriso
rios a los productores del Tercer 
Mundo. 

Para dominar el área de pro
d ucción de petróleo, el Pen tãgo
no estableció bases que le pare
cían invulnerables: la red militar 
integrada por Israel, lrãn, Etio
pía y Arabia Saudita, apemãs de 
Turquia. Los turcos e iraníes 
debería"n vigilar a la Unión Sovié
tica; Etiopía y Arabia Saudita 
controlarían el complejo estra· 
tégico del Mar Rojo, los saudi· 
tas y el sha el Golfo y los accesos 
ai lncüco. 

Las revoluciones de Etiopía y 
de lrán modificaron radicalmen
te la situación en esos países, cu
yos gobiernos asumieron posicio
nes independien tes en relación a 
los Estados Unidos. Los turcos 
comenzaron a vacilar, sin desear 
ser el peón en la confrontación 
estratégica con la Unión Sovié
tica, y los sauditas se apartan de 
EI Cairo, acercándose a Teherãn 



y amena1anuo incluso con esta
blccer relaciones con la Unión 
Soviética. Todo eito ha ido am
pliando el aislamiento militar y 
diplomático de Israel, cuya poli
llca expansionista es sistemática
mente condenada, adem ás, por 
los No Alineados, mayoría abso
luta en la Asamblea General de 
la ONU. 

EI aparente éxito 
de Campo David 

Los acuerdos de Campo Da
vid y de Washington fueron apa
rentemente un esfueno exitoso 
de la Casa Bianca para restable
cer -con el apoyo dei gobierno 
de Sadat- su posición estratégi
ca en la región. Y decimos que 
fue una victoria aparente porque 
en ellos no se tomó en cuenta 
la trascen dencia dei fenómeno 
palestino. Con su concepción pe
trificada de la Historia los estra
tegas de Washington no percibie
ron que este fenómeno es un 
acontecirniento decisivo de nues
tra época y no un irredentismo 
circunstancial de minorias fana
tizadas por la guerrilla y el te
rrorismo. · 

lgnoraron la cuestión pales
tina, que reúne todas las condi
ciones para ser el gran polariza
dor de las tendencias en el Mun
do Arabe. A pesar de las contra
dicciones y de los avances y re
trocesos que caracterizan la po
lítica de este conglomerado de 
naciones, pasó desapercibido pa
ra Washington un hecho: que son 
más sólidos de lo que parecen los 
lazos que unen a los árabes. So
bretQdo, desconoció (o aparentó 
hacerlo) el papel de aglutinador 
ideológico y de factor de conver
gencia que la Resistencia Pales
tina desempena en la región. 

Carter daba por segura la 
"comprensión'' de l\ínez, Arabia 
Saudita, los Emiratos, Kuwait, 
en fin, de las naciones árabes 
comprometidas con el sistema 
capitalista. Si estos regímenes 
aceptaron lo acordado en Campo 
David, [rak, Líbia, Siria, Yemen 
dei Sur y Argelia, así como la 
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EI campo de nifugiados de Baqa'a, en Jordenia 

Organización para la Liberación 
de Palestina -es decir, los cen
tros de resistencia más notorios 
quedarían aislados y EI Cairo de 
Sadat (que · naturalmente no es 
El Cairo de Nasser) se converti
da, con Israel, en el nuevo polo 
de poder que Washington necesi
la en la región. 

Las primeras etapas dei acuer
do fueron alcanzadas con cierta 
facilidad. Los israelitas podian 
devolver pequeii'as ciudades en el 
Sinai sin mayores problemas - a· 
cambio de la entrega de instala
ciones militares que Egipto se 
comprometió a no usar para fi
nes de guerra- y ganar otras de 
mucho mayor valor estratégico: 
dos inmensas bases militares, pa
gadas por Estados Unidos, serán 
construidas en Israel para susti
tuir a las instalaciones devueltas 
a Egipto. 

La ayuda norteamericana a 
Sadat fue prometida a cambio, 
naturalmente, de entregar la eco
nomia egipcia a las transnacio
nales. Los contribuyentes norte
americanos no encaran con bene
plácito esa nueva sangría de va
rios miles de núllones de dólares. 
Debieron conformarse con la 
explicación de que seria ése el 
precio de la Paz. Pero la verdad 
es que los casi cinco mil millones 
de dólares que Estados Unidos se 
compromete a dar a ambos paí
ses se destinan fundamentalmen-

te a gastos militares que aumen
tarán e! poderío bélico de Wa
shington en la región. "i,Qué paz 
es la que busca ese tratado -se 
preguntó Yasser Arafat- si las 
armas en el Medio Oriente se 
m ultiplicarán ?" Na turalrnen te 
éstas no se apuntan recíproca
mente. En e! caso de Israel se di
rigen sobre todo contra Síria y 
el Líbano y en el de Egipto le 
aseguran un papel dé "gendar
me., en sustitución dei que ejer
cía e! sha. 

Sin embargo, en la segunda 
etapa de aplicación de los Trata
dos -que ahora se inicia- se 
multiplican las dificultades. Los 
judíos extremistas persisten en 
su plan de instalar nuevos asen
tamientos en las tierras árabes y, 
a pesar de las quejas de Sadat de 
que esa política !e causa más 
dificultad internay cone! Mundo 
Arabe, los israelitas continuaron 
su guerra genocida en el sur dei 
Líbano. 

Por otra parte, tampoco en 
esa etapa hubo elementos que hi
cieron pensar que los sectores 
duros, tanto de Israel como de 
los Estados Unidos, hubiesen re
nunciado a lo que se convino en 
llamar ''la guerra sucia" - críme
nes, atentados, sabotajes, etcéte
ra. Aunque no sea justo pensar 
que Carter, el Departamento de 
Estado y otros sectores más íle
xibles dei "establishment" norte-



americano estuVJeran directamen
.::= te imolucrados en este tipo de 

1 ~ opt>raciones, en verdad cuesta 
.ai.. creer que la CIA o sus homólo
y__ gos occidentales no estaban me
R tidos en el complot desbarata-

( ?) do a fmes de Julio en lrak, cu
l _ ya meta final era el derrocamien

:--; to dei actual gobiemo para sus
~ tituirlo por uno que se encua
, drase en la estrategia imperialista. 
--= Dei mismo modo, es poco rea-

1 

1 
j 

( 

( 

lista pensar que en el asesinato 
del din,ente militar palestmo 
Zuhair \fohsen - ocurrido en 
Cannes. Francia estU\1ese aJeno 
el servicio secreto israelita. 

La cuestión palestina 

La verdad es que míentras los 
tradicionales servicios dt! inteli
gencia de los países capitalistas 
armaban subterráneamente las 
conspiraciones en Irak, también 
estimulaban factores de enfren
tamiento entre este pais y el 
nuevo gobierno de Irãn. así co
mo hoy buscan llevar a Marrue
cos a una confrontación armada 
-:on Argelia a partir dei problema 
dei Sahara Occidental. Pero la di-

! · 
plomada norteamericana. en la 
superficie, actúa de otra forma, 
buscando abrir camino a conver
saciones sobre la cnic1al cues
tión palestma. Finalmente descu
bren que i;m una solución a es
te problema todo acuerdo en el 
:\1:edio Onentc cstã destinado ai 
fracaso. 

Pero, i,de quê modo retoma 
Carter la cuesti6n pokstina. in
tentando iniciar conversaciones 
sobre la !!tapa critica de los 
,\t:uerl1os dt! Campo David y Wa
shmgton, que es la del destino de 
los territorios ocupados de Cjs
jordarua :, Gaza? 

Con una declaraciôn de natu
raleza muy general en la que 
compara la re1vindicación pales
tina de autodeterminación a la 
lucha de las minorias estadouni
dens<!S por los derechos civiles. 
En rigor, esta comparación es 
parcial y Caner mismo díjo, en
seguida, que se opone a la crea
ctón de un Estado palestino. Los 
palestinos que son una Nación 
en términos históricos, cultura
les, geográficos y políticos- pe
lean por su derecho a una exis
tencia independiente; por el re-

tomo a su Patna de la mayor 
parte de su pueblo, exiliado ac
tuaJmente en mucnos países her
mllllos: por la existenoia de un 
Estado autónomo que pueda vi
vir en pai con i;us vecmos, inclu
sive con los 1ud íos. 

las afirmaciones de Carter te
n ian un carácter meramente de
claratorio y no convencieron a 
nadie. Provocaron una tempes
tad en la comunidad judia de los 
Estados Unidos y en la derecha 
israeli, )' no consiguieron mejo
rar su capacidad negociadora con 
los palestinos. 

La OLP mantuvo su posición 
de princípios: 

Primero: rechaza participar 
en cualqu1er negociación que no 
parta dei reconocimiento pleno 
de su derecho a la au todetermi
naci6n. Tanto los palestmos en 
el exterior, como el millón y me
dio de ellos que sobreviven en Is
rael y los territorios árabes ocu
pados en 196 7 rechazaron de 
plano la oferta de autonomia ad
ministrativa con tropas judias 
ocupando los puntos estratégicos 
de la región y completa renun
cia de una poUtica exterior pro-

Y-r Arafat en Viana, con ai primer ministro austrlaco Bruno Kreísl<y y ai dirlganta toclaldem6crata 1l1m6n Willy Br1ndt 



pia. Tal como ocurrió cuando 
Sadat pensó que podria abrir una 
brecha en la unidad de la pobla
ción árabe de Cisjordania. ésta 
reafirmó ahora su fidelidad com
p lcta a la OLP y ai liderazgo de 
Yasscr Arafat. 

Segundo: Los palestinosexi
gen la participación en la mesa 
de 9egociaciones de todas las 
partes in teresadas en el con flicto 
dei Medio Oriente. Esa pre-con
dición no sólo se refiere a los 
árabes sino también a la Unión 
Soviética, cuyo aislamiento es
tratégico buscan los Estados Uni
dos. 

La trampa es evidente: si los 
palestinos se sentasen en la mesa 
de negociaciones con Sadat, el 
representante de Israel y Carter, 
creyendo en la promesa de que 
sería modificada su situación ju
rídica. eso significaría la renun
cia a una política de princípios 
que ha sido su gran fuerza para 
obtener el amplio apoyo inter
nacionaJ con que hoy cuentan. 
Se aislarían del Mundo Arabe, 
su principal base de suslentación, 
así como de mucbos gobiernos y 
fuerzas políticas que dan respal
do a su lucha por consideraria 
justa y aprecian la coherencia 
ideológica con que es librada. 

En definitiva, el camino esco
gico por Carter de a traer a los 
palestinos para una negociación 
por separado - tal como antes lo 
hizo con Sadat- pero sin ir has
ta la médula dei problema, no 
tendrá futuro. Tampoco contri
buirá a fortalecer el blogue go
bemante en Israel, muy desgas
tado ya por la demora de una so
lución final ai problema regional 
y, tal como el actual gobierno de 
Egipto, enfrentado a crecientes 
resistencias internas. No se des
conoce que en Israel hay secto
res que ya cuestionan la viabili
dad de una solución propiamen
te militar ai problema con los 
árabes. 

Ocupació n armada 

Un alto funcionario de las Na
ciones Unidas declará recíen te-
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mente a un corresponsal yugosla
vo que · 'la crlsis en e/ Medi o Orie11-
te se rornó tan aguda que la 
soluc1ón ai problema pdiestino se 
presenta hoy como urgente <' ina· 
plazable". 

La urgencia nace, en gran par
te, dei debilitamiento de la posi
ción norteamericana en la región. 
La ocupación de los pozos de 
petróleo puede generar el incen
dio o el sabotaje de muchos de 
ellos, con consecuencias imprevi
sibles para la vida y la seguridad 
de los Estados Unidos. Aunque 
se insiste en reflotar esa lesis de 
la ocupación armada a los pozos, 
parece que la evaluación correc
ta de una iniciativa de este or
den le revela aJ Pentágono y ai 
gobierno de Washington que los 
riesgos serían mayores que las 
posibilidades de éxito. 

También carece de efectivi
dad el bloqueo diplomático de 
los árabes, concebido como una 
presión preliminar para obligar
los a negociar. Nunca fue mayor 
que en e! presente la actividad in
ternacional árabe, particularmen
te la palestina. 

La visita dei primer ministro 
francés Raymond Barre a Bag
dad y otras capitales de la región 
y el creciente intercambio eco
nómico entre gobiernos árabes y 
el Mercado Común Europeo, son 
índices de que el esfuerzo de se
gregación de los árabes desarro
llado por Washington y secunda
do por Israel, fracasó . 

La actividad de los palesti
nos en este campo también es 
creciente y eficaz. La visita de 
Faruk Kadurni, ministro de Rela
ciones Exteriores de la OLP, a 
Francia, Bélgica y Holanda se 
inserta en el contexto de una ac
tiva presencia en las Naciones 
Unidas y otros organismos inter
nacionaJes. 

Esa ofensiva culminó con la 
entrevista de Yasser Arafat con 
el máximo dirigente de la Inter
nacional SociaJista, Willy Brandt, 
el prirner ministro austriaco Bru
no Kreisky y más recien.temente 
su vi.sita oficial a Espaõa. 

Tanto en Washington como 
en Tel Aviv esas conversaciones 
fueron mal vistas, pero 1:llo no pa
rece haber modificado una pos1-
ción de apertura del Mercado 
Común Europeo ai Mundo Ara
be y particularmente a los pales
tinos. No seria dç extraõar que 
en su próxima visita a Francia, 
Arafat sea recibido por el pres1-
den te Giscard d'Estaing. Y todo 
eso fortalece la posición negocia
dora de los paJestinos frente a las 
presiones de Washington y a la 
in transigen eia sectaria de Israel. 

Estos son hechos nuevos, que 
pueden tener influencia positiva 
en el encaminamiento de una 
solución justa a la crisis dei Me
dio Oriente. Esta, sin .;mbargo, 
no se resolverá con el espírito 
de Campo David ni tampoco con 
la ocupación miHtar de los pozos 
de petróleo. Antes que los para
caidistasllleguen al Golfo Arabe, 
muchos pozos arderán. Y si ar
den, lo que realmente la hogue
ra puede consumir es la estabi
lidad dei sistema capitalista que 
durante muchas décadas basó 
sus cimientos sobre el petróleo 
árabe. 

Washington lo sabe. Y aunque 
en el sur dei pais la 82a División 
Aerotransportada y la VI Flota 
afirman estar prontas para la 
operación, la Casa Bianca vacila 
frente aJ caos que podrian gene
rar las Uamas dei petróleo ára
be que tanto necesita. 

Más aún: ese caos no se limi
taria a Estados Unidos. Parali
zaria de manera sumamente pe
ligrosa la vida económica de otros 
bastiones dei sistema capitalista, 
como Europa OccidentaJ y Ja
pón. 

Las iniciativas diplomáticas 
de acercamiento a los árabes, de 
europeos y japoneses, es una dis
creta, pero reveladora tenta tiva 
de ganar cierta área de autono
mia frente a la política norte
americana hacia Oriente Medio. 
"Mientras Washington pone el 
pie en Egipto, desembarcamos en 
Europa", dijo, simbólicamente, 
Yasser Arafat. D 
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ISRAEL 

La opinión de los comunistas 
U11 milirollle marxista afirma que e/ pueb/o polesrí110 

rie11e derecho a vi1,1ir e11 u11 Estado imlepe11die11te 

Manit.st.c:ión en 101 tem1orios ocupados 

íembro dei Buró Políti
co dei Partido Comunis
ta de Israel (Rakak), 

Emil Habiby fue en Palestina uno 
de los fundadores dei movimien· 
to que antecedió a la creación de 
este partido, cuando todavia no 
existia el Estado de Israel. 

Tambíén es escritor. De ori
gen árabe, se considera palesti
no, aunque es ciudadano israeli
ta. Sus novelas fueron bien aco-

.Margarida G. Fernándcs 

gklas tanto en los países árabes 
como en el propio Israel. Hasta 
hace poco fue el editor-jefe de 
" EI ltahad ", órgano oficial dei 
Partido , escrito en árabe. Actual
mente trabaja en la revista mar
xista " Problemas de la paz y del 
socialismo", órgano dei movi
m iento comunista ín ternacionaJ 
publicado en Praga en diversas 
lenguas. 

,Cómo 1•e usted, dirigente 

Emil Hablby 

dei Partido Comunísta de Israel, 
el problema palestino ? 

- Hace ya mucho tiempo que 
Junto con mis camaradas partici
po en la justa lucha dei pueblo 
árabe de Palestina. Considero mi 
trabaJo como miembro dei Parti
do Comunista de Israel una con
tinuación de esa lucha, que no éS 
contra el pueblo israelita. AI 
contrario, consideramos que el 
desarrollo dei proceso histórico 



llevó a ambos pueblos el israe
lí y el palestino a una únjca lu
cha, a un futuro común. De he
cho, sus enemigos son los mis
mos. Los comunistas de Israel 
- judíos y árabes luchan por el 
reconocimiento dei pueblo árabe 
de Palestina, por su autodeter
minación, su derecho a vivir en 
libertad, libre de la ocupación 
israelita. Por el derecho a vivir en 
su tierra natal en un Estado in
dependien te, aJ lado dei Estado 
de Israel. 

Vemos en estn acción el pro
pio futuro dei pueblo de Israel. 
Según nuestro punto de vista, es
to constituye la plataforma esen
cial de nuestro partido, unifican
do a comunistas judíos y árabes. 
Y esta postura política nuestra 
es apreciada por la mayoría de 
las fuerzas progresistas y patrió
ticas dei pueblo palestino, parti
cularmente dentro de la OLP. 

, Cual es la vi11cu/ació11 en· 
tre e/ Rakak v la 0/.Pl 

Es de d°ominio público que 
nuestro partido tuvo un encuen
tro hace dos anos, con una dele
gación de la OLP de nivel ofi
cial. en el que se discutió cl fu
turo de la ·1ucha. De un modo ge
neral, llegamos a las mismas con
clusiones en relación a la necesi
dad de una lucha política co
mún o sea, de las fuerzas progre
sistas de Israel y dei pueblo ára
be de Palestina, para asegurar 
una paz justa y permanente en 
el Medio Oriente . 

Esto implicará la evacuación 
de las fuerzas israelitas de los re
rritorios ãra bes ocupados en 196 7 
y el reconocimiento dei pucblo 
palestino a su autodeterminación 
y a establecer un Estado inde
pendiente, así como el encontrar 
una solución aJ problema de los 
refugiados de acuerdo con las re
soluciones adoptadas por la 
ONU. Sabemos que la OLP acep
ta esta plataforma y si no se han 
dado pasos más importantes en 
su concreción es por culpa dei 
imperialismo y de los centros de 
decisión israelies. Y, debemos 
decirlo, la culpa también se ex-
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tiende a la reacción árabe. 
1.Qué opina de la exigencia 

de un sector judio de que los pa
lestinos reconozi:an ai Estado de 
Israel? 

- La exigencia de que la OLP 
sea la primera en reconocer ai Es
tado de Israel y su derecho a exis
tir es una exigencia inmoral. Pri
mero Israel tiene que reconocer 
oficialmente aJ pueblo árabe de 
Palestina y su derecho a la auto
determinación y a establecer un 
Estado independiente. Sólo des
pués tendrá derecho a exigíT que 
la OLP reconozca públicamente 
ai Estado de Israel. Nosotros, los 
comunistas de Israel, aceptamos 
que la OLP es la única y legíti
ma representante dei pueblo ára
be de Palestina. Dei mismo mo
do, exigimos a los palestinos que 
acepten a Israel como es, con su 
gobíemo (aun con Beguin en e! 
poder, ya que el actual gobierno 
de Israel representa ai Israel de 
este momento). 

Los acuerdos 
de Campo David 

, cual es e/ papel que uste
des asignan a los acuerdos de 
Campo Da1•id ? 

- En toda esta actividad en 
tomo de los Acuerdos de Campo 
David no vemos pasos tendientes 
a afianzar la paz sino a alejamos 
de ella. A fines de 1977 el go
bierno norteamericano se vio 
obligado a firmar una declara
ción, junto con la Unión Sovié
tica, en la que ambos se compro
metieron a poner en funciona
mien to la Convención de Gine
bra para la paz en e! Medio 
Orienle. Esa declaración es el re
sultado de! incremento de la \u
cha en esta región. Pensamos que 
la Conferencia de Ginebra abrirá 
e! camino verdadero a la paz jus
ta, permanente y definitiva en el 
Medio Oriente. 

Sin embargo esa sohtción se 
ha 1•isto demorada . .. 

- El paso dado por An war Sa
dat en el sentido de la firma de 
la paz por separado con Israel 

- paso que sólo ayudó y alentó a 
las fuerzas más reaccionarías de 
este país- no fue aceptado por 
los pueblos árabes en general y 
en particular fueron rechazados 
por el pueblo árabe de Palestina. 
Y sólo por la fuerza se podrá dar 
continuidad a resoluciones tan 
injustas. Nosotros estamos en 
contra de toda solución que no 
sea aceptada por ambas partes, 
la israelí y la palestina. 

- La ONU propone la retirada 
de Israel a las fronreras dei 6 7. 
, Cual es la posición dei Parcidu 
Comunista de Israel ai respecto' 

-Reconocer las líneas dei 4 
de junio de 1967 c-0mo las fron 
teras permanentes es una forma 
de comenz_ar a resolver de mane
ra justa y práctica la cuestión de 
los refugiados palestinos. Como 
la Conferencia de Ginebra se basa 
en este programa y en las deci
siones dei Consejo de Seguridad 
de la ONU - incluyendo a las dos 
grandes potencias, los Estados 
Unidos y la Unión Soviética
esto significa que la solución só
lo será aJcanzada a través de un 
acuerdo g_lobal y no como hasta 
ahora se ha pretendido, con 
acuerdos por se.parado y por e! 
retorno a una política belicista. 
En las actuales circunstancias no 
existe otro caJnino que el de la 
Conferencia de Ginebra_ La álgi
da situación dei Medio Oriente 
se debe resolver en el marco de 
la "detente" y no de la guerra 
fria. 

,;Coinciden en este aspecto 
con la OLP? 

- Esta actitud nuestra es acep
tada por la mayoría de los diri
gentes de la OLP. 

Tres enemigos 

;, Cual es el ,•erdadero papel 
de la reacciô11 arabe. ya citada 
por 11sted? 

- La reacción árabe siempre 
trabajó de conformidad con el 
imperialismo y con los dirigentes 
sionistas de Israel. Antes lo hi
cieron en secreto. hoy trabajan 
abiertamente. Ahora que !lega-



ron a una capitulación comph:ta, 
~ le piden al pueblo palestino que 

1 ,t;-.~ acepte esas propuestas. No es 
otra cosa que la continuación 
de la historia de la traici6n. Y 

~ eso ahora está siendo compren-
9 dido por e! pueblo árabe de Pa
B lestina. Nosotros siempre le diji
---=- mos aJ pueblo israeli y al pueblo 
~ árabe de Palestina que sus ene
~ migos eran los mismos: el impe
~ rialismo, el sionismo y la reacciôn 

árabe. Luchamos contra esos tres 
enemigos para asegurar el futuro 
y la paz para esos dos pueblos. 
La reacción israelí tiene el papel 
de ocupante, de opresora. Sin 
embargo, la reacción árabe tam
bién sirve a los planes imperialis
tas en el Medio Oriente. Nuevas 
conclusiones se extraen de los 
acuerdos de Campo David. De 
continuarse por ese camino, sólo 
queda la capitulación. Hay que 
decidir. Todavia queda abierto el 
camino de la alianza con las fuer
zas progresistas dei mundo y coo 
los países socialistas. 

La política de capitulación de 
Sadat ayudó a la reacción israeli: 
ta. Y ahora, el gobiemo de Is
rael, usando el argumento de que 
es él quien rrae la paz aJ pueblo, 
pide más sacrificios económicos 
a la población. Tenemos actual
mente en Israel un "impuesto de 
guerra" y parece que ahora van a 
crear un "únpuesto de paz". 

- tCree que e/ fortalecimien to 
de las fuerzas progresisras árabes 
ayudaria ai Partido Comunista 
de Israel y a otras fuerzas pro· 
gresistas en su luclla contra e/ 
sionismo? 

-Claro que si. Cuando los Es
tados árabes progresistas consti
tu ian la mayor fuerza en los paí
ses árabes, las cosas eran diferen
tes, incluso dentro de Israel. Con
sideramos la actitud asumida por 
Sadat una derrota en nuestra lu
cha, pues trajo aisl.,amíen to para 
nuestro partido. Estamos aisla
dos, pero no para siempre. La lu
cha de clases es la solución, tan
to en los países árabes como en 
Israel, y claro, como en todo el 
mundo. O 

52 cuadernos dei tercer mundo 

LIBANO 

"EI imperialismo 
no logró liquidar 

la resistencia palestina" 
EI Partido Comunista libanés responsabiliza 

a la reacción de s11 pa,'s de las miles de muertes 
en la guerra civil. Y acusa a Sadat de convercir 

a Egipto en 1111 segundo Jrán 

Ahmed Sarkis 

Mllitan191 de la ,...,.ele palestina 
encomba1a 

~ 
n exclusiva para Cuader
nos dei Tercer Mundo 
habla Mouris Nahra, 

miembro dei Comité Central y 
dei Buró Politico dei Partido Co
m unista Libanés y dirigente des
tacado dei Frente Nacional Pro
gresista. 

- tCómo se enmarca la guerra 
civil dei Libano en e/ acrual pa· 
norama dei Medio Oriente? 

- La guerra civil•que estalló 
hace cinco anos en el Líbano sin 
que se haya llegado aún a una 
solución tiene un motivo interno 
y otro externo. 

En lo interno se Uegó a una 
situación explosiva por lo ana
crónico de la fónnula político-

Mouril Nahra 

religiosa de control dei poder 
(que adjudica a los maronitas 
los principales cargos, pese a ser 
éstos una minoria en la actuali· 
dad) y por la conducción eco
nómica en manos de los gran
des importadores y comerciantes, 
los banqueros locales y extran
jeros y los monopolizadores de 
la vivienda. 

Esa clase que constituye me
nos del cuatro por ciento de la 
población controlaba toda la 
economia y la política. El pue
blo, obreros, campesinos, estu
dian tes, in telectuales e incluso 
sectores de la clase media y la 
burguesía nacional se levantó en 
lucha. Y algo ya ha logrado, por 



eJemplo, la liber~ad democrática 
para que actúen todos los par
tidos progrcsistas. 

Por eso las fuer1as reacciona
nas como la Falange y cl Parti
do Nacional Liberal, de Camillc 
Chamoun exacerbaron los senti
mientos religiosos para dividir ai 
pucblo y ganar parte de la peque
ria burguesia, planteando el con
ílicto en términos confesionales. 

Por otra parte, en el plano ex
terno, el sionismo y el imperialis
mo aprovecharon cl conílicto pa
ra intentar liquidar la resisten
cia palestina y fortalecer las po
siciones árabes rcaccionanas, es
timulando particularmente a Sa
dat a tomar el camino de la trai
ción en ve, de aprovechar el 
triunfo árabe en la guerra de oc
tubre de 1973 en favor dei pue
blo. 

Esa coincidencia de m tereses 
llevó a las milicias derechistas, 
apoyadas por los sionistas y el 
imperialismo, a tomar el camino 
sangriento. No lograron su pro
pósito de liquidar a la Rcsisten
cia Palestina y ai Movimiento 
Nacional Progresista, pero nos 
duele ver que después de cinco 
aiios de lucha no se haya llegado 
a una solución. EI pueblo siguc 
sufriendo y aún corremos el ries
go de que en cualquier momento 
vuelva a explotar la situación en 
el Líbano, permanentemente 
acosado por la agresión israelí. 

EI papel de la derecha 

Nosotros hemos propuesto, 
como nacionalistas libaneses, 
una solución basada en tres pun
tos: 1) La unión dei L,bano, 2) 
que se mantenga su carácter àra· 
be, y 3) eJ derecho dei pueblo a 
organizarse democràticamen te. 

El rechazo a estos punlos por 
los reaccionarios líbaneses y sus 
aliados es el motivo de la muerte 
de miles de inocentes, la destruc
ción de la economia y la emigra
ción de miles de compatriotas. 

tC11àl es la situació11 polz'
tica actual dei L,.bano? 

Los reaccionarios, Chamoun 
y la Falange, son responsables 

de que persistan las tensiones 
por recha,ar cualquier solución 
que reunifique a los libaneses. 
Esto ha llevado a importantes 
grupos crisuanos, como los lide
rados por cl ex-presidente Sulei
mán Frangié o por Raymond 
Eddé, a separarsc de ellos. In
cluso muchos dcrechistas inde
pendientes desaprueban sus pla
nes de dividir ai Líbano y aliarse 
con Israel. 

1,Por qué no se ha llcgado en
tonces a una solución? Porque 
tras haber fracasado en sus pro
pósitos iniciales, el imperialismo 
y el sionismo aprovechan la si
tuación actual y desean que per
dure hasta lograr sus propósi
tos en Med10 Oriente. 

Por otra parte, vemos que el 
presidente Sarkis ha sido impo
tente para lograr la paz, por no 
permitir que el ejército árabe 
ocupe las posiciones de las fuer
zas fascistas, que el imperialismo 
y el sionismo siguen movicndo a 
voluntad, dependiendo de la si
tuación política en la región. 

EI apoyo sion1sta a estas fuer
zas se mantiene y desde la gran 
bata lia dei 15 de marzo de 197 8 
hasta hoy, los ataques sionistas 
aJ sur dei Líbano continúan. Hay 
lugares en el sur que siguen sien
do dominados por el sionismo a 
través de algunos militares como 
Saad Haddad que han traiciona
do a su patria para formar un su
puesto Estado independiente. 

Israel quiere tomar las aguas 
dei rio Litani y formar un Es
tado independientc en el sur, co
mo primer paso para imponer en 
el Líbano una nueva forma de sio
nismo, basado en los maronitas. 

La geopolítica de la rcgión 

;,Cômo interpreta la actua/ 
polt"tica de Fstados Umdos hacia 
Medio Oriente? 

Cartcr busca salvar su una
gen como presidente, después 
dei fracaso de los acuerdos de 
Campo David. Allí Sadat se arro
dilló, pero ahora le piden que 
gatee. El pueblo árabe y con él 
el egípcio han rechazado esa 

traición. La rechazaron la OLP y 
también los palestinos cn las tic
rras ocupadas. Sadat está aista
do y los sionistas quieren toda
via más, se han vuelto aún más 
exigentes. Y como Carter fue el 
padrino de los acuerdos, ahora 
busca una salida. Le preocupa 
el problema palestino, que es la 
clave de todos los problemas de 
Medio Oriente. 

Pero el imperialismo no logró 
liquidar la resistencia palestina. 
No logró vencer ai movimiento 
revolucionario libanés, no pudo 
formar un nuevo Estado sion;.,ta 
en el sur dei pais y, en contra
partida, se fortaleció el Frente 
de la Firmeza (formado por la 
OLP, Argelia, Libia, lrak, Síria y 
Yemen Democrático) y Siria e 
lrak avanlan bacia su unión. 

La revolución en Irán sacudió 
las bases de la estructura impe
rialista en la región, por la im
portancia petrolera de ese pais, 
su poderio militar, sus fronteras 
con la Unión Soviética y por las 
estrechas relaciones mantenidas 
hasta entonces entre la CIA y el 
sha. 

Con el cambio de régimen en 
lrán hubo un vuelco en la situa
ción. De aliado dei s10nismo (el 
sha era el principal vendedor de 
petróleo a Israel y Sudáfrica), 
lrán pasó a apoyar la resistencia 
palestina. 

Ahora Carter quiere utilizar a 
Egipto como un segundo lrán. 
Nuestra opinión es que aunque 
el régimen de Sadat va a recibir 
muchas armas para protegerse, es 
muy difícil que pueda cumplir 
esa tarea, porque el pueblo egip
cio no aceptará ser el policia de 
Ja región y luchar contra sus her
manos árabes. 

