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Nuestra carátula: 
AI centro Fidel Castro: a la lzquierde arriba une viste general de la VI Cum

bre; 1 la izquierda ebajo ai pretidente Samore Machel de Mozambique; arriba 
derecha el presidente Tito, da Yugoslevia conversando en una de ln •sionn 
con el primer ministro vietnamita Phem Van Oong; a la derecha ai centro, el 
comandante Daniel Ortega, mlembro de la Junta de Reconstrucclón Nacional 
de Nlcaregu1 y dereche ebejo el presidente Saddam Hu-in, de lrak. 

UN INFORME 
ESPECIAL SOBRE LA VI CUMBRE 

Como los lectores observarán, esta cúición fue ampliada, con el fin de permitir 
la publicación de un amplio material sobr~ la VI Cumbre de los Países No Alinea
dos. sin reducir excesivamente las sesjonl!s nonnales y las colaboracioncs sobre 
hechos importantes. 

Este esfuerzo en favor de la <livulgaciún de todo lo acontecido en la Conferen
cia de La Habana, se jiistifica. Los granJes problemas dei mundo en desarrollo fue
ron cn esa instancia planteados y discutidos. La presencia dei mayor número de 
Jefes de Estado ) de Gobierno que se haya reunido jamás úio a la VI Cumbre una 
repercusión mayor que todas las anteriores. Para los lalinoarnericanos constituyó 
un hecho relevante que la misma :it' realizara en nuestra región, llamada a desem
penar un papel cada vez m~s importante cn csc poderoso movimicnto. 

Además de nuestros c<litores1 Neiva Moreira y Beatriz Bissio (Beatriz Bissio es 
también n:sponsable por la parte fotográfica dei informe) C<..1opcraron en las <lis
tintas fases de nucstro trabajo dos miembros dei equipo permanente de nuestra 
revista, Gregorio Selstr y Paulo Cannabrava. Asimismo contamos con el valioso 
aporte de nucstros colaboradores Wilfrcd Burchett (australiano), y Luis Maira 
(chileno). 

Esperamos que todos nuestros lcctores intcresados en el Jesarrollo dei Movi
mien to de Países No Alineados, encuentren en este informe un documento útil 
y de consulta permanente. 

Otros acontecimicntos se destacaron en el panorama internacional en las últi~ 
mas semanas. como cl comienzu de la transferencia dei Canal de Panamá a los pa
nameílos, la visita <lei Pres1<lcnte de México a las Naciones Unidas, su entrevis
ta con Carter y su in tcrvcnción en Panamá, el décimo aniversario de la Revolu- · 
ción Libia, el derrocam1en to de Jean 13e<lel Bokassa, éstos y otros temas son ana
lizados en este número. f:I nuevo secretario general de la OPEP. ingeniero René 
Ortiz concede una entrevista exclusiva a nuestro corresponsal José Steinsleger so
bre el candente problema clel petróleo. 

En nues1ro próximo número incluiremos entre otros temas de interés artícu
los y testimonios sobre la muerte <lei presidente de Angola, Agostinho Neto, e in
fonnaciones y análisis políticos sobre la reunión partidaria realizada en Oaxaca, Mé
xico, con la presencia ele importanks organizaciones políticas latinoamericanas. 



La VI Curnbre 

Pecas veces un encuentro internacional 
estuvo precedido por tan intensa campa11a 
internacional destinada a confundir y a di
vidir a sus participantes, como la que ro
deó a la VI Cumbre de los países No Alt
neados. Esa campana de algún modo rin
dió un homenaje a la importancia dei Mo
vimien to en la escena internacional, ai que 
adhirieron en distintos grades 138 países 
que abarcan la mayoría de la población 
mundial. De la representatividad de este 
encuentro de La Habana. basta mencionar 
el dato que asistieron 60 Jefes de Estado 
o de gobiemo. o sea que ha sido el de ma
yor relieve que ha tenido lugar hasta nues
tros días. Esto no se pudo ocultar, pero en 
cambio se quiso demostrar que cse movi
miento se encontraba profundamente divi
dido y en crisis. 

El Jeit motiv de la prensa dei sistema 
occidental consistió en hacer girar toda la 
cuestión de los No Alineados en torno a 
un hecho real: que en cuanto a las relacio
nes con los países socialistas hay dos po
siciones, una simbolizada por Cuba y la 
otra por Yugoslavia y que, por lo tanto, el 
movimiento se encontraba quebrado. Tal 
fue lo que se sugirió insistentemente 
antes de la conferencia, así como duran
te ella se magrificaron las diferencias 
en tomo a este tema y el tra tamien to de 
Kampuchea y Egipto. Pero resultó que hu
bo compromiso en estas dos asuntos con
cretos y se llegó a resoluciones que con
cilian las distintas posturas. 

Nada más alejado de la verdad que el 
enfoque de esta campafia. Basta revisar las 
intervenciones de los delegados y leer los 
acuerdos adaptados para comprobar que 
aquel problema, no obstante su importan-

eia, fue sólo uno de los numerosos temas 
en discusión, y que sobre los principalcs 
aspectos ue la situación mundial hay un 
consenso amplio entre los Países No Ali
neados. 

A través de la con fusión se procuraba 
disimular un hecho de profunda signifi
cación: que los acuerdos dei movimicnto 
conllevan una condena prol"unda del siste
ma económico vigente por cuanto gencra 
desigualdades profundas entre el Norte y 
el Sur y responsabilizan a las potencias ca
pitalistas y a las empresas transnacionales 
por esa situación. Figuran allí numerosas 
condenas a esas potencias y cn primer tér
mino a los Estados Unidos, por su apoyo 
ai racismo, y por sus políticas neocolonia
les. En cambio, no se encontrará crítica 
alguna a los países socialistas. por donde 
se ve que los No Alineatlos distan de con
siderar en igual nivel a los dos bloques. 

El balance que por lo tanto correspon
de sobre ·e1 Movimiento de los No Alinea
dos es que se encuentra unido. que se con
solida y aumenta constantemente su pre
sencia numérica y que proyecta una vi
sión muy precisa de los cambias que debe
rán efectuarse en el ordenamien to interna
cional. Estos cambias, sin duda. están des
tinados a afectar sustancialmente a los 
países centrales dei sistema capitalista. 
Desde luego, el Movimiento no tiene aúo 
la fuerza suficiente para imponer sus as
piraciones. Pero es un hecho que su cons
titución ha significado un consiguiente ais
lamiento de los Estados Unidos y sus alia
dos, lo cual es particularmente visible a ní
vel de los organismos in ternacionales. Re
cuérdese que inmediatamen te después de la 
Segunda Guerra Mundial, Washington con-



trolaba tlc hecho las Naciones Unidas y 
sus tcsis ganaban invariablemen te las vo
tacioncs. 

lloy. por cl con lrario, en las decisiones 
que hacen a los intereses de los No AJinea
Jos. éstos se aseguran la mayoría. La res
puesta adaptada por las potencias capita
listas ha consistido en bloquear los deba
tes internacionales, es decir no hacer con
cesiones a las exigencias dei Tercer Mun
do. Así sucetlió con e! DiáJogo Norte-Sur, 
con la V UNCTAD de Manila y con las di
versas instancias para encarar la aspiración 
íundamental de los pa ises subdesarrolla
dos: la constitución de un Nuevo Orden 
Económico Internacional que sancione a 
escala plane taria relaciones justas en tre 
países ricos y pobres. 

Esta resi.stencia dei capitalismo central 
a modificar siquiera parcialmente las re
gias dei intercambio desigual se ha tradu
cido en un serio agravamiento de la situa
ción de las naciones subdesarrolladas no 
petroleras. De allí que los No AJineados 
íueran severos en enjuiciar esta conduc
ta. La deuda_ externa de dichos países ha 
crecido en modo verticaJ, llegando a la as
tronómica cifra de 300,000 rnillones de 
dólares, lo cuaJ pone a los afectados ante 
un cuadro de asfixia ex trema. Y las con
diciones de otorgamien to del crédito, co
mo lo indica el documento final, se hacen 
cada d ía más duras. 

Pero llama la atención que las resolu
ciones no propicien en modo suficiente 
que, junto con el reordenamiento de las 
relaciones entre Norte y Sur, se proceda 
por otra de las vias encaminadas a corre
gir los problemas de los países en desarro
llo. Nos referimos a la in tensificación de la 
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cooperación y el intercambio económico 
entre dichos países, la relación Sur-Sur, que 
es un camino para aminorar gradualmente 
la dcpcndencia dei Norte y extraer mayo
res bcneíicios dei intercambio entre pares. 

No obstante esta limitación, la confe
rencia ha marcado un nuevo avance den
tro dei Movimiento a través de los acuer
dos aprobados. Pero éste debe ser ahora 
traducido en términos de eficacia. La i•1s
trumentación de los acuerdos a través de 
la coord inación de las actividades políti
cas y económicas de los países miembros 
es e! único medio para lograr que el ais
lamiento diplomático en que se deja a las 
potencias capitalistas. resulte en la prácti
ca en acciones conjuntas que las obliguen 
a efectuar concesiones. No basta que la 
unidad se logre a nivel de Jefes de Estado 
y de gobierno, si los pasos siguientes no 
proíundizan las resoluciones y no las ha
cen objeto de una impecable coherencia. 
La misrna existencia del Movirniento de 
los Países No Alineados como una fuerza 
alternativa en la escena mundial, el deli
neamiento de una doctrina propia, la ex
pansión de su representatividad, consti
tuyen de por sí un éxito y un factor de 
extraordinario peso internacional. Mas no 
debe olvidarse que hasta tanto los No Ali
neados no logren articular un sistema pro
pio de relaciones -económicas, diplomá
ticas y de todo orden- o sea la vertebra
ción de un centro de poder, y no con
sigan imponer la restructuración dei or
denamiento internacional, no habrán lo
grado sus objetivos finales. Son larguísi
mos y arduos caminos, sin duda, pero los 
únicos por los cuales pueden transitar Jos 
rniembros dei Movirniento. íJ 



Ha caído en mis manos la magní
fica publicación que ustedes di
rigen y a mí, que como periodis
ta llevo la sección tercermundis
ta en algunas publicaciones, me 
ha producido una impresión ex
celente, pudiendo decirle que 
es de lo mejor que conozco en 
la materia. 
S. Rodriguez, Madrid, Espaiia 

Hicimos !legar el testimonio so
bre El Salvador que ustedes pu
blicaron recientemente a un im
portante Comité de Solidaridad 
con ese pueblo que funciona en 
la ciudad francesa de Manosque. 

Leonor Santos, Marseille, Francia 

Nuestra organización está prepa
rando un paquete informativo 
para ser distribuido a unas 7,000 
organizaciones no gubemamen
tales y grupos de acción que tra
bajan en el campo del medio am
biente y el desarrollo. El tema 
será: Un nuevo desafio para una 
nueva década: desa"ollo sin des
truccii>n. Algunos temas que se 
enfocarán son-los siguientes: ali
mentos y producción agrícola, 
industrialización dei Tercer Mun
do, relaciones de intercambio en
tre los países desarrollados y el 
Tercer Mundo, transferencia de · 
tecnología y desarrollo de tecno
logias autónomas para el Tercer 
Mundo, nuevos modelos de de
sarrollo y estilos de vida, energia 
ambiental sana, etcétera. 

Para cubrir estos temas y otros 
que sean relevantes al proceso 
de desarrollo que deberá tener 
lugar en los aiios 80, estamos 

contactando a especialistas y pe
riodistas especializados en el te
ma dei medio ambiente y el 
desarrollo en distintas regiones 
del Tercer Mundo. Cotisecuente
mente mucho les agradeceríamos 
que nos ayudaran a entrar en 
contacto con latinoamericanos 
que estén interesados en produ
cir articulos sobre los temas 
mencionados. 

De/mar Biasco, Coordinador dei 
Provecto Dia Mundial dei ,\fedio 
Anibience, Centro de Enlace 
sobre e/ Medi'o Ambiente. P.O. 
Box 72461. Nairobi. Kenya 

Deseo suscribirme a su importan
te revista, de la cual llegó a mis 
manos el primer número de la 
edición en inglés. 

Dr. Roesland A bdulgani, 
Jakarta, lndonesia 

Con el importante paso que us
tedes han dado ai editar third 
world, se abre un espectro vastl· 
simo de lectores de lengua ingle
sa que podrán tener acceso a las 
informaciones que ustedes con 
tanta seriedad manejan. 

M.J. Rislakkik Helsinki, 
Fi11la11día 

Hemos consultado la Guia 1979 
con sumo interés. No disponía
de otro bibliografia para algunos 
países sobre los que estamos in
vestigando en nuestros trabajos 
docentes. Deseo sugerirles co
mo fruto de nuestra experien
cia- que en la edición de 1980 
incluyan datos geográficos. Tam
bién nos serían útiles. 

Mónica Mier. México, DF. 

Derechos humanos 
en EI Salvador 

Remos recibido varias cartas de nuemos lectores en EI Sal
vador. lb.mándonos la atención sobre la jornada de solidaridad 
con el pueblo salvadoreiio que ha sido comocada por la Comi
sión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). La co
munidad Iatinoamericana está llamada a participar en la Con
ferencia Continental sobre la situación de los Dcrechos Huma
nos en EI Salvador, que se celebrará la tercera semana dei mes 
de febrero de 1980 en San Salvador, en la Catedral Metropoli• 
tana, especialmente cedida para ese fin por el Arlobispado de 
la capital. 

Los trabajos consistirán en mesas redondas y testimonios 
personales y de organizaciones vinculadas a la defensa de los 
Derechos Humanos. concebidos en su amplio sentido de Dere
chos Civiles, Detechos Políticos y Derechos Económicos y 
Sociales. 
. Los organizadores hacen un Uamado a todos los latinoame

n canos a dar respuesta a esta convocatoria, que reunirá a im
port.antes personalidades e instituciones de pensamiento demo
crático, a fm de "expresar su solidaridad con nuestro pueblo 
en esta hora difícil de su historia". 

Toda correspondencia se debe dirigir a ''Comisi6n de Dere
chos Humanos de El Salvador (CDHES)", Apartado 2520, San 
Salvador, EI Salvador. Centroamérica. 





La Conferencia Cumbre prestó en diferen
tft ocasiones, grandas homem,jes no sólo II los 
Padres Fundador• dei Movimiento -Naaer 
Nehru N'Krumah, Sukarno y Tito, 10l11ment11 
el dirigente yugoslavo sobrevive-, sino tambi6n 
a otros que como el líder argelino Huari Bum• 
dienne fueron extraordinerios continuadores 
de 111 obra de los predecesores. La visi6n proféti
ca de esos luchadores dei Tercer Mundo mudó, 
sin duda el curso de la Historia Y abri6 a los 
pueblos ~mergentes las grandes per$p8ctivas de 
la unidad, la lucha y la liberación. 

EI' Movimiento 
de los No Alineados 

La VI Reunián de los Países No Alineados se reaJizó en La Habana, Cuba del 28 de 
agosto ai 9 de septiembre. 

La reunián de embajadores y expertos se celebrá los d ías 28 y 29 de agosto. A ésla 
le siguiá la reunián a nível de cancilleres, que analizá las propuestas hechas por los em
bajadores y expertos. La reunián de los cancilleres se instaJó el 30 de agosto y termi
ná la noche dei 2 de septiembre, como conferencia preparatoria de la Cumbre de J efes 
de Estado y de gobiemo que comenzó el !unes 3 de septiembre y conclu yó el domingo 
9, poco después de las 10 de la maiíana. 

Esta fue la Cumbre que reunió mayor número de delegaciones y también la mayor 
cantidad de Jefes de Estado o de gobierno. Cerca de dos tercios de la Humanidad, más 
de mil quinientos millones de habitantes, estaban allí representados. 

Para tener una idea dei avance dei Movim iento de Países No Alineados, basta recor
dar .que en la primera reunián cumbre, en Belgrado (Yugoslavia) en 1961, estuvieron 
representados 25 Estados. En la segunda, de El Cairo (Egipto), de octubre de 1964 el 
número se elevá a 47. La tercera, de Lusaka (Zambia ), en septiembre de 1970, reunió a 
54 países. La cuarta, en Argel (Argelia), en septiembre de 1973, contó con la presencia 
de 75 Estados y en la quinta, en Colombo (Sri Lanka), en agosto de 1976, el número se 
elevó a 88 represen taciones nacionales. 

En la Cumbre de La Habana ingresaron como miembros plenos los siguientes Esta-



Los grandes líderes desaparecidos 

dos: Bolívia, Zimbabwe (Frente Patriótico), Granada, lrán, Nicaragua, Pakistán y Suri
nam. Como observadores ingresaron: Filipinas, Costa Rica, Dominica y Santa Lucía. 
Espana fue admitida como invitada. 

Actualmente el Movimiento de Países No Alincalios se compone de los siguientes 
miembros plenos: Afganistán, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina. 
Bahrein. Bang,ladesh, Benin, Birmania, BoLivia, Botswana, Burundi, Buthán, Cabo Ver
de. Camerún, Comores, Congo, Córea Democrática, Costa de Marfil, Cuba, Chad, Chi
pre, Djibuti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Gabón, Cambia, Ghana, Grana
da, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea-Ecuatorial, Guyana, [ndia, Indonesia, l rán, lrak, Ja
maica, Jordania, Kampuchea, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, 
Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Maurício, Mauritania, 
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Organización para la Libera
ción de Palestina (OLP), Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, República Centroafricana, 
Ruanda, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, 
Somalia, Sri Lan ka, Suazilandia, Sudán, $urinam, SWAPO (Namíbia), Tanzania, Togo, 
Trinidad Tobago, Túnez, Uganda, Vietnam, Yemen (República Arabe de), Yemen (Re
pública Democrática Popular de), Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe (Frente Pa
triótico). 

El Buró de Coordinación fue elevado de 25 a 36 representantes así distribuídos, 
Asia: Afganistán, Bangladesh, Corea, [rak, lrán-Buthan, lndia, OLP (Palestina), Siria 
Singapur-Jndonesia, Sri Lanka, Vietnam-Laos, Yemen Democrático. Africa: Benin, 
Etiopía, Ghana, Lesotho, Madagascar, Mauritania , Mozambique, Nigeria, Somalia, 
Togo, Uganda, Zarnbia. América Latina: Cuba, Guyana, Jamaica, Panamá, Peru-Gra
nada. Europa: Chipre, Yugoslavia. * 

El asiento número 36 debe ser compartido entre Africa y Europa y será ocupado du
rante un ano y medio por cada uno de los miembros que resulten seleccionados. 

• Los países que arriba aparecen unidos por un guión son aquellos que comparten el asiento en el Buró de Coor· 
dlnacl6n. 
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La VI Cumbre 

Reuniendo a casi un cemenar de Estados -que represeman dos tercios 
de la Humanidad-. poderosos mo11imie1110s de liberación 

y prestigiosas organi:aciones internacionales, los Pat'ses No Alineados 
reafirmari su vigorosa vocación de 1midad 

para enfrentar los desaft'os de 1mestro tiempo 

Neiva Moreira y Beatriz Bissio 

~ 
as reuniones cumbres del Movimiento de 
Países No Alineados son siempre prece
didas de intensas actividades ctiplomáti-

cas y de campa.fias de información -o contrain
formación- ya sea de los que trabajan por su 
éx.ito o de los que se empeiian en que fracasen. 
Los trabajos de la IV Cumbre en 1973, en Argel 
y los resultados finales de aquella Conferencia 
fueron sometidos a una sistemática campana de 
distorsión, mientras que a la V Cumbre realizada 
en Sri Lanka en 1976, se intentó sepultaria en el 
desconocimiento. Era como si no hubieran esta
do reunidos allá en Colombo, los representantes 
de más de la mitad de la humanidad, como si las 
decisiones que alli se tomaran de una u otra ma
nera no fueran a afectar a la comunidad interna
cional. 

Por diversos motivos, la Conferencia de La 
Habana fue objeto de una especie de "tratamien
to de choque", por parte de la diplomacia y de 
los servicios de inteligencia de los Estados Uni
dos. Se ejercieron presiones políticas sobre los 
gobiemos más débiles o dependientes para que 
no mandaran representantes a La Habana o para 
que, en caso de acreditarlos, intentaran entorpe
cer los trabajos de la Conferencia o romper su 
unidad interna. 

Con cada una de las delegaciones que desem
barcaba en el aeropuerto "José Martí" era como 
si se estuviera librando una pequena batalla. Pe
ro, ya en las horas finales de la reunión a nivel 
ministerial, era visible que la asistencia seria 

numerosa. Noventa y cinco delegaciones con de
recho a voto, varios miembros nuevos - la más 
numerosa concentraciõn de jefes de Estado y de 
gobierno jamás registrada , una decena de mov1-
mientos de liberación, y las más prestigiosas ins
tituciones intemacionales se ctieron cita en La 
Habana, demostrando la ineflcacia de la campana 
contra la gran asamblea del Tercer Mundo. 

"Fueron inútiles los esfuerzos para sabotear la 
VI Cumbre d.e La Habana. Fueron inútiles las 
presiones, los trajines diplomáticos. las intrigas 
para impedir que la Conferencia ruviera lugar 
en nuestro pais. Los imperialistas yanquis, sus 
i•iejos y nuei·os aliados me refiero en este caso 
ai gobierno chino - no deseaban esta Conferen
cia en Cuba. E/los elaboraron, además, la repug
nante intriga de que Cuba convertiri"a el Movi
miento de los Países No Alineados en instrumen
to de la política soviética". dijo Fidel Castro, en 
su discurso inaugural. 

Después dei "David", el "Federico" 

En visperas de la VI Cumbre parecia que tam
bién el tiernpo había entrado en la conspirac16n 
de la CTA. Primero fue el huracán "David", pro
vocando enormes danos en el Caribe y rondando 
las costas cubanas como una amenaza permanen
te. Los estragos en Cuba fueron mucho menores 
que aquellos producidos por estos ciclones en 
la República Dominicana o las islas Domini
ca y Granada, pero, no era cómodo, sobre todo 



para extranjeros no habituados a tifones, dormir 
con un huracân cerca dei hotel. 

EI "Federico" que, como el anterior, fue con
siderado uno de los más violentos dei siglo, cae
ría sobre la Isla en las horas finaJes de la Confe
renCUI, provocando enormes danos, en particular 
en los servicíos eléctricos, en las comunicaciones, 
en el gas y en la red de abastecimiento de agua. 
Algunas delegaciones que aún permanecían en 
La Habana, como las de Guinea-Conakry, Yemen 
Democrático, Nicaragua y Vietnam, debieron 
ser evacuadas de sus casas de protocolo y otras 
quedaron aísladas en las residencias, sin poder 
movilizarse hacia otros lugaxes de La Habana. 

La pista principal del aeropuerto "José Mar
tí", se inundó. Se decía en broma que un peque
no bimotor de la "Guyana Airways" que había 
aterrizado allí, desapareció en la tormenta y que 
recién fue encontrado cuando hombres ranas de 
la Marina cubana bucearon en el lago artificial 
que se formó sobre la pista. 

En verdad, si el "Federico" hubiera caído so
bre La Habana dos o tres días antes, el desafío 
de mantener funcionando la Conferencia habría 
sido inmenso. 

De cualquier manera, los "astrólogos" de la 
CIA -los que trabajaban en los laboratorios a ori
llas dei Potomac y los que actuaban dentro de la 
Conferencia, muchas veces sin demasiado dis
fraz - aprovecharon muy bien los dos huracanes 
para intentar fomentar el caos en la Asamblea 

con falsas noticias y previsiones alarmantes. Pero 
como ellos no son infalibles, en e! caso dei "Da
\1id" se adelantaron demasiado y en el deJ "Pede
rico" sus boletines "meteorológicos" llegaron 
con evidente retraso. 

Entre Tito y Castro 

El plato fuerte de la campaõa no estaba, sin 
embargo, concentrado en el clima sino en la pre
tendida implosión de la Conferencia por el düe
rendo Tito-Castro. Antes de la reuni6n, el maris
cai estuvo recomendo varios países de Africa y 
Medio Oriente y se especulaba que libraba una 
especie de cruzada para salvar aJ Movimiento de 
una inminente "sovietización". No faltaron las 
caricaturas de Tito, "padre fundador", rezongan
do a un Fidel travieso, queriendo instalar aJ "oso 
de las estepas'' entre un rebano de desprevenidas 
ovejitas. 

Esos problemas en el Movimiento de los No 
Alineados no son nuevos y provienen en parte, 
de la propia estructura heterogénea de ese in
menso conglomerado de naciones en desarrollo. 
Tampoco es nuevo que la propaganda adversaria 
dé a las contradicciones internas una dimensiôn 
muy distorsionada. 

En Argel, en 1973, parecia que Kadafi y Fidel 
podrían romper la unidad dei Movimiento, creân
dose un clima de tensi6n justamente alrededor 
dei terna que ahora se manejó mucho: la defini-
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ción ideológica de los No Alineados y sus rela
ciones con el campo socialista. No fu~ron, en ese 
entonces muy coincidentes las opullones de los 
dos líderes con relación 8 ese ;ema, pe!O la vasta 
gama de puntos de con~ergenc1a s~pero.sus C<?~
tradicciones. Si hoy miramos hac1a. a_tras, venfi
caremos que las relaciones Cuba-Lib1a y _las de 
Kadafi con el campo socialist~ se co~~olidaron 
mucho en estos anos con refieJos pos1t1vos para 
la unidad dei M.ovimien to. . 

En el caso Tito-Castro, la extensa entrevtsta 
de los dos estadistas realizada en La Hab~~ po
co antes del comienzo de la VI Cumbre de10 ~!a
ro que estaba abierto el ~o del.e1_1_tendumen
to. Un comunicado oficial la descnb10 como un 
"prolongado encuenuo que te reali:ô _en w1 am
bie11re cordial y de amisrad y fue eVJdenre que 
la presión con que alguno~. col~g:tS yugo~lavos 
-más realistas que el rey- admu11straban es9:5 
discrepancias, se redujo mucho en las horas SI· 
guientes. 

Cuando se definió el episodio de Karnpuchea 
-una especie de fuente de la discordia entre. la 
mayoria de la Conferencia y un gru~o de nac1~
nes lideradas por Yugoslavta-, e! clima de uru
dad mejoró. Para la campana manipulada por el 
sistema transnacional de información era nece~
rio, sin embargo, inventar algo para J?Oder desVJar 
la atención dei éxito de la Conferencia. 

Los soldados soviéticos 

De un momento para otro la "Voz de las 
Américas", que se escucha en Cuba igual que una 
estación local, carnbió de tema. Casi todo el espa
cio de sus informativos comenzó a ser dedicado 
a una "noticia bomba": habían sido descubiertos, 
,·ía satélite, 3,000 soldados soviéticos en Cuba. 
Algo así como una brigada de combatientes y no 
de instructores. 

El anuncio dei "descubrimiento" tenía un do
ble sentido: mezclar a la URSS con Cuba y am
bos coo la Conferencia, provocando desconfian
zas hacia la presidencia de Fidel Castro. Pero ha
bía otro motivo más directo aún: la información 
se difundia en vísperas de un debate poco cómo
do para los Estados Unidos, acerca de la presen
cia de sus tropas en América Latina y el Caribe. 
Nada más ni nada menos que 14,900 soldados 
acampados en Puerto Rico, Panamá y en la base 
de Guantánarno, en Cuba. Más aún: se sabe que 
casi 20 países del Tercer Mundo, incluyendo An
tigua, Trinidad Tobago y Barbados, en el Caribe, 
enfrentaban el problema de la presencia de tropas 
nortearnericanas en sus territorios. Nada más in
conveniente que esa discusión, sobretodo por
que éste es uno de los temas que unen más aJ 
Movimiento. Se implanta en los orígenes mismos 
de su fundación. 

EI éxito de la contrainformación 

Uagamos aqui un parén tes1s p3:ra dedicar. ul
gunos párrafos a los motivos dei ex1to de ese tipo 
de contrainfomrnción. No se trata solamente de 
la eficacía dei sistema transnacional de nolieias 
sino también de la incomprensi6n de muchos go
biemos alh reunidos de que tu información es un 
tilemento fundamental dei trab11JO polít1co. 

Varios periodistas se queJaron de que era de
masiado rigurosa la "segregación" entre los 
comunicadores y las delegaciones. En verdad las 
medidas tomadas en cse campo estaban dentro de 
las normas de seguridad, usuales en reuniones de 
ese tipo. 

La falia no estaba allí sino en la ausencía de 
parte de las delegaciones de los países progresis
tas, comenzando por Cuba, de aJgún tipo de me-

Egipto bajo vigilanci 
La Conferencia de Jefes de Estado o Gobierno d 

Movimíento de Países No Alineados, y de acuerdo con 
propuesta hecha por la Comisión Política que conside 
el provecto de Oeclaratión Final, conden~ los acue 
dos de Campo David y el Tratado entre Eg1pto e lsrae 
luego de las consultas realizadas. 

A continuación publicamos el texto completo de 
propuesta: 

Propuesta de la Mesa de la Conferencia 
como resultado de consultas n,alíndas 

Ourante la consideraci6n dei provecto de Oecla 
ción Final en la Comisión Política, se acordó que 
proposición preseniada por un grupo de país11s sobre 
suspensión de Egipto como miembro dei Mov1mierno 
Países No Alineados, fuese remitlda a la Conferencia 
Jefes de Estado o de Gobierno para su examen y de 
sión. 

Oespués de haberse realizado numerosas consul 
entre diversos países y de haber examinado la propues 
de suspender a Egipto dei Movlmiento de Países N 
Alineados, la Mesa de la Conferencia decidió recome~ 
dar a la Plenaria la aprobación de los siguien tes pãrraf 
para que sean incluidos en la Declaración Final de la Vi 
Cumbre. 



can1smo que perm1ttcra enfrentar aquel diluvio 
Je no11c1as distorsionadas o s1mplemente menti
rosas. Durante todo cl dia, ya fuera a través de 
"bnefings" entre amigos, de f1ltrac1ones bicn do
~ificadas o de pequenas pero eficaces "mfiden
cias", lo cicrto es que los med10s de infor mación 
mteresados en torpedear la Conferencia estaban 
SJempre mu} b1en abastecidos Los otros pcrio
distas. cuyo obJetivo era distinto, tenían que 
mterpretar las asépticas y breves mformacio
nes dei portavoz de la Conferencia o ingeniár
sela~ para dar de ep1sodíos guardados baJo siete 
llaves, una 1magcn Justa y positiva. 

~ · c1erto que algunas dt!legaciones estuvieron 
atentas ai problema de las comunicac10nes. Una 
de ellas fue la de Ghana. Su Jefe, temente Jerry 
Rawlings, quicn acababa de dirigir una victoriosa 
revolución y se preparaba para entregar el poder 
a los civiles, mediante elecc1ones democrãticas, 

La Conferencia condena enérgicamente todos 
los acuerdos parc1ales v tratados separados que const,, 
tuyen una llagrante violocion do los derechos de la 
Nac1ón Arabe y dei pueblo palestino, de los princ1p10s 
de las Cartas de lo OUA v de las Nac1onos Unidas v de 
las resolucwnes odoptadas en los distintos foros inter
nac,onales sobre la cuestt6n palestme, y que 1mp1den la 
reahzac,ón de la asp1ración dei pueblo pplestino a 
regresar a su patria, a la autodeterminac,ón y a eiercer la 
plena soberanía sobre sus territorios. 

Temendo en cutlnta que los Acuerdos de Cam
po David v el Tratado Egipto Israel dei 26 de mmo de 
1979 constituyen un acuerdo parcial v un tratado por 
separado que s1gnif1ca un abandono total de la causa de 
los países ãrabes y un acto de comphc1dad con la 
continuada ocupac,on de los terrltorcos 6rabes y viola 
los derechos mahenables dei pueblo de Palestino, la 
Conferencia condena los Acueraos de Campo David v el 
Tratado entre Egipto e Israel. 

En este contexto, los Jefes de Estado o de Goblemo 
tuvreron a su cons1derac16n la propuesta de que el 
Gob erno de Egipto fuera suspendido como m1embro 
dei Mov1m1ento de Países No Alineados por haber 
violado sus pnnc,pios v resoluciones. Lo Conferencia 
dec1d1ó encargar ai Bur6 de Coordinac16n. actuando 
como Comité ad hoc, examinar los danos ocasionados a 
los países árabes particularmente ai pueblo árabe peles· 
tino por la conducta dei Gob1erno egipc10 ai firmar 
los Acuerdos de Campo David y el Tratado de Paz por 
•parado egrpc10-1sraeli. EI Com11e ad hoc informaré so
bre este asunto a la Conferencia Ministerial, que sa ceie· 
br11í en Nueva Delh1, la cual tomará una decis1ón sobre 
el status de Eg1p10 en el Mo11im1ento. 

EI prlmw ministro vletnamlna Pham Van Oong con ai 

p,aldenta Luls C.bnl, de Guln• Biluu 

Boutros Ghall, alsledo, no conv.,cio • nadie con 
I U dafenM d• Sadat 
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dejó al respecto una advertencia. En su discurso. 
hizo un Uamado ai Movimiento para luchar "con· 
tra los monopolios de la i11formació11 imperialis
ra que tanto daiio hacen a los procesos rei·olucio· 
narios por el veneno que esparcen por el mundo" 

Pero ni siquiera Rawlings, que tendría tanto 
para decir, pasó de la teoria a la prâctica. Nunca 
encontró algunos minutos disponibles para brin
dar a los periodistas una información justa sobre 
hechos que él sabía estaban siendo distorsionados 
por la prensa internacional. 

No se puede decir que no hayan existido por 
parte de periodistas bien intencionados, pero 
inexpertos, falias evidentes en su trabajo. No 
pocos fueron victimas dei cuento de los "bien 
informados", aceptando sin ningún tipo de com
probación o anâlisis, lo que les era transmitido 
por algunos colegas, con apariencia de objetivi· 
dad, pero que de objetivo nada tenia. 

Hubo muchos ejemplos concretos de cómo se 
manipulaban las noticias. Uno de ellos relaciona
do con el presidente de Perú, general Morales 
Bermúdez. Un cable afirmó que el mandatario 
abandoná, molesto, la Conferencia, por habérsele 
adjudicado un horario inconveniente para pro
nunciar su discurso, con una sala menos llena. In
mediatamente, la información ganó los titulares 
dei mundo, hasta que e! embajador peruano Fe
lipe Valdivieso, en rueda de prensa dijo a los pe
riodistas que la noticia no tenía ninguna veraci
dad. Naturalmente fueron pocos los medios in
formativos en el mundo, que publicaron e! des
mentido peruano. 

Es de sefialar que el falso rumor no procedió 
de la UPI o de la AP, agencias norteamericanas 
tradicionalmente comprometidas con este tipo de 
tergiversaciones, sino de France-Presse que, entre 
la grandes agencias dei sistema capitalista, está 
considerada como una de las menos venenosas ... 

Una investigación realizada en los días de la 
Conferencia por un colega estudioso dei Nuevo 
Orden Informativo Internacional arrojó un resul
tado desalentador: además de Ia predisposición 
para recibir todo tipo de informacíón sin actitud 
critica, entre los colegas dei Tercer Mundo sólo 
algunos tenían una conciencia clara sobre la 
necesidad de cambiar el sistema informativo vi
gente. 

Una caudalosa oratoria 

La demora de las decisiones -ya sobre e! fin 
dei plazo normal de la Cumbre- era un caldo de 
culti:vo ~e los rum~res. Sin embargo, esa demora 
era mev1table no solo por la propia complejidad 
de _los temas, sino también por la caudalosa ora
tona en torno a cada uno de el!os. La discusión 
d~ ,las 394 en~endas al documento final consu-
0110 muchos discursos y hubo un determinado 

momento en que la Conferencia parecia zozobrar 
en la oratoria 

Desde la prcsidencía, Fidel Castro, ya estaba 
dando senales de inquietud. Recordó a los dele
gados que el número de delegacioncs aumentó 
cuatro veces en relación a las cumbres anteriores 
y que el plazo de funcionamienlo de la Conferen
cia no se habia alterado. Para las próximas reu
niones piensa Castro sugerir ai Buró de Coordi
nación que amplie las horas de sesión o limite el 
tiempo de los oradores. Era, en cierta forma, un 
enfoque autocrítico también . . 

En general, los discursos eran buenos y con
tenían un valioso material no sólo para el análisís 
de la situación internacional en todos sus aspec
tos, sino también de los problemas específicos de 
cada pais. Pero no todos los oradores hacian m· 
tervenciones atractívas y a veces hablaban en sus 
propios idiomas, como por ejemplo, Menghistu 
Haile Mariam de Etiopía, quien ley6 su discur
so en amá.rico, dificultando la tarea de los traduo
tores. 
· Hubo, no obstante, momentos de una orato· 

ria impactante. EI discurso inicial de Fidcl, los de 
Manley, Bíshop, Ratsiraka, entre otros. La inter
vención de Samora Machel mantuvo la Conferen
cia tensa y muy atenta. Reveló que fue e! Jefe de 
Estado egipcio quien le pidió que bloqueara las 
relaciones de Mozambique con Israel. Y denunció 
que e! mismo Sadat ahora, estã de amores con 
Beguin. EJ plenario recibió con una estruendosa 
carcajada la advertencia dei presidente de Mo
zambique que lo único que faltaba era que Sadat 
propusiera a los No Alineados e! ingreso de Israel. 

Entre los asistentes a ese discurso se incluía ai 
delegado de Egipto, quien no pudo resístir el 
humor de Samora y se plegó a la risa general 
"Esta carcajada - comentó un periodista de Ku
wait- puede costarle el empleo a ese diplomati· 
co". . 

Un delegado palestino intentó explicar el ta· 
mano de los discursos mediante una teoria dei 
espacio y el tíempo, Según su "fórmula matemá· 
tica" los discursos estân en razón inversa al ta· 
mano de los países. "Relativamente cor tos los de 
los frandes y mucho mayores los de países pe· 
quenos. Y co~o nosotros, los palestinos, aún no 
t~'!emos un Estado, e/ de Arafatfue el más largo" 
d~. 1 

Las sillas vacías 

Junto a1 caso egípcio, el de Kampuchea fue e l 
n:iayor consumidor de discursos y creador de ten
s1ones. El problema era, ética y políticamente, 
claro pero se prestaba a interpretacíones juridicis· 
t~ de los amigos de Pol Pot. La condena ai go
b1erno_ d~, ese homicida, a quien se le Uamó en el 
plenano e! carnicero dei siglo", fue abrumadora• 



EI Africa anticolonialista 

EI 1oven teniente de evlaclón 
Jerry Rawlings tiene a su favor no 
tblo una poalción ideológlce •n· 
tlmperlallsta muy clara, sino tam
billn 11 hecho concreto de haber 
derrocado la dlctadura que opri
mia a su pais desde tlemPO 1tr6s. 
Es el Presidente dei Consejo R• 
voluclonarlo que convocó a eltc· 
clones venerales de ln cuales A· 
lió vlctorloao ,1 candidato dei par
tido fundado por N'Kruma, uno 
de toa padres fundadores de 101 
No Allnaados, Rawllngs considera 
urvente la tarei de enfrentar I• 
trmsnaoionales de la comunlca
c16n. 

Congo r11firmó en La Habana 
aus conocld• posiciones. Reivln· 
dicó de los No AlinNdos una po
alcíón de ofensiva en relación ai 
imperialismo y e los revímenes ra
cistas dei Africa Austral, "de cuya 
derrote final no tenemos dudas". 
En nombre da su pais, el joven 
presidente Oanis Sassou Nvueao, 
presidente de la República Popu
lar de Congo, rlndió un caluro,o 
homenaje ai aseslnado presidente 
N'Gouabi y felicitó a Mauritanla 
p0r hablrse retirado dei Sahare. 
Condenó los Acu11dos de Cam
po David y exlgió medidas concre
tas contra la injustlcia económica 
ln«.rnacionel, lmpuesta por el 111-
tama capitalista. 

Adem• da anunciar que ai 90· 
biemo militar de Ni119ria entregará 
ti po<Mr en los próxlmoe dias a un 
civil, electo levalmente, el cancl
ller de Nigeria, H. E. Adefop, fue 
duro contra ai neocolonialismo, 
ai aparthaid, 111 maniobres que 
buscan mantener en el goblerno ai 
oblspo Abel Musorewa, de Zlm· 
babwe y dljo que nada impedirá la 
derrota de los racistas. Exigló 
madidas concreta, contra ai e,. 
tedo sloni.sta de Israel y dio un ca
luroso apoyo a le República Ara
be Democrática Saharaui. Aaimis• 
mo exhortó e los No Alineados 
a dedicar más tiempo a la lnte
vración económica y menos a las 
lncomprenslones que socavan ai 
movimlento. 
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mente mayoritaria. En verdad, no hubo ningún 
orador que se animara a defender sus criinenes y 
sus asesinatos masivos. 