Sadat declaró que aceptó el 
tratado de paz coo Israel para 
evitar la matanza de la _iuventud 
egípcia. Pero se arma aún más. 
La juventud egípcia no aceptarã 
ser enviada a matanzas en nom
bre de causas injustas, como gen
darme de la región, para comba
tira a la revolución etíope, a Ye
men dei Sur o ai pueblo de Omán. 
----------- o 



ARMAS 

Estrategia y negocio 
AI posar de la política de do11ació11 de armame111os obsoletos 

a la exportación masiva de material bélico sofisticado, 
los Estados U11idos hacen de las guerras locales un negocio lucrativo 

y estimula,, la correra armame111is1a en e/ Tercer M1111do 

Jim Lobc 

Nu.,. arma de lnfanwíe destinada• la OT AN 



[ID os anos después de que 
eJ presidente Carter pro
metiera reducir las ven-

tas de armas a los países en vias 
de desarrollo, un nucvo informe 
revela que tales ventas se han 
casi duplicado cn la mayor par
te dei mundo. 

En Fl nuro de la rcs1ricción 
armamentista, Max Holland, dei 
Centro de Política Internacional, 
con base en Washington, sostie
ne que el aumento cn 85 por 
ciento de las ventas de armas aJ 98 por cicnto dei Tercer Mundo 
el ai\o pasado es el resultado dei 
fracaso de Carter en hbrarse de 
una idea política desarrollada por 
el binomio N1xon-Kissinger. 

TaJ idea sostiene que las ex
portaciones de armas promueven 
la seguridad de los Estados Uni
dos, teoria ampliamente socava
da por las experiencias de Etiopía e [rán 

Sm embargo, como escribe 
Holland, "ninguna suma de de
sastres político~ ha sido suficien
te para disundir a la administra
ción de ese dudoso supuesto". 

EI negocio de las armas 

EI razonanuento para la polí
tica estadounidense de venta de 
armas se deriva de Vietnam, 
donde Washington finalmente 
encontró demasiado embaraloso 
continuar empenando tropas pa
ra la lucha contra el Vietcong 
La "vietnamización" significaba 
reemplazar soldados por armas. 
Esa política se extendió por cl 
mundo, apoyando en particular 
sistemas policiales como el dei 
sha en lrán. 

De modo crec11:nte, las armas fueron vendidas abicrtamente a 
gobiemos dei Tercer Mundo, en 
lugar de ser proporcionadas de 
los excedentes dei Pentágono en 
forma de donaciones, como era 
usual en los anos 60. 

Naturalmente, los factores 
económicos se sumaron a los de 
índole cstratt.>gica. La nueva ex
portación de armas condujo a 
que los fabricantes y sus emplea
dos prcsionaran para obtener 

& 
Estados Unid01: involucredo en la earrera armamentista dei Tercaf Mundo 

contratos específicos, que les 
proporcionarían ganancias jugo
sas y empleo establc, respectiva
mente 

Cuando el alza dei petróleo 
conduJo en 1974 a un déficit en 
la balanza de pagos, voces influ
yentes adujeron que esto podría 
ser con trarrestado mcdian te un 
aumento de las exportaciones de 
material bélico hacia los nuevos 
y ricos productores de petróleo. 
Las ventas de armas sofisticadas 
a Arabia Saudita e ltán ascendie
ron vertiginosamente. 

Pero ai mismo tiempo, algu
nos congresistas sugerian que las 
ventas de armas, leJOS de mejo
rar la seguridad nacional, la po
n ian realmente en peligro. Las 
ventas incontroladas a los aliados 
en el Tercer Mundo agravaban 
conflictos locales en que los Es
tados Unidos se involucraban. 
Cuando los receptores de armas 
las recibían gratis, argumenta
ban se mostraban por lo gene
ral cuidadosos de no usarias de 
modo que pudiera incomodar 
a los Estados Unidos. En cambio, si las pagaban eran más au
tónomos. 

Así los Estados Unidos se in
volucraron cada vez más en la 
carrera armamentista dei Tercer 
Mundo. La administración justi
ficaba estos casos sobre la base de que la Unión Soviética estaba 

armando a la otra parte. Pero. 
entretanto autênticas guerras de 
agresión, por Marruecos en el Sa
hara Occidental, por lndonesia 
en Timor Este, están siendo li
bradas con armas estadouniden
ses. 

Intentos de control 

Aparte de conducir a guerras 
que perJudican la seguridad glo
bal, la venta de armas por los 
Estados Unidos, se arguyó, se 
hace más riesgosa a medida que 
las armas se toman más"sofistica
das. Una panopüa de armas avan
zadas es comparativamente mse
gura en el Tercer Mundo. como 
lo mostraron los recientes acon
tec1mientos en lrán. Y si ella es 
mantenida por personal de Jos 
Estados Unidos, estos técnicos 
pueden concebiblemente ser 
mantenidos como rehenes en el 
caso de un inicio de hostilidades. 

Tales argumentos conduJeron 
a la aprobación en 1976 de la 
''ley para el control de exporta
ción de armas''. Aunque ella in
dicó un fuerte deseo político de reducir la venta de armas, la 
escapatoria de la ··seguridad na
cional" penmtió ai eJecutivo es
quivar el espiritu de la ley. 

Ese mismo aiio, a cuatro me
ses de su instalación, el presiden
te Carter anundó en un memo-
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ARMAS 

ró.ndum un claro divorcio respec
to a la polit1ca , 1xon K1ssmger· 
Los Estados Unidos "contempla
rán en adelante las texportac10-
nes de) armas como una pohuca 
excepcional a ser aplicada donde 
se pueda demostrar claramente 
que la transferencia contribuye 
a nuesttos intereses nac1onales 
de seguridad" 

Dos aspectos cruciales de la 
nueva política cran la reducc16n 
de tales exponac1ones > el com
promiso de no ser el pnmcr pais 
en in1roducir nueva tecnologia 
arm111ncntista en una regi6n dei 
Tercer Mundo 

Dos ai'ios después, el informe 
encuentr:i que el memorándum ha 
sido utilizado mâs para v1olorlo 

EI arsenal saudita 

Arabia Saudin se encamina firmemente a la exp111siõn de su, futr· 
zes armadas I ur:os 300,000 bomhnts, que se ubicarin en cuatro - y qui
u cineo- fhunantts bases militares. 

EI plan empezarã I aplicarse en julio, cuando la con~ripción de to
dos los vart1nes entre tos 21 y los 35 aiios se haga por primera vez efec
tm. 

EI plan pnvi la expansiõn de las fumas annadas convencionales de 

w presenta nivtl de 53 mil hombm 1 200,000 en 1985, con una ,.. 
serva entrenada de 40,000. 

Ademis, 11 IICtUII Gu1rdi1 N1eion1I de 37,000 hombm será incre· 
mentida, ai igual que 11 Fuern de Fronteras y Guardeeostas, que es 
ehon1 de 6,000 miembros. 

los pivotes dei miavo plan saudita de defensa son lastres bases que 
sg ,eonstruyen en Tabuk, Khamis Mushat v AI Batin, en el noroeste, sur
oesta v nomta dei país. 

Cada una de éstas, junto con bases satálites requ1ere unos 40,000 
soldados combatien1es, con un respaldo de 75,000 soldados en tropas de 
apoyo, tllbajadores civies, técnicos y, significativamenta, asesores ex
tnnjeros. 

la escala d, las sumas previstases asombrosa, aunque Arabi1 Saudi· 
ti, con un plan de desarrollo que implica un presupueno calculado en 
142 mil millones de d61am, puede fícilmenta sufnlg1r1os. 

El nuevo centro militar de AI Betin costari tm mil millones de d6-
leras, y los otros dos, cantidad similar. 

La base central que se construye an AI KharJ, 75 ki16metros ai sair 
de la capital, Riyad, 1 causa de su tamaiio extraordinario y su comple
jidad, costari quizi haste cinco mil millones de dólares. 

Los n11evos puertos son estimados en 400 millones de dólares cada 
uno, un cuartlll general para la Guardi1 Nacional en 300 millonts y li 
de la aviación en 160 millones. 

Paralelos I la ya iniciada construcciõn de las cuatro bases m1rch1n 
los estudios para detarmina, si se debe construir una quinta base en ai 
vulnerable sector suroriental cercano • la errtrada dai Golfo. 

Gran parta dei trabajo esú siendo supervisado por el cuerpo de in• 
genieros dei ejército de los Estados Unidos y, naturalmente, muchos de 
los contratos de construcción individuales astán siendo ejecutados por 
compaiií• estadounidenses. O 

que para aplicorlo. Los cifras más 
favorables de la administraci6n 
md1can una reducción en las 
exportaciones béhcas de apenas 
7 .5 por ciento anual. 

Buenas inlt:ncioncs 
en retirada 

Pero esa cifra. anota el estu
dio, es altamente enganosa. Omi
te la mayor parte de las ventas re
lativas a la tnfrae~tructura, armas 
para seguriêiad mterna, armas co
merciales y licencias. Las avanza
dis1mas armas vendidas a lrán, 
Arabia Saudita, Israel y Coroa 
dei Sur han hecho tambalear la 
promesa de prohib1t la introduc
ción de nueva tecnologia arma
mentista en regiones específicas. 

En suma, la pol itica de Cartcr 
sobre restricci6n de armas es juz
gada por el informe como alta
mente mefectiva. 

"En dólares actuales, las ex
portaciones de armas a Aménca 
Latina y Africa han disminuido 
desde 1977, pero estas rcgiones 
Juntas constituyen menos dei 
dos por ciento dei mercado csta
dounidense. La tendencia domi
nante está en otra parte. A pri
mera vista, las exportaciones al 
Medio Oriente y Asia dei Sur dis
minuuán también, pero si se ex
cluye a l rán (que cancel6 sus 6r
denes para 1977 y no comprará 
en 1980), las exportaciones de 
armas aumentarân realmente en 
141 por cien to ai resto de países 
de esa región, y. en Asia Orien
tal, las exportacíones serán casi 
el doble dei total de 1977." 

Ahora, con la creciente alar
ma sobre el continuo déficit co
mercial de los Estados Unidos 

con el clamor de los hom bres 
de negocios para que se elimincn 
los controles a la exportaci6n es
tablecidos en forma de reglamen
tos sobre sobornos, ambientes y 
derechos humanos y estando 
J ap6n y la Organizaci6n dei 
Tratado dei Atlántico Norte 
excluídos de esa política, las 
buenas intenciones de Carler 
parecen inexorablemente en reti· 
rada D 



ANGOLA 

EI legado de Agostinho Neto 
E/ pueblo de Angola pierde a s11 conductor que entra a la Historia 

como uno de los mayores precursores de 1111 Tercer Mundo liberado 

Pahlo Piaccn tini 

© uando un hombre !leva a su pueblo, so
metido por e! racismo y el colonialismo, 
a la liberación, no existe un título más 

noble que llamarlo Padre de la Patria. 
Tal fue el presidente de Angola, Agostinho 

Neto, fallecido el l O de septiem bre en Moscí1. 
Pero cuando ese hombre desaparece en suma

durez, próximo a cumplir 57 anos, y cuando el 
país apenas tiene cuatro anos de independencia 
dura y dolorosamente conquistada, mientras sus 
viejos enemigos, el colonialismo y el racismo, lo 
siguen hostigando, también debe decirse que el 
pueblo de Angola pierde a su conductor cuando 
más lo necesitaba a su lado. En swna, será más ás-
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pero el camino sin la presencia tutelar de Agos
tinho Neto. 

No obstante lo tremendo de esta certeza, tam
bién es verdad que el presidente Neto encabezó a 
su pais por una ruta irreversible hacia un desa
rrollo independiente y hacia la construcción dei 
socialismo angolano. Esta es la gran enseiianza 
dei extinto líder, quien a diferencia de otros di
rigentes africanos advirtió que la dependencia 
no puede ser eliminada si no se erradica también 
el sistema capitalista. Lo contrario significaria 
pasar dei colonialismo ai neocolonialismo, seguir 
bajo la hegemonia de las potencias occidentales, 
promover dentro g,el pais la diferenciación de 

cuadernos dei tercer mundo 



-

;:::g clases y por lo tanto la injusticia social. 
ê Por ello, para Agostinho Neto y para los diri
§â gentes más lúcidos y consecuentes dd Tercer 
·~ Mundo, la emancipación se debe lograr de modo 
~ completo. De alli que la lucha armada emprendi
~ da estaba asociada desde el inicio a la articula-

ción de un partido representantivo de la clase 
trabajadora, cual es el Movimiento Popular de Li
beración de Angola, presidido por Neto desue 
1962 hasta ayer. 

Tal perspectiva fue mu~ bien comprendids 
por los centros capitalistas, que se esforzaron 
-sm reparar en los medios- en crear una alterna
tiva al MPLA. Son conocidos los lazos que el 
F'IJLA de Holden Roberto tejió con la C1A y con 
Zaire, asi como los que ligaban a la UNITA de 
Jonas Sa\;mhi con los racistas de Portugal ~ de 
Sudáfrica. A diferencia del MPLA. estas forma
c10nes no cons1guieron arraigarse en las mosas. 
Pero jugando coo rivalidades tribales ) sobre to
do actuando con el apoyo militar y económico 
occidental y con la singular ventaja de operardes
de países fronterizos, comi.rtieron el trânsito des
colonizador en una guerra civil. 

El proyecto restaurador que envolvian estos 
grupos divisionistas quedó al desnudo cuan do 
tras mostrarse impotentes para contrarrestar el 
avance dei MPLA en todo el pais, el eJército sud
afric4lllo intervino directarnente en la contienda. 
Los tanques de Pretoria penetraron desde el sur 
plante ando una guerra desigual. EI racismo acu
di ó en apoyo de sus aliados angolanos para ha
cer de la nueva nación una dependencia dei im
perio blanco que aspira a constituir el régimen de 
Pretona en Africa Austral. Frente a esta amenaza 
el presidente Neto convocó ai internacionalismo 
socialista que en momentos cruciales para el futu
ro de Angola y Africa, se sumó a la heroica re
sistencia dei pueblo y fuerzas armadas dei MPLA, 
derrotando ai enemigo racista. 

Soldados cubanos y armas soviéticas en Afri
ca. intervención comunista, expansiôn roja, ame
naza para Occidente y la paz mundial. Tales fue
ron los esloganes hipócritas que desplegaron los 
dirigentes occidentales, y que la prensa dei siste
ma se encargó de difundir de modo martillante. 
Ellos habían sentido apenas algunas incomodi
dades cuando intervino in extremis un régimen 
de minoria repudiado por la opinión mundial, 
condenado por las Naciones Unidas, para impedir 
por la fuerza militar la autodeterminación de An
gola. Hubieran preferido, claro está, medios me
nos directos para conseguir los mismos objetivos, 
a través dei FNLA y de la UNITA. 

Lo que estaba implícito en la opciôn dei presi
dente Neto y sus compai'ieros era un esclarecido 
reconocimiento de la real distribución de las 
fuerzas en el mundo. Lo que se ha dado en llamar 
el "sistema occidental .. que opera para someter a 
su dominio a los pueblos dei Tercer Mundo. Pero 
dentro de ese sistema están presentes destacadas 
fuerzas progresistas que pueden movilizarse para 
ofrecer solidaridad moral - y en menor grado ma
terial- así como para condicionar y dificultar las 
agresiones de sus propios gobiemos. Con esas 

fuerzas Neto'y los líderes africanos mantuvieron 
y estrecharon relaciones, particularmente dentro 
de Europa. Y en el caso angolano cumplieron un 
papel relevante las de Portugal, la ex-metrópoli. 

No obstante la importancia de lo anterior, es 
un hecho por demás notorio que no existe un 
centro mundial, fuera dei campo socialista, que 
esté dispui.,sto a bnndar la soUdaridad en armas y 
entrenamfonto militar que necesilan los pueblos 
africanos en lucha. 

Hoy mismo es esto lo que sucede en Zim
baowe. Y no porque los angolanos o mozamb1ca
nos ayer o los 2.imbabwenos hoy, opongan algún 
limite ideológico a la procedencia de su armamen
to. Por el contrario, nada Jesresultaría más valioso 
que recibir tambiên el sostén de Inglaterra, Francia, 
Alemania Federal, ltalia, Portugal, Bélgica. Des
pues de todo fueron sus ejércitos los que implanta
ron el colonialismo en Africa. Sin embargo, los go
bicrnos de esos países, democráticos y capita
listas, se cuidan muy bien de bnndar tal apoyo. 
AI igual que los Estados Unidos, manejan el pro
blema dei racismo en Africa Austral a nível di
plomático y procurando que no se afecten sus in
tereses econômicos. 

No hay, entonces, espacio alguno para un en
tendirniento con Occidente. Y si en cambio, con 
los países socialistas. Esta polarización, que es
tá dada por la realidad, no puede ser alterada por 
enfoques subjetivos. En la medida en que cam
bien las relaciones de poder a nivel mundial y 
aparezcan centros alternativos podrá bablarse de 
un pluralismo en favor de la liberación. 

Una Europa unída e independiente, por cjem
plo, sería uo puntual poderoso en tal dirección, 
y tendrá la bienvenida. Pero ella debe constituir
se primero, y luego mostrar su disponibilidad. 
Pues hay en Europa sectores, aun dentro dei es
pectro progresista, que quieren mantener a sus 
países dentro dei sistema defensivo occidental, la 
NATO. y ai mismo tiempo miran con desconfian
za la coincidencia entre los movimientos de libera
ción dei Tercer Mundo y los países socialistas. Se 
trata de una contradicción que está en ellos, y 
no en los países que aceptan la cooperación so
cialista para conseguir la liberación. Esta incluye, 
desde luego, el no alineamiento. Pero no hay no 
alineamiento sin previa liberación. 

La enfermedad dei presidente Neto le privó de 
asistir a la redente conferencia de La Habana, 
que motivó un debate mundial sobre la natura
leza dei no alinearniento asi como una gran cam
pana enderezada a dificultar las coincidencias ob
jetivas entre el Tercer Mundo y los países socia
listas. No pudo, como hubiera deseado, aportar 
su testimonio al debate. Pero dejó el ejemplo de 
su vida, de una trayectona lúcida y valiente, la 
de un intelectual comprometido entrai'iablemen
te con su pueblo. La de un combatiente que guió 
la lucha por la independencia, para luego presi
dir de la edificación nacional. Por todo ello, y 
porque siempre en las grandes dec~iones ~ei'i~ó 
la via correcta, Agostinho Neto entro e la h1Stona 
como el Padre de Angola y uno de los mayores 
precursores de un Tercer Mundo liberado. D 



GUINEA ECUATORIAL 

Macías: 
EI f in de otro dictador 

Durante e/ régimen despótico implantado por e/ derrocado 
"presidente vitalício". este peque110 pat's de la costa atlântica africana 

e11aje11ó su economia a las tra11s11acio11ales. 
miem ras la població11 era brutalmente reprimida 

Carlos Comitini 



i. ~ 
otivada por la agitadón 

_ creada por los lideres 
independentistas de la 

6 Cruzada Nacional de Liberadón 
w (CNL), fµndada en 1958 por 
~ Acacio Maiié, Enrique Nv6 y 

otros, el gobiemo espaiiol decre
to una ley transformando e! te
rritorio dei Golfo de Guinea en 
una provincia ultramarina. Poco 
después llegaban a las tierras afri
canas las primeras unidades de la 
Guardia Civil espaiiola. 

En 19 59 las actividades dei 
movimiento independentista fue
ron fuertemente reprimjdas por 
los colonialistas. Muchos militan
tes fueron detenidos y otros con
siguieron escapar, exiliándose en 
Camerún y -Gabón. Fue en ese 
momento, con la llegada de los 
contingentes núlitares de Madrid, 
) en media de un clima de agi
tación que Acacio Maiie y En
rique Nvó caen asesinados. 

Sin embargo. al aiio siguiente 
la corona espaiiola se ve obliga
da a otorgar libertad provisoria 
a la mayor parte de los presos 
políticos, que un aiio mãs tarde 
vuelve nuevamente a la cárcel 
por continuar sus actividades an
ticolonialistas. 

La represión nunca Llegó a ser 
suficiente para trabar las reivin
dicaciones populares, y en 1962 
Franco fue obligado a enviar al 
almirante Luis Carrero Blanco 
(el mismo que moriria anos más 
tarde en manos de la ETA vas
ca) para negociar con los africa
nos. Su misión era de sofocar el 
ánimo de revuelta que impera
ba entre la población. Pero fue 
inútil. 

En 1 963, una resolución de 
Madrid transforma la província 
ultramarina en el territorio con 
estatuto autónomo, que seria di
vtdido en dos provincias, Fernan
do Pó - integrada por la isla dei 
mismo nom bre y por la isla de 
Afio Bueno- y Río Muni, for
mada por la franja continental 
dei país, con las islas de Corisco, 
Elobey Grande, EJobey Chico y 
otras pequenas islas adyacentes. 

AJ mismo tiempo fue autori
zado el regreso de los exiliados. 
Regresaron los independentistas 
Bonifacio Ondo Edu, Atanasio 
Ndongo, Jesús AJfonso Oyono, 
además de otros. Asimismo fue
ron creados los partidos MONA
LIGE (Movimiento Nacional de 

uberadon de Guinea-Ecuatorial), 
el IPG E (ldea Popular de Guine a 
Ecuatorial) y ~tUNCE (Movimien• 
10 de Unión "Jacional de Guinea
EcuatoriaD. Poco después fue 
aprobado el Estatuto de Autono
mia por refer\\ndum popular. 

La déscolonización 

El Gobiemo Autónomo se for
mó en 1964 } estaba encabela· 
do por el presidente dei MUNGE, 
Bonifacio Ondo Edu, que con
JUntam,mre con el Com1sario Ge
neral dt:I Estado Espaiiol. micia 
un período experimental de au
togestión para conducir ttl teni
torio a la '·mdependcnc1a defi
nitiva" Y con esa finalidad se 
hace la convocatona en Madrid 
para la llamada "Primera Fase de 
la Conferencia Constitucional", 
a la cual asisten dirigentes de to-

das las fuertas políticas gui
neenses para discutir y estable
cer las bases legalcs que regirían 
cl país. 

Dcspués de largas y compk
jas discus1ones, fneron presenta
dos dos proyectos, uno de los 
cuales seria escogido por con
senso popular, teniendo cada 
uno de ellos un origcn e m tere
ses diferentes. Uno fue el redac
tado por Antonio Garcia Tre
viJano industrial espanol y ver
dadero mentor intelectual de Ma
cias- y et otro fue, indirec
tamen te, creado por las autori
dades de Madrid y defendido por 
Ondo Edu. El 11 de agosto fue 
aprobado este último proyecto. 

La posición de Macias lo lle
võ a tener su primer enfrenta
miento con el régimen franquis
ta, ya que h asta este momento 
había sido funcionario de la ad-
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n11 n1straci6n colonial y ostenta
ba d título de .. l:111ancipado J')le
no" (honor obtenido cuando los 
111dcpen1léntistas eran persegui
dos o nsesmatlo:.), t.!I que lc daba 
derechos aná logos a los de los 
colonos. Macias se sentia tan 
ex tranJero i:n su pais que "cspa
iíolizó" su nom brc guineense de 
Masié. 

Fue durante ese proceso que 
Macias contó con el apoyo de 
numerosos nacionalistas y perso
nalidades diversas con tdeas pro
gresistas, de dentro y fucra dei 
pais. Estaba claro, además, que 
la alternativa presentada por On
do Edu estaba inspirada en los 
~alones monárquicos y, sobre LO· 
do, por las áreas más conservado
ras; mientras que García Trevíja
oo se manifestaba como un bur
gués liberal. Y no existía, por 

Eva Nc:heme 
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La opinión de la oposición 

D Durante una gira reciente por varios países africanos estuvo en 
Dar es-Salaam, Tanzania, el secretario general de la Alianza Na

cional para la Restauración de la Democracia en Guinea Ecuatorial, 
AN R D, Eya Nchama. En la capital tanzana fue entrevista!fo por Makwaia 
Kuhenga, nuestro corresponsal, qu ien recoge aqui algunas de sus de· 
clarac1ones: 

"Los guineenses se escapan escabullêndose como ratas, cruzando la 
jungla a la luz de la luna para evitar caer en las cárceles de la policia 
fasc ista de Macias y ser entonces asesinados o ferozmente torturados. 
llegaban asi a Gabón en busca de m inima protección para sus vidas . . . ·• 

Sobre las metas de la ANRO: 
En lo interno educar a las masas politicamente de manera que ellas 

puedan asumir sus responsabilidades para regir sus destinos, En el plano 
internacional, doseamos alertar la conc1enc1a de la comunidad interna 
c1onal sobre el problema de Guinea Ecuatorial. 

Sobre el derrocamiento de Macias: 
Naturalmente consideramos la caída dei dictador como un paso ade

lante, pero no podemos festejar todavia. Si los dirigentes militares que 
asum,eron el pode,r no aceptan los planteam1entos nuestros, podremos 
estar seguros de que sólo se tratá de un golpe palaciego. 

Los plante os de la AN R D ai nuevo gobierno de Guinea-Ecuatorial, 
son los siguientes: 

a) Liberación de todos los detenidos políticos (esta medida ya sa 
concretô, se sabe que hoy las cárceles de G uinea Ecuatoríal están va· 
cias). Regreso de los exiliados y refu9iados. 

b) Salvaguardia de la integridad territoml. 
c) Fijación de una fecha para poner fin ai régimen militar mediante 

la elección de una asamblea constituyente. 
d) Abolición de todos los métodos arbitrarios de gobieroo; disolu

ción de los órganos de represión. 
e) Juicio a todos los responsables de las atrocidades que cometíó el 

rég1men depuesto. 
En Guinea Ecuatorial hay otros grupos opositores, pero Nchama 

reconoce que es muy poco lo que hasta el momento se ha hecho en ma
teria de acercamiento entre ellos y establecimientos de algunas metas 
comunes. Sin embargo, Eya Nchama rnclama el establecimiento de un 
diálogo entre la oposición y el gobierno, más concretamente entre ca
da grupo y el nuevo equipo dirigente, para ir estableciendo las bases de 
un programa mínimo de trabajo para asegurar la transición a un régi
men democrático. 

EI F~ELIFER (Frente de líberación de Fernando Pó, la zona insu
lar dei país) después de la caída de Macias declararon desde su exilio 
que se debe elaborar una nueva Constftución y organizar elecciones li
bres, planteamientos coincidentes con los de la ANRD. Asimismo rei· 
vindícaron la anulación de los compromísos asumidos por Macias a nÍ· 
vel internacional. O 
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~ otra parte, mnguna alternauva 
§ revolucionaria. 
~ ~l __ mo\'imiento de Macías se 
OC d1vid10, dando origen ai "J/0-e \ALJGF .-turentico", cuyo res
' ::::5 ponsable más notorio era don-

go. lo que posibilitó la derrota 
de este agrupamiento en el pro
ceso de elección de la Constitu
dón. 

Un mes antes de ser aprobado 
el proyecto, el 17 dejuiio, Francis
co Franco hizo sancionar un de
creto-ley, conoctdo por ley de EI 
Pardo, que concedia la indepen
dencia a Gutnea Ecuatori31. En
seg.uida ~omienza la campana 
dcctoral para la elecc1õn dei 
Presidente. 

Los candidatos 

Fueron cuatro los candidatos 
que se presentaron para la elec
ción dei más alto dirigente dei 
pais. Bonifacio Ondo. fue uno 
de eUos. Con su política cono
liadora obtuvo el apoyo de la 
lglesia, . de muchos aldeanos y 
campesmos. de comerciantes gui
neenses y de un importante sec
tor de estudiantes universitarios 
liderados por Manuel Nguema y 
Manuel Castillo. 

También obtuvo el apoyo de 
profesionales liberales, antiguos 
funcionarios del Gobiemo Autô
nomo y , arios empresarios espa
iioles ligados a sectores madere
ros y de comercio en general. 

Atanasio Nd'>ngo, líder dei 
.. ,.,10,VALIGE Autentico" era 
considerado el candidato de ma
yor formaciôn política intema
c~onal. Obtuvo el apoyo del mi
mstro espaiiol de Relaciones Ex
teriores, CastieUa, de un impor
tante sector de la lglesia, de nu
merosos universitarios comer
ciantes espafloles y tam'bién des
tacados políticos guineenses co
mo_ Satumino lbongo, conocido 
peno dista. 

Edmundo Bosio, el tercer can
didato, era el jefe de la Unión Bu· 
bi; agrupación netamente tribal 
creada en 1967. Recibiô los vo
tos de los Bubis y de los Feman
dinos y, sobre todo, de los em
presarios espaiioles con intereses 
en Santa Isabel que en conjunto 
fomentan la separaciôn de la ci
lada isla del resto dei territprio. 

Fmalmente, estaba Macias 
Nguema, la máxima autoridad 

dei 'l!O \'Al !(;/; Disideme ... que 
fue en wrdad <!I candidato más 
ligado a Espana. a pes11r de su 
campana anti-espaiiola. Obtuvo 
el apoyo de Garcia Trev.(ja
no, su asesor polilico. Je Fran
cisco Armijó, functonario dei Mi
nisterio dei Traba.Jo de la mo
narquia acusado de serei elemen
to de ligazon y punto de contac
to entre ~fadas y otras figuras 
de nivel internacional De la mis
ma forma como Macías cambi6 
su nombre autóctono por u.no 
exo-an1ero, Armijô suprimi6 su 
apellido espa.flol por el de Ndon
go Osa, para confundir a los afri
canos 

La campana de Macias fue 
promovida por TreviJano y Ar
mijô. El primero apoyó a detcr
mmados estudiantes, ofreciéndo
les becas de estudio de su minis
terio. Estos estudiantes abando
naron más tarde sus estudios pa
ra apoyar 'l Macias y hacerse car-

Francisco Macias 

go de los ministerios y otros 
pucsros de su gobierno. Fue el 
caso de Norberto Nsue Michà 
excministro de Educación, de Pe'. 
dro Bacale, jefe dei aeropuerto 
de Bata, que fueron muy pronto 
asesinados por Macias. Fue en la 
casa de Bacale en Madrid que Ar
mijô promovía las reuniones po
líticas a favor de Macias. 

Macias también recibiô el 
apoyo de las empresas privadas 
que funcionan en Guinea Ecua
torial actualmente, de numero
sos militares de la Guardia Na
cional y de desempleados a los 
que prometió una "vida meJor". 

Eleccioncs generales 

Oespués de la campana cons
lituc1onal durante la cual la ma
yoria de los votantes potcncia
les perdieron la confianza en Ma
cias, éste no obtuvo los sufra
gios necesarios para ser electo, 
empatando en la primera vuelta 
con Bonifacio Ondo Edu. En la 
segunda vuelta, realizada el 28 
de septiembre de 1968, después 
de formalizada una alianza entre 
el "MONALIGE Autentico" la 
"Union B11b1" y el "MUNc;E'Di
sidenre ", Macías fue electo por 
63,8 10 votos contra 41 ,254 de 
Ondo Edu . . 

Dadas las alianzas y los com
prom,sos contraídos, Macias tu
v~ que compartir, c.lespués dei 
l~nmfo, los cargos dei primer go
bterno de la ex-colonia con los 
que habían sido sus principales 
enem_igos. Sin embargo, su impo
pularidad -de la que Macias era 
bien conciente- lo llevó a guar
dar para si la carlera de Defensa 
~ue acumuló con el cargo de Pre: 
s1den te para garan tizar las con
dicfones necesarias a fm de man
tenerse en el poder. 