Los defensores de la tesis de que el delegado 
de Pol Pot -presente en Cuba- debería represen
tar a Kampuchea manejaban más bien cuestiones 
de procedimiento. El alegato principal era que el 
gobierno revolucionario presidido por el primer 
ministro Heng Sarnrin aún no ha sido reconocido 
a no ser por nueve países. Inclusive la mayoría de 
los Estados socialistas no se incluyen en ese nú
mero. "Este 110 es 11n argumento eficaz - nos co
mentaba el primer ministro de Viernam, Pham 
Van Dong. Se sabe que los gobiernos re1•0l11ciona
rios 110 son reconocidos rápidamente. Si co11 1111 

ano de instalado. Vietnam hubiera conseguido ti 
reconocin1ient0 de nuere pa,ses, como es el caso 
de Kampuchea Popular, habr1a sido un gran êxi
to. Nosocros somos pacientes y sabemos esperàr " 

EI choque principal en torno a ese problema 
se trabó en la reunión de cancilleres que prece
dió a la Cumbre. Su punto critico sedio cuando 
e! presidente de la reunión, el canciller cubano 
Isidoro Malrnierca, sometió el polémico tema a 
consideración de los Jefes de Estado, dado que 
no habia consenso a nível ministerial. 

Dieciséis pa ises - Yugoslavia, Senegal, Zaue, 
Singapur, Malasia, Níger, lndonesia, Corea, Ga
bón, Bangladesh, Comores, Nepal, Buthan, Pa
kistán, Zambia y Somalia- consideraron que se 
''debían continuar las consultas para /legar a un 
acuerdo sobre e/ texto". 

En una carta a Malmierca, los representantes 
de esos países dijeron: "No obstante la discor
dancia de estas 16 delegaciones. usted (se refe
rían a Malrnierca) detenninó que exisce el con
senso en fa1•or de 1·uesrro texro y que igual ser{a 
transferido a la consideración de los Jefes de Es
tado o gobiemo. Protestamos energicamente 
contra vuestra de~{sión arbitraria y pedimo,s que 
e/ texto en cuest1on no se rransmita a nuesrros 
Jefes de Estado o de gobierno." 

. Exceptuando las posiciones de algunos de los 
fumantes que actuaban apegados a las cuestio
nes de procedimiento, entre los 16 figuraba la 
flor y nata de la derecha del Movimiento de los 
No Alineados. Dificilmente e! canciller Malmier
c~ podría tomar otra decisión, que no fuera con
siderar que había amplio - amplísimo- consenso 
en tomo al_punto de vista mayoritario, de que la 
representac1on de Kampuchea debería permane
cer vacía. EJ número de delegaciones con derecho 
a voto era de 95, lo que significa que casi 80 no 
se sumaron a la posición de los 16. 

Y_ tan cory-~cta e~a su decísión, que la Confe
rencia resolv10 continuar estudiando el caso de 
Kampuchea. Hasta que e! Buró de Coordinación 
propo~?ª una solu~ión (ver recuadro), la repre
sentacion de ese pais quedará desierta. 

La (mica protesta pública a la decisi6n fue. la 
dei delegado de Birmania, U. Mymt Mauungh, 
quien lo hi1.o de una manera tan intempestiva 
que mucha gente, dentro y fuera de la sala de 
convenciones, no entendi6 lo que estaba dic1e.ndo. 

U. Myint proponia nada menos que la diso
luctón dei Movimiento de los Países No Alineo
dos y que una comisión designada lo redefiruera, 
después de votar un nuevo reglamento de adm1-
s1ón de nuembros. Fueron pocos minutos de uso 
de la tribuna, sin mayores consecuencias, y el pro
pio delegado birmano no se sintió obligado a ac
tuar posteriormente en consecuencia con sus pa· 
!abras. Permaneci6 donde estaba. 

EI lugar de Kampuchea quedó vacío, tal co
mo lo exigian casi dos tercios de las dclegaciones. 
",Que oc11rrina si /d1 Am,n enr1ara una delega 
ción a esra Conferencia? ,No sena un abmrdo ?", 
preguntó el primer ministro de Jamaica, Michael 
Manley, anticipando lo que podría ocurrir si la 
Conferencia permitiera la presencia dei delegado 
de Pol Pot. 

El caso egipcio 

El problema creado con la propuesta de la se
paración de Egipto dei Movimiento, presentada 
en nombre dei blogue árabe, por el presidente 
de Irak, Saddam Hussein, no tenía las caracterís
ticas dei caso de Kampuchea pero presentaba a la 
mesa de la Conferencia, un tema complejo. 

- -----------------+-

Kampuchea: la silla 
permaneció vacía 

Texto de la recomendación de la Mesa de la VI Cu 
bre a la Plenaria, sobre la cuesti6n de la representacl 
de Kampuchea aprobada por el plenario de la Conte 
eia; 

La Mesa de la VI Conferencia Cumbre de los Pai 
No Alineados en su reunibn dei 6 de septiembra tuvo 
te si las opiniones resumidas de las reuniones dei Bu 
de Coordinacíón en su calidad de Comité Preparatori 
la recomendacibn de la Conferencia Ministerial de 
Cumbre sobre la cuestión de la representación de K 
puchea, así como el resumen de las opinionas expr 
das en dicha Conferencia en las ocasiones en que ase 
ma fue tratado (documentos: NAC/CONF. 6/PRE 
INF. 1, NAC/CONF.6/FM/INF.3/REV.1, NAC/CON 
6/FM/OOC.5, y NAC/CONF .6/ FM/OOC.61, 



Sadat estaba huérfano de apoyo en la Confe
rencia. Su ministro de Relaciones Exteriores, Bu
tros Ghali, debe haber oido cerca de 100 discur
sos en los que se otacaba duramenle ai presiden
te egipdo y, casi siempre, se lo presentaba co
mo tnidor. Ghali se limitaba a tomar notas. 

EI apoyo brindado a la causa palestina fuc el 
mãs vasto y decidido de todas las cumbres reali
zadas. Y eso complicaba la posición egípcia. Po
cos fueron Jos que osaron leva.ntar la voz a favor 
de Sadat y cuando lo hicieron fueron muy lími· 
dos en sus planteos. Uno de eUos fue el rcy de 
Nepal, Birenda Bir Bickram Sha Deva, quien se 
limitó a considerar los acuerdos de Campo David 
como "un paso intermedio", sin ir mucho más 
lejos. 

El conflictivo canciller de Senegal fue dubita
tivo y confuso. "EI problema de Jerusalé11 y la 
liberaciôn de todos los territorios árabes ocupa
dos deben estar en el centro de 11uestro combate, 
hasta la victoria final, sin mngún tipo de compro
miso ", dijo. Hubo un rumoren la sala, pues parecia 
que el voto de Senegal, defensor p(lblico de Egipto, 
seria ahora a favor dei bloque árabe. Sin embargo, 
no fue así. El senor Mustafá Niasse, canciller del 
presidente Senghor concluyó en lo contrario: 
''Senegal se opone a toda forma de sanciô11 con· 
tra J::gipto." 

El canciller egipcio siguió la misma táctica. 
Reivindicó la desocupación de las Uerras árabes, 
la liberación de Jerusaléu, la autodeterminacióu 

Como resultad'o de sus deliberac,ones la Mesa deter· 
min6 proponer a la VI Conferencia Cumbre la adopción 
de la siguiente decisión: 

"La Conferencia Cumbre, después de discus1ones sos
tlflidas en el Buró da Coordinación actuando como Co· 
mité Preparatorio v en la Conferencia Ministerial de la 
Çumbre y luago de las conli.lltas realizadas, ha estudiado 
11 problema de la representación de Kampuchea en los 

os dei Mov1miento. 
La Conferencia ha conocido que axisten en el sano dei 

owhn•nto tras posicrones con respecto a esta problema: 
1. la de aquellos que defienden ai criterio de que la 
,..ntación corresponde a la República Popular de 

*11puchea, 
2, la de quienes sostienen que asa representación co· 

trllponde a la República Democrática de Kampuchea v 
3. la de quienes proponen que el asiento no sea ocupa· 
por nlnguna de las partes. 
u Conferencia decide designar una Comisión ad 

Integrada por los países miembros de la Mesa de la 
Cumbre, para que continúe estudiando este asunto V 

de los palestinos. En el mismo momento en que 
Sadat se encontraba en Haifa, con Menagem Be
guin, haciendo exactamente lo contrario de lo 
que decía su canciller, éste pedia _que se le tri· 
butasen las honras de un "revolucionario" en 
medio de referencias a la lucha de los egípcios en 
favor de la causa árabe. 

"Es cierta la historia de Egipto, que mencionó 
el representante dei gobierno egípcio -dijo el 
presidente de lrak. Todos lo sabemos. Pero la 
lucha antimperialista, antisionista, contra la ex· 
plotación 110 fue encabezada por Anuar AI-Sadac, 
sino por el combatiente general Gamai Abdel 
Nasser, a quien Sadat craicionó. Traicionô su his
toria y falsificó todos los documentos sobre la 
lucha de nuestrO pueblo hermano, el combatien· 
te pueblo egipcio. " 

Saddam Hussein se refirió ai papel de los Es
tados Unidos en los problemas internacionales. 
"A hora Estados Unidos es el Estado que mayores 
daiios ha causado a los pueblos y es el Estado im
perialista más grande y explotador en la tierra. " 

EI ambiente favorecia por un gran margen, la 
separación dei gobiemo de Sadat, aunque no era 
fácil la cuestión de procedirniento, a la q ue se 
apegaban aJgunos delegados. En su discurso ini· 
cial (al contrario dei problema de Kampuchea, 
en el que se hlzo veladas críticas a Vietnam, exi
giendo el retiro de sus tropas de aguei país) el 
mariscai Tito dejó claro que no apoyaba la posi· 
ción de Sadat y dijo: "Mirando las cosas real isti· 

EI aiento de Kampuchu 

presenta su informe a una pr6xima Conferencia Minis
terial. M ientras no se decida a cuâl de las partes corres
ponde el asiento vacante ninguna de las partas reclamará 
sus alegados derechos en cualquier ôrgano dei Movimlen· 
to." 

Se distribuirá adtm6s el resumen provisionei de las 
opinionas ex presadas en dicha Reunión. O 
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E1 c:anciller cubano Isidoro Malmlerc:a y el ministro cubano de Educaci6n, Ann.,do Hut, mlembros de 1• dal-veci6n 
deau país 
camenre, hemos de decir que caminos separados 
no conducen a la paz." En declaraciones anterio
res, inclusive en su visita a Damasco poco antes 
de la Conferencia, Tito defendió enérgicamente 
la autodetenninación de los palestinos. 

Muchos representantes, principalmente de pe
quenos países fueron intlexibles en la defens~ de 
los principios dei Movimiento, claramente Viola
dos en Campo David. ··Debemos ser intransigen
tes con los miembros que traicionan nuesrro 11,fo
i:imienro si es que queremos presen·ar su pure:a 
de princípios", declaró e! presidente de São Tomé 
y Príncipe, Manoel Pinto da Costa. 

La solución encontrada exjgió una maratón de 
discursos y negociaciones de casi 30 horas. Cuan
do la sesión se hizo pública para el acto de clau
sura, había sefiales de cansancio en casi todos los 
rostros. Algunos delegados dormían en sus sillones. 

Pero fue gracias a la madurez dei bloque árabe 
que se Uegó a una solución de consenso (ver re
cuadro). En el fondo, los á.rabes consiguieron lo 
que buscaban. Una enérgica condena a los acuer
dos de Campo David y Washington y poner ai go
bierno de Sadat bajo vigilancia, como preâmbulo 
de una decisión final, si antes los egipcios, como· 
lo hicieron los iraníes, no solucionan el problema 
internamente. 

Un dirigente palestino nos dijo que los resul
tados de la Conferencia fueron muy positivos 
para la causa á.rabe. La Conferencia mantuvo sus 

anteriores posiciones o avanz6 aún más en el aná
lisís dei problema de Israel. "Aqui quedo claro 

nos declar6 el secretario de la Ciga de los Esta
dos Arabes, embajador Chedli Ktbli-que la l11cha 
arabe contra el sionismo tiene el mismo caracter 
que la de los mo1·imíenros de liberaciim y de los 
que se le1•anra11 encontra dei racismo." 

Fidclidad a los principios 

Si algo caractenzó a esta VI Cumbre fue la fi
delidad a los princ1píos en torno a los que desde 
Bandung se nuclea un número creciente de países 
miembros dei Movimiento No Alineado. Esos 
principios se podrían resumir en la lucba antimpe
rialista, de la cual debe emanar una inílexible po
síción contra el colonialismo, el neocolonialismo, 
e! racismo, el sionismo. En el fondo, los proble
mas ti.enen una apariencia distinta pero son los 
mismos. Puerto Rico, Belice, Palestina, Timor Es
te o Sahara Occidental son casos típicos de co
lonialismo o neocolonialismo, pero en todos la 
raíz imperialista está presente. 

La VI Cumbre mantuvo sus posiciones en tor
no a los grandes problemas que son el núcleo mis
mo de los movimientos de liberación. Es posible 
que haya habido omisiones. No se explica que, el 
apoyo a la lucha por la democracia en Chile, no 
se haya ex tendido por igual a la lucha en Argenti
na, en Uruguay, en Haití, además de otros pai-
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EI Asia lejana 

EI rey de Buthan, Jigme Sin• 
gye Wangchuck (entre dos oficia· 
les de su ej6rcito, sus ayudantM 
durante la Cumbre) es un miem
bro asiduo de los No Alineados. 
Su p1í1 lngresó ai Movlmlento en 
t, cumbre de Argel, en 1973. 
Procedente da las grandes altu· 
rn superiores e 4,000 m. dei HI· 
malay,, seguramente se Mntía ex· 
treí\o en u Habana, a nível dei 
mar. 

EI general Zía Ul·Haq (a la 1.t· 
quierda) goberminte de Pakist,n. 
Fue uno de lo, hombres m6s ais· 
lados de la Conferencia. La som
bra dei ex-9rimer ministro Ali 
Bhuto, a quien Ul·Haq mand6 ma· 
tar desafiando a ta mayoría de su 
pueblo y a le conciencia mundial, 
parecía acompaflarto 1H1mpre. 

1 

• 
Filipines aslsti6 por primara vn I una Conferencia 
de los No Allneados, en calidad de observador. Su 
tegacl6n estuvo encabe:tada por el víceministro de 
Relaciones Exteriores, Manu.t Collantes (derecha). 

En Maldivas, pequeffo archlpi61ego coralino ai sudes· 
te de la lndie, se acaba de desmantela r la base brit'· 
nica que funcion6 ali í varias d6cades. Fathullu Jameel, 
ministro da Releciones Exteriores de la joven repúbli
ca sostuvo una posicl6n progresísta en la Conferencie. 
Se manifest6 en contra de los acuerdos da Campo 
David, "porque desconocen ai centro dai problema, 
que es la autodeterminacibn dai pueblo palestino". 



------w~1------ -

Yasser Arafat 

Los palestinos obtuvieron en la VI Cumbre una gran -vietoria. Tanto loe paiMs que n~n:i ieron 1m1 p01lcJón 
canciliatorie como los ridleales da izquíerda y 105 consel'Vlldorw de derecha fueron unamm• en renovar 1u 
epovo ai puet,lo palestino, en niterar su raconodmilnto ai liderugo de la OLP y da v ... , Arafat y en le 
enifgicie condena a los acuerdos da Campo David. 

Incluso la delagaciôn eglpci111 vio tonada I hablar da la nacaidad de liberar I• tlarraa irebft ocupad• Y 
particularmente Jarulllffl. 

Los dirígent• da la OLP p,_,,t• en La Habana principalmente Arafat y Khiduml, de11rro1l1ron una gran 
actividid en la confeNlncia, ampliando mucho ai apoy~ concreto• la luch1 da llben,ción dei pueblo pellStlno. 

ses dei Tercer Mundo. Una declaraci6n más gen~
ral y globalizante podría haber sido una soluci6n 
justa. 

La preocupación, de evidente rafa europea, 
con e! bloquismo quedó atendida en el contexto 
dei documento. AI dejar expresado que para ser 
miembro dei Movimiento, "e/ país debe haber 
adaptado una polüica independiente, basada en 
la coexistencia entre Estados con sistemas polí
ticos y sociales diferentes, y no penenecer a nin
guna alianza militar multilateral concertada én el 
contexto de los conflictos de las grandes poten
cias': se tenían en cuenta las preocupaciones de 
algunos países, y en particular de Yugoslavía, con 
el futuro de los no alineados en sus relaciones 
con el campo socialista. 

Fidel Castro abordó con firmeza ese proble
ma, e! de la "sovietización" de los No Alineados 
y lo hizo con tal altura y claridad de posiciones 
que infundió en la Conferencia, aun en los secto-

res más conservadores, la confianza de que la in
dependencia dei Movimiento y su identidad se
rían inflexíblemente mantenidos. 

Eso no evitó, sin embargo, que se expresara el 
agradecimiento aJ campo socialista "por Ia ayuda· 
prestada a los movimientos de liberací6n". In
cluyendo a los países escandinavos entre los que 
recibían el agradecimiento del Movimiento, la 
Conferencia fue justa, pero debería haber amplia
do ese gesto a las corrientes revolucionarias y 
progresistas de otros países capitalistas que tie
nen una larga historia de cooperaciôn con aque
llos movimientos. En los corredores dei Palacio 
de las Convenciones, había muchos holandeses, 
alemanes, franceses, italianos, pero sobretodo 
norteamericanos, negros, chicanas y de o.rigen 
puertorriquefio en mayor número, absolutamente 
identificados con la lucha dei Tercer Mundo por 
su liberación. 

Castro supo separar sus conocidas y reafirma-



Los árabes en movimiento 

La delegeción llrabe actu6 con 
gran unided en 111 V I Cumbre. 
Tambl6n fue unltario el enfoque 
que tuvieton ante los grandes pro
blem• lnternacionales. Países 
progreslstes y comervedores .. 
unieron 11n defensa de los temas 
fund1ment1l11 que interesan no 
s61o ai Medio Oriente sino e to· 
dos los pueblos en luche por su 
líberecl6n. 

En la fotos; arriba, ai presi
dente de Argelia, Bendjedid Ched
li. Abejo, • la i~qulerde, el secreta
rio general de 111 Liga de los Es
tados Arebes, embejador Chedll 
Kibll. En 111 medio, dei ledo de
recho: 111 rey Hussein, da Jord1· 
nie, y dei ledo derecho, ebajo, 11 
delegeci6n de Kuwait, encabeude 
por Sabah AI Ahmed AI Jaba, vl-
011>rimer ministro y ministro de 
Releciones Exterio,- de su pela. 
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das posiciones ideológicas de las responsa~ilidades 
de dirigir el Movimiento, dei cual su gob1emo es 
un miembro histórico. Eso quedó demostrado 
por lo menos en dos actitudes concn:tas: A1 dar 
la palabra contra las normas de la Conferencia 
-que no preveían respuesta aJ discurso .inaugu
ral- ai delegado egípcio, que se propuso res_P.on
der a las "injurias de Fidel Castro", Y a1 facilit3.i: 
el ingreso a Cuba de los delegados de Pol Pot as1 
como a los del actual gobierno revolucionario de 
Kampuchea. 

Pero eso no significa que no surgirán proble
mas en el futuro. Basta analizar el material de las 
reuniones cumbres, para que se verifique que 
existe un proceso de radicalización en marcha. in
dependiente de los propios estilos de dirección de 
Fidel. Un cansancio de la "buena voluntad'' Y dei 
palabrerio dei sistema capitalista hlzo que mu
chos países, trarucionalmente moderados o de
pendientes de la política de Washington o de las 
naciones europeas occidentales, reclamen un 
Nuevo Orden Económico lnternacional y el cese 
dei pillaje contra sus recursos naturales. Estados 
conservadores como los Emiratos Arabes Unidos, 
bicieron oir su voz, inflexible en la condena a las 
transnacionales petroleras, respousables en gran 
parte del aumento de los precios dei petróleo. 

Comentando la cuestión energética, Rashid 
Abduilah, ministro de Relaciones Exteriores de 
los Emiratos y dirigente de la delegación de ese 
pais a la VI Cumbre, condenó los alegatos for
mulados por los países occidentales contra la Or
ganización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y seiialó que la crisis energética se ha 
intensificado como resultado de las acciones em
prendidas por las compaií.ías petroleras transna
cionales y monopolistas. 

"Esas compafi(as -agregó- han logrado un 
gran incremento de sus ganancias, mientras que ai 
mismo riempo, el promedio de consumo petro
lero en las naciones industrializadas, conrinúa au
mentando." 

El ministro terminó diciendo que el mundo in
dustrializado debe tener la voluntad política de 
hacer _frente a1 problema energético reduciendo el 
consumo. 

La injusticia y las discriminaciones dei sis
tema capitalista frente al Tercer Mundo sumergi
do en problemas y angustias y eternamente ex
plotado, fueron objeto de duras críticas y ata
ques. A éstos no escaparon tampoco ciertos paí
ses petroleros dei mundo emergente, que en lu
gar de usar sus recursos para cooperar en el desa
rroilo de los Estados pobres continúan aumen
tando el caudal del mundo rico donde hacen sus 
negocios y depositan su dinero ;xcedente. 

"La prog_resión de las ganancias realizadas por 
la multmac1onales -638 de las 650 empresas tie
nen su sede en los Estados Unidos- pasó de 500 

millones de dólares e11 I 950 a I O mil millones en 
197-1" advirtió el presidente Ratsiraka de Ma· 
dagascar. 

A no ser el delegado argentino quien inrent6 
demostrar las ventajas de la actuaci6n de las 
transnacionales. ''porque re1·italiza11 1111estras eco
nomias", no hu bo otra voz en su defensa. E in
cluso la intervención argentina, tuvo una respues
ta contundente. EI delegado mozambicano 
le sei\aló que su posición se semejaba a la defen
sa dei colonialismo. Simplemente porque una 
empresa se ve forzada adejar caer algunas migajas 
a los pueblos que explota, como consecuencia de 
la lucha popular, no sigmfica ninguna revitnliza
ción económica. 

Fidel ofreció da tos impactantes sobre los gastos 
armamentistas. "Segú11 publicaciones estad,'st,cas 
-declará- el mundo invierre anualmente más de 
300 mil millones de dólares en armns y gastos mi
litares. y esta cifra es posiblemente co11ser11ado· 
ra Sólo las fuerzas militares de listados Unidos 
gastan por ejemplo, 30 mi/fones de toneladas de 
petróleo en ese campo, más que el gasto de ener
gia de todos los pa1ses de América Central y el 
Caribe juntos. 

"Con 300 mil millones de dólares se podria11 
construir en un ano 600 mil escuelas con capaci· 
dad para 400 millones de 11ifios: ô 60 mntones de 
i•friendas confortables co11 capacidad para 300 
mi/fones de personas. ó 30 mil hospitales con J 8 
mi/fones de camas, ó 20 mil fábricas capaces de 
generar empleos para más de 20 mi/fones de tra
bajadores, o habilitar para el regadio 150 millo
nes de hectáreas de tierra, que, con un nível téc· 
nico adecuado, pueden alimentar a mil millones 
de personas. " 

Suponer que dos tercios de la humanidad per
manecerán indiferentes a1 inmenso desafio de la 
liberación política y económica, que todos esos 
problemas reflejan es utópico. La V1 Reunión 
Cumbre de los Países No Alineados fue un mo· 
mento de denuncia y de unidad. Los que pensa
ban hacer explotar desde dentro ese gran conglo
merado de naciones emergentes se equivocaron. 
~~ que une_ a estos países no son sus sistemas po
!1hco~, _no s1empre coincidentes, ni sus posiciones 
1deologicas frecuentemente contradictorias sino 
la conciencia de que se debe romper el círc~lo de 
la explotación, de la pobreza, de la mar$ÍJlación, 
en fin, todo el proceso cuyas remotas o cercanas 
matrices están en el domínio y en la imposición 
dei sistema imperialista. 

. "Lo que nos une es mucho más que 11uesrras 
diferencias. La no alineación es la conciencia de 
Ia Humanidad, como lo ha sido muchas 11eces. 
Hoy p_odemos. decir 9ue también es su futuro", 
declaro el manscal Tito, haciendo en un acto de 
masas en su país el balance de la Cumbre de La 
Habana. O 



América Latina: 
lntegración definitiva a los 

No Alineados 
Só/o Chile, Guatemala, 
Honduras y Paraguay 
carecen de v,í1culos 
co11 e/ Movimiento 

Luis Maira 

EI pretidenu Aristides Royo hlzo una apaeionllda dmnN de los Derechoa Humanos 
en nuestro continenu 

~ 
s un hecho conocido 
que el Movimiento de 
Países No Alineados 

constituyó en sus orígenes fun
damentalmente un bloquc de 
países afro-asiáticos. Ligados por 
un ongen común y compartien
do problemas económicos y po
líticos muy específicos, los nue
vos estados surgidos dei proce
so de descolonización de Asia y 
Africa, se asomaron aJ escenario 
mternacionaJ con una voluntad 
política común para enfrentar 
los nuevos problemas que la do
minacíón y la dependencia les 

planteaban, tras la obtención de 
su independencia en la segunda 
postguerra. Esto constituía una 
perspectiva que los países latino
americanos ya insertados en su 
relación "hemisférica" y espec1aJ 
con l::.stados Unidos y fuertemen
te adscritos ai lado de éste en 
el período de la guerra fria, sim
plemente no podían asumir. 

Esta situación explica la com
pleta ausencia latinoamericana • 
en el prolongado proceso de ges
tación de la organización de los 
No Alineados. En la Conferencia 
de Bandung organizada por el 

presidente Sukamo de Indonesia, 
en 1955, no hubo ningún pais 
latinoamericano siquiera en cali
dad de observador, cuando se de
finieron los princípios que han 
inspirado la acción de este nuevo 
bloque de países. 

Y en 1961, aJ realizarse la 

• Usemos en este trebejo le expre· 
si6n América Latina que denomi· 
na a todos los Estados de Centro
emérica, Sudemt!rice y el Caribe, in· 
cluidos aquellos que se orig,nan an le 
antlguo dominacl6n Inglesa, francesa 
v holandesa. 
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Primera Conferencia Cumbre de 
Países No Alineados, entre los 
25 miembros originarios dei mo
vimiento solo hubo una 'nación 
latinoamericana, Cuba, que vio 
en la nueva estructura un impor
tante escenario para proyectar su 
entonces agudo conflicto con el 
gobierno de Estados Unidos. 

Otros tres países concurrieron 
en calidad de observadores: Bra
sil, Ecuador y Bolivia. 

De Belgrado a La Habana, sin 
embargo, las cosas han variado 
sustancialmente. Ahora el Movi
mielllo cuenta con 95 países 
miembros; es una fuerza inter
nacional indiscutible y su impac
to deriva, entre otras razones 
básicas, de su universalidad. Los 
países latinoamericanos han de
bido asumir este dato de la reali
dad y se han visto prácticamen te 
forzados a definir relaciones con 

el Movimiento de los Países No 
Alineados (MPNA). 

Así once gobiernos de la re
gión concurrieron a la VI Con
ferencia Cumbre como miem
bros plenos: Argentina. BolMa, 
Cuba, Granada, Guyana. Jamru
ca, Nicaragua, Panamá, Perú, Su
riname y Trinidad Tobago; dos 
asistieron con status especial, Be
lice y Puerto Rico, que sin ser 
aún estados indepeodientes han 
recibido el respaldo dei Movi
miento; y otros once lo hicíeron 
en calidad de observadores: Bar
bados, Brasil, Colombia. Costa 
Rica, Dommica, Ecuador, El Sal
vador, México, Santa Lucía, 
Uruguay y Venezuela. 

Esto significa que en el con
tinente sólo permanecen ai mar
gen de esta organización cuatro 
naciones: Guatemala, Honduras, 
Paraguay y Chile. Este último 

EI grupo Andino 

pais dcsempenó un importante 
papel dentro dei Ml'NA a princi
pios de los anos 70 en la época 
dei gobíerno de Salvador AUende 
y fue suspendido en su calidad 
de miembro por el Buró de Coor
dinación en 1973. EI Bur6 consi
deró que el actual gobierno dei 
general Augusto Pinochet es el 
resultado de actos de inJeren
cia indebida de Estados Unidos, 
los que fueron detemunantes en 
el derrocamiento y asesinato dei 
último Presidente constitucional 
chileno. 

AI practicar tm balance de la 
Conferencia de La Habana, más 
allã de consideraciones que sólo 
tomao en cuenta elementos for
males como el número de países 
participantes, se puede sostener 
que la VI Conferencia de Jefes 
de Estado y de gobierno de Paí
ses No Alineados ha constituído, 

Los países dei grupo andino, con ocasión de la VI 
reunión de Jefes de Estado o de gobierno dei Movi
miento de Países No Alineados, reunida en la ciudad 
de La Habana, conc~ntes de la importancia que revis
te la presencia de Jetes de Estado o de gobiemo y al
tos representantes de la mayor parte de los países dei 
mundo. congregados por primera vez en tterra latino
americana, y convencidos de que el actual momento 
histórico plantea nuevos retos a los países en desarro
llo V exige una acció,, firme y solidaria de los Países 
No Alineados,' 

2. Expresan su preocupación por la actual suua
ción internacional caracterizada tanto por una crisís 
económica que compromete gravemente los esfuerzos 
da ~esarr~llo de los países No Alineados, como por la 
pers1stenc1a de focos de tensión que amenazan la li
bre determinación, la seguridad y la independencia da 
los pueblos. 

1._ Oeclaran. su pleno respaldo de los principios 
esencrales que snven de fundamento ai Movimiento de 
los Países No Alineados y proclaman su convicción de 
q~e el for~alecirniento y desarrollo de dichos princi
pios, const1tuye un eficaz aporte para la preservación 
de_ la paz, la segúridad v la justicia social internacional. 
A!1rm~~ ~ue el No Alineamiento representa una con
tnb~cto~ tndep_e~diente y ~iferencíada para la demo
c~at1zac1on pol1t1ca y economica dei sistema interna
cional 

3. Manifiestan su confíanza en que América La· 
tina pueda hacer una Importante contribucíón a los 
e!fuerzos para el logro de un reordenamiento interna
c~onal, de?tro dei _cual lenga plena vigencia el princi
pio de no intervencrón. 

4. ~atífican que la presencia de los países dei gru
po andmo en la actual cita Cumbre de los No Alínea· 
dos, e.s ~xpresión de un mismo espíritu de vocación de
m~crat•c.a y autonomia conceptual, esencia de un No 
Almeam1en10 creativo, renovador y de proyeccíón ai 
futuro. 

5. Reiteran que la acción concertada de los países 
dei grupo andino en el campo político internacional 
acordada en Cartagena el 28 de mayo de 1979, por lo~ 



tanto por su desarrollo como por 
sus resoluc1ones, el momento de 
intcgrac16n defrn1tíva de Améri· 
ca Latina ai MPNA 

l:n el futuro la no vmculac1ón 
de determinados pa1ses pasará a 
ser para htos un factor desfavo
rable 

Se puede hacer i.:sta afirma· 
c16n con sólidos argumentos· 
1) lin pais latinoamericano, Cu· 
ba, ocupará en los próximos tres 
anos la presidenc1a dei Movim1en
to. 2) Cinco países dei área ame
ricana tendrãn un puesto en el 
nuevo Buró de Coordinaci6n dei 
MPNA (antes Aménca y el Carl· 
be tenían cuatro lugares). 3) La 
plataforma y programa de traba
jo dei MPNA para el próximo 
trienio contiene una serie de ele
mentos cruciales para la región, 
lo que garantiza un nuevo énfa
~is r mayor act1vidad de los No 

Alineados en relaci6n a Améri
ca Latína. 

América Latina 
y cl jucgo de posiciones 

La mayor presencia de Amé
rica Latina comenlÓ a adverhrse 
desde la Conferencia de Minis
tros de Relaciones exteriores 
que precedió ai encuentro de Je
fes de Estado y de gobiemo. Allí, 
de seis candidaturas de nuevos 
miembros aprobadas, tres corres
pondieron a América Latina (Ni
caragua, Bolívia y Surinam), en 
tanto que las lres regiones res
tantes veían ingresar dos países 
asiáticos, Pakistán e lrán y uno 
africano, el Frente Patriótico de 
Zimbabwe A ~u vez de cuatro 
nuevos observadores aceptados, 
tres fueron latinoamericanos: Cos
ta Rica, Domínica y Santa Lucía. 

Jtfes de Estado, ha tenido y tiene por efecto promover 

la reahzac16n de esos prmc,pios en el ámbito interna

cional y en el latinoamericano. Eito quedó demostra
do por la contr1buc1ón determinante dei grupo andino 

a la causa dei pueblo nicaraguense, en el seno dei sis

tema interamericano. 
6 Reahrman que la mtegrac16n entre países en de 

sarrollo constituye un mecen1smo eficaz para alcanzar 
nwtles de crecimiento mãs acelerado, real independen 
eia respecto de los centros de poder econom,co y una 

mayor capac1dad de accion, para lograr, dentro de una 
solídar1dad que respete el pluralismo 1deolog1co, el 

reordenamiento justo de las relaciones economicas y 

pollt1cas 1ntemac1onales 
7. La expenencia de los países andinos ha demos

trado, tanto en lo polít,co como en lo económ,co, 

que la concertac,ón solidaria de firmes pos1c1ones co 
munes ofrece bases de garantia efactiva para la coope 

11C16n entre países en desarrollo, y para el fortaleci · 
miento de su capac,dad negociadora frente a las nacio· 

aa Industrializadas. AI ofrecer esta experiencia, el 
an,po andino confirma uno de los objetivos creado· 

Ili y originales dei No Alineamiento orientado a la 
preservac,ón de la paz y a un orden internacional justo, 

La exposición de Fidel fue un 
enfoque de conjunto que dcfi
nió los problemas centrales de la 
VI Cumbre. Todas las delegacio
nes acredHadas en el encuentro 
lo tomaron como un elemento 
de referencia. En los días previos 
3 la mauguración se produjo un 
mtenso debate entre quienes 
pensaban que el líder cubano ha
ría un discurso conciliador y 
protocolar en la mauguración y 

quienes pensaban que usaria la 
tribuna para definir posiciones e 
imprimir carácter a toda la Con
ferencia. A pesar de los riesgos 
evidentes que envolvia tal deci
sióo, Fidel Castro hizo esto úl
timo y sus planteamientos pasa
ron a jugar el rol que habitual
mente desempenó en las prece 
dentes conferencias el proyecto 
de Declaración Final. Nadie pudo 
dejar de pronunciarse frente a él 

La Habana, 5 de sept11mbre de 1979, 
EI presidente Moraln Bwm6du y Fldel c.tro en el 

Mropuerto 
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Este perfil significativo dei 
nuevo peso latinoamericano en 
el MPNA se mantuvo en los reS· 
tantes cinco dias de la reunión, 
aunque naturalmente las distin· 
tas delegaciones dei área carecie
ron de posiciones homogéneas. 
En los últimos anos, a medida 
que el MPNA ha crecido en nú· 
mero y fuerza, ha aumentado 
tam bién la polarización en torno 
de criterios políticos contrapues· 
tos. 

Esta vez se advirtieron tres 
bloq ues de países con posturas 
claramente diferenciadas. En pri
mer término encontramos un 
bloque de derecha cuyas posicio
nes se aproximaban claramente a 
los intereses de las potencias ca
pitalistas; en este grupo, cuyos 
países líderes fueron Zaire, Sene
gal, Singapur y Arabia Saudita 
actuó claramente Argentina y en 
ciertos casos Perú. 

La posición de centro, enca
bezada por Yugoslavia, lndfo, Sri 
Lanka y Zambia defendia la 
adhesión estricta a los príncipios 
originales dei No Alineamiento 
tal como fueron definidos duran
te la reunión de Belgrado y pro
piciaba un igual tratamiento a 
todas las potencias. En ella se 
ubicaron Panan1ã, Bolivia, en al
gunas ocasiones Perú y la mayo
ría de los países observadores, 
nitidamente México, Venezuela 
y Ecuador. 

Finalmente en el tercer gru
po, de países radicales, encabe
zados por Vietnam, Etiopia y 
Mozambique. y en el que desem
pená un papel descollante Cuba, 
actuaron tam bién Nicaragua, J a
maica y Granada. El criterio cen
tral de estos países era la reafir
mación esencial dei carácter an
tim perialista y anticolonial dei 
MPNA, sosteniendo en función 

de éste que los países socialistas, 
en especial la Unión Soviética, 
no podían recibir el mismo tra
tamiento que las potencias impe
rialistas, puesto que constituian 
un "aliado natural'' de los Paí
ses No Alineauos. 

La n~cva plataforma 

Por encima de sus diferencias, 
desde sus respectivas trincheras, 
varios países uel continente ex
hibieron capacidad para atraer la 
preocupación dei resto de los in
tegrantes dei MPNA hacla sus 
problemas y posiciones. Un ba
lance de conjunto permite con
siderar las siguientes situaciones 
latinoamericanas como puntos 
relevantes de la nueva platafor
ma dei MPNA: 

Nicaragua. Los representantes 
de la Junta de Gobierno de Re
construcción Nacional (Daniel 

Brasil: Los No Alineados 
juega_n un papel importante 

En una entrevista concedida a la periodista Sara 
Arias, en La Habana, el embajador Luiz Pablo Linden
berg Sette, jefe dei Departamento de Organismos ln
temacionales de ltamarati (cancilleria brasileiia) 
quien encabezó la reprasentación de Brasil a los N ~ 
Alineados, en calidad rJe observador, se refirió a la 
política exterior de su país, ''que no cambiará" coo 
ai nuavo gobierno dei presidente Figueiredo. 

Sobre el Movímiento No Alineado y el hecho que 
por primara vez una reunión se desarrollara en Améri
ca Latina seiialó: 
• -Por un criterio de rotatividad geográfica creo que 
este era el momento de América Latina pero además 
estimo muy importante que se realice a~u 1, en La Ha'. 
bana. Llamarã 1a atención de la América Latina como 

un todo y también de la opiniõn mundial. Para nuestra 
región, darã a más de cien países la oportunidad de un 
contacto coo una parte importante de América Latina, 
que es Cuba. Creo que éste es un motivo de satisfac
ción para los participantes y para Cuba también. 

Consultado sobra el papel que la otorga a los No 
Alineados, afirm6: 
. -Un papel muy importante, de definiciones pol{

tlcas que marquen posiciones, que luche por un Nue
vo . Orden Económico Internacional más justo y equ1• 
tat1vo. Pero creo que un papel aún más importante 
d_e los _No Alineados está en el campo puramente poll· 
trco, s1 es que uno puede separar lo político de lo eco
nómico. 

------------º 



Ortega ) Sergio Ramirez) consti
tuyeron una de las delegaciones 
con mayor peso y capacidad de 
convocatona. Las rntervenciones 
de numerosos Jefes de Estado y 
de gobierno (especialmente afri
canos, árabes y asiáticos) se re
firieron ai caso de Nicaragua co
mo un triunfo de proyecciones 
estratégicas para la liquidación 
de la dominación norteamericana 
en América Latina. Los represen
tantes sandinistas obtuvieron, 
luego de una presentación dra
mática de su situación económi
ca actual ("Nicaragua afirmó 
Daniel Ortega es un país ago
biado por una deuda externa de 
1,600 millones de dólares de los 
cuales 800 millones correspon
den a deudas con bancos priva
dos o capitalistas contraídas por 
Somoza en los últimos dos anos, 
que tienen vencimiento a corto 
plazo y que no podemos pagar"), 

un compromiso de ayuda dei 
conjunto dei Movimiento para 
un plan de financiamiento espe
cial durante el período 1980-85, 
que puede ser determinante para 
la consolidación de esta experien
cia. La presencia de Nicaragua 
fortaleció las posturas avanzadas 
ai interior dei blogue Jatinoame
ricano y se pucde sostener que 
su partic1pación junto a la de 
Granada han determinado un 
nuevo balance de fuerzas cuya 
proyección puede ser muy im
portante. 

Los Pa íses And inos. Durante 
la conferencia de La Habana e! 
blogue de países integrantes dei 
Pacto Andino (Perú, Bolivia, 
l· cuador, Colombia y Venezuela) 
se constituyó en un nuevo e im
portante actor colectivo. La pre
sencia de representativas delega
ciones de todos ellos, encabe
ladas por sus Cancilleres, les per-

mitió encomendar ai presidente 
de Perú, general Francisco Mo
rales Bermúdez, la presentación 
de ·'una posición de conjunto··. 