La lucha interna con que Ma
cias inició su gobierno no per
mitió subsistir a la coalición 
que é! había promovido. La in
consistencia de la alianza así co
mo la demagogia de sus dirigen
tes pronto se ltizo evidente. La 
poblaci6n detecta la proximidad 
de la tempestad y Bonifacio On
do se ve obligado a pedir asilo en 
Gabôn, el que le fue.negado. Pre
so y devuelto a su pais con la 
promesa de que su vida sería res
petada, es inmedialamente en
carcelado en Blabich donde ntue-
re asesinado. ' 

Otro insatisfecho con la ges
tión de Macias e mtegrante de la 
coalición, Atanasio Ndongo, in
tenta un golpe de Estado monta
do rápidamente en Madrid, a su 
regreso de un viaje a Addis Ababa 
donde asistiô a una Conferencia. 
Era el ano 1969. 

Enterados los asesores y bene
ficiarios de la gestión de Macías 
dei proyecto de golpe a través 
de los servicios de información 
le comunican inmedfatamente ai 
Presidente la in minen eia dei 
acontecimiento. A su llegada a 
Guinea, Atanasio contacta algu
nos militares de Santa Isabel que 



se solidaruan con su~ oh1eti· 
vos Se translada cnsegu1da para 
Bata y consiguc el apoyo de los 
oficialcs de la Guardia Nacional 
y de la Marina, tanto de Bata co· 
mo de Río Benito. 

Sin em hargo, Macias estã aten· 
to. Ya no duermc en cl Palacio 
Presidencial ni cn ninguna de las 
residen cias oficiales para que Ata· 
nasio tenga d ificultades para en· 
contrario. Pero el golpe ya esta· 
ba en marcha. Atanasio manda 
deteMr la guardia presidencial y 
pone en su lugar a hombres de su 
<:onfianza Y en el Palacio, espe· 
rala aparición de Macias. 

por una ventana y cae en e! pa· 
110, fracturándose gravemente. 
Es agredido por los militares an
tes de ser transportado ai Hospi
tal General de Bata, donde mue
rn asesinado. 

y, sin preparación previa algu
na, les ordena actuar contra to
dos aqucllos que habían pertene
cido a los grupos de Atanasio 
Ndongo y de Ondo Edu. 

Por su parte. el dictador se· 
guia los acontecimientos desde 
un lugar desconocido, donde 
habia concentrado sus fuerzas 
con las que a la:; oncc de la ma
nana dei S de marzo de J 969 
atacó la Presidencia, que inme· 
diatamentc quedó bajo su control. 

La seguridad y la calma con 
que Macias actuó dan la impre
sión de que tuviese un plan pre
meditado, debidamen te estudia
do, a tal punto que muchos de 
sus opositores, de las mãs varia· 
das tendencias, creen firmemen
te qul! eso hubiera podido ser 
una macabra teatralización que 
sirvi6 de pretexto para la perse· 
cución y eliminación física de 
sus enemigos. Es decir, un "gol
pe de Estado" que nunca fue un 
verdadero golpe. 

"EJ baile de los malditos" 

Los acuerdos establecidos pa
ra el funcionamiento dei. go
bierno determinan la formación 
de un Parlamento con todos los 
grupos de la oposición que, en 
conjunto, tenían más d<:J 5'.! por 
ciento de los lugares. Macias 
- conocedor de la potencialidad 
de un organismo como ése-, 
manda cerrar el Parlamento por 
decreto y exterminar a todos sus 
componentes. Enseguida anula la 
Constitución y organiza una se
rie de golpes de Estado simula
dos como forma de Justificar el 
asesinato de los elementos de la 
oposición. Acorralado, Atanasio salta 

Ese mismo dia Macías decre· 
tó cl "Estado de excepción" y 
temeroso de una rebelión en la 
Guardia Nacional convoca a la 
Juventud Miliciana a la que arma 

La caída de Macías 
EI pasado 3 de agosto el régimen de Macias lleg6 a su 

fin. Militarlls que se definferon a si mismos como "no 
políticos" decidieron "poner fin a la terrible situación" 
que vivíô el país durante todos los aiiosde vida mdepen
diente. baJo la tirân ica conducdón de Macias Nguema. 

Con la "intención de que todo pudiera ocurrir en for
ma incruenta, tos mili tares sublevados conminaron a Ma
cias a abandonar el poder sin presentar resistencia. Sin 
embargo - v como era previsible, dada la vehemencia y 
crueldad con que siempre el dictador defendió el po
der- Macias dío mstrucc1ones a los guardias que le eran 
leales de abortar el golpe. Y personalmente se puso ai 
frente de un contingente de 400 hombres con los que 
se dirigió hacia Bata, la capital administrativa dei país. 
Mientras tanto, los guardias dei palacio presidencial que 
Macias ordenó defender, ab rieron fuego contra los in
surgentes, quienes, por su parte, terminaron tomando el 
palacío tras bombardearia intensamente con artilleria. 

Macias, en su esfuerzo desesperado por evitar su de
rrocamiento, consigu10 llegar a sólo 15 kilômetros de 
Bata, con sus hombres bien pertrechados. 0espués de 
encarnizados y prolong11dos combates, debió comen
zar su retirada hacia la parte selvática, donde se le per
dió el rastro por algunos d ías. 

Se sabe que en este período Macias intentá reorga
nizar sus fuerzas y apuntarlas con gente a la que consi-
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deraba leal por razones de parentesco y por pertene
cer a la región donde él nació. EI gobíemo impuso el 
toque de queda. Algunos dias después Mac,as escapó 
por milagro: las fu erzas mil itares leales ai gobiemo ya 
instalado en Bata acnbillaron el vehículo en el que se di
rigia en direcciôn a la frontera con Gabõn y su chofer 
lue arrestado. En los combates hubo más de dos dece· 
nas de herid os y muertos. 

Finalmente, el 18 de agosto Macias fue detenido cer
ca de la frontera con Gabôn, en la localídad de Mongo
so, y oficialmente se anunci6 que será Juzgado por un 
Tribunal Militat bajo la acusación de "crimen contra la 
Humanidad" . 

Entre las primeras medidas dei ConSl!jo Militar Su
premo que tomá el poder está la liberación de todos los 
presos políticos (cuyo número ascend ia a mãs de 3,000). 

Fue el propio coronel Teodoro Ngume 0biang, nom
brado presidente dei ConSl!jo Militar y hombre fuerte 
dei nuevo gobierno, quien personalmente v1sitó a los 
detenidos en la terrible prisiôn en Blabeach. mformán
doles en una breve alocución que la dictadura habia 
terminado y que a partir de ese momento estaban en 
liberted. A los oficiales detenidos se les permitió salir 
de la prisión con los uniformes que vestían antes de ser 
arrestados, y se les reconocerán las graduaciones que en
tonces osten taban. O 



-

La "Unidad de Guinea Ecu:i
torial'', órgano de gobierno, pu
blicó una sene de articulos fir. 
mados por Daniel Oyongo, que 
llevaban el título de "EI Baile de 
los Malditos'·. Alegremente esas 
notas narran el asesmato de 1 14 
personas acusadas de intentar un 
golpe de Estado mien tras esta
ban presos, 4 de junio de 19..,4. 

Desde que Macias subió aipo
der no existia, pues, mngún lu
gar para que los que no eran sus 
adeptos pudiesen vivir. la repre
sión llegó inclusive a los nüios 
menores de siete anos, ya que se
gún los estatutos dei P UN r (la 
organización política fundada 
por ~tacias en I Q70 y que sign_i
ficaba Partido Un1co ·acional de 
los Trabajadores) en su ar11cu
Lo cuatro, establecen la obhga
ción de todos los ciudadanos ma
yores de siete anos de pertene
cer ai partido hasta su muene. 

Completo abandono 

Como consecuencia de la dic
tadura implantada por Macias, 
Guinea Ecuatorial pasó a ser un 
territorio desierto, de caUes des
habitadas, escuelas cerradas por 
falta de profesores y de alum
nos Las lglesias fueron transfor
madas en almacenes de produc
tos agrícolas provenientes de las 
tierras de Macias. Todas las ca
rreteras - menos la que va desde 
Nkué-Efulan a Mongomó (ciu
dad natal de Macias)-, estaban 
en el completo abandono. Existen 
localidades con más de 30 mil 
habitantes sin médicos ni medios 
sanitarios. Para viajar dentro dei 
pais los guineenses necesitan sal
voconductos dei gobiemo y, las 
mujeres casadas, permiso por es
cdto de sus respectivos maridos. 

Mediante un sistema denomi
nado de "crédito", el pueblo es
taba obligado a trabajar en las 
haciendas y otros sectores de la 
economia naciClnal sin retribu
ción ni benefícios. La población 
no tiene recursos para el con
sumo diario, ni tampoco para 
jabón o sal, los productos de pri
mera necesidad. Los asesinatos, 
las torturas, las detenciones arbi
trarias, los confinamientos, las 
violaciones de menores, los tra
bajos forzados, se habían hecho 
cotidianos. Y las prisiones esta-
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ban repletas de m1htantes patrio
tas. 

En l <)78 por problemas po
hticos y económicos 120,000 
personas huyeron a Nigeria. Ga
bón, Camerún y Espai\a. El país 
tiene 310,000 hahitantes. 

Las lácticas 
usadas por Macias 

En 1970 llegó a Bata un gru• 
po de especialistas militares so
lici1ados por Macias a la OUA, 
compuesto por ofic1ales de Soma
lia, E1iopía, Uganda y de Guinea
Conakry. Mohamed Sibiné, espe
cialista de este úJtimo país, era 
e! encargado de la instrucciôn 
de las milicias populares en to
do e! pais. 

En 1971 una delegación de 
guineenses va a Pekin para ins
truirse en organización de mili
cias, mientras que otra delega
ción se entrevista con Chu-en Lai. 
También ese ano la Unión Sovié
tica, a pedido de Macias, acoge 
a estudiantes guineenses en sus 
universida<les. En · 1977 Macias 
viaja a Pekín. 

La táctica que empleó con las 
potencias occidentales para man
tener un supuesto "equilíbrio" 
con las socialistas, fue la de cercar
se de buenos asesores para que 
realizaran sus operaciones, inclu
sive las políticas. Los principales 
acuerdos comerciales fueron fu
mados por Macias con Espaiia, 
Estados Unidos, lngjaterra y Ale
mania Federal. 

Espaiia, a pesar de que discur
sos en contra de Macias no falta
ban, normalmente cubrió el défi
cit presupuestal de Guínea Ecua
torial, que en abril de 1977 ascen
dia a 750 millones de pesetas. 
También fue Espaiia quien con
tribuyó coo la cuota de oro 
para que Guinea Ecuatorial fuese 
admitida en el Fondo Monetario 
Internacional. Asimismo le su
ministró asistencia para la crea
ción de un Banco Nacional y ase
guró la convertibilídad de la mo
neda local, el ekuele. 

Actualmente, ningún sector 
de la econom ía está en manos 
nacionales. Capitales espanoles 
controlan la construcción civil, 
la industria minera, la extracción 
dei cacao, y de madera y todas 
las actividades bancarias. 

IBERIA, lacompaníaaéreaes· 
pai\ola, fue la encargada de ha
cer llegar semanalmente alimen
tos lle todas las especics a Macias, 
a veces en vuclos que se hacian 
sin nmgún pasaJcro. De la misma 
forma lBERIA fue la que susten
tó la t.lmpresa en ruinas LAGE 
(Lineas Aéreas de Guinea Ecua
torial), y sustenta aíin un vuelo 
semanal, el 18-961 , que desde 
su esta blecimien lo hasta ah ora 
no cubrió ni el 10 por ciento de 
su capacidad. 

Un balance 

Como representativo balance 
de su gobiemo. Macias ostenw 
este récord: mandó matar a cin
co ocupantes de altos puestos de 
gobiemo, a 24 mmistros, 6 c<.>n
SC)eros, 4 gobemadores mun,ici
pales, 5 gobemadores de conse
jos, 10 diputados, 3 mMicos, 
6 delegados de Gobernación, 22 
funcionarios públicos de a1to ni
vel, 75 administradores civiles, 
34 profesores, 7 técnicos sanita
rios, 30 militares de la Guardia 
Nacional, 7 policias, 22 jefes de 
aldea, 14 gerentes de empresas 
espanolas, 35 empleados y co
merciantes, 159 agricultores, 28 
jóvenes y ninos, por supuestas 
culpas de sus padres, tam bién 
asesinados, 9 mujeres, por culpas 
supuestas de sus maridos u otros 
familiares, 36 campesinos. 

Es más, veamos qué pasó con 
su primer gobiemo, formado 
después de la independencia : 

El vioe-presiden te de la Repú
blica, Edmundo Bosio, fue asesi
nado. EI ministro de Relaciones 
Exteriores, Atanasio Ndongo, 
asesinado. El ministro dei Inte
rior, Angel Masié, exiliado; e! mi
nistro de Obras Públicas, Jesús 
Oyono, asesinado; ministro de 
Trabajo, Román Borico, asesina
do; ministro de Educación, José 
Nsué, asesinado ; ministro de Sa
iu d, Pedro Econg, exiliado; mi
nistro de Justicia, Jesús Eworo, 
asesinado. 

De su primer gobierno sólo 
"restaron ", Ricardo Pelayo Eri
mola, ministro de Industria; 
Agustín Grange, mmistro de 
Agricultura; Andrés Ikuga, minis
tro de Hacienda; y claro, e! mi
nistro de Defensa y presidente, 
pretendidamente "vitalicio", 
Francisco Macias. O 



MOZAMBIQUE 

Un balance positivo 
E11 la V Sesión dei Comité Central dei FRELIMO se discuten 

a fo11do problemas económicos y sociales y se buscan respuestas 
a los grandes desafíos· que enfrema e/ país 

Etevaldo Hipólito 



~ TI uvo lugar en Ma.puto la 
~ V Sesión dei Comité Cen-

tral dei Partido FRELI
MO. E.n el discurso de apenura. f _.;:;J el presidente Samora Machel hi-

~ zo un rec·uento de los principales 
acontecimientos verificados en el 
pais y en esta organización polí
tica desde la sesión anterior, rea
lizada hace tios anos v medio. 

En el plano interno. el parti
do fue estructurado a travês de 
una campana que movililó a la 
población en todos los sectores 
de actividades. Los candidatos v 
miembros tuvieron que someter
se en sus lugares de trabajo y de 
residencia, a un proceso de selec
c1ón en el que predominó el sen
tido critico manifestado por los 
tra bajad ores. 

Las reuniones públicas de eva
tuación de la vida progresan y las 
cualidades de cada aspirante hizo 
posible reducir al mínimo las po-
s1bilidades de que elementos reac
c1onarios, comprometidos o no 
con el régirnen colonial, se infil
traran en el seno del FRELIMO. 
Contra la misma barrera se to
paron personas cuyo comporta
mien to Las caracterizaba como 
marg:inales y corruptas. 

La experiencia adquirida en la 
organización político-administra
tiva de las zonas liberadas, que se 

extiende con la construcción de 
aldeas comunales. permitió un 
importante paso en lo referente 
a la redefinición de los centros 
urbanos. Un amplio debate po
pular precedió la reafü:ación de 
un encuentro a nivel nacional 
donde se repensó cl papel de las 
ciudades y barrios comunales en 
la construcción de la nueva so
ciedad, dando comienio asi cl 
"asa/to ai rt!ducw prindpal de la 
menralidad b11rl!11esa y colonial··. 
existente cn el pnís. 

Con relación a ta organi7ación 
de los rraba1adores. el balance 
presentado uidica un importante 
avance en el área de seguridad. 
Fre1\te a las acciones desestabili
zadoras llevadas a cabo por la 
reacción interna y externa, el 
partido desarrolló una intensa 
campana de esclarecimiento so
bre la actuadón dei enemigo y 
la mejor manera de combatirlo. 
La respuesta fue la expansión de 
los Grupos de Vigilancia y de las 
Milicias Populares. 

Una referencia especial mere
ció el traslado desde el exterior 
de los cuerpos de héroes mozam
bicanos. El pasado 3 de febrero, 
en una concurrida ceremonia pú
blica, llegaron provenientes de 
Tanzania umas conteniendo los 
restos mortales de algunos de los 

mártires caídos durante la lucha 
contra el colonialismo português. 
Fntre ellos se cncucntran Eduar
do Mondlane. primcr presidente 
dei FRELIMO, y Josina Machel. 
comandante dei Destacamento 
Femenino de esta organilación. 
Significativamente, la ceremonía 
tuvo lugar la misma semana en 
que en Maputo se realizaba la 
reunión dei 8uró de Coordina
ci6n de los Países No Alineados. 
La aparente coincidencia fue, en 
rt!alidad, un tributo prestado a la 
memoria de aquellos que lucha
ron por una patria libre, sobera
na, con activa militancia en el 
área internacional. 

Después de abordar la serie de 
contactos mantenidos con las or
ganiLaciones congéneres de los 
pa ises sociaJistas, el presidente 
Samora Machel enfocô la cues
tión dei Africa Austral. A pe
sar de la fuerte presión ejercida 
por el imperialismo y sus aliados 
contra la República Popular de 
Mozambique, se reafirmó una 
vez más el apoyo solidario a los 
pueblos de Zimbabwe y Namíbia. 
''La posición dei Partido FR f.'/,,/· 
MO 110 es motfrada solamente 
por el hecho de que Zimbabwc 
y Namíbia se siruan geográfica· 
mente en nuesrra región. Nues
tra posición es una cuesción de 

Un pri!Mf C9n9I> nacional tendrt pOI' objetivo Pl'imordial ayudar en la plenificaci6n da la eccnomía 



prmcipios dei Partido /•RELI
MO, la matcria/i;:acíón conse
c111•n te dC!I cspirittt i11ternac10na
lisra que, desde s,empre, carac
terizo la lucha dC'I pueblo mo
:am bica110 ", dice el mensaje. 

Evaluando tarcas 

Esta V Sesión dei Comité 
Central estuvo orientada hacia la 
discusión de las grandes cuestio
nes económicas y sociales que 
ufectan ai país. Y esto implicó 
un análisis crítico dei proceso 
de concreción de las tareas de
terminadas por la sesión anterior. 
Los temas predominantes enton
ces fueron la situación económi
ca y la política financiera a ser 
establecida. Se dio un paso ai 
frente con el estudio de la defi
nición de una política de rnver
s1ón. 

Otro punto de la agenda fue 
la definición de los princípios 
fundamentales dei anteproyecto 
de Ires importantes leyes: una 
sobre la tierra, otra sobre la vi
vienda y la tercera abordando la 
cuestión dei comercio interno. 
Posteriormente estos textos se
rían objrto de discusión en la 
IV Sesión de la Asamblea Po
pular. La iniciativa tomada por 
el Partido en lo referente a las 
lcyes se debe a la concepción del 
fstado y dei propio Partido en 
un país socialista. Considerando 
ai Estado como instrumento pa
ra la construcción de una nueva 
sociedad, cabe al Partido "tra· 
:ar las hneas de oríentación [1111-
damentalcs de desarrol/o en to· 
das las esferas de la i·ida social·~ 
Los diputados, a su vez, estudia
rian las propuestas con el obJe· 
t1vo de adecuarlas a los intereses 
Y necesidades de la clase trabaja
dora. 

Considerada la educac1ón co
~? fundamental para la libera
c100 de la clase trabajadora de 
Mozambique, los problemas exis
tentes en el sector fueron abor
dados de manera que se pudiera 
e_xtra~r el mãximo de las expe
nenc1as hasta ahora adquiridas. 
EI_ tema central de la preocupa· 
c1on apuntaba a encontrar res
~uestas a corto plazo que conci
hasen la cantidad de alumnos 
atendidos sin comprometer laca
hdad de la ensenanza impartida. 

Siguiendo la tradición here-

dada de los anos de lucha de li
beración, un período de la V Se· 
sión dei Comité Central fue de· 
dicado ai estudio dei comporta
miento de sus miembros. Según 
destac6 en esa ocasión el presi
dente Samora: "Cuando nuestro 
comporramiento, reflejo de nues
tras ideas, es sometído ai e."<amen 
profundo de la cri'tica de los ca· 
maradas, es pos,ble que el Par
tido detecte los tei1dos enfermos 
demro de su propío organismo." 

El resultado de ese análisis 
fue suscintamente anunciado en 
el comunicado emitido a raiz dei 
último encuentro, en el cual se 
declara la detección de compor
tamientos contrarios a los princí
pios dei Partido y que son mani
festación de valores decadentes 
de las sociedades tradicionales, 
feudales y burguesas. EI docu
mento informa sobre un caso de 

infiltración en el Comité Central 
de un elemento comprometido 
con las estructuras de represión 
colonia !-fascistas. En la misma 
sesión fue anali.tada también la 
conducta de los diputados de la 
Asamblea Popular. 

Es importante mencionar eles
fuerzo realizado por el Partido 
en el sentido de que cada hecho 
de la vida nacional, de mayor o 
menor trascendencia, sea puesto 
en conoc1miento de la población 
con la finalidad de educaria po
líticamente. En este sentido, el 
Comité Central decidió hacer pú
blico el informe elaborado por 
su Comité de Control, el que sir
vió de base para la sesión de cri· 
tica y de autocrítica reali.tada 
durante el encuenlro. Definien
do más precisamente al enemigo 
tanto en el plano interno como 
externo, y denunciando sus mé-



Asamblea Popular 

Los trabajos de clausura de la 
IV Sesión de la Asamblea Popu
lar tuvieron lugar en la Compania 
Vidriera de Mozambique, situa
da en los suburbios de la capital. 
Durante cuatro dias se hizo un 
balance de la concreción de las 
dec1siones emanadas tanto dei 
UT Congreso dei Partido, en 
19 7 7, como de aquellas determi
nadas por el Comité Central o 
acordadas en las sesiones anterio
res de este órgano de poder po
pular. Simultâneamente ai análi
sis efectuado sobre la etapa ac
tual dei desarrollo dei país, los 
diputados estudiaron la implan
tación de nuevas medidas en las 
áreas económi<:a y social. 

En el conjunto. fueron ratifi
cadas alrededor de diez leyes re
lacionadas con problemas plan
teados en sectores definidos co
mo prioritarios. Su promulga
ción habia sido hecha por la Co
misión Permanente de la Asam
blea Popular, entre el intervalo 
de las dos sesiones. La Ley de 
Organización Judicial, analizada 
en esta sesión, surge como re
sultado de la discusión dei ante
proyecto en todo el país. Con la 
promulgación de este texto legal, 
se crea un poderoso instrumento 
para la liquidación dei sistema 
judicial heredado dei colonialis
mo. En todas las regiones dei 
país, desde los grandes centros 
urbanos a la más distante aldea 
comunal, se implantaron los Tri
bunales Populares. El fin último 
de su institución es la "creación 
de un Derecho nuevo, que sirva a 
los intereses dei pueblo ". 

Por otro lado, por primera 
vez en el país, las províncias y 
los distritos se integraron en el 
estudio y discusión de un presu
puesto dei Estado. La participa
ción sectorial en ei mismo será 
definida teniendo siempre en 
cuenta las prioridades ya mencio
nadas, destacándose entre ellas la 
educación y la defensa. AI co
menzar el proceso de elaboración 
de la ley respectiva, el diputado 

Rui Baltazar. ministro de Finan
zas, destacó la necesidad de qtrll 
las empresas escntales hngan un 
aporte mayor en los ingresos dei 
Estado. Y esto serâ posiblc cn la 
medida en que crezca la concien
cia política de los traba.iadorcs. 

En lo referente a la propia 
dinâmica de funcionamiento de 
los mâximos organismos dei Es
tado. fue creado el ConscJo EJe
cutivo dei Consejo de Ministros, 
que deberá actuar en el período 
comprendido enue cios sesiones. 
AI eJercer funciones de dirccción, 
CJl'CUción y con trol garantizará 
el principio de dirección indivi
dual de los ministros. 

Paro asegurar la protección de 
los bienes dei Partido, dei Esta
do y de las Organ1Laciones De
mocráticas de Masas, los diputa
dos sancionaron la ley corres
pondiente, que abarca tarnbién a 
las empresas cooperativas. Res
petando el principio de que una 
sanción no tiene solamente un 
carácter punitivo sino tam bién 
educativo, el documento estable
ce severas penalidades para. los 
crimenes de sabotaje económico, 
negligencia, desvíos de fondos, 
apropiación indebida y otros afi
nes. 

La Ley de Crímenes contra la 
Seguridad dei Pueblo y dei Esta
do Popular es una consecuencia 
directa de la escalada terrorista 
verificada en los últimos tiempos. 
En estrecha vinculación coo agen
tes establecidos en el extranjero, 
especialmente en Rhodesia, gru
pos de saboteadores realizaban 
en el campo ataques contra "ma
chambas" estatales, cooperativas 
agrícolas y aldeas comunales. En 
las ciudades se llevaron a cabo 
actos criminales en las fábricas, 
depósitos y tiendas. AI mismo 
tiempo que se evitaban los en
fren tamien tos directos con las 
Fuerzas de Defensa y Seguridad, 
se intensificaban las agresiones 
contra unidades administrativas 
y de producción, y se lanzaban 
campa.nas de descrédito contra el 
país y sus dirigentes. El objeti
vo de todas estas acciones -que 
no están desarticuladas de un 
con texto más general- cs liqui
dar el poder popular en Mozarn
bique y en los estados revolucio
narios dei Africa. La ley sancio
nada contempla con igual rigor 
tanto al autor de un crimen co-

mo a su cómplice, haya sido con
sumado o no. De la misma mane
ra que su planificación y cjecu
ci6n dentro o fuera dei pais no 
permite distinción en la pena fu
tura. Las diversas penalidades 
esto blecit.las, en lre las cu ales se 
prevé la condena a muertc por 
fusilarniento, alcan1an a los au
tores materiales de los delitos, 
independientementc de su nacio
nalidad. 
, El aparente choque en lre el 

texto ahora promulgado y la ua
dicional p.olítica de clemencia 
dei FRl:.LIMO fue abordado por 
el diputaclo Oscar Monteiro. mi
nistro de Estado en la Presiden
cia. En un pasaJe de su exposi
ción, declaró· "La pol11ica de 
c'lt·mem:ia significa rcsf>1!tar 11or· 
mas dei derecho de guerra. rés· 
petar la l'ida d<' los prisioneros. 
reconocer la calidad de seres 1111· 
manos i1111olucrados en una g11e· 
rra colonial. La poli11ca de cle
mencia se opone ai procedi111íen-
10 dei enemigo, que nunca dudó 
en rorwrar y asesinar a los pri· 
sioneros de guerra. Fs por esro 
que durante la guerra el FRL:'ll· 
MO libero prisioneros as( como 
ai final de la guerra el PR HUMO 
procedió a 11ue1•as fióeracio11es, 
mie11rras el enemigo no 1en(a pri· 
sioneros para liberar. !,a pohti· 
ca de clemencia se 111a11ifiesta en 
relación a aquellos que inconcien· 
remence se compromete11 ai lado 
dei enemigo. a aquellos que so11 
reclucados a la fuerza para parti· 
cipar en el ejérciro de agresion. 
Elia nunca sig11ificó ni signifi
ca. tolerancia en relación ai ene
(nigo de clase irreductible, a los 
mercenarios. a los traidores. a los 
genocidas." EI texto de esta ley 
será difundido masivamente en 
el pais en forma de folleto. 

Planificación global 

Con la finalidad de disponer 
de datos fidedignos sobre la rea
lidad mozambicana, en 1980 
tendrá lugar el primer censo na
cional. AI contrario de los recen
samientos realizados durante el 
período colonial, cuyo objetivo 
primordial era identificar la ma
no de obra disponible y contro
lar la expansión de la población 
negra, la consulta programada 
deberá proporcionar subsídios 
para la planificación de la eco-



nomía en términos globales, per
mitiendo establecer metas y pla
nes acordes con las necesidades 
de la población. La Asamblea 
aprobó la ley correspondien te, 
resaJtando la importancia de lo
grar el compromiso de la pobla
ción para esta tarea. 

Además, y dentro dei esque
ma de una campana, está previs
ta la divulgflción dei documento 
relativo ai uso y aprovechamien
to de las tierras en Mozambique. 
El artículo 8 de la Constitución 
establece que su propiedad per
tenece aJ Estado, situación que 
cnrresponde a uno de los ob1eti
vos proclamados por el FRELI
MO cuando desencadenó la lu
cha de liberación nacional. 

La nacionalización de la v1-
vienda está entre Las medidas 
más valoradas a causa de su am
plio alcance social. EI extermínio 
d~ la explotación que se llevaba 
a cabo en el sector de viviendas 
permitió que un creciente núme
ro de rno1arnbicanos pudiera te
ner acceso a habitaciones más 
humanas. A las "favelas" quero
dean los grandes ceolros, otro
ra relegadas por el colonialismo, 
les fue reconocido el derecho a 
una vwicnda decente. Sin em bar-
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RemunerKí6n jum por el trabajo realizado 

go, los afios transcurridos indica
ron que es necesario evitar el 
surgimiento de distorsiones que 
derivan en nuevas formas de ex
plotación. Para valorar económi
ca y políticamente esta conquis
ta, fue ratificado el texto que de
fine los derechos y deberes dei 
Estado y dei inquilino y estable
ce normas para su correcta uli
lización. 

Con la retirada dei colono por
tugués, que detentaba el control 
de la red de comercio interno, 
Mozambique se vio afectado es- . 
pecialmente en lo que sé refiere 
a la canalización de productos de 
consumo corriente. Si por un la
do se tomaron medidas para el 
fortaJecimiento de las lojas do 
Poi·o (tiendas de abastecimiento 
de artículos de primera necesi
dad) y de las Cooperativas de 
Consumo, por otro el comercio 
privado fue reencuadrado para 
dar respuesta a un problema con 
profundas repercusiones en el 
can1 po social. Como destacá la 
prensa local, el Estado no se 
puede dedicar a la venta de pe
quenos articulos y en cantidades 
mínimas, descartándose iguaJ
men te la idea de emplear a milla
res de asalariados para que se en
cargaran de las tiendas abando-

nadas. Aquellos comerciantes 
que se dispusieron a establecerse 
en zonas prioritarias (fronterizas, 
rurales y periféricas de los cen
tros urbanos) podrán contar con 
el apoyo oficial. Este apoyo in
cluye la garantia de una remune
ración justa por el trabajo reali
zado así como la salvaguarda dei 
capital invertido. 

AI término de la sesión, estu
vo presente una vez más el llama
do a la participación popular, 
idea que permeó tanto la reunión 
dei Comité Central como de ma
nera especial esta Asamblea Po
pular. 

Finalizando su discurso el 
presidente Samora Machel decla
ró: "Las preocupaciones popula· 
res que rrajimos a esra Asamblea 
supimos transformar/as en leyes. 
instrumentos eficaces para reali· 
:ar las aspiraciones dei pueblo. 
para consolidar las 1wc1•as Pic
rorias. para fortalecer la alianza 
obrero·campesina, para co11str11ir 
e/ socialismo en 1111csrro pa,·s. 
Sepamos marerializarlas, moi-i· 
liza11do a nuestro pueblo. expli· 
candole e/ alcance de las 1111e1•as 
leyes y resoh1dones, comprome· 
riéndolo ·a través de 11uestro pro
pio empeiio." O 
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Amenaza nuclear 
Cosi 110 l,ay p111110 dei continente africano que quede ft,era 

de 11110 e1·e11tual agrt>sián norteamericana. las viejas potencias 
coloniales junto co11 los 1111e110s poderes ueocoloniales tie11e11 

e11 sus manos e/ poder de detonar las terribles armas 

[ID e~de comienzos de ~os 
anos sesenta las acio
nes Unidas han reclama-

do la conversión de Africa en 
una zona desnuclearizada, en tér
minos similares a los propuestos 
por Mexico para América Latina, 
consagrados en el Tratado de No 
Profüerac1ôn firmado en Tlate
lolco en l 96 7. 

El Tratado de No Prolifera
ciôn de Armas Nucleares a oivel 
mundial firmado en 1968 (24 
pa1ses africanos votaron a favor 
de él en la ONU) deberia haber 
disipado de ese continente la 
amenaza nuclear, en la medida 
en que ningún país africano dis
pooia entonces de bombas ató
micas y llabía un compromiso de 
no intentar adquiririas ni sumi
nistrarlas. 