E! Jefe de Estado peruano in
formó que, en adelante, estos 
cinco países no sólo proseguirán 
sus intentos de integración eco
nómica sino que en cumplimien
to de un acuerdo trazado en la 
reunión de Jefes de Estado de 
Cartagena, en mayo pasado, bus
carán " ... articular una nueva 
función in temacional de la sub
región" encaminada a "aportar 
una perspectiva andina ai debate 
de los grandes problemas de la 
escena internacional contempo
rânea, aquejada por una profun
da crisis de orden político y ec<..
nómico". Los mismos países, en 
una declaración pública conjunta 
(ver pág. 24) anunciaron su 
decisión de actuar concertada
mente como un blogue para fa
vorecer ai interior dei sistema in
teramericano y mundial en base 
a los princípios fundamentales 
dei no alineamiento. 

Esto constituye un hecho de 
gran proyección cuyas conse
cuencias mãs importantes se re
gistrarán ai interior de la OEA. 
La existencia de una línea inter
nacional que se define en favor 
de la libre determinación, la se
gurídad, la Justicia internacional 
y la independencia de los pue
blos y que declara tener sus raí
ces en " ... un mismo espíritu 
de vocación democrática" puede 
asegunr en América Latina una 
cierta concertación futura de un 
grupo mayoritario de naciones 
capaces de asumir una posición 
independiente frente a Estados 
Unidos y que implementen den
tro de la organización regional 
acciones del tipo de la que se 
presentara ai decidirse la políti
ca frente a Nicaragua. 

Junto a los cinco países an
dinos se puede situar a un blo
que de países con gobiemos 
democráticos como Jamaica, Gra: 
nada, Guyana, Barbados, Trini
dad y Tobago y República Do
minicana en e! Caribe; México, 
Costa Rica y Panamá en Cen tro-



-------@-------
Uruguay 

denunciado en la Sesión Plenaria 
Ourante su importante intervenciôn, el presidente 

Aristides Royo de Panamá denunci6 las dictadures dei 
cono sur latinoamericano. En particular sobre la si
tuación de los derethos humanos, expresó: "Panamá 
viene abogando por la libertad de los presos palíticos 
en todas las latitudes y muy especiaimente en tos paÍ· 
ses de la América Latina. EI caso patético dei distin
guido militar uruguayo, general Líber Seregni y dei 
eminente matemático de reconocido prestigio interna
cional, doctor José Luís Massera, quienes sufren pro· 
longada prisión en Montevideo, me mueve a expresar 
ta esperanza de que el gobierno de la República Orien
tal dei Uruguay les otorgue la libertad y tome en consi
deración la decisión de mi gobierno de ofrecer asilo a 
estos eminentes hombres de América, ya que consi
deramos un honor recibirlos en nuestra tierra, que es 
apenas una porción en la gran Patria latinoamericana." 

Poco después de haber pronunciado su discurso, 
entrevistado por Cuadernos dei Tercer Mundo, el pre
sidente Royo expresó la firme decisión de su gobierno 

de proseguir la campana para conseguir la liberaciôn de 
esos dos destacados militantes democráticos urugua
yos. "No descansaremos hasta verlos llbres", afirmô. 
Sin embargo, no dejó de mencionar el hecho de que 
todos los esfuerzos realizados hasta el momento han 
sido ignorados por las autoridades de aquel país sud· 
americano. 

Uruguay y Venezuela rompieron sus relaciones di· 
plomáticas a raiz dei secuestro dentro de la sede diplo
mãtica venezolana de una refugiada política que alli 
había solicitado asilo. · 

Dada la ubicación de las delegaciones por orden 
alfabético las delegaciones de ambos países quedaron 
juntas en el plenario. Ese detalle no previsto por el 
protocolo, colocó ante una situación difícil ai canci
ller venezolano y el embajador uruguayo Gonzâlez 
Casal (ambos observadores), quienes discretamente gl
raron sus asientos, dándose la espalda durante las se· 
siones. 

---------------º 

los delegados de Uruguay Y Venezu•a díscretemente 11iraron aus alentos d6nde>M la 
ftpalda durante laa •lones ' 



EI cancDler -zol1no, JOl6 Z.mbrano Vel1zco. Su PI ís " uno d1101 tr• gnind• dl Am•lca Latina, junto con ~ xi• 
co v Brasil, que • m1ntl1n1n como simples obtlrvadores 

américa, lo que conformaría un 
nuevo balance de fuerzas en la 
estructura interamericana. 

Panamá. La causa panameõa 
y especialmente el interés de su 
actuaJ gobierno por obtener una 
plena implementación de los 
acuerdos Torrijos-Carter, estuvie
ron en el centro de las preocu
paciones de este país durante la 
Conferencia. Probablemente esto 
explique la decisión táctica de 
Panamá de ubicarse dentro dei 
bloque tercerista que encabezó 
Yugoslavia. 

Panamá desde fines de los 60, 
puede ser considerado como 
ejemplo relevante de un país que 
subordina todas sus decisiones 
en el escenario internacional a 
las ventajas de su propia causa 
nacional. Uno de los elementos 
naturales de esta poli tica es ra 

búsqueda de posiciones de equi
llbrio; otro es la identificación 
como propias de aquellas causas 
nacionales que buscan la rein
tegración de territorios a la so
beran ía originaria de sus países. 
Es así que el discurso del presi
dente Aristides Royo dio res
paldo a la demanda espaiiola 
de recuperación de Gibraltar, 
además de exigir el reinte
gro de las lslas Malvinas a Ar· 
gen tina y reclamar una solu
ción a la mediterraneidad boli
viana. 

Los intentos panamenos se 
vieron ampliamente cuJmínados 
por el êxito a1 lograr el presiden
te Royo una resolución a través 
de la cual "la Conferencia hizo 
suya la preocupación de la na
ción panameiia porque se dé ca
bal cumpllmien to a los tratados 

sobre el funcionamienro y la 
neutralidad dei Canal de Pana
má" y "dispuso mantener en 
constante vigilancia el proceso 
dei cumplimiento de los tfatados 
Torrijos-Carter". 

Puerto Rico. Uno de los êxi
tos más importantes de Cuba y 
de la comente de izquíerda del 
MPNA fue obtener una preocu
pación especial por los residuos 
de colonialismo en la región la
tínoamericana. Aunque el pro
grama anterior de los No Alinea
dos ya incluía un apoyo abierto 
a "la lucha anti-·colonial de los 
pueblos dei Caribe especialmente 
Puerto Rico, Belice, Guadalupe, 
Martinica y Guyana Francesa" 
(ratificado en esta ocasión), fue 
tndudablemente Puerto Rico el 
caso que se convirtió en el pun
to central de esta prcocupación. 
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La plataforma de trabajo cu

ya implementación deberá super
visar hasta 198:! cl gobiemo c.le 
Cuba, n:itera "su solidaridad con 
la lucha dei pueblo de Puerto Ri
co y con su inalicnahlc dcrecho 
a la autodctemünación. indepen
dencia e integridad te rritorial". 
Este punto es parlicularmen te 
relevante por el desafio implíci
to a las posiciones de la Casa 
Bianca y el Dt-partamento de Fs
tado que consideran los proble
mas de Puerto Rico como "un 
asunto interno" dei gobierno de 
Washington. 

Bo livia La vr Conforencia 
Cumbre de La Habana coinci-

de con la diplomacia boliviana 
en cl apoyo :i sus demandas de 
solución a1 problema de mcdi
terraneidad que afronta desde el 
término de la guerra de 1879 
contra r'hile. 

La normabzacion de mocráti
ca experimentada t:n csc pajs k 
ha pcmlitido reintegrarsc en con
diciones ventajosas ai MPNA. si
tuación que contrasta con el fucr
te aislamiento que afecta ai go
biemo chileno de Augusto Pmo
chet contra quien, fundamental
men tl', Bolivia dirige sus recla
mos. Bolivia c,ue rompió rela
ciones diplomáticas con Chile en 
marzo de 1978 cuenta con el 

Una salida ai mar 
para Bolivia 

La reivindicaci6n boliviana de una salid1 11 mar también fue plentltl· 
da en 11 VI Cumbre, haciéndow en la resofución final una mención ex
plicita dei apoyo de los No Alineados a tal demanda legítima dei pue
bto boliviano. 

En su inten,ención ante el Plenario, ti presidente Guevara Arce co
mentó con estas p1l1bras ai problema de la mediterraneidad de su Patria: 
"Hace 100 aiios -dijo-una guerra deagresión calculada friamente y res
paldada por el imperialismo despojó a Bolivia dei extenso litoral sobre 
el Océ~no_ Pacífico con el que nació a la vida índependiente. Esa guerra 
expansmm!ta, planeada a esp_úldas de su propio pueblo, permitió ai agre· 
sor Y a los mtereses monopblrcos que lo respaldabanexplotar losgrandes 
rec~rsos naturales de los territorios bolivianos ocupados y enclaustr6 a 
B~liv1a _entre sus m?_nt~as. Sin_ e~~argo, l)ese a todas sus desventajas, 
~·. Pa_tna ~o renuncio RI nmunc1ara Jamás a su territorio y a pesar de la 
mt1m1~ac1on, dei halago ocasional e interesado, permaneció incorrupti
ble y digna. 

"Por eso,_ el propósito indeclinable de Bolívia de re integrarse ai 
Océa~o Pacíf,co, con plenitud de soberania, es hoy una de las causas da 
Amém:~ Y de la justicia internacional, como lo fue y lo sigue siendo la 
devoluc16_n dei Canal ~ los panameiios, la restitución de Guantánamo a 
Cuba, la_ mdepen_denc1a ~a Belice o la reintegración de las Malvin8' a la 
soberan1_a a~entma; o Gibraltar a Espana, como lo fue y seguirá siendo 
la constltuc,on. de un Estado Palestino y la líberación nacional de los 
pueblos del_Afnc~ que l~chan contra el colonialismo y el odioso sistema 
d~I a~arthe1d. As1 tamb~é~ la lucha boliviana por una salida ai mar será 
v~ct?nosa como lo ant1c1pa la solidaridad militante y activa dei Mo
v1m1ento de Pafses No Alineados." 

1cspaldo Jd blot1u1: andmo para 
sns demandas y tienc a su akan 
ce una excelente oportunidad pa
ra avaniur cn sus presiônes cn 
la proxima Asamblca <icnéral de 
la OEA que Sll efeetuarã en no
,·i.:mbrc próximo. precisamente 
en La Paz. 

l.:n este contexto la rl·cicntt 
rcsolución de los No Almcadoc 
otorgando ''su respaldo a la JUSt. 
rcclamadon de la Repúhlica de 
Bolivia de recuperar su i;ahôa ai 
mar" y el rcqucrim1cn lo a la éo 
mnnidad 111ternác1onal a "'dcclu· 
rar sn solidaridnd con 1:sta lcgí t1· 
ma tlecision dei pueblo bolivia
no•· represcn La un importante lo
gro dentro de sus csfuerzos mler
nacionales del último período. 

Chile. La causa de la Resis
tencia Chilena fue probablemcn
te la única que mercció el rcs
pa!do expreso dei MPNA pese a 
no corresponder a una reivin
dicac1ón contra una potencia co, 
lonial. Los casos de otras dic
taduras dei cono sur. como los 
de Argentina. Uruguay y l'ara
guay ni siquiera fucron conside
rados en la Conferencia de La 
Habana. Esta. en cambio, exig1ó 
el eumplimíento de las rcsolucio
nes sobre Chile aprohadas cn la 
Asamblea General de Naciones 
Unidas, en la Comisión de Derc
chos Humanos, OIT, UNESCO y 
otras agencias internacionales es
pecializadas que han condenado 
a la dictad11ra de Pmochet y t:xi
gido el establecírniento de los 
dercchos humanos. 

Los No AluH:&dos "subraya
ron su firm1: solidaridud con la 
causa dei pueblo chileno en su 
resistencia contra la tirania", a la 
vez que ·•ante otro aniversario 
de la caida dei presidente cons
titucional de Chile, Salvador 
AUende, ta Conferencia acord6 
rendirle homcnaje en memoria 
de sus nobles y encomiablcs es
fuerzos por encau1.ar a su patria 
h~cia un nuevo destino por me
d,o de la defensa de la sobcranía 
nacional, el rescate de sus rique 
zas naturales, la elevaci6n del 
bienestar general de su pueblo, 
una proyección exterior indepen-



dicntr ) la 1ncorporac1õn. como 
micmbro pleno, ui ~ovimicnto 
dt' Países No Alineados, empe
no quc fue frustrado por la in
tervcnción dei gobil'rno tk los 
htados Unido~ en los asuntos 
mtrrnos de a4uel pais''. 

l'n comcn tario fi naJ 

rodo este conjunto de resolu
ciones trasc1endc ampliamente a 
su ll\X tos y trmlrá una proyec
C'ión importante en cl acontecer 
de la región en los próximos anos. 
La adhesión, cuando menos for
mal, de una mayoría tan amplia 
de países a prindpios claramen
te antagónicos con las pautas ele 
tlommac1ón nortearnericana en 
el ãrea, debe repercutir en las 
relaciones políticas, económicas 
y militares de los diversos países 
con Estados Unidos y puede 
determinar convcndrá obscr
vulo cn la OI· A nuevas pautas 
en el fundonamiento de los or
ganismos regionales. 

fn segundo lugar, la importan
c1a de los países que ya han asu
mido la calidad de miembros ple
nos, constituirá un elemento de 
reílexión para los países más po
derosos dei contincn te Brasll, 
México y Venezuela que a la 
fecha se mantienen como sim
ples observadores. 

Finalmente, la circunstancia 
de que ( uha desempene la prc
sidencia dei MPNA hasta la VII 
Cumbre que se realizará cn Bag
dad, Lrak, en 1982 constituye 
otro elemento determinante para 
acentuar el creciente énfasis lati
noamericano que ya hoy asume 
c1 Movimiento de Países No Ali
neados. 

En esta perspectiva. el balan
ce de lo acontecido en La Haba
na no nos coloca a los latino
americanos sólo ante una silua
c1ón de progreso mâs rápido o 
más tento en la <fefensa de los 
intereses de la región, sino fren
te a un cdntexto internacional 
con elementos cnteramente nuc
vos que habrà que tener en cuen
ta en los próximos anos. D 

Puerto Rico 
EI Partido Socialista puertorriqueiio cuvo secretario general as et 

conocido abogado Mari Bras. ocupa en el Movimiento No Alineado una 
banca de observador. En opinión de Mari Bras, la VI Cumbra fue la más 
importante de todas respecto a la lucha de Puerto Rico por su indepen
dencia. "Se ha realizado una labor de búsqueda de apoyo con mucho 
êxito, ya que es la primara vez que en los No Alineados hay consenso 
latinoamericano sobre la posición de Poerto Rico. En cumbres anterio
res no habíe habido consenso", nos declar6. 

Por otra parte el dirigente socialista puertorriqueiio destacó la im
portancia que para la lucha de su Patria tuvo la Cumbre ai permitiria a 
la delegación "contactar con muchos Jefes de Estado y de gobierno y 
cancilleres que prometieron enviar delegacíones de sus países a la Con
ferencia de México, con la coai ésta se verá consíderabtemente fortale
cida". 

Mari Sras también se refiri6 a la liberaciõn de los cuatro patriotas 
puertorriqueiios lolita Lebrim, hvíng Flores, Rafael Can-:el Miranda y 
Oscar Collazo, ocurrida durante el desarrollo de la V 1 Cumbre. "Es una 
Victoria muy grande para nosotros, que durante los últimos 15 õ 20 
aiios hemo$ venido haciendo una campana internacional por su libera
ciõn. Es un triunfo dei Movimiento No Alineado porque el hecho que la 
llberación se haya producido en esta fecha no esmera coincidencia. Re
cordemos que la noche anterior la asamblea habia votado una moc1ón 
por la liberación de tos cuatro. Carter hubiera podido liberarlos antes 
-sàbemos que ten ia el decreto sobre $U mesa desde tiempo atrás- y 
hubiera quedado ante la opiniõn pública internacional como un defen
sor coherente de los derechos humanos. Sin embargo los libera ahora, v 
el mundo comprueba que es una victoria de la VI Cumbre." D 

Mtrl Br• 
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Saddam Hussein: La unidad 
de los pueblos en lucha 

Consideraciones exclusivas dei presidente iraqui sobre la unidad órab_e. 
la imervención de Israel eu Nicaragua. e/ recie11te complor e11 Bagdad Y lo cai'da dei sha 

Saddam Huaein ent,.vistado en La Habana l)OI' los editor• de Cuadernos dei Tercer Mundo: "Unldad ffl tomo de la 
lucha antimperialista" 

~ 
1 presidente de lrak, 
Saddam Hussein, desa
rrolló en la VI Cumbre 

una dinámica actividad política 
y diplomática, y fue el porta
voz del bloque árabe en la dis
cusión de importantes temas 
propuestos en aquella reunión. 
En una entrevista exclusiva a 
Cuademos dei Tercer Mundo, 
concedida durante su estadía en 
La Habana, Saddam Hussein de
nunció la actuación coordina
da del imperialismo y destacó la 
importancia de la unitJad de los · 
pueblos en lucha por sus dere-

chos, como respuesta a las mani
obras dei adversario. El Presiden
te de lrak contestá nuestras pre
gunt.as sobre el problema de la 
unidad árabe, el derrocamiento 
dei sha y las perspectivas de la 
situación en lrán y muy espe
cialmente sobre el apoyo que la 
joven revolución nicaragüense es
tá encontrando en su Patria. 

-Recién en los últimos anos 
se han incrementado las re· 
/aciones entre e/ Mundo Arabe 
y América Latina. La distancia y 
la lengua, entre otros factores, 

han contribuído a este ais/a· 
miento que comienza a perder 
fuerza. i,Cómo evalúa lrak las re· 
/aciones con América latina? 

-Uno de nuestros conceptos 
centrales es que las actívidades 
dei imperialismo en todo el mun
do, no importa qué formas adop· 
ten, no importa de dónde pro
vengan, están conectadas entre 
si, pertenecen a un esquema ge
neral, montado y organizado. 
Todos sus movimien tos están 
destinados a mantener la situa
ción tal cual está. Y es evidente 
la coordinación de informacio-
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nes y de actividades con fuerzas 
paralt:las. 

Esta roalidad nos demuestra 
que los pueblos que son blanco 
de los designios imperiaListas 
también tienen que coordinar 
sus esfuerzos. No importa cuán 
diferentes sean sus programas na· 
cionales; esos pa!ses tienen que 
estar unidos en torno dei obJeti· 
vo común que es la resistencia al 
imperialismo, a la opresibn. 

Por esta razôn creemos que la 
lucha de lrak y de la Patria Ara· 
be debe estar ligada de manera 
estrecha a la de otros pueblos, 
y entre ellos, de forma muy par
ticular, a los pueblos de América 
Latina. 

Israel en Nicaragua 

Usted mencionoba, preciso11· 
do los medios usados por el 
imperialismo en su occionar, que 
se alio co11 "fuerzos paralelos" a 
él. 1::11 la reciente lucha dei pue· 
b/o n(carogiiense por conquistar 
su libertod, por primero vez vi· 
mos e11 América latina actuar a 
Israel directamente ai lodo de 
uno dictoduro, apoyondo militar· 
mente a Somoza. ,Cómo ve írak 
la participación de Israel en Ni· 
coragua, sosteniendo y apoyando 
la dinastia somocista? 

-Nosotros consideramos a Is
rael como una entidad racista, 
fundada especialmente para ser
vir a los propósitos imperialis
tas y a las acciones contrarias a 
los deseos de los pueblos árabes 
de tener gobiernos independien
tes. Por esa razón no nos sorpren
demos de ver actuar a Israel siem
pre dei lado de Las fuerzas opre
soras, en contra de los persegui
dos. AI lado de gobiernos co
rruptos, en contra de los pue blos. 
Es sobre estas bases que nosotros 
evaluamos las actividades de Is
rael, dondequiera que ellas se de
sarrollen. 

lrak fue uno de los primeros 
países e11 e/ mundo que recono
ció ai nuevo gobiemo de Nica· 
ragua, antes de que la guerra ter
minara. Hoy Nicarogua es un 
pais destruido, que necesita dei 

apoyo internacional para con
solidar s11 1•/cwria <En qué me· 
dida pucde ayudar lrak a Nica· 
ragua en esra etapa dt· la recons· 
trucción' 

No creo que haya habido un 
sólo pueblo luchaJor en el mun
do que deseara fuertemente el 
apoyo moral y material de Irak 
y que no nos encontrara dispues
tos a bnndar ese apoyo, siempre 
con la misma consecuencia, 
desde anos atrás. 

Tuvimos relaciones y contac
tos con Los militantes nicaragüen
ses desde mucho antes de la vic
toria. Ahora les hemos ofrecido 
apoyo, de acuerdo con nuestras 
posibilidades y con las de ellos 
de ir usando esa ayuda en pro
yectos concretos. Estamos dis
puestos y deseosos de ayudarlos 
sobre las mismas bases que has
ta ahora. 

- tQue opinión /e merece esta 

VI Cumbre de los No Alineados? 
,Puede ade/antarnos uno evolua· 
C'ión de la misma? 

De berâ pasar algún tiempo 
para hacer una evaluación glo
bal y definitiva. Sin embargo ya 
podemos decir que la Conferen
cia es un éxito y que cumplirá 
correctamente con sus deberes y 
responsabilidades, en el sentido 
de profundizar las lineas políti
cas trazadas por los padres fun
dadores dei Movimiento de los 
No Alineados; de profundi:tar su 
carâcter antimperialista, de con
tinuar apoyando a los pueblos 
en lucha que están siendo opri
midos por fuerzas represivas y 
ex plotadoras. 

La unificación 
del Mundo Arabe 

-E/ proceso de unificación de 
írak con su vecina Siria despierta 

Petróleo: 
La propuesta de lrak 

Uno de los problemas mas debatidos en la VI Cumbre fue i!I del l>P; 
trólec y los energéticos. En este sentido tuvo una muv buena acogil{á 
ta única popuesta concreta presentada, que fue la dei presidente s,~
dam Hussein, en nombre dei gob1erno de su país. importante produclor 
petrolero. La propuesta esta explicita en los siguientes párrafos de $ti 
intervenc1ón en La Habana: "EI gobierno de la República de lndl, ton
ciente de la verdadera situación económica que atraviesan los países~ 
bres y valorando las relaciones de destino que unen a lrak con lot~ 
ses dei Tarcer Mundo, decidió compensar a los que tienen acuerdd 
petrolíferos directos a largo plazo por los aumentos que tendrln los 
1,recios oficiales dei 1>etróleo iraqui desde el 1 o. de junio de 197-g hir
ta finales de este aiio, por medio de préstamos a largo p)azo V sill !íitl
reses, equivalentes ai aumen_to de los precios dei petróleo, e la 11s1ma de 
que se !legue a una solución eficaz y justa de estll coestión.'' 

Une fuente árabe responsable seiialb que es muy probeble que JI 
plazo de los préstamos sea prorrogado. La decisión adoptada por oi ~o 
bierno de lrak crea un precedente que muchos pa,ses asperan üt 
tomado en cuenta por otros productores de petróleo. O 
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m1tcho interes porque se comen· 
:ó' a desarrollar de una forma 
más global y profi~nda q11e alti:· 
nos intentos antenores en e/ mis
mo sentido. ,Cômo ve usted e/ 
proceso de la unidad árabe? . 

- La Nación Arabe en los úl
timos l 00 anos ha sido separa
da en pedazos, y numer?sas fuer
zas intemacionales estan traba
jando en contra de sus intereses. 
Los pueblos ára~s siempre. am
bicionaron Ia umdad y la liber-
tad. . . 

Es por esta razón histonca 
y porque no podemos a~ptar 
resignadamente el socavanuento 
de la unidad árabe, que nosotros 
estamos trabajando activamente 
en sentido contrario. Estamos 
convencitlos que la unidad ára
be será conquistada - de una for
ma u otra- algún dia, para res
ponder a los deseos dei pueblo 
árabe y al desafio de la Historia. 
A los requerirnientos dei presen
te y a las exigencias dei futuro. 

Nosotros no dejamos de tener 
en cuenta, ni menospreciamos, 
las fuerzas y los intereses contra
rios a 1a causa de la unidad árabe. 
Conocemos la mentalidad de 
4uienes siempre prefieren buscar 
Ia oportunidad de actuar como 
pequenas corrientes de agua sub
terránea, de las fuerzas que tra
bajan ocultas, porque no saben 
actuar abiertárnente. Prefieren 
ser c-0rrientes ocultas que mar 
abierto. Nosotros preferimos la 
superfície. Para concretar el pro
ceso de unificaciõn - como tan
tas veces quedõ demostrado en 
el pasado- actuamos abierta
men te. 

Ellos enfrentan el proceso 
unificador de múltiples maneras: 
pegando ·e1 golpe por la espalda, 
haciendo uso de! sabotaje, las 
distorsiones, fomentando la eon
tra-inforrnación, la contra-propa
ganda. 

Pero resumidamente lo que po
demos decir es que el proceso de 
unificaciõn de la Nación Arabe 
expresa sinceramente el deseo de 
todo el pueblo árabe, donde
quiera q~e esté, aunque la forma 
eomo este deseo se manifiesta 

puede variar de un lugar a º~·. 
EI imperialismo y el s1o_n1S· 

mo son los principales enemigos 
de la unidad. Ellos van a trata_r 
de minar la unidad árabe de .d!· 
ferentes formas. Pero esa ac_ti· 
tud, a largo plazo, les revertir6 
en su contra. Porque To que .t;S
tán logrando es q~e l~ Nac1on 
Arabe tome conc1encia -cada 
día mayor conciencia- de qu7 
sin la unidad nunca se podrá li
brar de esas dos pestilencias. 

Conspiradores 
sin idcología 

- Hablando de sabotaje y de 
fuerzas que prefieren acJuar ocul
tas, iPOdría ef p/icam<IJ el ~ack
ground ideo/ogico chi rec1ente 
complor en lrak.' , Cuáles fueron 
sus raíces, tan manipuladas por 
la prensa internacional? 

-La reciente conspíraciõn no 
tenía background ideológico. Se 
trataba de un grupo de h-0mbres 
ambiciosos, que actuaron coqrdi
nados con numerosas fuerzas, 
unas dei área otras de fuera dei 
área -unidas en un objetivo cen
tral de ba.iiar cobardemente de 
sangre la revolución y sus líderes, 
estableciendo sospechas sobre el 
régimen, todo lo cual en última 
instancia sõlo serviría a los Qs
curos propósitos de las fuerzas 
imperialistas en la región. 

"El régimen del sha 
estaba conectado 
a los engranajes 
dei imperialismo" 

- Estábamos en Bagdt1d duran· 
te los dias de la tomíl" dei poder 
por las fuerzas Uderadas por el 
ayato/lah Jomein1 en Irán. Vi
mos cómo e/ pueb/o y el gobier
no de lrak esraban satisfechos 
con la victoria popular que puso 
fin a la dictadura. El sha era un 
enemigo eviden.fe de las fuerzas 
árabes progresistas. Por esa mis-

ma razôn las corrientes más 
avanzadas de todo el mundo te· 
n ian una gran expectati1•a en tor
no a las relaciones fururas. en · 
tre los gobiernos de Tehera11 ~· 
Bagdad. Sin embargo. las not1· 
cios ai respecto no son ran op
timistas. tCómo prevé usted el 
desarrollo futuro dei proceso en 
lrán ? 

- Es natural que la partida dei 
sha fuera acogida con alegria por 
todos los pueblos que luchan en 
las diferentes partes dei mundo. 
Porque el régimen dei sha es!a
ba conectado a los engranaJes 
dei imperialismo. Era un bastión, 
una base deJ imperialismo y sus 
intereses. 

Pero la lucha dei Tercer Mun
do tiene características definidas 
y conocidas. Una revoJución 
puede derrocar una tiranía, ~ro 
c,en quê medida puede erradicar 
realmente a un régiroen de es
tas características e instalar en su 
lugar a otro que responda a los 
intereses dei pueblo? Para lograr 
ese cambio profundo de régimen 
se necesitan algunas cosas muy 
concretas de modo de defender 
claramente los intereses popula
res. No basta con remover un ré
girnen dictatorial y reaccionario. 
Si los que toman el poder en su 
lugar no son revolucionario~, 
nunca podrán reunir las condi
ciones que demanda el proceso 
de caro bios revolucionarios. 

Para edificar un régimen revo
lucionario, en el que el pueblo 
domine realmente los resortes 
dei Estado y colme sus aspira
ciones de una manera responsable, 
se deben tener metas definidas Y 
también una clara definición an
tirn perialis ta. 

Por eso no necesariamen te 
todo el que se proponga cambiar 
un régimen lo va a lograr. Ni si
quiera se puede afirmar que to
do revolucionario podrá trans
formar un régimen reaccíonario 
en uno revolucionario. También 
puede ser que si no tiene clari
dad en sus planteamientos, cons
truya un régirnen que no llene 
los requisitos para llamarse revo
lucionario. O 



Tarik Aziz: "Los imperialist• slempre piensen que en un país en el que•• desarrolla un procHo revolDc:ionarlo hay 
una dictadura " 

U arik Aziz es vice-primer 
ministro dei gobíerno 
iraquí, miembro de la 

dirección nacional y regional dei 
Partido Baas Arabr. y Socialista, 
miembro dei Consejo Revolucio
nario Supremo y presidente de la 
Oficina Nacional de Jnformación 
y Publicaciones de la direcci6n 
política. 

En una entrevista exclusiva 
con Cuadernos dei Tercer Mun
do, duran te un intervalo. en sus 
tareas como miembro de la de
legación de Irak a la VI Cum
bre, Tarik Aziz analiz6 las re-

percusiones dei acuerdo de Cam
pt> David en el Mundo Arabe y 
la evolución dei proceso revolu
cionario en su Patria. 

EI siguiente es el diálogo que 
los enviados especiales de Cua
demos dei Tercer Mundo man
tuvieron con el dirigente iraquí: 

Contra la patria árabe 
y el Africa progresista 

Deseariamos saber c11ál es 
su opiniõn respecro ai desarrol/o 
de los acuerdos de Campo David. 

- Los acontecimientos que co
menzaron a procesarse a partir 
de la firma de los acuerdos de 
Campo David y de los acuerdos 
bilaterales entre el régimen de 
Anuar El-Sadat y el régimen sio
nista tomaron un curso negati
vo para los intereses dei pueblo 
palestino y la Nación Arabe-, co
mo por otra parte, no podia 
ser de otra manera. 

Sadat y el régimen sionista 
están tratando de implementar 
lo que llaman "ruta alternativa", 
que como sabemos es una fór
mula que compromete los intere-
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ses dei pueblo palestino. 

Se puede decir que e! régimen 
de Anuar EI-Sadat ha !legado a 
una posición extrema de alianza 
con los intereses defendidos por 
los Estados Unidos. Están traba
jando juntos: el rêgirnen de Sa
dat, e! régimen sionista y e! im
perialismo. Y lo hacen en contra 
de las aspiraciones dei pueblo 
árabe de independencia y sobera
nia de la patria árabe y tarnbién 
en contra de los países africanos 
progresistas. 

Una nueva alianza ha sido 
creada después de Campo David, 
entre los Estados Unidos y los 
regimenes egípcio y sionista. Y 
esto constituye un gran peligro 
para la Nación árabe. Por ejem
plo: esta alianza ha alentado a 
Israel en sus actividades repre
sivas contra el pueblo palestino 
de las tierras ocupadas y en sus 
agresiones contra el sur dei Líba
no. Es sabido que contra el sur 
de este pais todos los dias hay 
una agresión. Y esto continua
rã mientras los sionistas sien
tan que tienen detrãs todo el 
apoyo de Sadat y de los Estados 
Unidos. Esto ha complicado aún 
mãs la situación en nuestra re
gión y la tensión se ha vuelto 
más fuerte, la atmósfera más sen
sitiva. 

El deseo de la Nación árabe 
es luchar contra la conspiración 
de Campo David. Y las fuerzas 
árabes progresistas aún están 
cumpliendo las metas que se es-
tablecieron en la Cumbre de Bag
dad, de seguir los pasos de esta 
conspiración y combatirla donde 
sea posible. 

Tuvimos un êxito importante 
en la condena de los Acuerdos 
de Campo David en la Conferen
cia Islárnica realizada en Ma
rruecos, y mayor aún en la con
dena de los No Alineados. La
mentablemen te igual suceso no 
se había alcanzado en la cum
bre africana de Monrovia. 

-Una de las propuestas dei 
bloque árabe a los Alineados era 
la suspensión de Egipto dei 
Mo11imiento. ,En qué estaba 
fundamentada esta posición? 

oumrte uni de ta _,ones, Tlrik A11Z consulta 1lgo ai pr111dent1 HuMin 

-Tratamos de lograr la sus
pensión dei régimen egípcio por
que consideramos que Egípto ha 
traicionado los prim:ipios del No 
Alineamiento y la causa palesti
na, y que ha actuado agresiva
mente en contra de los países 
árabes cuyas tierras fueron ocu
padas en I 967 por urael. 

Confiamos que la lucha de la 
Nación árabe y particularmente 
de los palestinos tendrá éxito y 
podremos construir una alterna
tiva válida a los Acuerdos de 
Campo David, que refleje los ver
daderos intereses de nuestros 
pueblos. 

El futuro de Egipto 

- ,Cómo e11alúa usted el peso 
y las perspectivas de la oposicfón 
en Egipto? 

-Creemos -y esta convicción 
está basada en un profundo co
nocimiento y una amplia infor
mación- que el régimen deSadat 
ba fracasado totalmente en solu
cionar los problemas dei país y 
la crisis dentro de la sociedad 
egípcia. 

El régimen fracasó en dar so
lución a la cuestiôn de la demo
cra~ia. Se puede afirmar que el 
régimen de Sadat está evolucio
nando bacia una dictadura. Cada 

dfa más y más gente está siendo 
puesta en pris1ón, la libertad de 
prensa es totalmente inexistente, 
la oposición política está prohi
bida en el país. 

Otro grave problema es el 
económico. El régimen de Sadat 
también fracasó rotundamente 
en dar soluciones a los proble· 
mas económicos dei pueblo egip
cio. De modo que, desde el pun
to de vista objetivo, la situación 
en Egipto está cercana a una ex
plosión revolucionaria. 

- Dialécticamen te, la situación 
evoluciona en contra de los pia· 
nes de Sadat . .. 

-Sí. Cada día se puede espe
rar un proceso de insurrecciôn 
popular, un terremoto popular. 
Pero desde el punto de vista sub
jetivo, aún las condiciones no es
tán tan maduras, las fuerzas pro
gresistas egípcias deben aún unir 
sus esfuerzos y crear un amplio 
y fuerte frente nacional contra 
el régimen. De cuán exitosos sean 
los esfuerzos en este sentido, de
penderá el cómo y el cuándo de 
la concreción del objetivo dei 
cambio de régirnen en el Cairo. 

Pero lo que en definitiva está 
claro, desde nuestro punto de 
vista, es que la causa de Anuar El 
Sadat no es la causa dei futuro 
en Egipto ni en nuestra área. Y 
esto es muy importante. Porque 



tenemos una decisión firme, por
que connnunmos sin clauclicacio
nes la lucha contra la conspira
ción dei régimen sionista, dei 
egipcio y dei imperialismo, noso
tros entendemos que en un fu
turo cercano las fuerus en el 
área tendrán una correlación di
ferente de la de hoy. 

Pasando dei proccso 1111erno 
en Eg1p10 ai proceso en lrak s11 
país. ,como evolua usted id si
rnac,ón ' , Cómo encara usted el 
proceso que el Partido Boas ha 
comenzado en Jrak, de cambio 
social y pohtico' 

- Nosotros creemos en el fu
turo. Creemos que en nuestro 
pais la situación está cada d ia 
mejor que el día antl!rior. El pro
ceso revolucionario, de progreso 
de construcción socialista, estl 
avanzando hacia posiciones más 
y más sólidas. 

Democracia 
y participación popular 

Y sin embargo una de las 
acusac1ones frecuentes ai rég1-
men iraqui por parte de agencias 
de noticias capitalistas es que en 
su pais no hay un nivel acepta· 
ble de participación popular . .. 

Bueno, por supuesto que los 
capitalistas, los imperialistas, siem
pre piensan que en un país en el 
que se desarrolla un proceso re
volucionario hay una dlctadura. 
Ellos siempre van a decir que la 
participación dei pueblo no es 
tan vasta como debiera ser, por
que ellos extraen sus planteos de 
la ideologia liberal y de las fór
mulas liberales de gobiemo. 

Nosotros tenemos un concep
to düerente de la democracia y 
de la participación popular. Aho
ra tenemos en lrak un millón de 
trabajadores ejerciendo una par
ticipación democrática real a tra
vés de la Organización Federal 
de Trabajadores. 

Tenemos una cüra aún mayor 
de campesinos ejerciendo una par
ticipación democrática en todo el 
país, a trav6s de sus organizacio
nes. Existen decenas de miles 
Je 1:sludia11tes, cientos de miles 

de mujeres, de profesionales de 
todas las ramas, participando de
mocrâtlcamen te en la vida públi
ca a lo largo y ancho dei país. 
Ellos tienen poder de decisión 
importante y creciente, no sólo 
en sus cuestiones específicas, si
no en materias económicas y so
ciales. 

Tenemos también el Partido 
(Baas Arabe y Socialista). Se tra
ta de un partido popular, que 
existe en cada célula de la socie
dad y que allenta a las masas a 
ejeroer la democracia revolucio
naria, a participar en todo el 
país. 

Yo personalmente he estado 
conversando con periodistas nor
teamericanos y de otros países 
occidentales que visitaron Irak y 
que criticaban ese aspecto. Les 
demostré que si en nuestro país 
hubieran elecc1ones sobre las ba
ses de una elección liberal tra
dicjonal, ganaríamos por abru
madora mayoría. De modo que 
no tenemos ningún tipo de preo
cupaci6n sobre esto. 

La Asamblea Nacional 

Nosotros creemos que ya he
mos superado la primera fa
se dei proceso revolucionario en 
nuestro pais. Entramos en una 
segunda etapa de desarrollo. De
bemos crear entonces nuevos or
ganismos, nuevas organizaciones, 
a través de Las cuales el pueblo 
ejerza la democracia. 

Por eso estamos discutiendo 
actualmente una ley para crear la 
Asamblea Nacional, un cuerpo 
legislativo. El Presidente y la cli
rección nacional estuvieron tra
bajando las últimas semanas en 
la preparaci6n de la ley. Espera
mos que la ley sea implementa
da pronto. 

Con la Asarnblea Nacional y 
las organizaclones populares en 
todas partes del país, la cuesti6n 
de la democracia -como noso
tros la en tendemos, basada en 
nuestro concepto de la revolu
ciôn y dei socialismo- tabrá 
llenado los requisitos de la ver
dadera participaciôn popular. 

Uno de los aspectos que 
más puede hablar a favor de un 
proceso re1•olucionario, adcmas 
dei ,nivel de participación popu
lar, cs la forma como se implc· 
menta la d1stribució11 de la ri

queza. I::sto se hace más impor
tante aún en el caso de Jrak., da· 
do que se trata de un pais pro
ductor de petróleo sobre cl cual 
se concentra particularmente el 
interés internacional. ,Esuin us
tedes satisfechos con el ml'el 
alcanzado cn la distribución de 
la riqueza ? 

Bueno, decir que estamos 
completamente satisfechos sería 
afirmar que la estructura socialis
ta está completamente imple
mentada y esa n<> es la situación. 

En los 11 anos anteriores he
mos cambiado decisiva y radical
mente la estructura de la econo
m ía y la estructura social. Aho
ra el interés de los trabajadores, 
de los campesinos, de los pobres, 
que están trabajando en el ejérci
to, en el gobiemo, en los diferen
tes sectores de la sociedad, está 
siendo satisfecho rápidamente y 
en apreciable medida. 

Ahora los ciudadanos de Irak 
no son explotados por ningún 
capitalista, por ningún seilor feu
dal, por ninguna compania ni or
ganización económica nacional o 
extranjera. 

EI nivel de vida dei ciudada
no iraquí, particularmente de los 
trabajadores y campesinos, se ha 
desarrollado rãp1damente, pero 
se trata de un problema de tiem
po. Aún enfrentamos dificulta
des. Por ejemplo, cómo cons
truir suficientes escuelas pa
ra todos los alumnos, suficientes 
casas decorosas para todo nues
tro pueblo, cómo levantar hospi
tales para las masas. Estos son 
los problemas que estamos en
frentando. 