Pero una década más tarde el 
fantasma de la muerte nuclear 
recorre Africa. Y su origen no 
está en las campafias desinforma
tivas sobre la supuesta "bomba 
íslámfoa" que patrocinaria Khad
dafi, sino en la política de Esta
dos Unidos, Francia y Alema
nia Federal, en cooperación con 
sus dos aliados en la región: Sud
áfrica e Israel. 

641 blancé>s africanos 

Desde la base aérea Offutt 
en Nebraska, donde tiene su sede 
el Strategic Aír Command de los 
Estados Unidos se filtró recien
temente la noticia de que el 
"Joi.nc Strategic Target Planni.ng 
Staff" (Comando Conjunto de 
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Planeación de Ob;etivos Estraté
gicos) había recabado las coor
denadas de 641 posibles blancos 
en el continente africano. 

La Sexta Flota de la marina 
norleamericana, que cuenta con 
bom barderos "estra légicos" y 
submarinos armados con MIRVs 
(sigla de Multiple lndependenlly 
Targeted Reentry Vchicle, o sea 
misiles portadores de varias cabe
zas nucleares capaces de alcanzar 
distintos biancas) estã estaciona
da en el Mediterráneo, sobre la 
costa nork de Africa. En 1978 
se agregaron ai personal de la 
Sexta Flota 3,100 hombres en
Lrenados en guerra nuclear, su
mando un total de 34,800 efec
l1vos. En abril de 1979 el Pentá
gono reforzó, además, a esta flo
ta con el porlaviones "Eisen
hower", propulsado por energia 
atómica. 

La costa oriental dei continen
te, mientras tanto, puede ser al
canzada fácilmente por los bom
barderos estratégicos B-52 esta
cionados en la base norleameri
cana de Diego Garcia, en el Océa
no Indico. A esta base cons
truida en tiempo récord y sin 
medir gastos se agregarán en un 
futuro ccrcano varios submari
nos nucleares equipados con mi
siles Poseidón C-3. 

Estos cohetes de dos etapas 
impulsados con com bustible sóli
do, pesan trein1a toneladas, mi
den diez metros de largo y trans
portan de diez a catorce cabe
zas nucleares, cada una de las 
cuales puede dirigirse a un bian
ca distinto. 

En la costa africana occiden
tal, por otra parte, los Estados 
Unidos están ampliando su base 
militar en Gando, sobre la isla 
espanola de Gran Canaria, de tal 
modo que pronto ésta podrá al
bergar a submarinos de tipo 
"Trident", también equipados 
con misiles Poseidón. Casino hay 
punto dei continente que quede 
fuera dei alcance de una eventual 
agresión norteamericana. 

Por si esto fuera poco, lrans
nacionales estadounidenses con 
expericncia en la producción de 
armas nucleares trabajan en Sud
áfrica. Ya cn 1961 el régimen ra
cista dei enlonces premie, Vors
ler recibió de cllas un reactor nu
clear para investigacioncs de 20 
megawatts, llamado Safari 1. S1-
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guió luego el reactor Pelindaba 
Zero y una provisión de 125 li
bras de uranio enriquecido ai 
93.32°/o - cantidad suficiente 
para nueve bombas atómicas
así como el plutonio necesario 
para acelerar la producción de 
armas nucleares. La IBM aportó 
a estos proyectos un computa
dor de tipo 370. 

Francia también 

EI potencial nuclear sudafri
cano, claran1ente dirigido dontra 
los pueblos dei continente, ha 
sido secretamente apoyado por el 
gobierno francés desde hace mu
chos aiios. 

En 1961 AFINE(Association 
Française de J 'lndustrie Nucléaire 
d 'Equipemen t) suministró com
ponentes esenciales dei reactor 
Safari 1. SODETEG, una firma 
francesa especializada en la inves
tigación nuclear, tiene desde 1968 
una activa filial en Johannesbur
go. Y varios físicos nucleares dei 
régimen racista adquirieron "ca
lificaciones" adicionales en el 
centro francês de investigación 
nuclear de Saclay. 

EI ,.ec:to, 
at6míco isr•H 

Dimana 

A un precio de mil millones 
de dólares, el consorcio frarrcés 
FRAMATONE construyó dos 
reactores de 925 megawatts en 
Koeberg, Sudáfrica, y una planta 
de enriquecimiento de uranio de 
especial importancia militar. Es
te complejo debe entrar en fun
cionamiento en 1980 y tiene ca
pacidad de suministrar combus
tible suficiente para 100 anhas 
nucleares por aiio. 

Ya nadie duda que Sudáfri
ca posee bombas atómicas. En el 
otono de 1977 los sudafricanos 
estaban listos para detonar la pri
mera de éstas en un campo de 
experimentación ubicado en el 
desierto de Kalahari, que fue fo. 
tografiado por satélites espias 
norteamericanos. La explosión 
no se llevó a cabo gradas a la ola 
mundial de protestas -'--tl inclu
so presiones diplomáticas de los 
propios Estados Unidos- pero 
nada indica que el gobierno de 
Pretoria haya echado sus bombas 
ai basurero. 

Por su parte, Francia está acer
cando sus bombas atómicas cada 
vez más a Africa. Estas no sólo 
figuran en los arsenales de la ma-



1 
rina francesa en el Mecliterráneo. 
EI Siiddeutsc/1,· Zeitung, periódi
co editado en Munich, reportó 

fL en su edición dei 22 de marzo 
=:';J que "los dos portaviones france
=::.::, ses - uno de ellos destacado en el 

Mediterrâneo y el otro en el 
Ocêano Indico, sobre la costa 
oriental de Africa - están siendo 
equipados con aviones Super 
Etendard, que portarão armas 
nucleares tacticas de algunos kí
lotones de potencia. Las unida
des estacionadas en Mayotte, 
una de las islas Comores. tam
biên serân equipadas con estas 
armas durante 1979". 

El alcance máximo de este 
aviôn de combate avanzado, con 
su peso iniciaJ de 1 1.500 kilogra
mos, es de tres horas de vuelo, 
suficientes para interna.rsc en te
rritorio de muchos países de 
Africa Oriental e incluso dei cen
tro del continente. 

Alemania Federal e Israel 

También el gobierno de Bonn 
- se ha comprobado - aportó su 

r 
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parte ai desarrolJo def poderio 
nuclear de Pretoria. La empi:esa 
estatal germanocciden tal Gt•.wlls· 
cho/1 }i"ir Kemforsch1111g (Socie
dad para la lnvestigadón Nuclear) 
de Karlsruhe participa en el desa
rrollo de la energia atómica sud
africana, así como dos consorcios 
semiprivados, STEAG y MAN. 

Además la firma OTRAG (Or
bital Transport un Roketen Ak
tiengeselJschaft, Sociedad Anóni
ma para Cohetes y Transporte 
Orbital), empresa subsidiada por 
el gobierno de Bonn. ha desarro
llado misiles mtercontinentales 
que podrian adaptarse ai trans
porte de armas nucleares. La 
OTRAG actuó desde Zaire don
de su permiso fue cuestionado 
ante la presión internacional a 
que fue somehdo el gobiemo 
de Mobutu ya que el desa
rrollo y producción de cohetes 
de este tipo en Alemania está 
prohibido por los Tratados que 
pusieron fin a la Segunda Guerra 
Mundial. 

Fuera de Africa, pero muy 
cercano ai conlinente. los Esta
dos Unidos, Francia y la Repú-

blica Federal Alemana han "pro
ducido" otra potencia nuclear: 
Israel. 

Nuevamente el St'icldt•11rsclw 
7.<' iflmg asegura que ''de acuerdo 
con noticias provenientes de la 
CIA, Israel posec la bomba ató
mica desde hace tres anos por 
lo menos. Egiplo también estaria 
embarcado en un proyecto de 
esta naturaleza ·•. 

Fn 1976 el episodio de la 
bomba israeli motivó un escân
dalo in ternacianal, cuando se 
descubnó que el uranio utiliza
do como combustible había sido 
··robado" en una operación de 
desvío de buques y desapari
ciones misteriosas de su carga, 
que hubiera sido imposible sin el 
beneplácito de los servido:. de 
inteligencia de la NATO. 

Así, desde Lodos sus flancos, 
el continente africano se en
cuen tra hoy rodeado de armas 
nucleares. Y las viejas potencias 
imperialistas, junto con los nue
vos poderes neocoloniales y sus 
satélites, tienen el dedo en el 
gatillo. 
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Camino directo a los hechos 
Los aconteclmlentos más 
sobresallentes ocurrldos 
durante la semana en 
México y en e/ mundo 
sábados a /as R0:00 horas 

72 cuadernos dei tercer mundo 

r 
e 

r 

e 
e 
E 

e 
e 

9 

•• • • 
i, 
,. 
" 



SUDAN 

La soledad · de Numeiry 
Por su pol/tica iflterna represiva y por e/ crecie flte apoyo brindado 

a Sadat. complemeutado con u11 proyecto de u11if icació11 progresiva 
de S11dá11 y Egipto . e/,gobiem o de Jartwn está ais/ado. 

Eu e/ mundo árabe se lo critica y en su pa,s e/ pueblo se la11Za a la cal/e 
mienlras los intentos de golpe de Estado se repiten 11110 y otra vez 

' Beatriz Bissio 

Los presidentes Numeiry y Sadat: considerados PC?' sus pueblos traidores de la ~usa ,,aba 

[Pocos Jefes de Estado en 
el mundo pueden vana
gloriarse de haber abor-

tado tantos intentos de golpe de 
Estado como Jafar Numeiry. de 
Sudán . Es fácil encontrar en los 
archivos de la prensa internacio
nal titulares que sefialan las pocas 
posibilidades deJ Jefe de Estado 
sudanés de conservar el poder. 
Se alude, inevitablemente, a la 
crítica situación generada por el 
creciente malestar social y el des
contento entre la oficialidad. Pe
ro hasta ahora los pronósticos 
han fracasado y Numeiry sigue ai 
frente de los destinos de su país. 

Sin embargo, eso no signifi-
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ca que, efectivamente, Numeiry 
no esté cada vez más aislado. 
Una de las crisis más graves de 
los últimos tiempos se viene ges
tando desde e! pasado mes de 
julio y culminó - aparen temen
te- con la destitución dei primer 
vice-presidente de la República, 
Abdel Gassen Mohammed (bra
him, el 12 de agosto. lbrahim, 
quien era tan1 bién secretario ge
neral de la Unión Socialista Su
danesa (USS) - partido único crea
do por decreto de Numeiry cuando 
en 1969 proscribió todos los otros 
agrupantientos políticos- había 
adoptado algunas medidas ten
dientes a minimizar las tenslones 

sociales. En ausenc1a de Numeiry, 
cuando éste se encontraba eo Mon
rovia, Liberia, en la conferencia 
cum bre anual de jefes d~ Estado 
de la Organización de Unidad Afri
cana, el vice-presidente destituí
do había apoyado a los empleados 
públicos y ferroviarios en sus pedi
dos de aumentos salariales y habia 
suprimido el pago por los campesi
nos pobres dei "impuesto de rega
dío", instituido por Numeiry su
puestamente para u;ar ese d inero en 
la mejora de los salarios de los fun 
ciooarios del Estado. Sin embar
go, trascendió en JarttHn que e! go
bierno cobró el impuesto pero no 
lo usó en el aumento prometido. 



En ausencia de Numeiry y 
ante un deteriorado ambiente 
político, sensibilizado por mani
festaciones esrudiantiles violen
tamente reprimidas que dejaron 
un elevado saldo de heridos, y en 
medio de huelgas importantes 
como la de los ferroviarios (más 
de 250 mil trabajadores parali
zados en protesta por e! aumen
to dei costo de vida) [brahim de
cidió adoptar algunas medidas 
que contribuyeran a distender la 
situac16n. Pero eso significaba ir 
contra la "política de austeridad" 
de '\:umeir)' . 

Sin embargo, los hechos pos
teriores muestran que el ~amino 
seguido por [brahim era prácti
c:irnenre el único que lt! quedaba 
ai gobiemo. A su regreso Numei
ry destituyó a su estrecho cola
borador para salvar la situaciôn 
pero tuvo que adoptar medidas 
para aminorar el descontento so
cial, como el control dei precio 
dei pan y los cereales. En su alo
cución anual dei mes de agosto. 
Numeiry anunc1ó. asimismo, la 
reorganización de la Unión So
cialista Sudanesa. En ruentes ofi
ciosas se mencionaba e! descon
tento dei Jefe de Estado con e! 
quehacer dei partido oficialista y 
se especulaba con posibles san
ciones a algunos duigen tes, por 
moperancia 

Reivindicaciones políticas 

Pese ai alcance dei desconten
to social, no se puede negar que 
el trasfondo dei problema es 
esencialmente político. En un 
memorándum que los dirigentes 
estudiantiles hicieron llegar ai 
presidente Numeiry se hacen al
gunas reivindicaciones netamen-

te políticas que recogen el sentir 
de las mayorfas oprimidas dei 
país. Allí se reclama el restable
cimicnto de la libertad de pren
sa. la liquidación dei partido irni
co, la renovaci6n dei gobierno. 

Como medida preventiva, Nu
meiry puso en estado de alerta 
a las Fuerzas Armadas y reforzô 
la guardia en todos los edjfjcios 
oficiales, particularmente. en la 
radio. Creó tribunales de excep
ción para juigar a los manifes
tantes. Esta política represiva es 
la continuaci6n de la intensa per
secuciôn desencadenada por el 
rêgimen en los meses de mano, 
abril y mayo pasados. 

Los sectores nacionalistas y 
progresistas fueron muy golpea
dos en esos meses. Más de tres
cien tas pcrsonas fueron deteni
das. acusadas de haber ingresado 
al proscrito Partido Bans (ligado 
ai partido iraqui dei mismo nom
bre) y a nrios abogados de re
nom bre internacional se les reti
raron en esos dias los pasaportes 
para impedir que viajasen a Siria, 
donde se desarrollaba un impor
tante Congreso de juristas árabes. 
En él, los profesionales sudane
ses seguramente hu biesen encon
trado importante eco a sus even
tuales denuncias. Igualmente se 
registraron en esos meses deten
ciones de destacados oficiales 
patriotas, acusados de intentar 
derrocar ai go bíerno de Nu
meiry por discrepar en la políti
ca dei Jefe de Estado de apoyo 
a Sadat en la apertura hacia Is
rael. 

Todo este maJestar fue utili
zado demagógicamente por Nu
meiry, en su alocución dei mes 
de agosto a niveJ nacional para 
acusar una vez más a sus o posi-

torns, particularmente ai Parti
do Comunista (ilegalizado y du
ramente reprimido) y responsa
bilizar o la oposición de la grave 
crisis social y política que cl país 
no 1crmina de superar. 

Jiay otro factor que incide en 
hacer más critica aún la situaci6n. 
Numeiry no ha podido darle una 
solución adecuada ai tnidicional 
problema de la rivalidad norte
sur en el pais. 

EI sur, animista y de raza ne
gra, se opone ai norte árabe y 
musulmán. Son de origen árabe 
los màs importantes dirigentes 
que el pais ha tenido y es el nor
te el más privilegiado en el repar
to de la riqueia nacional. Oes
pués de más de diez anos de gue
rra civil, (con un costo superior 
ai millón de muertos) en 1972 
Numeiry acord6 con los dirigen
tes guerrilleros dei sur la paz ne
gociada sobre la base de una rela
tiva autonomía administrativa. 
Se organiza, así, el gobierno de 
Juba (capital dei sur). Sin embar
go. en uno de los últimos inten
tos de golpe de Estado, Numeiry 
afirmó que estaba involucrado 
Samuel Aron Boi, ex-vicepresi
dente dei gobierno local dei sur. 
Y las tensiones están lejos d.e ha
ber encontrado una solución. 

La fracasada 
reconciliación nacjonal 

Todas las dificultades que ha 
enfrentado en los últimos tiem
pos Numeiry lo llevaron a bus
car lo que él llamó la "reconci
liación nacional", desde fines de 
1977. Se trataba de lograr un 
acercamiento con dos tr.adiciona
les grupos opositores, los /Jerma-

EI tr-,,orte por el rio Nilo, une vili6n dei Sudin 
tradicional , tembl6n efectado por le greve crisis eco· 
n6mice 



nos M11s11/111"m's y cl Partido Um· 
1110. estrechamt>nle vinculado 
con los A nsar, secta de la parte 
occidental de Sudán. Sadck al 
Ma hdi, dirigente máximo de la 
Umma y Cherif el-Ilindi, dei 
Frente Nodonal. coalición que 
incluye a los Hcrmanos Musul
manes, son los dos líderes con 
los que Numeiry busc6 conciliar 
posiciones. 

EI Frente Nacional tiene todo 
el apoyo de Lib1a. Fue en ese 
país que C'herif el-Hindi pasó 
nueve anos de exilio. Allí se en
trenaban los grupos armados dei 
Frente. El Hindi era el ministro 
de Finanzas dei gobierno derroca
Jo en el 69 por Numeiry y no 
aceptó in tegrarse ai proceso de 
reconciliación nacional instru
mentado por el Jefe de Estado. 
Esta actitud no imposibilitó, em
pero, el mejoramiento de las re
laciones diplomáticas entre Libia 
y Sudán, reanudadas en 1978: 

El Mahdi, que se reunió en 
febrero de este ano en Trípoli 
con Cherif el-Hindi, en principió 
había aceptado integrarse ai pro
ceso de reconciliación de Numei
ry. Sin embargo, una vez que 
comprobó los estrechos vínculos 
que unen a éste con Sadat, anun
ció la ruptura de los compromisos 
asumidos. Se sentia liberado de 
eUos, seiialó, por las declaracio
nes últimas de Numeiry en apo
yo a las negociacioncs de Washing
ton y Campo David. 

El alto costo 
dei apoyo a Sadat 

Sudán es junto con Omán y 
con Marruecos el tercer pais ára
be que no rompió relaciones con 
Egipto después de que el Jefe de 
Estado de aquel país profundiza
ra su política capitulacionista 
frente a las exigencias de Washing
ton en relación a los tratados de 
paz por separado con Israel. Sin 
embargo, en e! caso de Sudán las 
implicancias de este apoyo -Son 
más profundas. 

En 1976 Sudán y Egipto fir
maron un Pac,o de Defensa Mu
tua que costó sus puestos a 1 7 
altos oficiales que en aquel mo
mento expresaron su desacuerdo 
con la medida. Entre ellos esta
ba el coronel Khaled Hassan A b
bas, quien protagonizara junto 
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con Numeiry el golpe de Estado 
que Jlcvó ai poder a este dirigente. 

Este pacto fue ampliado mãs 
tarde a otras áreas, con acuerdos 
que ligan a los dos pa Ises a nível 
económico, cultural y social. La 
unificación de la ensei'lanza, por 
ejemplo, está prevista para 1981. 
El establecimiento de leyes co
munes en materia de l~gislación 
dei trabajo, estado civil, explo
tación común de miles de bec
táreas de ti erras fron terizas y la 
eliminación de las tasas aduane
ras tam bién están estructuradas 
para llevarse a la práctica ese ano. 

Senálese, además, que en los 
últimos tiempos aurnentaron en 
un noventa por ciento los ínter
cam bios comerciales entre los 
dos países. EI 25 de junio pa
sado en una reunión conjunta de 
los parlamen tarios egípcios y su
daneses - que tuvo lugar en J ar
tum se dio aval político a esos 
acuerdos. En esa oportunidad 
Sadat visitó Sudán ante la indi
ferencia y hasta hostilidad dei 
pueblo de este país. En el dis
curso que entonces pronunció 
ante las d0s asambJeas legislati
vas reunidas, el Jefe de Estado 
egipcio habló sin rodeos. Entre 
las principales metas de los acuer
dos con Sudân estaba, dijo, el 
"concraaracar la s11b11ersió11 co
munista en A/rica". 

Tanto el Frente Nacional co
mo la Umma consideraron que 
era demasiado. Los acercamíen
tos que con estos grupos había 
penosan1ente conquistado Nu
meíry, n uevamen te se víeron 
frustrados. 

EI Mahdi califícó a Sadat de 
"sha de los árabl!s" y en forma 
conjunta con el-Hindi, cn repre
sentación de sus respectivas agru
paciones políticas, dieron a co
nocer los cuatro puntos por los 
que se oponen a la gestión de 
Numeiry y que impiden la con
tinuación de la llamada "recon
ciliación nacional": la política 
interior, la posición de Jartum 
en relación a las negociaciones 
Egipto-Jsrael; la integración con 
Egipto, y la posición adoptada 
por el gobierno ante la revolución 
iraní. 

Para com prender el sentido 
de este último punto debe men
cionarse un hecho significativo: 
cuando se conocieron en Sudân 
las primeras infonnaciones sobre 

el derrocamiento dei sha en l rán. 
las masas se lanzaron a las calles 
a festejar la victoria dei pueblo 
hermano y una gran solidaridad 
se extendió a los nuevos diri
gentes de Teherán. 

EI Fr~nte Nacional y la Umma 
temen los resultados e implican
cias de la política de integración 
con Egipto. No se rrata de un 
proceso llevado adelante entn: 
iguales, sino entre un país con 
superioridad militar y económi
ca, Egipto, y otro más pobre ) 
profundamente dividido, Sudán 
Peor aún: ven a un Egipto con
vertido en aliado de Israel y pun
to de apoyo de los regímenes 
más retrógrados dei Africa, como 
son Sudáfrica y Rhodesia. 

Resulta obvio que Numeiry 
llevarâ adelante este proyecto de 
unjfjcación progresiva con E:g1p
to con un enorme oosto políti
co: su aislamiento interno e in
ternacional. Es que el apoyo a 
Sadat en su política hacia Israel 
te significan a Sudán su aisfamien
to en el mundo árabe. Si a esto 
sumamos el descontento dt: sec
tores importantes de las Fuerzas 
Armadas, que se sienten traicio
nados por Numeiry por 'llevarlos 
a apoyar lo que consideran una 
tradición egípcia, es fácil compro-. 
bar que el Jefe de Estado su
danés está en una posición deli
cada. Seguramente otros inten
tos de golpe se habrán de produ
cir en los meses siguientes. Y si 
bien hasta ahora Numeiry ha sor
teado esas ''vicisitudes" con in
negable habilidad (y crueldad) 
nada !e asegura que siga contan
do con la misma buena suerte 
dei pasado. O 
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SAHARA 

Triunfo dei Polisario 
Se retira de la co11tie11da el m ás débil beligeraute - Maurira11ia- ororgaudo 
una grau victoria ai Frente POUSAR/O. Marm ecos ocupa su lugar pero 

. la monarquia se encuemra sola para enfreutar a los par rio tas Saharauis. 
Historia de las etapas dei couflicro y análisis 

de los facrores imemacionales e11 juego 

Ricardo Grassi 

·-' 1, 
ij 

• ·1 

Los eombatientes saharauis han logrado una Victoria decísiv1: la firma d.S tratado de paz con M1uriúinia 

~ 
n enero de 1976 un di
plomático francés opi
nó que "en rres meses 

no se hablará más dei -POlISA
RJO y desaparecerá en las arenas 
dei desierto ". En Marruecos se 
consideraba que ''e/ caso estaba 
concluido ··. Dos meses antes ( 14 
de noviembre dei 75), auspiciado 
por Francia (a pesar de su. pro
clamada neutralidad), se habian 
firmado en Madrid unos acuer
dos por los cuales Espafia repar
tia el ex-Sahara Espaiiol entre 
Marruecos y Mauritania. 

Pero el 27 de febrero dei 76 
la Organización de la Unidad 
Africana produjo un hecho diso
nante con el optimismo neoco-
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lonialista: la mayoría de sus 
miembros reconoció al Frente 
POLISARfO como Movimiento 
de la Liberación Nacional. Y és
tos decidieron ese día proclamar 
la República Arabe Saharaui De
mocrática ,RASO). 

También en febrero, pero de 
este ano, dentro dei territorio 
reivindicado por la RASO, uno 
de los principales dirigentes dei 
POLISARJO, Omar Jadrani, pu
do declararle a este enviado es
pecial: "Mauritanja debc aceptar 
que perd1ó la guerra contra no
sozros. " (Ver Cuadernos dei Ter• 
cer Mundo No. 29.) 

El pasado 5 de agosto, luego 
de un afio de negociacíones, Mau-

ritania y el Frente POJ..JSA RIO 
firmaron la "paz definitiva", na
da menos que en Argel (ver re
cuadro), con lo cuaJ, sí algo desa
pareció en las arenas dei desier
to fueron las paJabras dei diplo
mático francés y los cálculos dei 
presidente V alery G iscard D' Es
taing en el sentido de que los 
Acuerdos de Madrid y un Ma
rruecos consecuentemente forta
lecido, equilibrarían la presencia 
de Argelia en la región. 

E xplotar con tradicciones 
y debilidades 

EI I O de julio dei 78 un golpe 
de estado derrocó ai presidente 



mauritano Uld Daddah y fue 
rcemplazado por un Comité MiJí. 
tar de Reconstruccióo Nacio
nal presidido por el tenicnte co
ronel Mustafá Uld Mojamed Sa
lcck. Ese mismo día las nuevas 
autoridades expresaron su deseo 
de establecer la pa1 en el Sahara. 
EI 12 de julio el Frente POLISA
RIO dispuso unilateralmente el 
cese de las hostilidades. Su estra
tegia comenzaba a dar resultados 
y el ejército de liberación popu
lar saharaui (ELPS) podía desti
nar eJ grueso de su fuerza a ata
car a las Fuerzas Armadas Reales 
(FAR) de Hassán II. 

En dos anos y met:lio la prin
cipal fuente de ingresos mauri
tana - la producción de hierro 
de las minas de Zuerate - había 
quedado totalmente paralizada 
por los ataques dei ELPS. Y 
Francia se alarmaba en la medida 
en que el 80 por ciento de esa 
producción es consumida por la 
industria francesa. 

Las contradicciones sociales 
se agudizaban en Mauritania co
rno resultado de la crisis econó
mica, y sobre ella la polémica po
lítica interna. En particular aJ
rededor de un aliado discutible: 
Marruecos. La concepción dei 
"Gran Marruecos" ha sido bistó
ricamente tenida en cuenta por 
sectores nacionalistas maurita
nos. Para defender los Acuerdos 
de Madrid de los ataques saha
rauis, Daddah debió firmar ccín 
Hassán un Pacto de Defensa que 
implicó fortalecer ai débil ejérci
to mauritano coo eJ asentamien
to de unos nueve mil soldados 
marroquíes. Para la oposición 
era una rnanera de legalizar la 
presencia militar de un enemigo 
dentro de Mauritania. (La demos
tración más clara de esto se ha 
verificado en los dias posteriores 
a la firma de la paz entre Mauri· 
tania y el Frente POLISA RIO.) 

EI 5 de agosto sorpresivamen
te se reunió en Nuakchott el 
Alto Comité Militar de Defensa 
Marroco-Mauritana. La situación 
entre ambos ejércitos era tensa y 
de hecho el mauritano se dedi
caba discretamente a vigilar ai 
marroquí. En el ·curso de esa reu
nión las nuevas autoridades mau
ritanas demandan el retiro pro
gresivo de las tropas de las PAR. 

En ese momento un ministro 
marroquí declaró privadamente 

a un pcriodista que si los solda
dos dcbían irse de Mauritania en
tonces Marruecos adoptaría las 
medidas necesarias para rcestruc
Lurar su dispositivo y defender 
las fronteras marroquíes en el 
Sahara. La misma tesis ha sido 
sustentada en estos días para los 
desplazamientos militares ordena
dos por Hassán. 

La demanda mauritana fue 
acatada parcialmente. Las bases 
más cercanas a Nuakchott fue· 
ron Jevantandas pero unos seis 
mil soldados marroqu íes instala
ron bases en el norte de Maurita
nia y en la región dei Sahara Oc· 
ciden tal que les fuera entregada 
por los acuerdos de Madrid. 

Triunfo saharaui, 
maniobra neocolonial 

En cuanto triunfo de la apli· 
cación de una estratcgia, el 1 O de 
jul:io significó para el Frente PO
LISA RIO el comienzo de un sal
to cualita tivo en su guerra de li
beración. Fue también el primer 
paso de una maniobra diplomá
tica internacional compleja que 
aún no ha finalizado. 

El 22 de agosto, Reda la mi
ra, consejero de flassán, rcs} 
Mauritania y reafirmó la o. En 
ción de M arruccos a la creaczar 
de un mini-Estado Saharaui er. 
provincia de Tiris el Gharb~· 
Por otras vías, Rabat había hc 
cho saber que si Mauritania re
nunciaba a su porción de Sahara, 
Marruecos haría valer un "derc
cho de preeminencia ". 

La tesis dei mini-Estado reco
noce sus orígenes en la cancille
ria francesa. EI plan SADE (Sa
hara Demain) propone una rede
finición de las fron teras y admi
tir la existencia de un Estadosa
haraui en una porción de terri
torio que coinciçe casi totalmen· 
te con Tiris el Gharbia (e! Fren te 
POLISARIO ha denunciado y 
rechazado este plan propuesto 
por Francia a distintos gobiemos 
africanos). 

El 28 de julio el presidente 
Giscard D'Estaing se refirió a la 
Guerra deJ Sahara diciendo que 
"las 11ueras circunstancias per
m ire11 hoy a1·a11zar en la busque
da de una solución aceptable 
para todas las partes interesadas" 
Francia no ten ia motivos para 



La historia previa 

Hasta 1974 el rey Hassãn li de Marruecos confiaba que ante un 
e11entual retiro de Espaiia dei Sahara 0ccldental esa territorio seria flt
cilmente incorporado a su pais, alegando para eito supuestos derechos 
histõricos que reclaman incluso le anexiõn de la superfície ocupada 
por Mauritania. Es la teoria dei "Gran Marruecos", pilar fundamental 
dei nacionalismo hábilmente agitado por Hassán en una política in
terna que compromete incluso a la oposición de izquierda en las as
piraciones- expansionistas. 

En los primeros meses de ese ano Espafia comanzó a manifestar 
su preferencia hacia la creación de un Sahara independiente, resol
viendo asi el desgaste de su presencia colonialista y asegurando una 
revelacion privilegiada con el nuevo Estado. la movilización sahe
raui en contra de los ocupantes habia ido en aumento y el 10 de ma
yo de 1973 surgiria el Frente P0 LISARIO. 

Simultáneamenre, el presidente Huan Bumedienne, de Argelia, 
no se manifestaba partidario de un reemptazo de Espafia por Ma
rruecos, en ese territorio que se extiende desde sus fronteras hasta el 
Atlântico. EI 20 de agosto de 1974 Hassán tiró la primera piedra ai 
declarar su oposición a cualquier referéndum que incluyese la posi
bilídad de la independencia de la colonia. 

En octubre, en Rabat, Hassãn habtõ con el entonces presidente 
mauritano, Moktar Uld Daddah, acerca de la conveniencia de una 
d1visiôn dei Sahara 0ccidental entre Marruecos y Mauritania. 0addah 
aceptó y f1rmaron un acuerdo bilateral secreto. De ese modo Hassán 
cedia una porción dei territorio reclamado pero ya no quedaba solo 
para pretender su posesión. 

Ourante abril y mayo de 1975 una Comisiõn de las Naciones Uni
das visitó la zona y recomendó la aplicación dei principio de autode
terminación para resolver las aspiraciones de la población saharaui. 
EI 16 de octubre la Corte de la Haya emitíó una cautelosa recomen
daciõn favorable a la autodeterminación. Apoyado en los aspectos que 
beneticiaban sus tesis, Hassãn organizá la "Marcha Verde" (5 de no
viembre) para presionar sobre una Espaiia que asistía a la agonia 
de Francisco Franco. Nueve dias después se lírmarian los Acuer· 
dos de Madrid. Mauritania pasaba a ocupar una región ai sur dei Sa
hara 0ccidental CTiris el Gharbia o Rio de Oro). Y Marruecos el se
tenta por c1ento restante (Saguía el Hamra}. Espana traicionaba las 
promesas hachas a la poblac1ón saharaoi, contentándose con una par
ticipación en la explotación de los yacimientos de fosfato más ricos 
dei mundo. 