Pero somos optimistas respec
to al futuro. Estamos conven
cidos de que el desarrollo de la 
estructura socialista nos permiti
rá alcanzar -posiblemente en los 
dos próximos planes quínquena
les un nível adecuado de dis
tribuci6n. O 
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Samora: Una carga blindada 
~ contra el imperialismo 

··cone/ surgimienro de los paú es socialistas 
se modifica a ,zuestro fa1•or la correlació11 de fuerzas ·• 

Samora MeclMI ., 11 tribuna: uno d1 los discu,- má aplaudidos de le Conferencia 

©on su estilo franco y ses de los pueblos y en la lucha El fue mãs lejos y dio una ex
objetivo el presidente contra la explotación deJ Horn- plicación clara sobre los danos 
de Mozambique, Sarno- bre por el Hombre. Es antimpe- que nos causa el imperialismo: 

ra Machel, definió Jo que consi- rialista, anticolonialista, anti-neo
dera debe ser el Movimiento de colonialista, antiracista, anti-apar
Países No Alineados: "El no ali- theid, anti-sionista. Es antifas
neamiento significa, en definiti- cista, estã contra las tiranias y 
va, todos alineados en la lucha dictaduras. Ella es instrumento 
contra el imperialismo." de liberación política, económi-

Samora entraba así en una dis- ca, social y cultural de nuestros 
cusión pública o restringida a pueblos. La luch.a consecuente 
ciertos âmbitos, sobre la ideolo- de liberación es obligatoriarnente 
gía que se "asienta en los íntere- antimperialista." 

"El imperialismo se apodera de 
nuestros mineraJes y nos deja 
los huecos; explota nuestras sel
vas y nosotros nos quedamos 
con nuestra tierra desnuda; ex
pJota nuestra mano de obra, co
rrompe, compra y soborna cua
dros y dirigentes, impide nues
tro progreso, y nos sujeta a la 



dependencia. El imperialismo re
serva para nosotros las industrias 
margmales y contammantes. Las 
pequenas y medianas industrias 
que le podrlln generar lucros fâ
ciles e inmediatos a costa de la 
explotación de nuestra mano de 
obra. 

"Es en este cuadro que se ins
criben los fracasos que han ca
racterizado las negoolaciones in
temac1onaJes tendientes a rcs
tructurar la economía mundial." 

Samora denunció las mani
obras del enemigo para dividir a 
los No Alineados, "directamente 
o a través de portavoces en nues
tro M ovimien to". Enfrenta ba así, 
sin rodeos, una campana que se 
venia realizando a nivel interna
cional, intentando hacer creer 
que el No Alineamiento es bási
camente una "tercera fuerza ri
val de los dos blogues" y sena
lando que el enemigo común es 
la rivalidad entre ciertos países 
y noel 1mpenalismo. 

EI Presidente de Mozarnbique 
provocó aplausos dei Plenario 
cuando dijo que "el enemigo 
pretende ser ahora nuestro pro
fesor. ;.Desde cu.ãndo los colo
nialistas defienden nucstra llbe
ración? Desde cuãndo pueden 
indicar las vías que llevan a nues
tra emancipación política, eco
nómica o social?" 

"iDesde cuándo se tomaron 
autoridad sobre el No Alinea
miento los que colonizan Puerto 
Rico, ocupan Guantánamo, nie
gan a Panamá su canal, mantie
nen los regímenes de Salisbury, 
Pretoria, Te! Aviv, desmiembran 
las Comores, instalan bases en el 
Océano Indico? ;.Desde cuándo 
da el enemigo buenos consejos? 

''Rechacemos esos conoeptos. 
Seamos nosotros mismos quienes 
creemos nuestro futuro. Reh.use
mos ser portavoces dei enemigo." 

Enumerando una serie de crí
menes cometidos por el sistema 
imperialista contra los pueblos 
sujetos a su opresión, Samora 
Machel declaró: "Estos crímenes 
no resultan de rivaJi<)ades entre 
superpotencias. Estos crimenes 
no son producto de la confron-

tación entre la OTAN y e! Pac
to de Varsovia. Esos crimenes re
velan la naturaleza bruta y terca 
dei imperialismo." 

EI no alincamicnto 
y el campo socialista 

Otro tema objeto de insinua
ciones o C8Dlpai\as difamatorias 
permanentes entre los No Ali
neados es su relación con el 
campo socialista. Ese debate se 
aoentuó mocho con el acerca
miento de la VI Cumbre y la 
perspectiva segura de que Fidel 
Castro uumiría la presidencia 
del Movimtento. El líder mozam
biqueno fue dirccto al tema pa
ra analizarlo con su conocida ob
jetividad y precisión. 

Senal(l: "El colonialismo, el 
racismo, el apartheid, el sio
nismo, el imperialismo, el pilla
je de nuestros países, la ocupa
ción de parte de nuestros terri
torios, la agresión contra nues
tros pueblos, en mucho antece
de la aparicióo de países socia
listas." 

"Es pre~amente con la apa
rición de los países socialistas 
-aar.eaó- que se modifica en 
nuestro ftvor la correlación de 
fuerzas. B•te es un hecho histó
rico lnnegable. El imperialismo 
no logró más concentrar la to
talidad de -'lU fuerzas contra no
sotros. Nuestros pueblos pait_aron 
a disponer de aonas para neutra
lizar y derrotar las agresiones ar
madas de que eran víctirnas. 
Nuestros pueblos pasaron a dis
poner de alternativas tecnológi
cas y económicas para superar 
los bloqueos y acciones de des
estabilización." 

"Los países socialistas son 
aliados naturales de nuestros 
pueblos. Constituyen una reta
auardia segura para el triunfo de 
nuestra lucha de liberación, para 
la defensa de nuestra indepen
dencia econ6nuca, bases sobre 
lu cuales surge el No Alinea
mien to." 

"Haoemos esta afirmación co
mo país No Alin.eado que co
noce y vive la realldad y la His-

toria. Hacemos esta afirmaciôn 
como país diariamente agredido. 
Hacemos esta afirmación como 
país que es retaguardia segura 
de la lucha de liberación. Hace
mos esta afirmación porque el 
socialismo que construímos en 
nuestra Patria hace posible que 
la República Popular de Mozam
bique recupere sus recursos na
turales, se desarrolle y cumpla 
su deber internacionalista." 

Dos temas candentes: 
Kampuchea y Egipto 

La réplica de Samora Machel 
a algunas delegaciones que, co
mo las de Singapur y Malasia, in
tentaron reivindicar paJa el régi
men de Pol Pot la representa
ción de Kampuchea, o a la inter
vención dei canciller egípcio Bu
tros Ghali, procurando conven
cer a la asamblea de que Sadat 
está empenado en concretar las 
metas de la lucha palestina y en 
liberar Jerusalem, fue dura y 
contundente. 

Primero saludó las caídas de 
Somoza, Macias, y dei régirnen 
de Granada, de ldi Amín, dei sha 
y de Pol Pot, que "pusieron tér
mino a acciones armadas desen
cadenadas por estas siniestras dic
taduras contra miembros de los 
Países No Alineados. "Las victo
rias de Nicaragua y Guinea Ecua
torial destruyeron oligarquias fa
miliares que hacían de los paí
ses su propiedad personal y de 
los pueblos sus esclavos. Estas 
victorias forzaron, sobre todo, 
una redefinición de la estrategia 
dei imperialismo en Asia, Africa 
y América Latina." 

"Con profunda emoción - agre
gó- saludamos la presencia de 
esos nuevos regímenes en nues
tro seno. Ellos representan la lu
cha tenaz de sus pueblos por la 
libertad y la dignidad humana, 
aplastadas por tiranias ai servicio 
de intereses egoístas y extranje
ros." 

Seguidamente entró Samora 
Machel dlrectamen te en el pro
blema de Kampuchea. "Debe
mos afirmar que con indignación 
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constatamos que la silla de la 
delegaci6n de Kampuchea. p~r
manece vacía. La Republica 
Popular de Kampuchea ~ su 
Coôsejo Popular Rev?luc1ona
rio, representan la realidad dei 
combate y de la voluntad del 
pueblo heroico de Kampuchea. 
La República Popular de Kam
puchea, que en condiciones aún 
trágicas, cicatriza las beridas in
fringidas por una tirania demen
te y belicista, expresa nuestros 
ideales de paz y de progreso." 

Samora Machel acus6 al go
biemo de Pol Pot de genocídio. 
"En la historia reciente de la Hu
manidad s6lo eo la racionalidad 
fria y sistemática de la Alemania 
nazi encontramos un paralelo 
igualmente siniestro. Pol Pol cla
sificaba a las poblaciones para 
ser eliminadas." Hizo luego una 
exposici6n pormenorizada sobre 
las maniobras dei enemigo que 
acusa de injerencias a otros, 
exactamente cuando lo está 
practicando. Y entonces pregun
ta: "iSerá que el cumplimiento 
dei deber y de la solidaridad es 
injerencia? iSerá injerencia el 
apoyo a la Jucha antifascista? i O 
el apoyo a la lucha de los pue
blos contra el genocidio de que 
son víctimas? 

Respondiendo claramente ai 
discurso dei representante dei 
gobiemo de Anuar El-Sadat, de
clar6 Samora: "Oímos estupe
factos llarnar de coraje la ida (de 
Sadat) a Jerusalem. Pero éste es 
e! coraje dei suicida que camina 
para su tumba. Y cuando este 
suicida arrastra tras de sí a todo 
un pueblo, ya es un genocídio. " 
Y más adelan te seiial6: "En la 
Historia de la Humanídad in
numerables han sido las traicio
nes. Pero dificilmente encontra
ríamos un paralelo cuando vemos 
a un capitulacionista, a un trai
dor de nuestros princípios, venir 
aquí a defender en público de
lante de esta augusta asarnblea, 
que por causa de su acto vergon
zoso la traici6n ya no es traición, 
la capitulaci6n ya 110 es la capi
tulación; el enemigo ya no es e!' 
enemigo." 

Lesotho bajo la amenaza 
dei Apartheid 

Lesbua Jon11tn1n 

LesbuaJonathan, primer ministro dei reino de Lesotho, enclavadoen 
el corarón de la racista Sudáfrica, tuvo durante su in tervención en la V 1 
Cumbre palabras de retonocimiento para el régimen mozambicano y 
en particular para el presidente Samora Machel, "por el apoyo brindado 
en momentos de peligro" para su Patria. Asimismo Jonathan revelá 
que Lesotho paga los precios más altos dei mundo por el petróleo y so
licitó a los países exportadores de petróleo que pertenecen a los No A!i
neados que ayuden a su gobiemo a dismínuir la asfixiante dependencia 
económica con respecto ai régimen de Sudáfrica, suminístrándole el 
crudo que Lesotho necesíta o parte de él. 

EI Primer Ministro denunciá los ataques de que su pais es victima 
por parte de Pretoria. "En Lesotho sufrimos directamente la amenaza 
dei apartheid" afirmó, recordando a los Jefes de Estado presentes en La 
Habana que las agresiones armadas cohtra ese pequeno Estado situado 
dentro de Sudátrica son prácticamente diarias. 

Lesotho depende de Sudáfrica para la salida y entrada de sus pro
ductos. EI rand sudafricano es la monada corriente y empmas sud, 
africanas controlan la economía y las comunicaciones. EI gobierno 
encabezado por Jonathan ha asumido en los últimos tiempos posiciones 
cada vez más criticas respecto ai régimen racista de Pretoria. 

Cuando Lesotho votó en las Naciones Unidas contra el reconoci· 
miento dei Transkei (bantustán). Sudáfrica cerró las fronteras con ese 
país y comenzó contra el régimen de Jonathan un férreo bloqueo eco· 
nómico. O 
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EI presidente Samora Machel, 
ai centro, con 11 c:anc:lller Jo• 
quín Chiaano (lzqulerdal y la 
ministro de Educ:ad6n, Gra~ 
Mac:hel 

Samora Mac:hel y el praiden· 
te da S.Vch•II•, Albert RIM 
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Reiteró asunismo su apoyo a 

la causa palestina y a la recupe
ración de todos los territorios 
ocupados por Israel desde 1967, 
y proclamó: "Entendemos que 
ningún acuerdo sobre Palestina 
podrâ ser apoyado por nosotros 
sin que haya sido firmado o ra
tificado por la OLP." 

Lalucha 
de liberación de Africa 

Delante de una inmensa asam
blea que lo escuchaba atenta
mente, e1 Presidente de Mozam
bique Jlamó la atención dei Mo
vimiento de los No Alineados so
bre el hecho que ''la Jucha de Ji
beración en Africa Austral alcan
za una fase crucial, que exige 
nuestra solidaridad para con el 
movimiento de liberación nacio
nal y una comprensión total de 
1a evolución de los aconteci
mientos. Saludó la Conferencia 
sobre Zimbabwe (que se realizó 
en Londres) como "una conquis
ta de la lucha armada, una vic
toria nuestra", producto "dei 
apoyo firme de nuestro Movi
miento". Pero reivindicó el apoyo 
a la lucha armada "mientras és
ta no alcance sus objetivos, o 
sea, el reconocimiento y el ejer
cicio dei derecho de los pueblos 
a la independencia total y com
pleta." 

Samora Machel destacó tam
bién la importancia fundamental 
dei problema de Sudáfrica, y su 
influencia en la Jucha de libera
ción en Namibia y Z1mbabwe. 
"Sudáfrica es el centro estratégi
co dei imperialismo para la do
minación dei Africa Austral y en 
general, de toda el Africa. Es por 
eso que si la lucha es dura en Na
míbia y en Zimbabwe, es todavia 
más dura en Sudáfrica." 

"Todos los esfuerzos dei im
perialismo se destinan a prote
ger éste, su destacamento opera
cional avanzado. 1.Qué es Sudá
frica sino la sumatoria de todos 
los grandes intereses de Norte
américa, Gran Bretaiia, Alemania 
Federal, Francis, Israel y otros 

aliados suyos? La íuerza mili
tar de Sudáfrica -que incluye el 
desarrollo de la fuerza nuclear
reside en el apoyo de esos mis
mos países." 

Sobre el tema de la descolo
nización también Samora Machel 
impugnó duramente a los países 
miembros dei Movimiento que 
ahora pretenden colonizar a 
otros pueblos. "En nuestro seno 
-afirmó- la luc.ha anticolonialis
ta es una constante. Mas en los 
últimos anos constatamos que 
ciertos países miembros se pre
sentan como herederos dei ex
pansionismo colonial. Las agre
siones de que son víctimas la 
República Democrática de Ti
mor Este y la República Aiabe 
Democrática Saharaui son ejem
plos de esa flagrante realidad. 
Tenemos vergüenza de discutir 
esto porque algunos de nosotros 
ya se transfonnaron en colonia
listas." 

"Saludamos el coraje político 
de la República Islâmica de Mau
ritanía, que con honor y digni
dad restableció la paz y la amis
tad con el pueblo saharaui. Es
te ejemplo debe inspirar a aquellos 
que aún se rehusan a reconocer 
y aceptar la realidad nacional de 
los pueblos saharaui y maubere." 

"Mientras entre nosotros ha
ya manüestaciones de colonialis
mo y expansionismo es evidente 
que tendremos dificultades para 
definir estos males como enemi
gos a combatir. Es evidente que 
aquellos que persisten en accio
nes colonialistas y expansionistas· 
tienen que recurrir a la alianza 
abierta o camuflada con el im
perialismo, traicionando los prin
cípios dei No Alineamiento." 

Otros temas 

EI Presidente de Mozambique 
abordó el tema económico y se
iialó: "La lucha por un ~uevo 
0rden Económico Internacional 
tiene que integrar el derecho de 
utilizar en nuestro beneficio los 
recursos humanos y materiales 
de nuestros países. En este sen
tido, asume particular relevancia 

la necesidad de revalorizar las 
materias primaseseocialesa nues
tro desarrollo." 

Aplicando este principio ai 
problema dei petróleo. dijo: "La 
revalorización de sus precios es 
una medida legitima dt! defen
sa y control de los recursos de 
los países productores. ·• Reivlndi
có que los recursos de los países 
petroleros se combillen con los 
otros recursos naturales y tecno
lógicos de los países no produc
tores de petróleo para promover 
el desarrollo mutuo. "Los recur
sos fi.nancieros no deben servir 
para reforzar a aquellos que nos 
están saqueando y que al10ra nos 
amenazan hasta de agresión. La 
fuerza política que es el No Ali
neamiento debe materializarse 
también en el nível económico." 

EI presidente Machel rindió 
un caluroso homenaje a Vietnam, 
que "en la época actual ha dado 
la mayor contribución a la lucha 
de liberación nacional". Manifes
tó también su alegria por el 
hecho que la VJ Cumbre se haya 
reunido en Cuba, "un territorio 
en el que el imperialismo fue de
rrotado, donde las agresiones y 
maniobras, ãmenazas y bloqueos 
no pudieron impedir ai pueblo 
liberarse. desarrollar y consolidar 
la revolución". Dijo también que 
en Fidel Castro "han encontrado 
un combatiente intransigente 
contra el imperialismo, el diri
gente prestigiado por las victo
rias, un militante modesto y pro
fundamente humano, defensor 
determinado y consecuente de la 
unidad, solidaridad y ayuda mu
tua entre los pueblos". 

"EI pueblo cubano - descen
diente de aquellos que con gri
lletes atravesaron cl 0céano- es 
testimonio vivo de que los grille
tes pueden ser quebrados. Los 
pueblos pueden liberarse de la 
miseria y dei su bdesarrollo, pue
den edificar el orden popular 
que corresponde a los intereses 
de las masas trabajadoras", pro
clamó. 

EI Presidente de Mozambique 
recibió una calurosa ovación dei 
Plenario. O 
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Nicaragua, no alineada 

Cincuenta aiíos después. la asamblea de Estados y pueblos responde 
ai dramático //amado de Sandino en una Habana distinta de la de 1928 

De izqulerd1 1 dlrldl1, el padre Miguel D'Elcoto, li comandanta D111111 Ol'tefl y Serllo RlmlrP III oonfwlnda de 
Pl'IMI 1n L• Hlbana, durante li d-.rollo de 11 VI Cumbff 

~ 
a irrupción de Nicara
gua en el seno del Mo
vimiento de Países No 

Alineados fue un momento his
tórico de la VI Cumbre. Cuando 
el comandante Daniel Ortega ba
jo explosivas manüestaciones de 
aplausos, se encaminaba a la 
tribuna de los oradores pan pro
clamar que, por "rechazar la in
tervención yanqui, estamos en 
los No Alineados", se aclamaba 
no sólo al cambio de posición de 

un gobierno, sino la culminación 
de una lucha de casi medio si
glo contra la tirania de Somoza. 

El nuevo gobiemo nicaragüen
se tenía excusas para permanecer 
en el limbo político, disfrutando 
de los laureies de la victoria con
tra una de las dictaduras más 
odiadas dei mundo. Pero sin em
bargo, no quiso que la victoria 
se frustrara o se diluyera en posi
ciones políticas indefinidas. "El 
pueblo nicaragüense ha conquis-

tado con sangre el derecho a es
tar hoy aqui, rompiendo de es
ta manera un pasado histórico 
de servilismo con la política im
perialista", declar6 Ortega, defi
niendo las razones ideológicas de 
la decisión de integrarse al Mo
vl.miento de los No Alineados. 

Sandino en 1928 

Pocas veces en los plenarios 
de los No Alineados se podía 
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marcar con tanta rutidez el avan
ce dei proGeso revolucionario. El 
alegato histórico dei vocero san
dinista, comparando lo que ha
bía pasado medio siglo atrás 
y lo que ocurre hoy. nos da una 
idea de los carnbios ocurridos en 
nuestros países. 

"En el mes de enero de l 928 
-dijo el comandante Ortega- se 
celebró en La Habana una Con
ferencia conocida como la Con
ferencia Panamericana. En esos 
momentos se debatia el pueblo 
nicaragüense en lucha desigual 
contra la intervención yanqui. 
Herbert Hoover, presidente en
tonces de los Estados Unidos, 
participó en la reunión y el ti
rano Machado era el presidente 
de Cuba. 

"Esperando encontrar eco en 
algunas delegaciones el ::1 de ene
ro de 1928 Sandino escribió e! 
siguiente mensaje: 'Que ,wescras 
11oces se 01gan 1111 La Habana. A 
los hombres nos les faltará co
ra/e moral de decir la 1•erdad so
bre nuestra desgracia. Que digan 
cómo el pucblo de Xicaragua, 
que lucha y Sll[re valientemenre, 
está resuelto a hacer cualquier 
sacrificio hasta llegar incluso a la 
propia ex rerminación para de
fender su libertad. Se,án nulos 
los resultados de La Habana si el 
ideal de los pueblos de habla es
paiiola no se cristaliza. Y si de
jan que seamos asesinados hasta 
el último hombre, rendremos el 
consuelo de saber que cumpli
mos con nueszro deber. Pam'a y 
libertad. A.C. Sandino.' 