Para el Frente por la Liberación de Saguia el Hamra y R ío de Oro 
(POUSAR 10) signifícó la perspectiva de una guerra cu ali ta tiva y 
cuantitativamente diferente. Oetrás de Marruecos y Mauritania, la 
potencia colonial pasó a llamarse Francia. O 

preocuparse por el golpe militar 
en Mauritania y tampoco para 
hàber estado ajeno ai mismo. 
Económicamente, poner fina las 
hostilidades significaba retomar 
la producción de hierro ncce
saria para la industria francesa. 
Políticamente, parece más sensa
to auspiciar la subsistencia de 
Mauritania como Estado antes 
que tener que pasar a tratar con 
un "Gran Marruecos", pro-occi
den tal pero con manifestaciones 
de un nacionalismo que a veces 
le resulta incómodo. 

No obstante, en la décima
quinta reunión de la OUA que 
tuvo lugar en Khartoum entre el 
18 y 22 de Julio de ese ano, la 
política francesa en Africa fue 
considerada por varios jefes de 
estado "una innoble escrategia de 
reconquista colonial". Respecto 
dei conílicto dei Sahara se dio 
un paso importante: se decidió 
crear un comité ad hoc encarga
do de organizar una conferencia 
extraordinaria de la OUA para 
tratar el tema. Marruecos se opu
so vivamente. 

Dei 9 al 16 de septiembre se 
desarrollaron en Paris negociacio
nes entre Mauritania y el Frente 
POLISARIO. El 18 Hassán lf re
cibió a1 presidente mauritano 
Uld Saleck: el rey amenazó con 
intervenir militarmente si Mauri
tania °firma una paz por separa
do cone! Frente PO LISARIO. 

El 25 dei mismo mes el Fren· 
te realizó su cuarto Congreso. 
Decidió mantener el cese dei fue
go y enumeró las tres condicio
nes que debía cumplir Maurita· 
nia para negociar la paz: recono
cimiento de la soberania de la 
RASO sobre el Sahara Occiden
tal, restitución de la parte ocu
pada y el regreso de las fuerzas 
mauritanas a las fronteras inter
nacionales reconocidas en 1 960. 
l-l ubo otro hecho significativo: 
por primera vez una delegación 
dei partido gobernante en Espa
ii.a participó en un acto dei Fren
te POLISARIO. 

Desestabilizar 
a Mauri tania 

Las con cradicciones dei pro· 
ceso mauritano y presiones ejer
cidas sobre é! lienen un punto 
culminante el 21 de marzo de 



cste a110, cuanclo mediante un 
golpe folerno se elimina dei ga
binete a tres ministros represen
tantes de la tendcncia progre
sista y calificados de "ministros 
saharauis". 

La maniobra se consolida el 6 
de abril con el acceso de Ajmed 
Uld Buccif ai cargo de Primcr 
MinisLro de Mauritania. Conside
rado un "moderatlu. liberal ,, 
prooccidc11 tal". • 

EI 30 de mano (una semana 
antes de asumir el premíerato 
Uld Buccif) habia vencido al pla
plazo fijado por Saleck para con
cluir el proceso de evaluación 
de los soldados de la F AR. 
EI proceso iniciado e! 1 O de 
julio dei 78 parecia así que
dar congelado, certificando el 
êxito de una maniobra llevada 
adelante por el Secretariado para 
Asuntos Africanos y Malgaches 
de la Cancillería francesa, repre
sentado por René Journiac, 
vinculado a intereses industriales 
franceses en Africa: Hassán 11 y 
e! presidente de Senegal, Léo
pold Senghor (este país es el li
mite al sur de Mauritania, con 
quien comparten el rio Senegal) 
así como a sectores políticos 
mauritanos vinculados al depues
to presidente Daddah, y partida
rios de continuar la aHanza con 
Marruecos. . 

Las principales figuras de esa 
fuerza política son Maria Teresa 
Daddah (esposa dei ex-presiden
te), Ismail Uld Amar, antiguo di
rector de la Sociedad Nacional 
Industrial y Minera (SNIM, com
pafiía franco-mauritana), los ofi
ciales Vial1 Uld Mayouf y Abdel 
Kader, el gendarme AHoune 
Diaw, quien se hizo responsable 
de la cre:ición del Frente Walfou
gui (Frente para la Libcración de 
las Poblaciones Negras dei Sur de 
Mauritania). 

Los intentos de desestabiliza
ción se pusieron en marcha fun
damentalmente a partir de di
ciembre dei 78. Aunque no co
mo hechos determinantes, la 
agonía dei presidente argelino 
Bumedienne y su muerte el día 
27 de ese mes, jugaron un papel 
importante en las expectativas 
de sus adversarios. 

EI presidente Senghor realizó 
un viaje privado a Marruecos el 
3 de diciembre y se entrevistó 
con Hassán. Es después de ese 

encuen tro que comienza desde 
Senegal una intensa campana 
lendientc a agitar las diferencias 
raciales existentes en Mauritania, 
fun damen talmente en lre la po
blación negra dei sur dei país. Si
m ul táncamen tc, la seiiora de 
Daddah -que reside en Senegal 
realiza discretos viaJes a Europa 
(Sui7a y Francia) donde confe
rencia principalmente con los re
presentantes de los intereses in
d ustriales en la zona. 

En cl caso de las relaciones 
con Francia, e! gobiemo dei I O 
de julio había introducido serios 
elementos de tensión con motivo 
de la adjudicación de las obras 
de construcción del tramo Kiffa
nema de la carretera Transmau
ritana. Las presiosas francesas 
para que la licitación fuese fa
vorable a la empresa "Societé 
Française Colas" - en detrimen
to de la "Sociedad Brasilefia 
Mendes" fueron tan intensas 
que e! gobierno la convirtió en 
una cuestión de independencia 
nacional. Optan por la empresa 
brasilena _y e! 11 de diciembre 
e! presidente Saleck recibe ai em
bajador de ese país en ~aurita
nia. Uld Amar, el director de la 
SN IM, viaja a Paris en la última 
semana de diciembre y e! 4 de 
enero presenta su renuncia. La 
utilización de la cuestión de las 
minorías es apoyada con una 
campana de prensa en Senegal y 
la particípación de la Agencia 
France Presse en la misrna es 
denunciada por e! gobíerno mau
ritano. Finalmente, su represen
tante en Nuakchott es expulsa
do dei país. La campana buscaba 
presentar el problema de las mi
norías como el más importante 
dei país, tratando de desviar la 
atención dei tema de la guerra 
con los saharauis y la necesidad 
de sanear la economia nacional. 
El primer resultado fue crear di
visiones en el seno dei Comité Mi
titar de Reconstrucción Nacional 
(CMRN). Finalmente Saleck des
tituyó a los ministros progresístas 
y un nuevo golpe interno insta
ló a Buceif como el hombre fuer
te dei país. 

No todo 
lo que brilla es o ro 

A pesar de las ambigüedades 
y contradicciones mauritanas -o 

-

quizás teniendo en cuenta estas 
últimas - el Frente POLISARIO 
110 dispuso la reanudacíón de las 
hostilidades hasta tanto no lo 
consideró inevitable y útil a sus 
objetivos. Esto fue el 12 de 
julio pasado -exaclamen te un 
afio después de haber dispuesto 
el cese de las mismas y cinco 
dias antes de la reunión de Jeles 
de Estado de la OUA, eo Monro
via ( Liberia). 

Mientras tanto, los saharauis 
fueron desarrollando una crecien
te actividad militar contra Ma
rruecos y una campana diplo
mática internacional intensa. En 
el primer aspecto, una demostra
ción dei grado de desarrollo al
canzado por el ELPS -y campa
na de alerta para Hassãn fue 
la ocupación de la ciudad militar 
de Tan Tan, en el sur de Marme
cos. En el plano internacional, 
el l 5 de di.ciembre de) 78 li 
Asamblea General de las Nacio
nes Unidas aprobó una resolu
ción reafirmando el derecho 
inalienable dei pueblo saharaui 
a la autodeterminación, y la res
ponsabilidad de la ONU en la 
descolonización dei Sahara Qcci
dentaJ. La oposición marroqui 
rcsultó derrotada. Por otra parte, 
en el seno de la OUA el Frente 
POLISARIO ya ha sido recono
cido como legítimo representan
te dei pueblo saharaui por 35 de 



los 48 estados que la integran: 
16 han reconocido también a la 
RASD. 

Para sondear la actitud dei 
nuevo presidente argelino, Benje
did Chadli, respecto dei ,oonflic
to, desde Paris se hace circular 
la versión de un futuro encuen
tro con Hassãn. E! 27 de febrero 
el gobiemo de Argelia demandó 
ai francés aclaraciones acerca 
··dei origen, sentido y flnalidad " 
de declaraciones '"inoportunas " 
hechas por el secretario de Es
tado para Asuntos Extranjeros, 
Olivier Stim, acerca de la proba
bilidad de ese encuentro. Dos 
dfas después Chadli envió un 
mensaJe ai Presidente mauritano 
invitándolo a dar un impulso de
cisivo a las negociaciones coo el 
Frente POLISARIO. 

La intensidad y éxito de los 
ataques saharauis contra Marrue
cos determinó a Hassãn la crea
ción dei Consejo Nacional de Se
guridad, incorporando aJ mismo· 
a dos representantes por parti
do político (8 de marzo}. lnme
diatamente el nuevo organismo 
ínició lLna ,ofensiva diplomática, 
ai tiempo que e! parlamento ma
rroqui recomendó la aplicación 
dei "derecho de persecución" en 
terri torio argelino. 

A fines de abril comenzó uno 
de los períodos más activos en 
torno a esta guerra y parecia que 
era inminente la firma de la paz 
entre Mauritania y el POLISA
RJO. El 2::! de abril, el ministro 
de Relaciones Exteriores mauri
tano. AJmedu Uld Abdallaj, fir
mó un acuerdo en Tripoli (Lí
bia) comprometiéndose a reunir
se con el POLISARIO el 26 de 
mayo siguiente para negociar so
bre la base de la devolución dei 
territorio ocupado. La agencia 
de noticias líbia (JANA) hizo pú
blico el acuerdo y las reaccio
nes no tardaron en producirse. 
Marruecos, obviamente, pero 
también el gobierno mauritano 
debió desmentir y "matizar" lo 
hecho por su canciller. 

El primero de mayo el presi
dente dei gobiemo espaiiol, Adol
fo Suárez, viaJÓ a Argelia en visi
ta oficial para reactivar las rela
ciones entre ambos países. Ha
cerlo suponía manifestar una po
sicíón más clara respecto dei Sa
hara. Suárez se reunió con el 
s'ecretario general dei Frente 

POLISARIO. Mojarned Abdela-
1iz, e hizo declarsciones pí1blicas 
apoyando la autodeterminación 
saharaui. Para calmar a Marrue
cos se anunció el viaje dei rey 
Juan Carlos a ese país, con el 
que Espai'la no tiene ningún intc
rés en entorpecer las relaciones. 

Casi simultãneamente, el Pri
mer Ministro mauritano viajó a 
Rabat para encontrarse con Has
sán, luego a Paris y finalmente a 
Madrid. El 6 de mayo Buceif se 
encarg6 lle echnr por herra las 
esperanl as de un acuerdo de paz 
inminente: declaró que Maurita-

n ia Jamás había firmado un acuer
do en Tripoli y consideró "infun
dada" la infonnación según la 
cual su pais aceptaba restituir la 
parte dei Snhara ocupada. 

El 27 de mayo Buceií perdió 
la vida en un accidente de avión. 
Cuando el Frente resolvió reini
ciar las hostilidades, la situación 
política mauritana pasaba por 
uno de sus peores momentos. Fi
nalmente, la reunión de la OU A· 
significó una instancía definito
ria: junto con la mayoría de los 
países africanos, Mauritania se 
opuso decididamente a Marrue-

EI tratado de paz 
El texto integro dei Tratado de Paz dice asi: 
"1.- Considerando ai apego da las dos partes, la mauritana y la saha, 

raui , ai respeto escrupuloso da los principias inviolablas de las cartas de 
la OUA y da la ONU, relativos ai derecho de los pueblos a tomar sus 
propias decisiones y a la intangibilidad de las fronteras heredadas de la 
época colonial. 

2. - Considerando el deseo sincero de las dos partes de instaurar una 
paz justa y definitiva entra la República lslám1ca de Mauritania y el 
Frents POUSAR 10 , conforme a los princípios de la coexistencia pací
fica. dei respeto mutuo y de la buena vecindad. 

3. - Considerando la necesidad imperiosa para las dos partes de en
contrar una soluc1ón global y definitiva ai conflicto, garantizando ai 
pueblo saharaui sus plenos derechos nacionales, y la paz y la estebili· 
dad a la región. 

1.- A) La República lslámica de Maoritania declara solemnemente 
que ella no tiene ni tendrá en el futuro reivindicaclones territoriales o 
de otro tipo sobre el Sahara Occidental. 

b) La República lslámica de Mauritania decide dejar definitivamente 
la guerra injusta dei Sahara Occidental sigulendo las modalidades acor
dadas en común con el representante dei pueblo saharau i, el Frente PO· 
LISARIO. 

2.- EI Frente POLISARIO declara solemnemente que no tiene ni 
tendrã en el futuro reivindicaciones territoriales o de otro tipõ sobre 
Mauritania. 

3.- EI Frente POLISARIO, a nombre dei pueblo saharaui, y la Re 
pública lslámica de Maurítania deciden mediante el presente acuerdo fir. 
mar entre ambos una paz definitiva 

4.- lnmediatamente después de su firma, las dos partes transmiti· 
rán este acuerdo ai Presidente en ejercicio de la OUA, a los m,embros 
dei Comité Ad-hoc, a los Secretarias Generales de la OUA y de la ONU. 
así como ai Presidente en ejercicio de los Países No Alineados. 

Firmado en Argel, el 5 de agosto de 1979. 
Por la República lslámica de Mauritania. el teniente coronel Ajmed 

Salem Uld Sidi, segundo vicepresrdente dei Comité Militar de Salvac1ón 
Nacional. 

Por el Frente PO LISARI O: Baghir Mustafã Sayed, secretario gene-
~~~~ D 



cos y voto a favor de la rccomen
dación do que cesasc el fucgo cn 
d Sahara y se orgonize un re
feréndum para que la población 
se manifestara a favor o en con
tra de la índependtrncia. 

Consecuentemen te, el 5 de 
agosto, cl tcnicnte coronel AJ· 
med Salem Uld Sid1, segundo vi
ccpresídcnte dei Comité Milttar 
de Reconslrucción Nacional, fir
mó el Acuerdo de Pa1 con cl 
POLISARIO, representado por 
su secretario general adJunto, 
Bachir Mustafá Saycd. En el tex
to están incluidos todos los pun
tos exigidos por los saharauis, 
menos uno: no se menciona a la 
RASO y tampoco su soberania 
sobre el Sahara Occidental. De 
todos modos, la firma de este 
acuerdo implica automáticamen
te la denuncia de los de Madrid. 
Por olra parte, Mauntania reco
noce los derechos dei pueblo sa
haraui, califica de injusta la gue
rra dei Sahara Occidental y re
nuncia a toda pretensión sobre 
su terri torio. 

Todo indica que el gobíerno 
mauritano desea completar su vi
raje en materia de política inter
nacional buscando normalizar 
sus relaciones con Argelia, hasta 
a hora in lcrru mpídas. Suficientes 
indícios han sido dados ai rcs
pecto, coherentes además para 
afrontar los e!llbates marroquíes 
que deberá seguir soportando. 

En oiro aspecto un importan
te acuerdo económico pareceria 
sugerir la existencia de intereses 
para que en Mauritania imperara 
la paz: cl Banco Mundial y otras 
14 institueiones financieras inte
grarán un monto de 500 millo
nes de dólares para un proyecto 
de desarrollo minero ai norte dei 
país, cerca de Zuerate. Partici
pan la Companía de Comercio 
Eicterior de Kuwait, la Compa
nía Minera Arabe, lrak, e! Ban
co de DesarroUo lslámico, Ma
rruecos, cl Banco de Desarrollo 
Europeo, el Fondo Saudita, ban
cos franceses y japoneses. Las 
minas son propiedad de la SNIM. 

La guerra continúa 

Hassán li ha decidido ser con
secuente con todo lo que ha ve
nido declarando: oficialmente 
desconoció el acuerdo firmado 
en Argel e insistíó en una actitud 

bélica escudada cn la nccesidad 
de defender sus fron teras y ga
ran ltLar la in tegridad territorial. 

Lucgo dti las declaraciones vi
nieron los hechos: Hassán orde
nó cl regreso de las fuerlas ma
rroquícs, ascnladas en el Zaire 
(participaron cl ano pasado en la 
represión de las fuerzas rebeldes, 
llassán también apoyó los Acuer
dos de Campo David) y cl despla
zamiento de las que permanecían 
en cl Lcrritorio saharaui ocupado 
por Mauritan1a. 

Hassán es un hábil político 
que conoce la importancia de los 

Un jov., aharau, con lo. atuendos 
típicas de los Targui. 

hechos y es capaz de producirlos 
cuando es oecesario. La Marcha 
Verde es quizás el ejemplo más 
elocuente. Por otra parte, a pesar 
dei aislamiento internacional, na
da indica que Francia haya deci
dido dejar a Hassán•librado a su 
suerte, y tampoco Estados Uni
dos. 

Hasta hace un tiempo Esta
dos Unidos negó la ayuda mili
tar insistentemente solicitada por 
Hassán a cambio de sus buenos 
ofícios proocciden tales. Pero a 
principíos de este ano el Depar
tamento de Estado autorizó la 
venta de seis helicópteros Chi
nook C-47 sin poner como con
dición que no fuesen utilizados 
en el Sahara. En abril, Carter 
aprobó la venta de 2.4 millooes 
de dólares en partes para aviones 
F-5 y C-130, y otros 3 millones 
en municíón para los F-5, inclu
yendo "rockets" y bombas. Pos
teriormente el gobíerno estado-

unidense propuso una ayuda m,
lítar de 30 mWones de dólares \ 
el senado la aumentó a 45 En 
1980 esa ayuda puede alcan,ar 
los I OS millones. 

Por otra parte la firma Wcs
tinghouse Corporation ha com
pletado la tnstalación de un sis
tema de radares para incremen
tar la defensa aérea de Marruecos 
El proyecto más controvertido 
es el montaJe de un sistema clcc 
trónico especial para detectar los 
desplazamientos dei ejército sa 
haraui en el desierto, con un al
cance de 600 kilómetros. De
manda una inversión de 200 mi
llones y t1ene un n ai anteceden
te: resultó inútil frt" ntc a los re
volucionanos vietnamitas. No 
obstante, en abríl el Departamen
to de Estado dio una aprobacion 
preliminar a la Northrop Pagc 
Communications constructora 
dei sistema para negociar con 
Marruecos. 

La ayuda militar trancesa tam
bién subiste y en abril el 1-rente 
POLISARIO denuncio el sobrc
vuelo dei territorío saharaui por 
parte de avíones de esa nacionali
dad eo misión de reconocim1ento. 

Pero ambas potencias no pue
den sumarse abiertamente a Ma
rruecos sin aceptar el riesgo de 
una internacionalización dei con
ílicto. En ocasión de una amena
za de intervención oficial france
sa, tam bién la Unión Soviética 
hizo llegar su opinión a Giscard 
y a Carter. 

En términos históricos y es
tratégicos, la dureza de Hassán 
puede merecer muchos calificati
vos. Con las actuales piezas en 
juego, hay motivos lógicos para 
que el monarca decida tirar la 
carta de la intransigencia. La gue
rra continuará y los saharauis 
están preparados para ello. Sus 
ataques se inteosüican sobre unas 
FAR que dan sintomas de des
moralización y presionan sobre 
un volcán que en algún momen
to estallará: Marruecos pierde 
diarian1ente un millón de dólares 
en esta guerra, diariamente la si
tuación económica dei país se 
deteriora. Y no hay demasiadas 
razones para que, detrás de Has
sán, un pueblo quíera empeiiarse 
eternamente en poseer un Sahara 
que internacionalmente se reco
noce como pertenticiente exclu
sivamente a los saharauis. O 
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CHINA 

La apertura hacia Occidente 
Co11 la esperamo de lracer de s11 pais ,ma potencia mundial 

lracia el a,io 2000, los dirige11tes clrinos 
abre11 las puerras a la i1111ersió11 extra11jera 

Agustín Castru1o 

Trebajo voluntario, en S,,1t119hel. l0u6 queda de erta filosofia? 

~ 
a revelación de las esta
d ísticas y las orienta
ciones de la economia 

china, efectuada durante el últi
mo Congreso Nacional dei Pueblo, 
forma parte del proceso de aper
tura bacia las potencias capitalis
tas que impulsa el gobiemo de 
Pekín. Esos datos permanecieron 
en reserva durante los últimos 20 
anos. El conocimiento de la rea
lidad dei mercado chino era juz
gado indispensable por los inver
sores de Occidente, a quienes 
el vicepresidente Deng Xiaoping 
convoca a participar en las "cua
tro modemizaciones". 

La apertura hacia Occidente, 
la reciente ley de lnversiones Ex
tranjeras, y la revelación de los 
datos económicos, son piezas in
desligables de la nueva política 
económica. Con ella los actuales 
dirigentes esperan hacer de Chi
na una potencia mundial hacia el 
aiio 2000. Es temprano para eva
luar si por este camino lograrán 
o no tal objetivo. Pero entretan
to este rumbo parece difícil de 
conciliar con la construcción dei 
socialismo en el país más pobla
do dei mundo (con 958 millones 
de seres, según lo informado). 

Los servicios especializados 

de las potencias capitalistas Iras 
analizar las series estad ísticas, 
han concluído que éstas son con
fiables. Ya que se encuentran 
dentro de las propias estimado· 
nes, como en primer término afir· 
mó la CIA. Por su parte, los opc· 
radores privados, luego de eslu
diar la ley de inversiones extran
jeras, han expresado en gcner~ 
que no obstante algunas imprec1· 
siones, la juzgan un paso positivo. 

Después de Mao 

La China de Hua Goufeng Y 
Deng Xiaoping reafirma su nue· 



va orientación, el curso "post 
Mao" y rec1be el bcneplãcito de 
Occidente. Entre ambas partes el 
intercam bio crecerã considerable
men te de ahora en más. 

Pero las revelaciones indican 
que, no obstante su enorme po
tencial, la estructura económica 
china es sumamente atrasada, su 
mercado muy exiguo, sus proble
mas profundos. Ello a pesar de 
tremta anos de socialismo, que 
cn el caso chino ha sido objeto 
de radicales cambios de direc
ción, haciendo zigzagueante, el 
rumbo económico. 

Los datos dicen que China es 
el primer productor mundial de 
carne de ccrdo y de granos. Ocu
pa el tercer puesto en la produc
ción de carb(m, el quinto en la 
de acero y figura entre los die, 
principales productores de pe
tróleo. 

Pero su población continúa 
con uno de los más bajos niveles 
dei mundo y con grandes desni
veles entre ciudad y campo: en 
1978 los habitantes de las ciuda
des tuvieron un ingreso prome
d10 per cápita de 405 dólares, 
mientras el 80 por ciento de la 
población fue casi un décimo, de 
solo 46 dólares. 

Otra comprobación que emer
ge cs que el nuevo curso !leva ai 
país a un creciente endeudamien
to es decir a una dependencia 
en relación a sus nuevos interlo· 
cutores occidentalcs. Las impor
taciones muestran un aumento 
que duplica al de las exporta
ciones, marcando un déficit co
mercial de 5,600 millones de 
yuán (unos 2,500 millones de 
dólares). Esta inquietante ten
denc1a ha determinado que las 
autoridades pongan ahora un frc-

no, el que si por una parte afec
ta los planes oficiales no modifi
ca ln tendcncia. 

AI mismo tiempo, se advier
te una disminución brusca de las 
tasas de crecimiento, si se excep
túa ai comercio minorista. Ejem
plos: se fabricaron 100,000 trac
tores en 1977. 113,500 en l 978, 
y según el plan sólo se fabrica
rão 95,000 en 1979; Iras un au
mento dei 20.1 por ciento para 
la producc1ón de abonos quími
cos cn 1978, se prcvé un aumen
to dei 1 O por cien to en 1979; la 
producción de carbón permanece 
estãtica, la dei petróleo sólo cre
cerá este ano en l .9 por ciento 
(contra ai 11.1. el afio anterior) 
y la de energia eléctrica, tras un 
crecimiento dei 14.8 por ciento 
en 1978 se sitúa ah ora en e! 7. '1; 
la tasa de crecimicnto industrial 
pasa en e! mismo período de 
13.5 por ciento a 8 por cienro. 

iUn nuevo rumbo? 

AI explicar todos los proble
mas y, en particular, la retrac
ción dei crecimien to económico, 
los dirigentes clunos atribuyen 
toda la rcsponsabilidad a "Lin 
Piao y a la Banda de los Cuatro ". 
Los errorcs y desviaciones come
tidos por sus antecesores, diccn, 
han exigido que se gasten tres 
anos en reajuste y correcciones. 
Asi, ahora se abandonan planes 
irrealistas de industrialilación 
pesada y se pone el acento en el 
dcsarrollo agrario. Pero este ra
zonarniento omite el hccho de 
que aún cn 1978 documentos 
oficiales sei'lalaban la concentra
ción de los esfuer,os en la indus
Lrin pesada. La inestabilidad, 
pucs, fue también causada por la 
presente administraeión. Aparte 
de ello, es cxplicable que según 
el nucvo rum bo se reduican este 
afio las Iasas de crecimicnto cn 
algunos sectores industriales, pe
ro no que lo mismo suceda con 
la generación de energia y las in
dustrias vinculadas aJ desarrollo 
agrícola, que es la meta actual. 

Se debe en tonccs atribuir esta 
relativa re1racción a una s1tuación 
financiera desfavorable, que ha 
impuesto una política general de 
austeridad, inclusive sobre las in
vers1ones en los sectores priorita
rios y en aquellos donde los pro
blemas tienen carácter de urgen-

te: transportes, modernización y 
mecanización de la agricultura. De 
allí que los indicadores de 1979 
sean modestos y que sólo podrãn 
ser superados tras una fase de 
recuperación. Pero ello mismo 
obliga a revisar por ahora las op
timistas metas fijadas por la po
lítica de las "cuatro modemiza
ciones". 

AI mismo tiempo sufre un·re
traso la aspíración de meJorar el 
nivel de vida de la población, 
aunque se tratará de lograr un 
moderado incremento de la ca
pacidad adquisitiva de los secto
res rurales. 

Las sorpresas 

Tales son las proyecciones 
principales que surgen de los da
tos difundidos pero hay también 
algunas sorpresas, a pnmera vista 
de poca trascendencia, pero que 
qui,ás oculten novedades impor
tantes. Por ejemplo, mientras la 
fabricación de bicicletas y má
quinas de coser registraron un 
módico incremento, la de televi
sores se duplicará. iDebe verse 
en ello una serial de una política 
de diferenciación de consumos 
en favor de una nueva clase de 
técnicos y de funcionarios y por 
lo tanto, una inversión de la ten
dencia socializante, como han 
senalado diversos analistas? 

Es difícil dar una respuesta 
precisa. Pero este indicador. jun
to con las demás orientaciones 
debe insertarse dentro de otros 
objetivos que va delineando la 
conducción económica: Aumen
to de los precios minoristas de 
los alimentos, establecimiento de 
mecanismos de compettncia en 
las relaciones entre productores 
y distribuidores, eliminación de 
las empresas de baja rentabili
dad, mayor autonomia financic
ra de las empresas, que incluye 
la fijación de salarios y remune
raciones. 

Eficiencia, realismo. apertura, 
son las consignas que imparte el 
gobiemo chino. AI cabo de su 
aplicación habrã que JUlgar. no 
sólo sus resultados cuantitativos 

hasta ahora pobres como he
mos visto sino tambiên los cua
litativos. Es decir lo que signifi
quen en términos de d..:penden
cia y en relación a la construc
ción dei socialismo. O 



SINDIOALIS 
ECUADOR 

Avances en la unidad sindical 
Reunidos eu Quito. los representantes <Íl'I sindicalismo latinoamericano 

no ligado a 11i11g11na de lastres grandes corrientes simlicales 
dei comineme expresaron s11 1·ocacio11 1111itaria y comle11aro11 

la i111en•e11ció11 11or1ea111erica11a a 1ra1•és de La tFL-CJO y el /ADSL 

Nicolás Luján 

" lmpulur e l ídeel unitario, nacional y de c1 .... , uno de loe principales plant- d e la reuni6'l de Quito 

~ 
a necesidad de coordi
nar las movilizaciones 
obreras de los trabaja-

dores que en América Latina y el 
mundo son explotados por las 
companías transnacionales, la re
formulación de una "auténtica 
solidaridad de clase" y el apoyo 
a los procesos de unificación 
sindical que actualrnente se desa
rrollan en varios países dei con
tinente, sin discriminación salvo 
a los pro-imperialistas y fascistas - , 
sectarismo o presupuesto ideoló
gico, constituyeron los principa
les acuerdos tomádos durante el 

1 Encuentro-Seminario latino
americano de Centrales Sindica
les No-afiliadas. 

La importante reunión convo
cada por la CGT de la Repúbli
ca Dominicana, la CNT de Gua
temala, CCS de EI Salvador y 
CEDOC dei Ecuador, fue cele
brada en Quito durante los días 
18 ai 25 de junio pasado. 

Las deliberaciones alcanzaron 
singular trascendencia. Todo pa
rece indicar que de las mismas 
podría generarse la necesidad de 
superar en términos práct1cos la 
dispersión derivada de distintas 

ideologias, alternativas, opciones, 
políticas y estrategias de lucha en 
el movimiento latinoamericano. 

A la reunión concurrieron or
ganizaciones sumamente repre
sentativas y combativas en sus 
respectivos países pero que no 
están afiliadas a los tres grandes 
blogues dei sindicalismo mundial 
(CIOSL, social-demócrata, CMT 
demócrata cristlana y FSM , co· 
munis ta) y sus respectivas rcgio
nales latinoamericanas (O RIT, 
CLA T y CPUST A L), o bien que 
se han desafiliado de las mismas. 

EI Encuentro abordó temas 



profundos y complejos, pocas 
veces discutidos en este tipo de 
congresos. Pudo, sin embargo, co
rroborarse la iden tificación de 
principias que unia a los delega
dos, en base a las luchas objetivas 
que cada uno de ellos sobrelleva 
en sus respectivos países. Especial 
consideración recibieron las dele
gaciones de Guatemala y Hondu
ras y las luchas campesinas y obre
ras del Perú y el Cono Sur en la 
actual coyuntura. 

Durante una semana, las dele
gaciones polemizaron con lln es
píritu amplio, fraternal, riguroso 
en la crítica. Conforme fueron 
avanzando las discusiones se es
trechaban las opiniones que, pro
venientes de diversos modos· de 
concebir las instancias de lucha, 
coincidían en algo fundamental: 
oponer 11n dique de contención 
a la penetración dei imperialismo 
en su acruaf fase de rronsnociona
lizoción de lo economia y me
diorizoción de las luchos populo· 
res. 

He aqui una síntesis de los 
principales plan teos de ese en
cuentro: 

1. impedir la formación de 
una Cuarta Central Sindical La
tinoamericana. 

2. identificar a los países "po
bres" dei Tercer Mundo como 
países explotados por el capital 
financiero transnacional1 hegemo
nizado por e~ imperialismo nor
teamericano. 

3. impulsar e! ideal unitario, 
nacional y de clase que consti
tuyen los más caros anhelos de la 
clase obrera y campesina militan
te en las tres centrales sindicales 
dei continente (ORIT, CLAT y 
CPUSTAL). 

4 . constatar que la clase obre
ra y campesina latinoamericana 
podrã o no podrá estar ''alinea
da" internacionalmente, pero 
que sus enemigos históricos son 
los mismos de siempre : el impe
rialismo norteamericano, el colo
nialismo y neocolonialismo, el 
racismo, el sionismo y las actua
les metodologias de mediatiza
ción de la lucha que practican las 
burguesías nativas de nuestros 
países. 

S. avanzar en la discusión y 
puesta en prãctica de las even
tuales estrategias a desarrollar 
ante e! actual reordenamien to ca
pitalista mundial y sus múltiplos 
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Moviliur a los 1rabajadores de nues
tros países para lograr la victoria dei 
pueblo 

maniobras en relación ai país y 
las sociedades donde aquél actúa. 

6. inrercombiar las concepcio
nes que tenemos sobre lo que de
be ser y sobre lo que no debe ser 
la lucha sindical y analizar críti
camente la participación de los 
partidos políticos en el movi
miento sindical. 

7. profundizar en la práctica 
la solidaridad internacional de 
clase. 

8. apoyar a los procesos de 
unificación sindical de los países 
latinoamericanos. 

9. condenar la in tervención 
yanqui de la AFL-CIO y el de
nominado Instituto Americano 
para el Desarrollo dei Sindicalis
mo Libre ()ADSL) en el movi
miento obrero latinoamericano. 

l O. fortalecer la educación 
política de los trabajadores y la 

información sindical en ouestros 
países. 

11. repudiar el traslado de co
lonos blaocos desde Namíbia, 
Rhodesia y Sudãfrica a Bolivia, 
Paraguay y norte argentino. 

12. combotir las técnicas de 
control de la natalidad y de es
terilización en el campo y la sel
va practicados por los Cuerpos 
de Paz, las sectas protestantes, 
así como también el despojo de 
la singularidad cultural de las na
cionalidades indígenas practica
das por el Instituto Lingüístico 
de Verano, organismo de espio
naje norteamericano. 

13. movi/izar a los trabajado
res de nuestros países para cues
tionar la legislación anti-obrera 
comprendida en la denominada 
doctrina de la seguridad nacional 
cuyos propósitos y resultados se 

, evidencian en el genocidio es
tatal planificado de los pueblos 
de Argentina, Chile y Uruguay, y 
apoyar a la vanguardia de la li
beración latinoamericana enca
bezada por el heroico pueblo de 
Nicaragua que abre esperanzas a 
los de Guatemala, EI Salvador, 
Honduras, Paraguay, Haiti, Co
lombia y Brasil. 

14. rechazar la idea generali
zada de que la violación de los 
DerecJ1os Humanos es un fenó
meno de nuestra época y seiialar 
que siempre han sido violados 
o uestros derechos, como corres
ponde a sociedades en donde 
imperan la injusticia y la explo
tación. Afirmar ai mismo tiempo 
que la referida causa de los De
rechos Humanos tiene, en la voz 
dei gabinete dei presidente nor
tean1ericano James Carter, el pro
pósito de ganarse ai electorado 
sionista de su país ioteresado en 
atacar a la URSS y los países so
cialistas a más de reacomodar 
su imagen internacional. 

15. reafirmar nuestra identi· 
dad de princípios coo la Central 
de Trobajadores de Cubo, puesto 
que desde hace más de 20 aiios 
demuestra en los hechos las po
sibilidades reales de una socie
dad sin explotadores y explota
dos y tomar su ejemplo para lu
char por una Central Continen
tal Unitaria que aglutine a todos 
los trabajadores del continente 
hacia los indiscutibles destinos 
de la Patria Grande Latinoameri
cana. O 

cuadernos dei tercer mundo 
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USA: 
EI viejo estilo imperial 

La dimisión dei embejedor Andrew Young (foto), representante de los Estados 
Unidos en las Naciones Unidas por el simple hecho de haberse entrevistado con 
un diplomático de la OLP fue un escándelo internacional y revetó haste qué 
punto el gobierno de Certer está sujeto a presiones contrarias a los intereses de 
una paz justa en et Medio Orienta. 

D Los Estados Unidos asumieron 
en las últimas semanas dos po, 

siciones no sólo contrarias a las nor
mas de convivencie internacional sino 
típicas de una política imperialista 
que ai gobierno dei presidente James 
Carter insiste en haber superado. 

EI no respeto de las 12 millas náu
ticas adaptadas por la mayoría de los 
países como el límite de la soberania 
nacional y el reclamo de indemniza
ciones a México por la presencia en 
algunas piavas norteamericanas de 
manchas de petróleo procedentes dei 
pozo lxtoc-1, revelan que en éste co
mo en oiros casos, la Casa Bianca no 
se libró de viejos estilos diolomáticos. 

Hay múltiples antecedentes de 
que el I imite de las 12 millas se apo
ya en un amplio consenso internacio
nal. además de haber sido reconocido 
por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Derecho dei Mar. V tan· 
to es así que las 79 naciones partici
pantes en esta Conferencia manifesta· 
ron su "sorpresa y preocupación" por 
el hecho de que el gobiemo norte· 
americano diera a su escuadra instruc
ciones de actuar a partir de un limi
te de tres millas marítimas como si 
fuesen aguas internacionales. 

Es evidente que para imponer tal 
política, los Estados Unidos tendrán 
que adoptar medidas de fuerza y en· 
frentar justas reacciones de la mavor 
parte de las naciones dei mundo. Se· 
guramente no podrán hacerlo. Busca· 
rán justificaciones para su decisión e 
intentarán, como lo vienen haciendo 
hasta ahora, bloquear los esfuerzos de 
la Conferencia dei Mar para que el 
respeto a aquel limite ya reconocido, 
se incorpore expresamente ai Dere· 
cho marítimo internacional. 

Antes incluso que amainara el de· 
bate originado por esta decisión pro
vocadora, se da a conocer en Washing· 
ton - adelantándose a la divulgación 
de la noticia por los canales diplomá· 
ticos- la relvindicación norteamerica· 
na de una indemnización por los even· 



tuales danos que el petróleo mexica· 
no derramado pudiera causar. 

Esa exigencia es contraria a las 
normas internacionales y ningún go
bierno mejor que el estadounidense 
lo sabe tan claramente. Ourante un 
largo período las aguas salobres dei 
rio Colorado inutilizaron valiosas tie
rras agrícolas mexicanas mientras las 
aguas dei Golfo de México fueron 
transformadas en basureros de los Es
tados Unidos, con lo que ello implica 
en danos a la ecologia. 

Un investigador dei Instituto Po
litécnico mexicano, Rodolfo Ram Í· 
rez, hablando ai diario "Excelsior" 
dijo que los Estados Unidos son los 
responsables por el 75 por ciento de 
la contaminación de las aguas interna
cionales, sin que hagan nada para evi
tarlo, ni se propongan indemnizar a 
nadie por los danos causados. 

Los mexicanos repudiaron con 
gran energia la exigencia norteameri
cana y se registrá un movimiento de 
virtual unidad nacional en apoyo a la 
coherente actitud asumida por el go
bierno. Esta posición fue claramente 
definida por el presidente López Por
tillo cuando dijo que el reclamo de 
los Estados Unidos carecia de toda 
base jurídica. Y dejó patente que Mé
xico no tenía que iniciar pláticas so
bre el asunto. En una alusión indirec
ta pero bastante comprensible de las 
eventuales presiones que se ejercen 
sobre México, el presidente López 
Portillo dijo: "Afrontaremos lo que 
venga, como venga, con la conciencia 
tranquila." 

La respuesta mexicana no dejó 
margen de dudas. EI reclamo de los 
Estados Unidos no tiene el apoyo dei 
derecho internacional. Los propios 
norteamericanos nunca se preocupa
ron de indemnizar a las victimas de 
sus prácticas contrarias a la manuten
ción dei equilibrio ecológico. EI inci
dente dei pozo de petróleo lxtoc-1 es 
un hech o común en este tipo de ope
raciones. Simultáneamente con el ac-
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cidente en cuestión, cerca de 60 po
zos en varios países estaban acciden
tados, produciendo derrames cuyo 
control también exigió tiempo y sa
crificios. 

Los dos hechos tienen evidente re· 
lación. Muestran que, a pesar de las 
plegarias de Carter y de su permanen
te invocación ai derecho internacio
nal, su gobierno actúa como los de
más. Es cierto que con más mesura 
que en los tiempos dei viejo Teodoro 

Roosevelt, pero igualmente inflexible 
en la defensa de las exigencias impe· 
riales de los Estados Unidos. 

Esperemos que las reacciones de 
las 79 naciones costeras en la defen
sa de las 12 millas y la altiva pr,sición 
de México sirvan a Carter cc mo opor
tuna advertencía sobre el justo rcspe
to a los derechos de las otras nacio
nes. Sobre todo para que actúe menos 
arrogantemente, pues hoy, los tiem· 
pos son otros. O 

VENEZUELA: 
La crisis parlamentaria 

Rafael Caldara 

D En la tradición histórica vene
zolana el Parlamento no cons

tituye un poder de decisión realmen
te significativo. Sin embargo, es una 
instancia que cumple un papel en la 
democracia de aquel país por ser el 
principal escenario de enfrentamiento 
- y diálogo- de las diferentes fuerzas 
pol iticas y caja de resonancia de los 
asuntos más re levantes dei quehacer 
nacional. 

A raíz de la solicitud por parte dei 
gobierno de luis Herrera Campins de 
un crédito extraordinario para hacer 
frente a las deu das dejadas por la ges· 

carias Andrés Pére.i: 

tión anterior, se vivió recientemente 
en el Parlamento una coyuntura muy 
particular en que las diferentes fuer
zas midieron su peso. 

EI partido Acción Democrática 
(AO), perdedor de las recientes elec
ciones presidenciales y municipales, 
se opuso a la iniciativa. Sin embargo, 
en un momento crucial de los deba
tes sucedió algo inesperado: el go
bierno iniciá conversaciones con la 
izquierda, alcanzando asi la mayoría 
para la votación de los créditos. 

Frente a esta situación, los repre· 
sentantes de AO decidieron retirarse 

cu&dernos dei tercer mundo 
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en bloque dei Parlamento, amena
zando con recurrir a la Corte Supre
ma para obtener la anulación de las 
medidas adaptadas. 

Como es de suponerse, esta situa· 
ción ha constituido una crisis seria, 
tal vez la mãs seria que recuerde la 
historia reciente venezolana en la ins
tancia parlamentaria. Y las repercu
s1ones de la misma no quedan, natu· 
ralmente, restringidas ai âmbito dei 
Congreso. 

Estos acontecimientos no hacen 
sino reflejar los diferentes intereses 
que están moviéndose en el plano po
htico. No faltó quien se apresurara a 
pronosticar el debilitamiento irrever
sible dei sistema democrático y hasta 
la posible ruptura institucional. Sin 
embargo, en general hay consenso en 
el sentido de que "la peor democra
cia es siempre preferible a un gobier· 
no dlctatorial". 

Las consecuencias en el plano po
litico de la votación parlamentaria 
son varias. 

Por un lado, Acción Democrática 
logró desviar la atención de sus pro· 
blemas intestinos: la disputa por el 
poder dentro dei partido polarizada 
entre el ex-presidente Carlos Andn!s 
Pérez y el viejo dirigente conservador 
Rómulo Betancourt. 

EI COPEI (partido de gobierno 
-demócrata-cristiano), aparece divi
dido ante la iniciativa asignada ai 
presidente Herrera Campins, de acer
carse a la izquierda. Esta postura está 
siendo combatida por los sectores 
más conservadores que prefieren una 
alianza con Acción Democrática y no 
con la izquierda parlamentaria. En es
ta posición está el ex-presidente Ra
fael Caldera. 

En cuanto a la izquierda, y espe
cialmente el Movimiento ai Socialis
mo, MAS, ha afirmado su posición de 
poder ai colocar una cuõa ent;e los 
dos partidos tradicionales rompiendo, 
ai menos momentâneamente, la pola
rización AD-COPEI, que ha do!Tlina
do la política dei país en los últimos 
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20 anos, aunque algunos sectores han 
mostrado sus discrepancias con ese 
acuerdo táctico. 

Es previsible que este pacto implí
cito entre la izquierda y un sector dei 
C OPE I no sea duradero, sobre todo 
por la difícil crisis coyuntural que 
atraviesa Venezuela, ante la amenaza 
inflacionaria y la recienta liberallza
ci6n de los precios de una serie de 
productos. Ciertamente ante un au-

mento de las movilizaciones de los 
trabajadores en demanda de mejores 
condiciones de vida, la izquierda no 
deseará estar aliada ai gobierno respon
sable de las medidas antipopulares. 

Sin embargo el hecho en sí mismo 
marca un hito en la política venezola
na y abre nuevas perspectivas de tra
bajo y consolidación a una izquierde 
con mayor presencia cada día en l,1 
vida nacional. O 

Energia solar 
para comunicaciones 

D EI Peru será el primer país sudamericano que utilizará lo energia 
solar para enlazar cíudades madiante el sistema de microondas, 

cuanso se ponga en práctica un proyecto de comunicación entre diver
sas ciudades de la regiôn amazónica peruana. 

EI proyecto, además de resolver las comunicaciones en una zona de 
geo9raf1a difícil (pero que cada vez cobra mayor importancia económi· 
cal permitirá ai Perú adquirir dominio de una tecnologia exportable 
para los países que poseen zonas tropicales similares a la Amazonia. 

EI novísimo sistema estará listo para entrar en operaciones en JU· 
tio dei próximo ailo, de acuerdo con la información proporcionada por 
Jorge Menacho, gerente general de Entel Perú, empresa estatal que· 
tiene a su car90 las comunicaciones nacíonales II internacionales y que 
fue formada mediante la estatización de las empresas cablegráficas 
"West Coast" y "Ali America". Actualmente opera la comunicación por 
satélite. EI primer tramo de comunicaciones mediante microondas acti· 
vadas por energia solar funcionará entre la ciudad minera de Cerro de Pas· 
co y Pucallpa, el más importante puerto fluvial de la selva central peruan~. 

Este tramo forma parte de un ambicioso programa para integ(er toda 
la Amazonia, que representa el 60 porciento de la extensión perua,·a, me
diante un circuito de microondas que tendrâ más de 3,000 kilómetros CÊ lar· 
go, con un total de 60 estaciones repetidoras alimentadas con energia solar. 

Menacho atirmó que tos estudios técnicos y económicos han demos
trado que el sistema tiene un margen de precisión, eficiencia y confiabi
lidad dei orden dei 99.99 por ciento. 

Se emplearon celdas solares construidas en base ai mineral cesio, que 
tiene gran capacidad de absorción y retención de la energia solar. Este 
sistema permitirá reducir los costas de inversión y sobre todo de opera
ción, porque no se empleará más combustible que la luz solar. Se estima 
la inversión necesaria dei proyecto en conjunto en 13 millones de dólares. 

EI programa incluye los enlaces entre las regionas de Yurimaguas-Ta· 
rapoto-lquitos, en la selva norte, asi como la comunicación entre Pu
callpa e lquitos hacia el norte, con el Puerto Maldonado en el sur, hasta 
su interconexiõn con el Brasil. O 



Jamaica: 
La presión de las transnacionales 

D En su reciente visita a Mozam
bique el primer ministro de 

Jamaica, Mic.hael Manley, afirmó que 
su país espera tomar en el curso dei 
ano próximo, las medidas necesarias 
para enmendar la Constitución, orga
nizando un referéndum con el obje
tivo de someter ai pueblo la iniciati
va de convertir ai país en República. 

"Es una completa contradicción 
tener una Constitución supuestamen
te monárquica y un gobierno progre
sista y hasta socialista" afirmá Man
ley. Mientras tanto, en Kingston, ca
pital jamaiquina, las transnacionales 
explotadoras de la bauxita que ope
ran en ese país están lanzando una 
campana tendiente a obligar ai go
bierno a reducir el gravamen que es
tableciera en 1974 con el propósito 
de aumentar significativamente los in
gresos fiscales. 

EI prlmw ministro Mlchael Manlay 

de acciõn firme y valerosa por parte 
de un pequeno Estado dei Tercer 
Mundo para obtener más recurso\ en 
la explotación de sus riquezas natura
les. 

Lo que el gobierno se propon ía 
obtener con el gravamen, lo obtuvo. 
el primar ano esa medida le significó 
ai país un ingreso de 168. 7 millones 
de dólares 1amaiquinos (aproximada
mente 110 millones de dólares USA). 
Para este ano se provecta que esos in
gresos alcancen los 200 millones de 
dólares norteamericanos. 

La s1tuaciõn dei gobierno es difí 
cil. Si cede a las presiones y reduce el 
gravamen, disminuirán sensiblemen te 
sus ingresos fiscales y las transnacio
nales se sen tirán con fuerza para im
poner nuevas medidas que les sean fa. 
vorables. Si, por el contrario, el go
bierno se mantiene firme, tendrá que 
aceptar una reducción aún mayor en 
la producción. Calilicando de "extor
sión" las prácticas de las transnacio
nales (que controlan gr,n parte de la 
utilización dei aluminio en el mundo 
occidental), el "Oaily News" diario 
jamaiquino, en un editorial reciente, 
afirma que la solución ai problema 
"radica en que este importante recur
so nacional quede bajo el control di
recto y completo de Jamaica". O 

La producción de alumínio ha 
descendido un cinco por ciento este 
aiio en Jamaica en relación ai ano pa
sado, como consecuencia de la deci
sión "definitiva e irreversible" de las 
empresas transnacionales de reducir 
el uso de la bauxita de este país. Las 
plantas que operan en la isla estân 
trabaJando por deba10 dei 75 por c1en
to de la capacidad instalada. 

Estano y azúcar 

Las multinacionales demandan 
una rebaja dei gravamen dei 7 .6 por 
ciento actual a un 5 por ciento o me
nos. EI gobierno se opone a esta exi
gencia. Las negociaciones con las 
compan ías están en curso desde ma
yo de este ano. Varias empresas han 
recurrido a acciones legales para lo
grar la reducción o la abolición to· 
tal dei gravamen, que en su momento 
fuera calorosamente saludado por el 
mundo en desarrollo como ejemplo 
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D La determinación de Estados 
Unidos de colocar parte de sus 

reservas estratégicas de estano en el 
mercado internacional y el protec
cionismo aplicado por los países in
dustrializados contra las exportacio
nes de azúcar de América Latina, 
fueron duramente criticados ayer en la 
reunión ministerial dei Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SE LA). 

Los ministros de finanzas y plani-

flcación de los 26 países miembros 
dei SE LA, en su última reunión, apro
baron por unanimidad dos decisio
nes sobre los problemas dei estano y 
el azúcar en la región. 

La decisión 42 expresa la profun
da preocupación de los gobiernos de 
América Latina ante la determinación 
de la administración estadounidense 
de colocar una parte considerable de 
sus reservas estratégicas de estano en 
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el mercado internacional. 
"Este hecho -enfatiza la decisión 

constituye un factor de distorsiôn dei 
mercado estaii ifero mundial, suscep· 
tible de causar perjuicios a la econo· 
mia de Bolivia y de otros países pro
ductonss." 

La posibl~ colocación de las re· 
servas constituiria un factor de pertur
baciôn dei mercado y una amenaza 
a la estabilidad y evoluciôn natural de 
los precios de dicho metal, seiiala la 
decisiôn. Y aiiade que la política de 
colocaciôn de reservas estratégicas de 
estaiio norteamericano en el mercado 
internacional vulnera los esfuerzos 
que realizan los países en desarro
llo y los desarrollados para fijar nue
vos principias y mecanismos para las 
relaciones económicas ínternacionales, 
a través dei establecimiento dei Nue· 
vo Orden Económico Internacional, 
propugnado por las Naciones Unidas. 

Finalmente, se establece el envio 
de una comunicación ai presidente 
norteamericano James Carter y a las 
au1oridades correspondientes dei Se· 
nado de ese país, con el texto de la 
decisiôn adoptada. 

En cuanto a la decisión sobre el 
azúcar, ésta seiiala que los países in
dustrializados mantienen una pol iti· 
ca proteccionista y restrictiva a las 
exportaciones de los países en desam, 
llo, medidas que afectan seriamente el 
desarrollo económico y social de las 
naciones de América Latina. Recuerda 
que el azúcar constituye un producto 
de especial importancia para la región 
por su peso específico en las exporta· 
ciones latinoamericanas, y exhorta a 
esos países industrializados a contri
buir positivamente ai funcionamiento 
dei convenio internacional de ese pro· 
dueto, de interés vital para la econo· 
mfa de la región. 

La decisión finalmente encomien· 
da ai Consejo Latinoamericano dei 
SELA que transmita esta preocupa
ción a las autoridades competentes 
de la Comunidad Económica Euro· 
pea {CEE) y a los Estados Unidos. O 

90 cuadernos dei teroer mundo 

México: Una reunión política 

Reunión en Managua de la Junta de Reconstrucción de Niceragua y la dei•· 
gación dei PRI. EI presidente dei Partido Revolucionario Institucional, Gusta· 
vo Carba1al, (cuarto de la izquierda). está acompanado dei responsable dei SIC· 
tor internacional dei Partido, licenciado Oscar Campero y por los dirigentes 
priístas Carlos Riva Palacio y senador Humberto Lugo Gil. AI lado de Carbajal, 
Sergio Ramirez. luego la sel'lora Violeta Chamorro. Mosiés Hassán y el can· 
ciller D'Escotto. 1 

O Cerca de vemte organizaciones po- rio Democrático (PRO) de Panamá, el 
líticas de gran influencia en sus res- Partido Aprista Peruano, el Partido 1 
pectivos países se reunirân en Oaxa· Nacional Popular {PNP) de Jamaica, 
ca, México, entre el 9 y el 13 de octu· el Partido Laboral de Barbados. lí· 
bre, invitadas por el Partido Revolu- beración Nacional de Costa Rica, el r 
cionario Institucional (PR 1) para ana· Movimiento Nacionalista Revolucio· 
lizar en conjunto la situaclón inter· nario de lzquierda {MN A 1) de Bolivia, 
nacional y latinoamericana. la Concentraciôn de Fuerzas Popu· 

Entre los invitados figuran el Fren· lares (CFP) e lzquíerda Democrática 
te Sandinista de Liberación Nacional de Ecuador, el Partido Revoluciona-
{FSLN) de Nicaragua, el Movimiento rio Dominicano, el Partido Socialista 
Democrático Brasileiio (MOS) y el Democrático (PSO) v el Frente Re-
Partido Trabalhista Brasileiio (PTB), volucionario Unidos de Guatemala, 
Acción Democrática (AD), Movimien- el Partido Nacional Revolucionaria 
to ai Socialimo (MAS) y Movimiento de EI Salvador y otros. 
Electoral dei Pueblo (MEP) de Vene· Uno de los temas de la reunión es 
zuela, el Partido Independentista de el establecimiento de alternativas so· 
Puerto Rico, el Partido Revoluciona- ciales, económicas y políticas exigi· 



das por nuestros pueblos, según cri
terios latinoamencanos. 

EI documento de convocatona se 
iiala que el encuentro buscará esta· 
blecer una coordinación entre parti· 
dos nacionalistas revolucionarios lati
noamericanos que luchan por el for
talecimiento de la vida democrática 
en cada país. 

EI licenciado Gustavo Carbajal, 
presidente dei PR 1, que desarrolla 

una intensa act1v1dad a nível latino
americano - particularmente impor
tante en lo que se refiere a la colabo
raciôn con la revo lu ción y el nuevo 
gobierno de N1caragua- y el licen 
ciado Oscar Campero, responsable de 
la Secretaria de Asuntos ln ternacio
nales dei PAI, coordinan los trabajos 
para el éxito de esta asamblea política, 
que podrá tener considerables proyec· 
ciones en América Latina y el Caribe. 

' 

Bokassa: EI tercero que se fue 

Bokassa con Gíscard, una fraterna 
amistad 

D Oespués de ldi Amín en Ugan
da y de Macias Nguema en 

Guinea Ecuatorial, le llegó ahora el 
turno a Bokassa 1, uno de los dieta
dores más despóticos y deshonestos 
de Africa. 

Autoproclamado emperador, usur
pando las tareas de catorce ministros, 
propietario de la mayor parte dei país, 
con grandes inversiones en Europa y 
dueiio de varios castillos en Francia, 
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Jean Bedel Bokassa ejerció un poder 
tirânico sobre su pueblo. 

La matanza de escolares en mayo 
pasado, la expulsión dei pais de su 
propio hijo y otros actos de este cor
te, indignaron ai pueblo centroafri
cano e hicieron cada vez más difícil 
a sus protectores franceses la tarea de 
mantenerlo en el poder. 

Y es que el dominio de Francia 
sobre la ahora nuevamente rebautiza
da República Centroafricana es total. 
Productor de algodón y café, pero 
sobre todo de uranio y diamantes, el 
país tiene más de la mitad de su eco
nomia bajo control galo. Eso explica 
la protección brindada por los go
biernos de París - incluyendo ai de 
Giscard O'Estaing- ai tirano que se 
inspiraba en Napoleón. 

Aunque el líder que asumió el 20 
de sep tiembre la presidencia, David 
Dacko, tampoco se caracteriza por su 
independencia frente a Paris - ya hay 
tropas francesas, de nuevo, en la Re
pública- la apertura política facilita· 
rã a las correientes progresistas cen
troafricanas los esfuerzos por estable
cer una democracia verdadera, segura· 
mente estimulados por la alegria de 
ver en el exilio a otro dic tador, fia· 
glo de su pueblo y vergüenza para 
Africa. O 

wibrerias de Cristal 
Sue, IBEROAME RICANA 

C~,ro de V,g, a 14 \I' Av 0P 1a\ TOtrfl'S 
tren 1c a :a U IA 

Espttc1a1,1ada cn <.1enc1as sot. 1a11:s 

Medina, Tzvi. 
IDEOLOGIA Y PRAXIS 
POLITICA DE LAZARO 
CARDENAS. 61. Ed. México, 
Siglo XXI, 1979, 237p. S62.00. 

Este análisis de la Revoluc1ón Me 
xicana se centre en el período de 
gobierno de Lázaro Cárdenas, eta· 
pa en là cuel la Revolución pare
ce alcanzar un proceso de reali 
zac,ón verdadera y se convierte 
en 1ns1rumento para majorar las 
condiciones de vida dei indio, el 
campesino y el obrero. Ajustándo· 
se ai contexto socioeconómico de 
la época y a su dimensión histó· 
rica, este estudio ahonda en la 
ideologia y la praxis politica dei 
general Cárdenas, enfocando su 
actuacíón desde el seno mismo dei 
max1mato callista que estuvo a 
punto de poner fín a la reforma 
agraria. Impregnado desde un prin
cipio de la naturaleza de esta rea
lidad, Cárdenas dio una verdadera 
e histórica lección en el manejo 
de la técnica dei socialismo ai 
socialismo de la Revoluci6n Mexi· 
cana, que expresa finalmente co
mo pluralismo económico En el 
cual el proletariado debe organ,
zarse sindicalmente y aslmismo en 
cooperativas de consumo v de 
producción. El desarrollo expos1-
t1vo de esta obra tiende a mostrar 
en toda su amplitud y profundi· 
dad la praxis cardenista, cómo sus 
ideas se fueron definiendo y con
cretando, en qué medida se modi· 
ficaron en el proceso de su reali
zac1ón y en qué medida se vieron 
desvirtuadas en el momento de la 
acc1ón 
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Un cine comprometido 
con la liberación 

Jorge Sa11ji11és. e/ cineasta lati11oa111erica110 más premiado eu Europa 
y más prohibido eu su patria. habla sobre su obra y e/ impacto que prod11jo 

e11 Bolfria e/ es1re110 de s11s filmes 

Largas colas para adquirir entradas 

acido en La Paz, Bolivia, 
hace 43 anos, Jorge San
jinés es, sín duda, uno 

de Jos pocos creadores auténti
cos que produjo la revolución de 
abril de 1952. (Entre esos pocos 
hay que incluir a muralistas y 
pintores como Lorgio Vaca, Afi
lio Carrasco y Solón Romero.) 

Pero como la revolución de 
abril fue frustrada y traicionada 
en sus impulsos más genuínos, 
la producción artística vaJedera 
se hizo y tiene que seguir hacién
dose a contrapelo de la concep
ción y el permiso oficial. Es por 

92 cuadernos dei terce, mundo 

Renato Andrade 

eso que la obra cinematográfica 
de Sanjinés, reconocida y valora
da en América Latina, en Africa 
y en Europa, era desconocida 
- y en parte lo sigue siendo- en 
su propio país. 

Y en pleno proceso de de
mocratización, cuando en el pla
no político partidista se practi
ca un amplio pluralismo, el alto 
mando militar y las autoridades 
municipales, prohiben la exhibi
ción de las películas de Jorge 
Sanjinés. 

Ante esta situación y sabien
do las inquietudes y planes dei 

Grupo UKAMAU, nos entrevis
tamos con Jorge Sanjinés. Ofre
cemos así a los lectores de Cua
dernos dei Tercer Mundo su ver
sión directa sobre las experien
cias, proyectos y proyecciones 
de este nuevo cine alternativo. 

t::I Grupo UKAMA U estable· 
ció un contacto dlrecto con un 
ptiblico de exrracción popular, 
en un ciclo en la Cinema teca Bo· 
/Mana, i QUé nos puedes decir de 
esa e.xperiencia? 

--La experiencia de convocar 
a un público popular para asis· 



tir a una sala de cine como la 
Cincmarecu /Jolm·a11a ha sido al
tamente positiva. , . A pesar de 
que muchos seiialaron que esa 
sala se enconlraba un poco re
tirada y en especial era com
pletamente desconocida para los 
sectores populares, hemos lo
grado un éxito sin precedentes 
desde el primer dia. Inclusive 
con las dos primeras películas 
dei ciclo Ukumau y >'awar ,1/a/· 
lku - que ya habían sido estre
nadas hacía anos y repuestas en 
salas de la ciudad en varias opor
tunidades. 

viles en los barrios marginales de 
la ciudad con fotografias de las 
películas y textos en aymará; 
se recorrieron calles de esas zo
nas divulgándolas en el idioma 
nativo; se colocaron telas pinta
das con lcyendas en aymará (tal 
vez por primera vez ... ) y se con
trataron servicios en aymará en 
dos y hasta tres radios que son 
muy captadas por nucstro pue
blo. . . EI resultado no se hizo 
esperar: desde la primera función 
se volteó taquilla (era la primera 
vez también que se producía un 
volteo de taquiHa en la historia 

EI grupo UKAMAU filmando "Fuera de Aqui", en Ecuador. EI primero a la izquierda, sentado, es Jorge Sanjin6s 

i.Quê pasó? Pues senciJlamen
te que orientamos la publicidad 
hacia el pueblo con avisos, le
treros, programas de radio en la 
lengua que habla ese sector 
mayoritario de nuestra pobla
ción en La Paz, el aymará, y por
que esa publicidad no intentaba 
enganar a nadie sino que hacía 
referencia ai real contenido de 
las obras, destacando el interés 
que tenían justamente para las 
clases más desposeídas por estar 
dirigidas hacia ellas y por tratar 
sus problemas más graves ... 

Se hicieron exposkiones mó-
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de la Cinemateca) y esto ya em
pezó a hacerse costumbre. iAl 
extremo que cuando sobraban 
dos o tres butacas vacías se pro
ducía alarma! 

Cuando llegó la orden de pro
hibición de E/ Coraje del P11eblo 
tuvimos en la última función 
probablemente más de mil perso
nas que no pudieron obtener en
trada. Durante todo el ciclo 
(sólo llegaron a darse tres pelícu
las de las cinco programadas) los 
revendedores de entradas hicie
ron su agosto. EI último dia se 
vendieron entradas hasta en 80 

pesos siendo el valor normal de 
15 pesos ... 

La garra de Ia censura 

Sin embargo debemos recono
cer que esta última película ha
bía atraído el interés también 
de los sectores de la burguesia y 
pequena burguesia. 

A estas alturas, es decir
1 

cuan
do ya llegó a la sala esa oora no 
teníamos necesidad de hacer 11í,i
guna propaganda, estaba desata
do el ciclón de la curiosidad y el 
interés. A medida que la película 
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Una escen1 de " EI Coraje dei Pueblo". AI centro, Domitil• Chunvar• 

fue haciendose conoc1da (ténga
se en cuenta que antes de ser 
prohibida tlegó a cumplir la cuar
ra semana de llenos permanen
tes) ir a ver la película, para mu
cha gente, comenzó a ser algo 
mas que ir ai cme . . se sabia de 
que trataba. . . se comprend ia 
que una grave denuncia con nom
bres, apellidos y fotografias de 
los responsables estaba enfren
tándose ai poder de muchos de 
aquellos que aún detentaban car
gos en el gobiemo . . . se intuía 
que pronto se descargaría sobre 
esa sala y sobre esa película la 
brutal garra de la censura. 

Y cuando ésta meluctable
men te llegó - desenmascarando 
la falsedad de autoridades que 
prometieron ai pueblo respetar 
sus derechos ciudadanos - la 
reacción de la gente fue tremen
da: Uovieron comunicados, pro
testas, reclamos. Fue tan podero
sa la indignación y tan amplio su 
espectro social que de no mediar 
el crítico momento político que 
vivía Bolivia en esos d ías previos 
a las elecciones, hubiéramos con
seguido la revocación de la or
den organizando la resistench. 

Pero nos abstuv1mos de hacer
lo, justamente como una irrefu
table demostrac1ón de que no 
nos animaban impulsos provoca
dores y que esa conducta estaba 
también guiada por la concíen
c1a de que actuando así evltába
mos ser utilizados como un pre
texto más, como un problema 
más que buscaba, en esos dias, 
la reacción para exacerbar los 
ánimos golpistas. 

, Cual es la resp11es1a y el 
comportamie1110 dei pubflco 
campesino , 

- La expenencia y la respues
ta dei público campesino frente 
a nuestras películas son muy 
alentadoras para impulsar nues
tra permanente búsqueda de un 
lenguaJe propio, capa1 de con
sustanciarse con el espíritu dei 
pueblo ai que nos dirigimos. 
Nuestras dos últimas obras estân 
principalmente dirigidas a los 
campesinos. 

También tuvieron esa onenla
c1ón las dos prirneras ( U/..a111au 
y Yawar ,\lallku) pero precisa
mente por estar concebidas den
tro de las estructu ras de un lengua
)e ajeno culturalmente a los cam-

pesinos, quechua-aymará, no 
obstante estar habladas en ayma
rá y quechua, respectivamente 
fracasaron en su intento comu
nicable en esos medios. 

Fucron películas de mucho 
t\xito entre las capas .. c,tadmas", 
críticos e mtelectuaJes las clogia
ron y gustaron de ellas. El públi· 
co compucsto de dases medias 
en las ciuc.lades asistió mas1va
mente. Pero, aquel espectador 
dei campo, el suJeto y protago
nista c.le esas películas se queda
ba frio y apático. 

Comprendimos, tiempo des
pués. que cl desfase se daba en el 
lenguaJe utili1ado. No bastaba 
que la temática abordara proble· 
mas prop10s de los sectores so
ciales a los que deseábamos Ue
gar, era necesario que esos cam· 
pesinos sm tieran que no se ha
blaba de cllos y sus problemas 
desde los confines de otra cultu· 
ra y también era nccesario que 
sintieran que tampoco se trata· 
ban sus asuntos ''desde arriba''. 
era pues urgente que participa· 
ran internamente en las obras) 
que esas obras fueran producto 
prop10 de su hacer cultural 



Filmograf ia de Jorge Sanjinés 
Cortometrajes 
1958 Cobre 

La G uitarrita 
1959 EI Maguito 
1962 Suefios y Realidades 

Un Día Paulino 
1963 Revolución- Premias: "Joris lvens", Festival de Leipzig (1964) . 

Primer Premio Festival de Mérida (1968). Premio 
Especial en Festival de Viiia de Mar (1967). 

1964 Bolivia Avanza 
1965 Ayse (mediometraje) 

Realiz6 además 27 entregas de un noticiarío y 4 documentales 
menores (período 1965-1966 dei Instituto Cinematográfico Bo
liviano). 

Largometrajes 
1966 Ukamau (Así es) 

Guión: Oscar Soria 
Producción: Instituto Cinematográfico Boliviano. 
Premias: Grandes directores jóvenes y Premio de la crítica en el 

Festival de Cannes (1967) y Flaherty en el Festival de 
Locamo (1967). 

1969 Yewer Mallcu (Sangre de Cóndor). 
Guión:Oscar Soria y Jorge Sanjinés 
Producción: U kamau 
Prem ios: George Sadoul, crítica francesa, mejor film extranjero 

(1969). Timón de Oro Festival de Venecia (1969) . Es
piga de Oro en el Festival de Valladolid (1970). Premio 
Oerechos Humanos Festival de Estrasburgo ( 1971). 

1970 Los"Caminos de 111 Muerte 
G uión: Jorge Sanjinés. 
Producción: Ricardo Rada y Atilio Carrasco. 
La película no pudo ser1erminada debido a problemas técnicos y 
a la destrucción de gran parte dei material en el laboratorio de re
velado. 

1971 EI Coraje dei Pueblo 
Guión : Oscar Soria, Jorge Sanjinés y la participación de mineras 

y protagonistas de los hechos. 
Producción: Radio y TV italiana. 
Premias: OCICen Festival Internacional de Cinede Berlín (1972). 

Gran premio en el Festival Fr. Figueira de Foz (1975). 
1973 EI Enemigo Principal (jatun Auka) 

Guión: Jorge Sanjinés, Oscar Zambrano y Mario Arrieta. 
Producción: Ukamau. 
Prem ios: Primer Premio por votación dei público en Festival de 

Venalmádena (1974). Primer Premio dei Simposio en 
el XIX Festival Internacional de Karlova Vary (1974). 

1977 Fuera de Aqui (Llucsi Caimanta) 
Guión: Jorge Sanjinés y Beatriz Palacios. 
Producción : Co-producción dei Grupo UKAMAU con la Univer

sidad de Los Andes (Venezuela) y la Unlversidad 
Central dei Ecuador. 
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" El problema campesino: 
el más importante 

para los bolivianos . .. " 

Fue necesario que pasaran 
aiios para damos cuenta de lo 
que nos ocurría. Y es que Bolívia 
es un país complejo por las ca
racterísticas culturales distintas 
de los grupos sociales que Ia ha
bitan: cerca del 70°/o de la po
blación que es quechua-aymará, 
practica una cultura distinta a la 
cultura occidental dei resto, que 
siendo min oritario con tinúa sien
do política y económicamente 
dominante. 

A nosotros nos in teresa esa 
gran mayoria que definirá por su 
peso demográfico y por leyes 
ineluctables de Ia historia, eJ 
futuro de Bolivia. Son esos mi
llones de campesinos los que ya 
empiezan a gravitar también po
líticamente - nadie en Bolívia 
puede ser elegido presidente sin 
contar con el apoyo mayori tario 
de los campesinos- y los proble
mas que los aquejan son, para 
nosotros, los problemas más im
portantes de los bolivianos. 

Por eso dirigimos nuestro cine 
hacia ellos y también creemos 
que e) imperialismo - que ha 
comprendido a perfección este 
fenómeno- tiene apuntadas sus 
mejores armas y trampas hacia 
ese sector. 

Ahora bien, partiendo de mu
chas ex periencias de confronta
ción de nuestros trabajos, de nu
merosas proyecciones de las pri
meras películas en el campo, 
fuimos en tendiendo nuestras pro
pias falias y limitaciones. Creo 
que ahora sabemos un poco 
más de la cultura de nuestro pue
blo y hemos co menzado a incor-
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"Fuera de Aqu i", un. coproduccióo con la Universidad de Los Andes, de Venezuela y la Univer,idad Centrei dei 
Ecuedo, 

porar a nuestro cine elementos 
cuJturales elaborados por el pue
blo quechua-aymará en una ope
ración que necesariamen te debe 
hacerse en forma dialéctica, para 
lograr que las obras sean ya de 
alguna manera un producto más 
de la cultura dei pueblo. 

No puedo sostener que hemos 
logrado este objetivo completa
mente, estamos en tránsito y tal 
vez nuestros trabajos no sean 
más que eso: un tránsito hacia la 
cuJrura popular boliviana que de
finirá, durante la liberación, el 
per fil definitivo de mi hermoso 
pais y de mi amado pueblo. 

Por el momento, nuestras úl
timas obras ya no encuentran la 
resistencia de antes entre espec
tadores campesinos que se iden
tifican con las películas, no sólo 
en su plano temático sino tam
bién en sus ritmos formates. 

-En tu opinión, tcuál es tu 
mejor película? , Por qué? 

-Creo que cada una de nues
tras películas fue en su momento 
para todos nosotros la mejor. En 
su conjunto son un desarrollo, 
un proceso, cada una no pod ía 
darse sin la anterior. 

cuadernos dei tercer mundo 

Por ejemplo, el tránsito dei 
protagonista individual ai prota
gonista colectivo, fue muy gra
dual. Si en Ukamau los proble
mas son celosamente resueltos 
en e! interior dei alma de Mayta, 
e! protagonista indígena, en Ya
war Ma/lky los problemas ya no 
son privados y aunque todavia se 
ejercitan en la dinâmica circuns
tancial de dos protagonistas, son 
problemas que conciernen a toda 
la comunidad. 

En El Coraje dei Pueblo se 
avanza más aún, desaparecen los 
protagonistas "eje" y surgen nu
merosos protagonistas unidos y 
vinculados por un drama común 
a todos: la explotación y la re
presión. Ya no in teresan como 
indivíduos aislados, ya no es vi
tal su propío psicologismo, impor
tao en cuanto se relacionan con 
los demás y transmiten el desti
no de los demás. 

Y en EI Enemigo Principal, 
desaparece completamente el 
protagonista individual y surge el 
pueblo en su conjunto como el 
sujeto fundamental y son sus 
intereses los que importan y 
cuentan. 

EI cinc 
como arma de lucha 

Para responder concretamen
te a la pregunta diremos enton
ces que para nosotros nuêstra 
mejor película tiene que ser la 
que sea más útil, la que más nos 
sirva como arma en la lucha de
satada, y esa película es i Puera 
de Aqui'' Porque es la que acu
mula toda la experiencia anterior 
y la que mejor le sirve ai pueblo. 

Ninguna de nuestras anterio
res películas ha dejado resulta· 
dos tan positivos como jFltera 
de Aqui.1 Es la que permite un 
proceso más amplio de reflexión 
y la que mayor informacíón en
trega.• 

- 80/Ma ingresó el 6 de agos· 
to en una etapa de legalidad cons· 
tituciona/ y por tanto estarân l't· 

gentes los derechos de libre ex· 
presión dei pensamiento, de 111· 

vestigación y dif usión de las ideas. 
En tu opinión, r.será entoncts 

• Ver en Cuade,nos dei Terctr 
Mundo No. 25, un análisis de estaco· 
producción boi iviana-ecuatoriana. 



p11s1bit' i•.\/11/nr líbr<'lll<'nlc /a.1 
fll!I fr11/t1s? 

--:osotro~ no sabemos qué 
pasará cn Bohvia luel,lo dei 6 de 
agosto y crco que nadie lo sabe 
con certeza, m siquiera aquellos 
que han planificado lo que dc
be pasnr ... Las trampas tendidas 
por el aparato empresarial-mili
tar-imperialista para asegurar un 
r,ob1crno ''democrático burguês 

controlablc", tit:nen muchas po
s1bilidades de surtir efecto, por
que desgrac1adamente muchas de 
ellas han sido pasivamentc acep· 
tadas por los propios frentes po
lillcos de la izquierda, tal vez. en 
una actitud irreflexiva de sobres
timación de sus posibilidades 
electorales. 

Las regias de Juego que se 
han aceplado son demasiado pe-

Un testimonio popular 
"Recibí une verdadere lección para 1vanzar con paso 

firme para luchar por nuestros derechos .. ," 
Entre los múltiplas testimonios obtenidos por el Gru· 

po U KAMAU de los espectadores de las pel fcu las de San
jinés, hemos escogido el de esta mu1er, vendedora de 
mercado. 

La seiiora Betzabé, viuda de Chuqu1mia, 42 aijos, 
madre de 5 hijos -"nmguno va ai colegio por falta de 
medios económicos y todos trabajan como vendedores 
calleJeros"- también vío las películas. Entrevistada por 
Beatriz Palecios, cimmta y penodista, la seiiora de Chu 
quimia dijo 

"Todas sabemos cómo sufrimos coo este maldito, 
traidor de los bolivianos, llamado 'presidente' de Bo· 
livia. Por todas estas cosas me hablaba con mi comadre 
H1ginia que es maiiaza• . Elia me decfa: 'Falta poco, pe· 
ro poco; creo que manana quitan esa pel icula que están 
dando en la Cinemateca. EI gobiemo va a quitar una pe
lícula que debemos ver todas las dei mercado. 

Pues bien, nuestra comadre la Conchite se fue con 
su cuiiada, y salió llorando ai ver el verdadero pueblo lu· 
chando por sus derechos. V dice que debemos todos ir 
a veresa película. 'V yo le dlje: y vamos a ver, comadre. 
IV vamos! 

-Dicen que hay colas ... 
-Y bueno, no importa comadre, vamos mailona, yo 

me voy a dar tiempo ... 
V asi nomás nos fuimos entre cinco amigas dei mer

cado ... Apenítas entramos ... Horas y horas haciendo 
colas. Tres hícimos colas para matinee y dos para la otra 
funcibn para ver otra vez más en la noche. Coo m1 CO· 
madre dijimos: 'I Es une lecciónl y la lección hay que 
veria dos o tres veces para aprender!' V asf tue. Las cin
co vimos dos veces la película el mismo dia. Pero coo 
mucho apuro, coo muchos empujones de la gente ... " 

-V, Lqué le p119ei6 la película? 
-Mire, diría yo, i qué me pareció la lecciónl NYnca 

vi cosa tan igual. Jamás voy ai cine, no me llama la aten
ción; sino cuando me avisan asf mis buenas amigas que 
es una lección. Digo así porque primera vez vine a veres
ta película; primara ve1 que voy a ver la verdadl Sal imos 
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llorando de rabía de este grande atrevimlento de parte 
de los poderosos, de los malos bolivianos que sin asco 
matan a sus propios hermanos coo el consentimiento de 
los llamados "padres de la patrie", presidentes ,no? 

.estos soo unos mal nacidos, adulones de los podero
sos, de los gringos ... 

Esta lección de mujeres vaüentes y esforzados n1ine
ros había sido algo sin medida, en su entereza hasta mo
rir por sus conquistas, v que querían el bienestar dei ver
dadero pueblo, el pueblo cholo, indio que somos noso
tros. Por eso digo, seiiorita, esta lección nos enseiia a ha
bler fuerte, a unimos y que nos permita ir m~ all í. V s1 
estos tipos salen contra nosotros tomar más tuerza. Por
que los militares y los ricos seguramente van a reaccio· 
nar ..• Yo digo por eso que a la edad que 1engo rec1bl 
una verdadera lecc1ón para avanzar maiiana con paso 
firme para poder luchar también por nuestros derechos! 

-i.Oui es para usted el cine? 
-Bueno. el cine como éste, param í, es el cine-ver-

dad, el cine-pueblo, el cine-lección. Donde la lección se 
aprende sin saber leer el abecedario .•. 

-LUsted sabe leer? 
-No seiiorita, no tuve la suerte de aprender .•. 
-LY qué piensa de que el gobiarno ha prohibido es-

ta película? 
-i Oué puedo pensar sobre esta sinvergüenzural A 

estos senores -digo de los de arriba no les interesa que 
los de abajo aprendamos lecciones verdaderas porque no 
quieren que les voamos como realmente soo. Ellos qule· 
ren que sólo pensemos en vendejas· · , en nuestras co-
sas ... pero ellos jamás van a querer que nos organ1ce-
mos ... sí seiiorl. .. que nos organfcemos para hacer res· 
petar coo todo el derecho que nos legó la pachamama, 
1 hacer respetar todo lo que hace este pueblo! V no el 
"derecho" que ollos se han ganado ensangrentándose las 
manos ~ robando. V creo seiiorita que tendrán nomás 
que aguantar este tipo de película, s100 ... í les va a ir 
mal a estos malditos! i EI pueblo está coo el Cora1e dei 
Pueblol O 
• Muier que vende carne. 
• • Cosas que se venden. 
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Ugrosas como es tan peligroso 
creer que la clase domínante va 
a entregarle a la izquierda tan 
elegantemente Jos instrumentos 
que puedan controlaria. 

El fraude descarado dei 78 se 
hará fraude sofisticado en 1979. 
Lo que no podemos prever y 
tampoco pueden hacerlo los grin
gos de la Embajada, es la dimen
sión de la reacción revoluciona
ria popular . .. 

Teóricamente, si tenemos 
"democracia burguesa·' el 6 de 
agosto, algunas de nuestras pelí
culas podrán verse en Bolivia. 
Pienso que será muy düicil re
poner EI Coraje dei Pueblo. pe
ro todo puede ser en Bolivia y 
ya el hecho de que 50 mil persa
nas hayan visto la peücula en 
las ci~dades de La Paz y Sucre, 
nos nene muy contentas porque 
estabàn equivocados los que nos 
decían que esa película sólo po
dria verse en Bolivia cuando to
dos los que figuran como respon
sables de las masacres de trabaja
dores, hubieran muerto. 

Esas 50 mil personas, esos 
50 mil bolivianos que vieron E/ 
Coraje dei Pueblo se multiplica
ron varias veces ai salir de la sa
la y más aun , cuando llegó la no
ticia de su prohibición, a través 
de los reclamos, de la indigna
ción de la gente, de los cables 
que llegaron dei exterior, de las 
radias que diariamente reclama
ron, de la prensa que publicó 
tantisimas protestas, podemos 
decir que el contenido de EI 
Coraje dei Pueblo, preocupó a 
muchos miles de personas más 
que no vieron la proyección pe
ro que se ocuparon dei problema. 

Un sintoma de esto es la 
profosión de publicaciones de 
h omenaje y recordación a las 
víctimas de las masacre de San 
J uan de 1967. Esto no se había 
registrado el aiio pasado. Hoy 
existe más conciencia de ese he
cho Juctuoso en Bolívia y cree
mas que se debe a Jo que produ
jo la exhibición de E/ Coraje dei 
Pueblo durante cuatro semanas 
de sesionés permanentemente re
pleta-s ... 

La Guerra dei Chaco 
en el cine 

- Sabemos que el Grupo UKA· 
MAU está llevando ade/ante el 

ambicioso proyecto cinematogra
fico de reali!ar 1111 fi/111 sobre la 
Guerra dei Chaco. , cual es la 
ra:?ÓII de la elección de ese rema ' 

Si, tenemos muy avanzado 
el trabajo de investigaci6n, el 
guión (que está terminado) y pre
paración. 

Hemos elegido ese tema por 
varias razones. En primer lugar 
porque es un viejo proyecto que 
acariciamos desde que nos vimos 
con una câmara en las manos y 
el conocimiento para utilizaria: 
en segundo tém1ino porque ese 
tema y su dilucidaci6n es impor
tante para nuestro pueblo, en es
peaat porque no ex1sten traba
jos de importancia que permitan 
interpretar y reflexionar sobre 
ese problema trascendental de la 
historia moderna de Bolívia, par
tiendo de la experiencia popular, 
de la asimilación histórica que 
lticieron quienes reaJmen te per
:lieron la Guerra dei Chaco: obre
ros y campesinos. 

Otra razón para elegir el tema 
de la Guerra dei Cbaco, es el ca
racter an timperialista que nos 
hemos fijado cumplir con el cine 
en esta etapa de la lucha por la 
liberación. El papel que jugó el 
imperialismo en la Guerra dei 
Chaco es por demás alecciona
dor y su desmontaje y denuncia 
nos interesan mucho .. . 

- i Cuando empiezan a filmar? 
- Si todo sale normalmente 

deberíamos filmar en octubre de 
este afio. Pero también depende
mos de factores de financiamien
to. Es posible que si logramos 
reponer en salas nuestras pelícu
las aún no exhibidas en Bolivia 
(son tres) podríarnos obtener los 
recursos suficientes como para 
producir la película. Estamos 
buscando financiamiento "no 
condicionado" en otras partes, 
pero es difícil. 

i .Para qué sirve 
el cine hoy? 

- la edirorial Siglo XXI de 
México acaba de lanzar a la 1•e11-
ra un líbro sobre cíne de! cua/ 
eres autor junto ai Grupo UKA · 
MAU, i Cuál es la rrasce11dencia 
de ese trabajo en ru labor de 
creador cinemarográf ico? 

- EI libra resume nuestra ex
periencia de 15 anos de trabajo 
cinematográfico. En realidad se 

trata de la recopilación de va
rias trabajos sueltos publicados 
antes, o de tesis para congresos 
que por su ordenamiento, conte
nido y suma permiten seguir ese 
proceso ai que me he referido al 
comienzo de esta entrevista. Te
nemos la esperanza de que el li
bra será útil ai leclor que quiera 
conocer lo que puede buscar un 
cine fuera dei sistema industrial 
y que intenta servir a la gente; 
por otra parte creemas también 
que puede ser útil a jóvenes ci
neastas que buscan respuesta a la 
pregunta : i,para quê sirve el ci
ne hoy? 

iCuál ha sido tu satisfac· 
ción más grande como cineasta' 

- He tenido grandes satisfac
ciones como cineasta, creo que 
la primera y más imborrable se 
dio cuando por primera vez exhi
bí nuestra película Re1,ol11ciô11 
aJ público. 

La reacción entusiasta y emo
cionada de la gente me hizo un in
menso bien; hasta minutos antes 
no sabia si Revo/u ción era una 
película o una ininteligible pesa
dilla, porque había dud.ado mu
cho, y en algunos momentos 
- que fueron dias enteros- de 
esa crisis estuve casi convencido 
de no terminaria jamás porque 
temia que aquello que yo tenía 
como claro y descifrable por la 
familiaridad con los elementos 
y símbolos tratados, no sería si
no un absurdo para los demás. 

Pienso y siento también que 
una de las más grandes satisfac· 
ciones como cineasta, la vivi re· 
dentemente ai sentir el respaldo 
de mi pueblo a nuestro trabaJo, 
la hermosa y solidaria defensa 
que el pueblo hizo de 1::1 Coraje 
dei Pueblo frente a la retrógrada 
censura dei gobiemo. O 



'' Un canto a la libertad '' 
E/ fes tival Carifesta-79 reunió e11 La Jlabana - tal como lo anunció 
su lema- a "1111 arcoiris de pueblos bajo tm mismo sol caribeiio ·• 

Luvis Pcdemon te 

Mulata panamel'la, sincretismo de lo africano y lo espaílol 
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de pronto, en coinciden
cia coo el tradicional ca
iionazo de las nueve de 

la noche, el malecón de La Ha
bana explotó en una apoteosis 
de color, música y danza que 
contagió a las decenas de ntiles' 
de personas apostadas en las ace
ras. Rápidamente quedó monta
da una enorme farándula : estaba 
en marcha la jornada de clausu
ra dei Tercer Festival de las Ar· 
tes Creativas dei Caribe (Carifos
ta· 79) con la participación de 
más de dos mil artistas de 29 
países y dei musical pueblo cu
bano. 

Mientras quebraba sus caderas 
exhuberan tes, una bella mulata 
dijo sin mirarme: "Esto no es 
para blancos". 

Alli entre la multitud inquie
ta y protagonista del CarnavaJ 
dei Caribe, coo mi libreta de no
tas, mientras los ojos· no abarca
ban todo el colorido desplegado 
y los oidos resultaban receptácu
lo insuficiente para tanto ritmo, 
me senti un extraiio por incapaz 
de trepidar, reir, bailar, cantar 
y gozar con tanto arte popular. 

Pero esto duró poco, muy po
co. iSÍ hasta las columnas baila· 
ron! llusión óptica o realidad, 
eso fue lo que me mostró el mar 
Caribe dei otro lado del muro 
dei malecón. En su.s aguas casi 
quietas todo cuanto se reflejaba 
llevaba el ritmo endiablado que 
Uegaba de decenas de hermosas 
carrozas. 

Y mis piernas también inicia
ron un acompaiiamiento, quizás 
imperfecto pero auténtico, que 
salía desde muy adentro. (La 
mulata se rió mostrandosus dien
tes de espuma.) c,Se habrán des
pertado mis bisabuelos canarios? 
AI fin y al cabo ellos también 
africanos. 

Fue una noche inolvidable, 
digno colofón de lo visto, vivido, 
sentido, en los seis días (16 al 
22 de julio) que duró Carifesta. 
Tiempo insuficiente - dicho sea 
de paso- para aprehender cuan
to los pueblos del Caribe fueron 
capaces de volcar a las calles, es
cenarios al aire libre, teatros o 
círculos sociales de La Habana, 
Matanias y Santíagq de Cuba. 

Para comprender cómo fue 
posible Uegar a esta comunica
ción tan profunda entre pueblos 
de lenguas, orígenes y hasta cos-

Un m1111co de 11 
"stNI band" de Gra
nada sai:. asombro
sos sonldos d1 loa 
bidone, 

tumbres diferentes, hay que ana
lizar al Caribe - aunque sea es
quemáticamente - ; mas que co
mo zona geográfica, como punto 
de coincidencia de corrientes mi
gratorias que tuvieron la virtud 
de amalgamar diferentes factores 
humanos y conformar un tipo 
bíen definido, inconfundible: el 
caribeno. 

EI Caribe: una fragua 

Por varios siglos escenario de 
luchas entre los imperios espa· 
nol, inglés, francés y holandês, 
las islas dei Caribe cambiaron a 
menudo de mano y fueron pri
mero que nada, cementerio de 
sus propias etnias, extinguidas 
por la voracidad dei conquista
dor que Uegó en busca de fortu
na y a traer la "civilización" eu
ropea - su religión, sus costum
bres- , y para imponerla regó de 
sangre las tierras recién ''descu
biertas ". 

Los nativos fueron luego sus
tituidos por africanos, chinos, 
hindúes y javaneses que junto a 
los aborígenes sobrevívientes 
- principalmente en las tierras 
continentaJes- , produjeron con 
trabajo esclavo tantas o más ri
quezas que las bailadas en el sub
suelo. Riquezas que fueron a fi. 
nanciar la naciente industrializa-

ción europea, ai tiempo que em
pobrecia en grado superlativo a 
la inmensa mayoría de los pobla· 
dores dei área. 

Las crónicas de la conquista 
ya hablan de rebeliones de aborí
genes y negros esclavos, masacra
dos en su mayoría, aunque mu
chos de ellos, fugados hacia lo 
más recôndito de las monlalias y 
selvas, dieron origen a un nuevo 
grupo: los cimarrones, cuyos 
descendientes aún perviven en al
gunos sitios como Surinam. 

Paralelamente, la cruel domi
nación colonial impuso sus idio
mas (espaiiol, inglês, francés y 
holandés) hecho que contribuyó 
a profundizar el insularismo de 
la región, haciendo que se cono
ciera más de las respectivas me
trópolis que de las islas vecinas, 
que hubiera más comunicación 1 

entre Jamaica e Inglaterra - por 
ejemplo- , que entre Jamaiça Y 
Cuba, apenas a 90 millas de dis
tancia. 

Hubo otro capítulo menos 
historiado pero no menos impor· 
tante: la nativa de piei cobriza. 
la negra de ébano, la asiática de 
ojos almendrados, cuando no 
fueron tomadas por la fuerza 
conquistaron ai conquistador y, 
de esa unión entre el dolor y la 
soledad, nacieron mestizos qu

1
e 

luego, entrecruzados entre s, 



V~ jot u mborw 1fri~no1 i,.ra la jo~n alegría caribaffa. Tambi6n qued6 demostrado que I• balleza, ai eonido y la ale
gria pueden existir 1in 11 manipulación comercial 

dieron origen aJ arcoiris racial 
que hoy es el Caribe. 

En ese crisol se forjó, además, 
un sihcretismo cultural tan rico 
como poco estudiado pero capaz, 
por lo menos, de deslumbrar con 
la riqueza incomparable de su 
música, idioma tan cornún qel 
Caribe como sus aguas, sus paJ
meras o su sol. 

tAdónde ir? 

Carüesta: 79 incluyó tam bién 
un "Encuentro de Teatro dei Ca
ribe", con algunas cosas intere
santes pero que a juicio de los 
críticos demostró que esta mani
festación es todavia primaria, 
elementaJ, en la mayoría de los 
países dei área. Hubo adernás 
una exposición denominada 
"Plástica dei Caribe", con óleos, 
erabados, dibujos, tintas y escul
turas que permitieron apreciar 
~gunos logros asombrosos, espe
cialmente en la taJla de maderas. 

IntelectuaJes de todo el Cari
be se reunieron a su vez en un 
simposio sobre la "Identidad 
Cultural Caribena" que, a través 
de la exposición y análisis de di
versas ponencias, permitió consi
derar una variedad de perspecti
vas e incluso contradicciones en
riquecedoras, que se anaden a los 
esfuerzos de los pueblos por co
nocerse y cornunicarse entre sí. 

Pero la gran atracción estuvo 
en lo musical-danzario. Cada dia 
dei festival fue un desborde de 
espectáculos que hacía harto di
fícil la elección. La intuición era, 
si acaso, la mejor guia. Y todo se 
dio a plateas desbordadas de un 
público ávido, con buen olfato 
para descubrir dónde podia iden
tüicarse. 

GfJY ANA - Este país organi
zó el primer Carifesta en 1972 y 
en La Habana presentó una bue
na muestra de su rico y variado 
folkJore, influído por diversas 
corrientes migratorias y de los 
propios nativos amerindios. Los 
"Yoruba Singers" interpretaron 
viejos ritmos africanos, conserva
dos en un grado de pureza difícil 
de haJJar en el propio continente 
negro. La "Mascarade Band" ofre
ció una imagen de los carnava
les celebrados en la época colo
nial, mientras que The Mighty 
Chief, jefe de una tribu amerín
dia, cantó calypsos en un e.stilo 
muy peculiar. EI grupo "Madra.si 
Dancers", de origen hlndú, inter
pretá una historia tradicional 
- rapto de una princesa, lucha y 
final armónico- que se desarro
lló dentro de los lineamientos 
clásicos, regidos por ritualizadas 
y estrictas formas de expresión: 
grupo musical sobre la escena, 
una relator a manera de corifeo 
y un coro que comenta o comple
ta la historia, con los papeles 

femeninos a cargo de adolescen
tes varones. 

Tras presentar a otros grupos 
y solistas de calidad, el cierre dei 
espectáculo estuvo a cargo de la 
"Chronicle Atlantic Symphony", 
una orquesta de bidones que an
tes contuvieron petróleo y que 
mediante cuidadosos procesos 
artesanaJes de sus metales y cor
tes o abolladuras a diferentes ni
veles, perrniten interpretar ·10 
misma música popular que un 
fragmento dei "Lago de los Cis

,nes", de Piotr Chai.kowski. El au
ditorio buscaba las cuerdas o los 
instrumentos de viento, pero 
asombrosamente todo salia de la 
percusión de los bidones. 

JAMAICA - Sede de Carifes
ta-76 incluyó a un plantel de es
colares que interpretaron hermo
sas versiones de las conocidas 
danzas de las cintas y la cuadri
Ua, donde lo eu.ropeo está enri
quecido con un agitar de caderas 
de raíz africana. Su Coro Folkló
rico impresionó por la combina
ción de lo vocal con elementos 
de danza y escenificación teatral, 
dentro de una línea dirigida a lo 
humorístico. 

Muy aceptada también fue la 
"Rod Dennis Mente Band", de 
ocho integrantes (guitarra, ban
jo, ukelele, saxos alto y tenor, 
marínbula y dos pequenos tam
bores) con los cuales se ejecuta 
el a.ire más popular dei pais: e! ' 
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mento. musica africana. "5m t!l 
memo 110 hubiaa habido reggae". 00

• diio uno de los músicos dei oc
~ teto. cuando se le mterrogó so
~ bre quê opmaba de este ritmo de 
@S' gran é:\110 mundial y que a Ca
~ rifesta-79 traJo un grupo mu) 
~- conocido "Los Cinco Fabuloc;::g sos" para terminar de captar a 
@s un entusiasta auditorío que no 
§ qut:ria que la noche acabara O=:! SL'R/\.-llf Ofrec1óqu11ásel =-3 espectáculo más ,·ariado y deleiê tante, producto de esa fr~ua de 
@ ruas que es la ,;e_ia colon1a ho-

landesa sudamericana. Fueron 
dos horas vertiginosas, de con
trastes entre dan,as amenndias 
ancestrales, apoyadas en sonaJe
ros de güira, y bailes indostàni
cos en los cu ales el in térpretc 
por momentos mueve sõlo los 
dedos índices o mu> ligeramen
te la cabeia. para luego detener
se totalmente en posiciones de 
increible plasticidad O entre vi
ríles mo,imientos de los descen
dien tes de cimarrones. cu} a lu
cha por la supef\•iviencia es ex
presada de manera 1mpres1onan
te, y la danza t1p up ( de las chan
cletas) en la que basta el golpe
teo en el suelo de ese rústico cal
zado para acompaiiar las plásti
cas evoluciones dei grupo, y ésta 
a su vez contrasta totalmente 
con lo crioilo o mulato de los 
"Kaseko Master's", qu1enes ofer-

taron un ritmo cadencioso y sen
sual que contagio a los especta
dores 

IR./\11> W) /"OH.l<,O Bas
tarta concitar su "Steel Ordws
tra" para hacerle d meJor elogio. 
En Trinidad y Tobago na1aeron 
las "steel band" ) coníirmó que 
la su}a es la me1or, la que asom
bro con ,ersioncs mcreibks de 
"El Relicario" o de "BeglJl the 
Begtn ", asi como con el "Vais 
dei Minuto". de Fcdcrico Cho
pin. o .. Ftnlandia ... de Juan Si
belius, ocas1on l'n la que ya no se 
busca sólo las cuerdas sino tam
bién el piano, el órgano. la !lau
ta, porque se t1cnc la sensación 
de estar frente a una fabulosa 
orquesta sinfónica. Se ascgura 
que estos percutorcs de bido
nes no conocen una sola nota 
musical. que todo es oido y sen
sibilidad. Pero además esta dele
gación mostró un panorama de 
sus raices culturales y hubo dan
zas mdias, africanas, afrofrance
sas y criollas de muy buen gusto, 
y ai final una m tegración de to
dos los artistas en una exilante 
fiesta plena de mmo, mov1mien
to y colondo, denominado "EI 
Lunbo" y ai limbo, cfectivamen
te, rue transportado d especta
dor cauuvado por un arte que 
rompe todos los esquemas dei 
clas1cismo y conduce a pensar si 
no es hora ya de renovar algunos 

csqUl•mas estereotipados de la 
dan,a 

S 1 \ 1 ILF,\ J'I- Saint Yi-
cen te, según su num brc inglés, t, 
parte de las lslas de Barlovento 
licm• apenas 389 km&" y poc~ 
mas de 100 mil habitantes. Sin 
embargo, dt: ahi vino la gran lec
ción de como nmovar los almi
donados, aburrídos y estáticO\ 
coros. Es posible que cn la "Kings
town Choral'' nudic lenga noción 
exacta de qué es una corchea, 
pero sus miembros tienen arte 
suficiente como para ofrcccr un 
frasco ágil, dinàmico, melclado 
con imitaciones e improvisac10-
nes, y una notable intu1ci6n dei 
espcctaculo para combmar la 
música, la actuación, la dan,a y 
el canto coral, todo libre de aca
dem1c1smos, hecho como algo 
natural, con la risa a flor de la· 
bios. disfrutando dei placer de 
haccr arte. Tam b1én ellos tienen 
su "steel band" y un maestro de 
cscuela. Kenneth "Seakes" AJ. 
leyne, qu1en canta calypsos, bai
la, hace acrobacias, actúa y se 
comunica como pocos con el pú
blico. Es imposible recoger en tan 
poco cspacio todo cuanto nos rc
galaron los sanv1centinos, quie
nes rcafirmaron con su presencio 
cuán reaccionario cs el despre
cio hacia las naciones pequenas 
por parte de algunos sector~s. 



Así como ellos, otros grupos 
de países de escasa su perficie co
mo Granada - todo un canto a la 
libertad recién lograda - ; Belice, 
que clamó en el escenario por 
"la independencia y la identidad 
nacional"; Santa Lucía, cuya or
questa "The True Tone " deslum
br6 con diversas expresiones de 
música moderna y sobretodo 
con una pieza de su propia crea
ción ("Ojos ardientes y estôma
gos vacíos") que no podia eje
cutar eo su pais, en esos mo
mentos de represión previos al 
triunfo electoral dei laborismo; 
Saint Kitts, Martinica, Barbados, 
Guadalupe y otros, siempre pre
sentaron algo que despertó la 
admiración y arrancó el aplauso 
fresco y sincero. 

CUBA - Como anfitriona, Ja 
mayor de las Antilias hizo en su 
espectáculo de gala un pormeno
rizado repaso de sus riquísimas 
y variadas expresiones musicaJes 
y danzarias, apoyándose en gru
pos tan conocidos mundialmente' 
como "Los lrakere", en solistas 
de la calidad de Silvio Rodríguez, 
Ornara Portuondo y Sara Gonzá
lez, en orquestas como la "Ara
gón", en el Conjunto Folklóri
co Nacional, en el cuerpo de bai
le dei teatro "Karl Marx", que 
ofertó con la "Comparsa dei Fa
rol" una SÍl)tesis de lo que es la 
música y el baile cubanos, aJ 
tiempo que la bailarina Sonia Ca
lero, sobre trabajo dei consagra
do Alberto AJonso, resumió lo 
mejor de la coreografia popular. 
Con una comparsa aJ estilo "Los 
lrakere" y todos integrados a 
ella (hasta el público) se puso 
término a una noche cargada de 
gracia y alegria. 

Recordemos además que Bra
sil y el samba incomparable es
tuvieron representados por una 
delegación de 14 artistas, presi
didos por el inmenso Chico Buar
que de Holanda, quienes dieron 
una panorámica de lo que musi
calmente se está haciendo en el 
gigante sudamericano, para lo 
cual varios de los viajeros cance
laron contratos. Estirnaron que 
este encuentro era fundamental 
porque les permitiría intercam
biar y abrazarse con sus vecinos 
caribenos, hermanos de orígen. 

Concurrió también una delega
ción de República Dominicana con 

sus danzas mulatas, donde reinó 
el merengue dulzón, sabroso y 
sensual. 

NICARAGUA - Obviamente 
merece capítulo aparte y no sólo 
por la calidad de las interpreta
ciones dei grupo "Los Palacahui
na", que llegó en representación 
dei Frente Sandinista de Libera
ción Nacional, de un pueblo en 
lucha, y finalizó siendo la emba
jada de una revolución triunfan
te. En uno u otro papel, Carlos 
Mejía Godoy, Silvio Linares, 
Humberto Quintanilla y Enrique 
Duarte, sus integrantes, recibie
ron el afecto, el abrazo que no se 
ve pero se siente, como tributo 
de quienes vivieron el drama de 
Nicaragua como suyo y festeja
ron su victoria junto al FSLN en 
toda su intensidad. "Los Palaca
huina" respondieron a tanto afec
to ofreciendo canciones cargadas 
de intencionalidad política, pero 
sin perder calidad artística, en 
las que los nombres queridos de 
Carlos Fonseca Amador y ' dei 
FSLN que él ayudó a fundar, es
tremecieron a un público com
prometido, militante y solidario. 

MEXJCO - Dejemos el Cari
be ameríndio, negro, mulato pa
ra ir ai continente mestizo, aJ 
"México lindo y querido" de 
una canción que el público coreó 
junto a los artistas del Mariachi 
Colonial y ai solista Juan Valen
tín, corno le hizo coro a otras 
canciones de él o de Maria de la 
Sierra, de mostrando el pueblo cu
bano como es capaz de disfrutar 
de una música tan distinta a la 
suya. No por conocidas dejaron 
de deslumbrar por su colorido y 
la precisíón de las evoluciones, 
las danzas del Ballet Folklóri
co Nacional Aztlán, grito de ven-

. cedores ante todos los intentos 
por matar una cultura secular. 
Destacaron boda tarasca, danza 
de la pluma, un ritual yaqui so
bre la caza dei venado, una mues
tra dei folklore jalisciense y chia
paneco, una fiesta veracruzana y 
los alardes dei floreador con su 
lazo. 

La parte continental estuvo, 
además, representada por Vene
zuela, que presentó de Maracaibo 
el Quinto Crioilo, con ritmos muy 
cercanos a lo africano; a Lidia 
Vera, una cantante de música 
llanera que gustó mucho; un ani-

mador de la calidad de Simón 
Díaz, quien agotó su tiempo ha
ciendo delicias con su cuatro y 
con tonadas llaneras, aunque 
también baila, es actor de cine, 
prod uctor de programas radiales 
y compositor consagrado. Hubo 
otros cantantes y músicos, que 
luchan denodadamente por man
tener vivas viejas tradiciones ata
cadas desde todos los ángulos 
por la música extranjera, has
ta que el conjunto "Un Solo 
Pueblo", de Zulia, remató la no
che con un precioso "Golpe de 
Tambor". 

Panamá o'freció también una 
buena muestra de .su rico y colo
rido folklore, de sus bailes y can
ciones, de su música pegadiza. 

Esto es sólo una muestra de 
todo cuanto se presentó. i,Que
dó usted conforme? i,NO le pa
rece que tanta riqueza musical 
bien vale el esfuerzo de crear una 
empresa multinacional dei disco 
caribefio para que la divulgue 
mundialmente? EI Caricom y la 
UNESCO, que apoyaron la reali
zación de Carifesta-79, "no pa
trocinarán esta empresa? i,NO 
tienen nuestros pueblos riquei.as 
propias capaces de despertar más 
entusiasmo que cualquier Travol
ta importado? 

Y hubo, claro, mucho más, 
con esa culminación en el male
cón habanero donde todo e) 
mundo - artistas y espectado
res-, dio rienda suelta a sus de
seos de comunicación, a su ex
trovertida personalidad, para 
montar el carnaval más fabuloso 
de la región. De pronto sorprendió 
una lluvia torrencial, como si des
pués de tantos ritmos de raiz ne
gra al lado del mar, la diosa africa
na de las aguas, Yemanyã, hu biese 
querido refrescar a los bailarines 
para que continúen, con más fuer
za, cultivando ese idioma que 
universaliza ai Caribe, acorta dis
tancias, rompe barreras lingüísti
cas y une a todos en un gran can
to a la libertad alcanzada o bus
cada, ahora con la confianza ple
na en que se lograrã, porque hay 
muchos ejemplos cercanos que 
estimulan. 

Más de cuatro siglos de domi
nación colonial no pudieron ma
tar las viejas culturas. El rescate 
está ahora en marcha. Carifesta-
79 es una muestra palpable de 
~o. O 
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EI li Congreso de FELAP 

KMrle Nordenstreng, l)l'flidena de 11 OIP y otr01 miembr01 de ... Mpnlu
cl6n con lgneclo Brion11 Torres y Eduardo AI vir , d1 11 delegec:16n n ic:eregOen
• 11 li Congreso 

D En los últimos días dei pasado 
mes de julio se celebró en Ca

racas el Segundo Congreso de la 
Federación Latinoamericana de Pe
riodistas (FELAP) con la participa
ciõn de representantes de todas las 
asociaciones de profesionales miem
bros e invitados especiales de la 0(
ganización Internacional de Periodis
tas, UNESCO, ILET, CIESPAL y 
otras entidades internacionales asf 
como la presencia de varios observa
dores de países cuyas agrupaciones 
sindicales de periodistas aún no ín-

tegran la FE LAP, como es el caso de 
Haiti. 

Entre los resultados más signifi
cativos dei evento cabe mencionar la 
votación de los estatutos nuevos, 
ampliación de los instituídos en el 
1 Congreso dei aiio 1976. EI Congre
so se pronunció por la lucha para 
conquistar un Nuevo Orden Infor
mativo Internacional; denunci6 la re
presión contra los periodistas y la li
bertad de prensa en América Lati
na, principalmente en Argentina, Chi
le, Uruguay, Paraguay y Haití y apo-

y6 la creación de la Agencia Latino· 
americana de Serv1cios Especiales 
(ALASEI). 

En los aspectos de solidaridad y 
apoyo político se mencionó espe· 
cialmente el "saludo jubiloso ai her
mano pueblo de Nicaragua y vanguar
dia revolucionaria, EI Frente Sandi
nista". Así se decidió "felicitar de 
mi nera particular a los periodistas 
de Nicaragua por su brillante parti
cipación en el proceso emancipador 
de su Patria". 

Efectivamente, la solidaridad por 
la lucha y victoria nicaragüenses fue
ron aspectos culminantes dei Con
greso. EI informe de la delegación de 
Nicaragua fue leído por el compaiie
ro lgnacio Briones, quien en su in
tervención afirmó: " Nicaragua ya es 
libra! " 

" EI informe que la Unión de Pe
riodisus de Nicar1gu1 rinde a este 
Segundo Congreso de la FELAP no 
refiara más I las represiones dei pi
sado, que fueron su constante. Vie
na a decirles que dos da nuestros 
compaiieros son ahora Comandantes 
dei Ejército Popular Sandinisu, que 
aplastó para siempre a la Guardia Na
cional de Somoza y dei imperio. Ellos 
son Bayardo Arce Castaiio, quien de
jó su cátedra en la E seu ela 'de Perio
distas da la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua y su escri
torio de redector dei diario 'La Pren
sa' para empuiiar el fusil guerrillaro 

1 y William Ramirez, quien partici
pó con muchos da ustedes en el 
Sáptimo Congreso de la OIP en la 
Habana, ai que asistió an represent• 
ci6n de los periodistas revoluciona· 
rios de Nic1r1gu1", dijo en su infor· 
me lgnacio Briones. O 
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Justicia social, 
camino dei periodismo 

Aurclio Guzmán 

" • 
t---

!... 
" Los periodinas deben enfTentar ai detafío de integrarse I la lucha de libera
ción nacional de sus pueblos" 

D La primera Escuela Internacio
nal de Periodismo de Améri

ca Latina iniciará sus labores a co· 
mienzos de 1980 en La Habana lue
go de que se realice ali í el Cuarto 
Congreso de la Unión de Periodis
tas de Cuba {UPEC) en diciembre de 
este aiio. Estos hechos, como otros 
importantes tópicos relacionados con 
la información y el periodismo, por 
ejemplo la propuesta de que las enti
dades gremiales period ísticas editen 
órganos de información general, son 
abordados en esta entrevista exclusi
va por Ernesto Vera, secretario gene
ral de la UPEC. Vera expone la opi
nión de los periodistas cubanos acer-

ca de temas candentes, como el Nue
vo Orden Informativo Internacional 
(NO li) y el papel de los periodistas 
en las luchas de liberación, que ha te
nido una expresión real en la lucha 
y victoria dei pueblo nicaragüense. 

Ernesto Vera, quien también es 
uno de los vicepresidentes latinoame
ricanos de la Organizaciõn Interna· 
cíonal de Periodistas (OI P). presidi ó 
la delegación cubana ai recientemente 
celebrado Congreso de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (FE
LAP) en Caracas (julio de 1979) . 

- En América Latina, Africa y 
otros lugares dei mundo se viven pro
cesos sociales agudos que apuntan he-

eia la liberaciõn de los pueblos. lQui 
papel le asigna a los periodistas en 
estas procesos? 

- Yo creo que los periodistas des
de el punto de vista dei deber, de la 
responsabilidad ante sus pueblos, tie
nen que enfrentar el desafio de in
tegrarse a la lucha de liberación na
cional de sus pueblos. 

Nosotros conocemos el trabajo 
de las organizaciones period ísticas 
que existen en Asia, Africa y Amé
rica Latina. Y este trabajo es verda· 
deramente importante. Es muy difí
cil encontrar un periodista que no 
tenga una actitud antimperialista, que 
no vea con claridad los problemas 
que sufren nuestros pueblos como 
producto dei dominio impecialista, 
colonialista y racista. 

Acabamos de celebrar el li Con· 
greso de la Federación Latinoameri
cana de Periodistas en Caracas. Real
mente es muy hermoso ver cómo los 
colegas de América Latina adoptan 
acuerdos y documentos de tanta im· 
portancia y tan fieles en sus conte· 
nidos a los verdaderos y legítimos in· 
tereses de los puebfos, en contra de 
todo tipo de dominación y explota
ción imperialista y reaccionaria. 

Pasos importan tes 
hacia una alternativa 

-lCómo ve usted las iniciativas 
reales que hoy plantean o pueden 
plantear los pariodistas en camino • 
una alternativa informativa en Amér~ 
ca Latina? 

- Creemos que algunas iniciativas 
vinculadas con la gestión de la UNES. 
CO, en dirección de elaborar poli· 



ticas de información en cada país, 
de organizar agencias informativas o 
agencias de servicíos especiales, de 
una u otra forma representan un ca
mino para reducir en lo posible el gra· 
do de contrai casi absoluto que tie
nen los medias transnacionales de co
municación. 

Como dijimos en el li Congreso 
de FELAP, las organizaciones de pe
riodistas de cada país de América La
tina comprenden hoy que tienen el 
derecho a tener sus órganos de prensa 
y en la medida que esto se concrete, 
avanzaremos. Estos órganos de prensa 
no deben tratar solamente las cues
tiones referidas a la vida de esa or
ganización, asociación o sindicato, 
con carácter interno para sus miem
bros. Además de esta, y de poner én
fasis en los problemas de la informa
ción, dei periodismo, estos medi os de
ben tener una proyección de carác
ter nacional y de carácter in ternacio
nal sobre los distintos problemas que 
merecen su atención y que en buena 
medida no son reflejados en la lla
mada "gran prensa" o son refleJados 
de una manera tergiversada y defor
mada con toda intención. 

Entonces, lpor qué no luchar por 
esta? Podria parecer que mis pala
bras son demasiado románticas, diga
mos, por lo que significaria en cuanto 
a castos, e inversiones. Sin embargo, 
me parece que si se decide comenzar 
a avanzar por este camino van a apa
recer muchas formas en cada país, que 
permitan dar respuesta a estas pro
blemas de carácter económico-finan
ciero. 

Labor de la UNESCO 

Además creo (y así se propuso en 
el Congreso de la F E LAP) que la 
UNESCO puede jugar un papel de 
gran trascendencia apoyando técnica· 
mente a estas órganos de prensíl al
ternativos. Podrán cumplir de esa ma
nera los periodistas u n deber insosla
yable que es atacar también con la 

pluma. no sólo en la asamblea de la 
organización a la que pertenecen. 
sino profesionalmente, todas estas 
campanas y todas estas formas de 
mentira de la prensa capitalista. Se po· 
drían asi desarrollar muchas iniciati
vas en este sentido, que aunque por 
ellas mismas no estarían en condicio
nes de establecer un Nuevo Orden ln
formativo Internacional, serían pasos 
importantes dirigidos a hacer esos 
cambias de fondo. Es más, representa
rían en lo inmediato una manera de 
enfrentar la propaganda transnacional 
contra nuestros pueblos. 

Nosotros creemas que en este sen
tido hay a veces descuidos por parte 
de los sindicatos, por parte de las dis
tintas organizaciones democráticas. 
No es muy visible en general, la in
quietud sobre la necesidad de que es
tas instituciones tengan órganos de 
prensa que se proyecten realmente en 
la vida nacional o internacional. Sin 
embargo, cualquler capitalista en par
ticular se arroga el derecho de hacer 
un órgano de prensa y de explotarlo. 
Estas organ izaciones, si hacen algo, 
es sólo un boletin interno. Esta es 
bueno, no es maio, pero tampoco da 
una respuesta más contundente a es· 
tas necesidades. 

-lCuál es su opiniõn acerca dai 
Nuevo Orden Informativo Interna
cional? 

-Sin duda el Nuevo Orden Infor
mativo Internacional es un tema muy 
polémico. Tema de gran compleji
dad y va a discutirse mucho sobre él. 

Nosotros creemas que la demanda 
de que se haga realidad el NOII, no es 
otra cosa que una manifestación de la 
toma de conciencia de los pueblos y, 
en este caso, en especial de los pe
riodistas. 

Ahora bien, lse puede hablar de 
un N uevo O rden Informativo Interna
cional separado de los demás "órde
nes", tundamentalmente dei nuevo 
orden político, económico y social, 
de la nueva estructura de la sociedad, 
de la liberación real y definitiva de 
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los pueblos? l Es que puede heber un 
Nuevo Orden Informativo lnternacio· 
nal verdadero pero desligado de to
dos estos problemas? 

EI NOII depende 
dei camb io de soc1edad 

Realmente nosotros no creemas 
en esa posibilidad. No obstante nues
tra posición no es que no pueda ha
ber un Nuevo Orden Informativo In
ternacional sin que haya una libera
ción real y definitiva de los pueblos 
o lo que es lo mismo, quedamos de 
brazos cruzados. Nosotros creemas 
que lo fundamental dei Nuevo Or
den Informativo se vincula con la es
tructura de la sociedad, con los pro
blemas dei nuevo orden político-eco
nómico. Oebe ser una expresión de 
las nuevas condiciones de vida que se 
establezcan en los países. 

A la vez consideramos que una 
gran cantidad de documentos que se 
han elaborado por estudiosos de este 
tema y otros que se han acordado en 
reuniones nacionales e internaciona
les, son en sí mismos valiosos instru
mentos para que los periodistas v. en 
la medida de lo posible, las amplias 
masas de nuestros pueblos, conozcan 
major el problema dei desequilíbrio 
informativo, dei contrai extraordina
rio que tienen los medias transnacio
nales en el flujo de las noticias. 

-En diciambre, la UPEC efectu• 
rá su 4o. Congreso. lOué significado 
tendní ese Congreso? 

- Llegamos ai Cuarto Congreso de 
la UPEC más maduros, protesional y 
políticamente. Hemos avanzado y 
madurado junto a todo el pueblo. 
Creemas que este evento apuntará a 
reafirmar y fortalecer un periodismo 
analítico de contenido revolucionaria, 
que sa1isfaga los intereses dei pueblo 
cubano y de nuestra sociedad socia
lista. Se trata de que el periodista 
esté más preparado, que su nivel in· 
telectual sea más alto, que pueda ex
plicarse los fenómenos de la sociedad 

v así servir major en su misión de 
orienta dor y educador. 

E! periodista debe asumir -i!n Cu
ba lo entendemos asi- un papel de 
dirigente que sea organizador y edu
cador a la vez. 

N osotros pensamos que serã un 
hermoso y provechoso Congreso. 

Una nueva escuela 

-LSe haré realidad la Primera Es
cuel1 Internacional de Periodismo de 
latinoamérica, que tendría por sede 
a Cuba? 

-EI próximo ano esperamos ini· 
ciar las actividades de la primera Es· 
cuala Internacional de Periodismo de 
América l atina, en La Habana. Este 
proyecto se cumple con el apoyo de 
la Organización Internacional de Pe
riodistas (O IP), de algunos países so· 
cialistas, y dei pueblo cubano, que 
trabaja por hacer realidad estas ob
jetivos que, una vez logrados, entre
garán un aporte a profesionales de 
otros países, y en definitiva a los pue-
blos hermanos. • 

E n la E seu ela Internacional de Pe· 
rlodismo se coordinarâ el trabajo de 
la UPEC, la OIP, la FELAP. Alli 
trabajarán colegas de varias regionas 
dei mundo. Será, creemas, una expe
riencia que permitirá la superaciôn, 
la preparación y el desarrollo de un 
periodismo realmente nue110, revolu· 
cionario y eficaz. 

- lJ>iensa usted que ai periodista 
debe ser un luchador, un político? 

-Creo que eso es indispensable. 
Es más, creo que la funció n dei pe· 
riodista es ínminentemente política, 
lo crea o no el periodista. Y puede 
contribuir ai desarrollo de la C0/1· 
ciencia antimperialista de las masas o 
puede ser un freno, un obstáculo pa· 
ra este desarroll o. Es decir, cualquier 
interpretación falsa dei papel dei pe
riodista en la sociedad, que lo ubique 
en el orden apolítico, creemas que es 
falsa y que no corresponde a su misiôn. 

----------o 



Conferencia de la ONU 
sobre publicidad 

D La convocatoria de una confe
rencia de la ONU para conside

rar los efectos adversos (culturales, 
sociales, econômicos y políticos) de 
la publicidad de las transnacionales 
sobre el Tercer Mundo y sus estrate· 
gias de desarrollo, fue defendida en un 
articulo referente ai diálogo sobre el 
desarrollo publicado por la Funda
ción Oag Hammarskjold de Uppsala, 
Suecia. Los autores, Noreene Janus y 
Rafael Roncagliolo, aducen en el ar· 
ticulo que la publicidad de las trans
nacionales ha establecido un progra
ma paralelo y no oficial de desarro
llo que contradice claramente los 
postulados de las estrategias de desa
rrollo y distorsiona la política de de
sarrollo dei Tercer Mundo. La publi
cidad total alcanza ahora un volumen 
de 65 mil millones de dólares anuales, 
y su participaciõn en el Producto Na
cional Bruto sigue creciendo. 

Si los grandes gastos en publici
dad son de difícil justificaciõn en paí
ses ricos, mãs cuestionable aún es el 
uso de recursos nacionales dei Tercer 
Mundo para promover un amplio uso 
de bienes de consumo (cigarrillos, 
cosméticos y bebidas gaseosas), en 
tanto que no se satisfacen las nece
sidades humanas básicas. Por otra 
parte, los vastos recursos gastados en 
publicidad están siendo manipulados 
en medida creciente por las transna
cionales, que tratan de introducir una 
homogenización cultural en vasta es
cala, acorde con su propia necesi
dad de expansión industrial y en el 
intento de promover el "papel posi
tivo" de las corporaciones transna
cionales. 

La publicidad erosiona y distor
siona asimismo cotidianamente las 
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lt's '\éllow Fever N , 
season. ili 

This is the only time oi the !~<>~ ) 
year IM\el'l you can do nothing 
and not leel guilty. Doing 
absolutely nothing. however, . ~ 
isn't all that easy. -~ · 

l.asl summer we were sit· .,.. ! _,/ 
ting around nying to do nothing, 1 ---'ro rnake a Yellow Fewr, 
~ 1.W_acc,dentally carne up 611 a taJI glass with ice and 
w,th a dnnk as refreslung as lemonade Add one anel one-
summer itself. lt:S calledVellow haJI oz. oi Smimoff anel stit 
Fewr. Vou might tryone the 
next time you set out to do 
nothing. lt's really something. 

Sminio/{ 
leaves you brealhles~ 
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cultvras nacionales dei Tercer Mundo 
y pone en peligro la independencia de 
los medios de comunicación social. 

La función principal de los me
dias de comunicación social está cam
biando de la difusión de intormacio
nes a la vinculación comercial entre 
productores y consumidores. EI papel 
de dichos medios ha pasado a ser el 
de persuadir a las masas para que asu
man un estilo de vida consumista. 
Todo el complejo de valores cultura
les es transferido, por la publicidad 
de las transnacionales, inclu idas las 
agencias noticiosas, dei centro indus
trial a la periferia subdesarrollada. 

Los medios de comunicación so
cial tienden a especializarse casi ex
clusivamente en la diseminación de 
mensajes publicitarios. La produc
ción de contenido~ noticiosos sustan· 
tivos es manipulada por un ,11ariado 

TARIFAS DE 
SUSCRIPCION 

En Estados Unidos: 

conjunto de organizaciones, en las 
que se incluyen agencias de noticias, 
agencias de publicidad y oficinas de 
relaciones públicas. Con este cambio, 
la propiedad de las trensnacionales 
se ha deslizado dei sector de distri
bución de los mensajes ai de su pro
ducción. las transnacionales soo due
iias de la industria de filmación, de la 
producción de discos y cassettes, de 
las agencias de noticias o de publíci
dad. Igualmente, ai convertirse los 
medios de comunicación social en 
transmisores de hábitos de consumo, 
han dejado de interesarse primor
dialmente en la información y consa
gran creciente atención a la venta de 
publicidad respondiendo a los deseos 
de los anunciadores que los financian 
antes que a las necesidades de quienes 
los leen, ven o escuchan. 

Todo esto indica la magnitud dei 

problema que la penetración de las 
transnacionales representa para el 
Tercer Mundo. "las conferencias 
mundiales sobre publicidad no debe
r(an ser convocadas sólo por el per
sonal de la industria: hay una urgente 
necesidad de organizar una conferen
cia de las Naciones Unidas que exami· 
ne los problemas culturales, sociales, 
económicos y pol iticos envueltos en 
la publicidad contemporánea", afir
man los autores. n 
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mensualmente en San J ua n, Puerto Rico . Trata asuntos 
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Agencia egipcia de informaciõn 
expulsada de Federación Arabe 

D 
La Federación de Agencias de 
Prensa Arabes -cuya sede está 

en Beirut- decldió la suspensión de 
toda colaboraci6n con la agencia egip· 
eia MENA (Middle East News Agen
cy) como una protesta a los acue,
dos de Sadat con Israel. La reunión 
dei Secretariado de la lnstitución 
había sido citada con ese único pun
to en el temario. Asistieron represen
tantes de las agencias JANA (de la 
Yamahiria Líbia), WAFA (agencia de 
la OLP), INA (lrak News Agency), 

as( como de las de Túnez, Síria, EI 
Líbano y los Emiratos Arabes Uni
dos. 

Sulaiman Al-lzabi, director gene
ral de la agencia de prensa líbia afir
má ai término de la reunión que des
de que el presidente Sadat firmó 
"el claudicante tratado, la agencia 
MENA se ha convertido en un ins
trumento de propaganda para Israel". 
Asimismo seiial6 que la agencia di
funde informaciones falsas de los is
raelies y ataca con lenguaje ofensivo 

a todos los países ãrabes. 
Los directores de las agencias de 

prensa ãrabes demostraron tener ple
na conciencia de "la amenaza plan
teada por la alianu estratégica dei 
régimen egipcio con los israelíes - di
jo Al- lzabi-, la que resulta evidente 
por la manera en que MENA se ha 
convertido en una herramienta en 
manos de los israelíes para penetrar 
en la opinión pública árabe y mun
dial". 

------·-----o 

Complete su colección de 
Ya están .a la venta los ejemplares encuadernados desde el número 1 
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Iruurgentes Sur, 1722- desp. 204. 
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desde México, 
una revista para América Latina 

reaparecieron en el exilio 

Un análisis de la crisis de América 
latina a través de estudios monográficos 
inéditos, 
realizados por especialistas de cada 
país. 

No. 1 - URUGUA Y (en venta en 
librerías) 

No. 2 - ARGENTINA (aparece el 
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VOCERO DEL PUEBLO 
En E/ Dia encontrar6 usted: 

LA MAS AMPLIA Y OBJmVA 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. 

MEXICANO 

Un periódico con aentldo mexicano y latinoamericano. 

Un reflejo objetivo de la realldad nacional, Dia a Dia. 
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