"Y no hubo una sola voz que 
se alzara en la reunión de La Ha
bana. Hoy, La Habana es la sede 
de esta VI CUmbre y son pueblos 
y gobiemos movidos por interê
ses comunes los que se hacen res
petar en esta Asamblea . ., 

El apoyo latinoamericano 

Daniel Ortega no guiso, sin 
embargo, aislar la lucha de Ni
caragua dei contexto de la situa
ción internacional ni tampoco 
descanocer e! aporte de gobier
nos y corrientes progresistas la-

tinoamerican.is que, inclusive, 
,frustraron la inminente invasiôn 
de los Estados Unidos cuando 
militarmente ya se definía la 
suerte que correria Somoza. 

Su declaraci.ón fue escuchada 
atentamente. "Hubo fuenas que 
se 1110,·ieron en el gobiemo nor
teamericano -para proponer ante 
la XVII Reunión de Consulta de 
la OEA, en JUnio de 1979, la 
invasión a nuestro suelo. Pero 
también hubo 17 países latino
americanos que J'e$pondieron no 
a la propuesta imperialista", afir
mó el comandante Ortega. "Y 
aqui - agreg6- debemos hacer 
especial mención a la solidaridad 
militante que combatientes lati
noamericanos dieron a nuestra 
lucha. La sangre de esos comba
tientes abonó el camino de la 
victoria. Podemos afirmar que 
Amêrica Latina ayudó a hacer 
posible esa victoria." 

No paga.rá.i.l 
las armas israelitas 

Es conocida la activa parti
cipación dei gob1erno de Israel 
en la lucha a favor de Somoza. 
Bloqueado diplomãticamente en 
su afãn de salvar la dictadura 
somocista por la postura asumi
da por varios países latinoameri
canos, los Estados Unidos tuvie
ron que replegarse a una postu
ra mãs discreta, transfiriendo a 
Israel la tarea de abastecer ai 
dictador de armas y parque. 
Hoy, el gobiemo israeli estã in
tentando acercarse a la Junta de 
Reconstrucc16n Nacional. Tiene 
la esperanza de que algún aporte 
material a Nicaragua haga ai pue
blo olvidar que miles de j6venes 
inocentes de entre 8 y 20 anos 
de edad -la mayoría abrumado-



ra dt: las 50 mil victimas de los 
ulnmos meses de Incha era de 
esa edad cayeron bajo las ba
las de ametralladoras "USI' ', o 
dei fusil "GALIL". dei cohote 
··GEDFON" o en los bombardeos 
con napalm de los avioncs "ARA
VA". 

Daniel Ortega comunicó a la 
VI Cumbre importantesrevelacio
nes sobre la cooperación militar 
de Israel con la dictadura de So
moza, y fijó la posiciôn de la 
nueva Nicaragua en el contexto 
de una luchn ideológica que no 
es distinta dt! la que mantienen 
los palestinos en la defensa de su 
autodeterminación. Así lo trans
mitió el delegado nicaragüense: 
"Entre los papeles que dejó aban
donado el somocismo encontramos 
pruebas de los créditos que el go
biemo de Israel habia dado en ar
mas a la dictadura. Porque Israel 
fue cómplice de los crímenes de 

Omw To1Tijas, comandtnte en jefe de le Guerdie Nacional penemefte, y Hum
berto Ortega Saavedre, comandant9 en jefe dei Ej,rcito F'opular Sandinista, en 
el palco de toa invitados eapeclal• 

Volvió con ciudadania nicaragüense 
Ernesto salió coo doce aiios de Cuba y regresa adul

to, después de hoberse incorporado ale tocha dei pue
blo de Sandino. 

En la VI Cumbr~ también hubo notas humanas dig
nas de ser comentadas. Merece destacarse especialmen
te el caso de Ernesto Aloma. un 1oven cubano que 1ue 
!levado con doce aiios. en 1960, a los Estados Unidos 
por padres desconformes coo el régimen de Fidel y 
que regresó por primara vez e Cuba durante la VI 
Cumbre, coo ciudadania n1caraguense. 

"Mi padre fue combatiente dei ejérc1to rebelde 
-explica- estuvo luchando nueve meses en Sierra 
Maestra v baió como teniente. Después lo hicieron ce
p1tán; pero anticomunista toda su vida, a medida que 
la revoluciõn se radicalizaba se fue sintiendo inconfor
me En 1960 salió para los Estados Unidos por la Base 
de Guantánamo. 

"Poco después mi madre nos llevó a mi hermano de 
9 anos y a mi, de 12. Yo estaba confundido. Estaba 
orgulloso de ser hijo de un cap1tán y entusiasmado con 
la Re•,olucion, pero más confundido quedé cuando me 
llevaron a Estados Unidos." 

l:a historia de Ernesto es similar a la de otros Jôve· 
nas cubanos que como él fucron arrancados de su pa-

tria y se vieron en la necesidad de subsistir en medio 
dei rechazo que la sociedad norteamericana expresa
ba hacia ellos. Resentido y deseando militar política
mente, Ernesto se integra ai movimiento indoamerica
no. habiendo vivido en las reservas indígenas dei Es
tado de Arizona. En 1973 conoció a miembros dei 
Frente Sandinista en San Francisco y se integrõ con 
ellos ai trabajo en los Estados Unidos. desde un comité 
de apoyo. Editaban "La Gaceta Sandinista''. Coando 
en 1978 se efectúa el ataque ai Palacio de Managua, 
Ernesto reconoce ai comandante Número 3 como uno 
de sus antiguos companeros y decide irse a Nicaragua 
e integrarse a la lucha. Cornbatió en e! Frente Sur Ben· 
jamín Zeledón. habiendo particípado en las batallas de 
Sapoa y Penas Biancas, ai mando de Edén Pastora, el 
comendente Caro. Fue comandante de escuadra y el 
20 de julio llegõ a Managua. 

-lY ahore? 
-Bueno, ahora estoy encargado de la seccibn No 

Alineados on e! Ministerlo de Relaciones Extariores de 
Nicaragua. Y aunque esté en N lcaragua, nunca renun· 
ciaré a mi naclonalidad cubana. pese a que he viajado 
coo mi nuevo pasaporte nicaragüense ... 
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Somoza. Israel fue e! instrumento 
que e! imperialismo utilizó hasta 
e! último momento para armar 
a la genocida dictadura de So
moza. Rockets, fusiles, obuses, 
aviones, caiíoneras y hasta cascos 
y uniformes fueron enviados a1 
dictador. Pero la fuerza dei pue
blo fue mayor que la de la agre
sión. 

"Esos créditos, esa deuda, que 
sobrepasa millones de dólares, 
como dijimos en su momento, 
no la pagaremos. Como no 
pagaremos ninguna deuda con
traída por el régimen sornocista. 
AI contrario, es Israel quien está 
en deuda con nuestro pueblo. 

"Por eso, porque somos sandi
nistas, y porque nuestro pueblo 
ha venido luchando contra las 
agresiones y las intervenciones 
desde hace más de 150 anos, nos 
hemos identificado históricamen
te con la lucha dei pueblo pales
tino, reconocemos a la OLP co
mo su legítimo representante, 
condenamos la ocupación que 
hace Israel de los territorios 
árabes y exigimos su devolución 
incondicional. 

"Apoyamos los esfuerzos ver
daderos para la búsqueda de una 
paz justa y verdadera en el Orien
te Medio, que debe tener en 
cuenta los intereses de todas las 
partes y en primer lugar los de· 
rechos dei pueblo palestino. 

"El 4 de rnayo de 1927, al 
momento que surgia Sandino, 
un traidor nicaragüense pactó 
con el gobierno yanqui la sobe
rania del pueblo de Nicaragua a 
cambio de un dólar por cada fu. 
sil entregado. Condenamos los 
Acuerdos de Campo David que 
aJ igual que la vergonzosa ttaí· 
ción de 1927 en Nicaragua, me
recen nuestro enérgico repudio." 

En e! plan concreto de los 
grandes temas que dominaban e! 
plenario de la reunlón, e! gobier· 
no nlcaragüense marcó con fir. 
meza su posición, exígíendo el 
reconocimiento dei derecho de 
Kampuchea Popular a ocupar su 
asiento en la Asamblea, de la 
misma manera que anunciá el re· 
conocirniento de la República 

91rt1o RamlrH, de la Junta de R• 
constnic:d6n Nec:lonel dt Nlca'alu•, 
p,-ldltndo la VI Cuml>ff 

Arabe Saharui Democrãtica y dei 
Frente POLISARIO "como el 
único y legítimo representante 
del heroico pueblo saharaui". 

Grandes pasos 

Para que los enemigos de la 
revolución sandinlsta no tengan 
dudas sobre lo que representa 
el cambio en Nicaragua y para 
que los amigos conozcan lo que se 
está baciendo, el comandante 
Daniel Ortega foe muy gráfico y 
objetivo en la enumeración de 
los grandes pasos dados en favor 
dei carn bio social en estos pocos 
meses de victoria. Es una enume
ración realmente expresiva. Dijo 
el comandante Ortega: "El san
dinismo encarna a la Nación. EI 
Frente Sandinista de Llberación 
Nacional como verdadera van
guardia de la gran lnsurrección 
Popular que decrocó a la dfota· 
dura, impulsa ahora un proceso 
de reconstrucción nacional cuyas 
primeras medidas han sido la ex
propiación masiva de los bienes 
de Somoza y sus cómplices ci
viles Y militares. Hasta el momen
to más de 500 mil hectáreas 
-cerca dei 50 por ciento de toda 
el área cultivable dei país- han 
sido recuperadas para el pueblo. 

"Mãs de 180 empresas indus
triales y comerciales han pasado 
a poder dei pueblo. Más de 
400 mansiones y residencias han 

sido expropiadas en beneficio 
dei pueblo. Se ha nacionalizado 
la banca. Se ha echado a andar 
un plan tle reforma agraria in
tegral. Se han nacionalizado las 
exportaciones agrícolas. Se ha 
nacionalizado la explotación de 
los recursos naturales. A1 desmo
netizar los billetes de 500 y 1,000 
córdobas, retlrándolos de circu
lación, impedimos las maniobras 
de desestabilización financiera 
dei somocismo derrotado. 

"Se está dando una verdade
ra proyeoción social a la educa
ción, a la salud y a la v1vienda. 

"Se ha establecido una polí
tica exterior de relaciones con 
todo el mundo: Hemos pasado a 
ser parte dei Movimiento de los 
No Alineados. Se han organizado 
Comitês de Defensa Sandinistas 
como organismos de participa· 
ción popular. Se ba estructurado 
el Ejército Popular Sandinista 
como una necesidad imperiosa 
para garantizar la defensa y el 
avance de la Revolución." 

Ayudar a Nicaragua 

Una de las decisiones de la 
VI Cumbre fue recomendar pro· 
yectos de emergencia de ayuda a 
Nicaragua. En su permanencia en 
Cuba la delegación nicaragüense 
integrada, ademãs dei comandan
te Daniel Ortega, por Sergio Ra
_m írez, el padre Miguel D'Escotto, 
el comandante Humberto Ortega 
y otros miembros dei Frente 
Sandinista, mantuvo muchos 
contactos bilaterales, consolidan· 
do vínculos diplomáticos y deba
tiendo medidas concretas de 
cooperación con el devastado 
país. 

Se sabe que la nueva direcci6n 
de los No Alineados ha dado una 
gran prioridad a los acuerdos que 
preven la ayuda a países en cri· 
sis, como es el caso de Nicaragua. 
"Salimos muy esperanzados de 
La Habana", nos dijo un vocero 
de la delegación. "Es como si 
actuárarnos en uo contexto nue· 
vo, con una tetaguardia podero
sa y solidaria, atenta a nuestros 
problemas." O 
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Pham Van Dong: ''Avanza el 

torrente revoluciOnario '' 

Ph1m Van Oong: "Los vletn1mlt• no permltlr6n J,má I nadle ponll'., rlelgo 
su independencl1" 

[illna de las figuras de talla 
excepcional q_ue reunió 
la Conferencia de La Ha· 

bana fue Pham Van Dong, primer 
ministro de la República Socia
lista de Vietnam y uno de los 
discípulos de Ho Chi Minh, quien 
desarrolló una actividad febril, pe
se a sus anos, conquistando con 
su sencillez a los amigos y ga· 
nándose el respeto de los adver· 
sarios. 

Sin contener su emocíón, cuan· 
do Fidel concluyó su discurso 
inaugural, Pham Van Oông se pa· 
ró y caminó a abrazarlo. En me-

dio de las sesiones, durante los 
intervalos, se reunió informal· 
mente con una gran cantldad de 
Jefes de Estado y de delegación. 
Se entrevistó con los periodistas 
en una de las conferencias de 
prensa que despertaron mayor 
interés de cuantas se realizaron, 
y no perdió oportunidad para 
reafirmar las posiciones interna· 
cionalistas y revolucionarias de 
su pueblo. 

"La VI Conferencia Cumbre 
de los Países No Alineados es 
una victoria", afirmó. "Una gran 
victoria que ni siquiera esperá· 

"Ni China, ni Estados 
Unidos, ni S ihanuk 
podrán impedir que se 
consolide e/ gobiem o 
popular en Kampuchea" 

bamos. La vida 'fl el tiempo nos 
permitirân hacer después una 
evaluaci6n mãs global." Y agre· 
gó: "Es una victoria dei conte· 
nido de la lucha antimperialista, 
de la revolución dentro de los 
No Alineados, y no es casual. 
Esa victoria se origina en las fuer· 
zas de todos los pueblos dei 
mundo, en las nuevas ideas, en 
el fervor de la lucha revolucio
naria en los Países No Alineados, 
en todos los paises dei llamado 
Tercer Mundo. Es la fuerza de 
miles, de millones de habitantes 
que están sufriendo la opresi6n 
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y han decidido levantarse para 
hacer la revolución. Esta victo
ria revela nítidamente el cambio 
de correlación de fuerzas en el 
mundo, el avance dei torrente re
volucionario que ataca ai impe
rialismo desde todas las direccio
nes." 

La posición 
respecto ai Asia 

"EI begernonismo de Asia (se 
refiere a China) persigue una po
lítica febril de hostilidad a Viet
nam, arnenazando sin cesar con 
lanzar una nueva guerra de agre
sión, continúa también agravan
do su intervención en los asun
tos internos de Laos, amenazãn
dolo de agresión, conspira para 
restableoer el rêgimen genocida 
de Pol Pot y leng Sary en Kam
puchea, y así sabotea la paz y la 
estabilidad en esta región dei 
mundo", dijo Pham Van Dong 
en su intervención. 

"Siendo un pueblo que ha lu
chado sin pausa durante el m_e
dio siglo pasado para reconquJs
tar la independencia y la liber
tad, los vietnamitas no permiti
rán jamás a nadie poner en ries
go su independencia y su liber
tad, que le son ta.n caras, de la 
misma forma que él siente un 
gran respeto por la independen
cia y la libertad de los otros pue
blos'', expresó ante el plenario 
e! Premier. 

Precisando muy detalladamen
te la posición vietnamita en el 
"caso Kampuchea", seiíaló: 
"Ante la guerra de agresión desa
tada por la camarilla de Pol Pot
Ieng Sary, instrumento dei bege
monismo en Ias fron~eras dei 
sudoeste de Vietnarn, la Repú
blica Socialista de Vietnarn dio 
pruebas de mesura en el aspec
to militar, manteniéndose es. 
trictamente en el plano de las ne
gociaciones y buscando por in
termedio dei Secretario General 
de la ONU, dei Movimiento de 
Países No Alineados y de nume
rosos países amigos, una solu
ción pacüica ai conflicto. Mien
tras Ia camarilla de Pol Pot-Ieng 

Sary intensificaba la guerra y 
rompia unilateralmente las rela
ciones diplomáticas con Vietnam, 
el gobiemo de la República So
cialista de Vietnam mantuvo sus 
relaciones con Knmpuchea y pre
sentó su posición en tres puntos, 
el 5 de febrero de l Q78, caluro
samente recibidos por la opi
nión mundial. 

"En mano de l 978 - agre
g6- Vietnam demand6 al Minis
tro de Relaciones Exteriores de 
Sri Lanka, en calidad de Presi
dente dei Movimiento de Países 
No Alineados, ayudar a las dos 
partes - Vietnam y Kampuchea
a sentarse en la mesa de nego
ciaciones. Pero la parte kampu
cheana no se movió de su nega
tiva. 

"En julio de 1978, en la Confe
rencia de Ministros de Relacio
nes Exteriores de los Países No 
Alineados, en Belgrado, Vietnam 
presentó un proyecto de resolu
ción invitando a las dos partes, 
Vietnam y Karnpuchea, a solu
cionar su conflicto por la vía de 
las negociaciones, pero el Presi
dente dei Movimiento de los Paí
ses No Alineados, Sri Lanka, y el 
país anfitrión, Yugoslavia, acon
sejaron a Vietnam retirar su pro
yecto de resolución por causa 
de la protesta de Kampuchea. 
Mientras ellos rechazaron toda 
propuesta de negociación de 
Vietnam, Pekin y la camarilla de 
sus agentes Pol Pot-Ieng Sary in
tensificaron febrilmente la gue
rra, cumpliendo su deseo de ata
car a Vietnam desde una doble 
dirección. Después dei fracaso de 
todos sus esfuerzos tendientes a 
lograr una solución pacífica ne
gociada y ante el grave peligro 
que amenazaba a la Nación viet
namita en su propia existencia, 
nuestro pueblo se vio forzado a 
usar su derecho de legítima de
fensa, infrihgiendo golpes mere
cidos aI agresor. Desde todo pun
to de vista se trat6 de una lucha 
de autodefensa, una lucha justa 
tendiente a salvaguardar la inde
pendencia, la soberanía y la inte
gridad territorial, una causa ple
namente acorde con la moral y 

el derecho in temacionales, la 
Carta de las Naciones Unidas, 
los principios dei Movimiento de 
Países No Alineados, una causa 
que se benefició de la simpatia y 
el apoyo de los pueblos dei mun
do y de toda la Humanidad pro
grosista." 

Y agregó : " Todo el mundo 
sabe que el grupo Pol Pot-Ieng 
Sary instal6 en Kampuchea un 
régimen genocida único en los 
anaJes de la Historia y que aJ 
mismo tiempo había transforma
do a Kampuchea en ttn trampo
lín para la política expansionista 
y hegemonista de Pekín. En es
tas condiciones, la gran victoria 
dei 7 de enero de 1979 de1 pue
blo karnpucheano, es un hecho 
que reviste un gran significado: 
salvó a todo un pueblo dei geno
cídio, reconquistó la indepen
dencia y la libertad para el pue
blo kampucheano, creó las con
diciones que le permitirán edifi
car una Kampuchea realmente 
pacífica, independiente, neutral 
y no illineada." 

Más adelante, enumerando las 
realizaciones dei pueblo kampu
cheano en el breve tíempo trans
currido desde la victoria de ene
ro, afirmó Pham Van Dong: "Es
tas victorias muestran de una 
manera elocuente que la situa
ción actual en Kampuchea es irre
versi ble." 

Acusando a quienes preten
den instalar nuevamente en el 
poder a Pol Pot, el Premier de
fendió "el derecho dei pueblo 
vietnamita, laosiano y kampu
cheano de unirse para enfrentar 
el enernigo común: el imperialis
mo norteamericano y los reac
cionarios chinos": Y reseiiando 
las etapas históricas vividas en 
común, enfatizó : "A lo largo de 
la larga lucha por la independen
cia y la libertad de cada uno de 
esos tres países, el pueblo viet
namita, el laosiano y el kampu
cheano se uníeron estrechamen te, 
construyendo entre ellos Jazos 
de una amistad noble, elogiada 
por los amigos y por el mundo. 
Esa fue una necesidad de la His
toria. Después, como siempre, 



las fuerzas imperialistas y reac
cíonarias recurneron a la famosa 
táclica de 'dividir para reinar' 
para u1tentar debilitar y anexar 
a esos tres países. En él curso de 
la lucha contra el cncmigo co
mún de los trcs pueblos, nuestro 
pm:blo enví6 combatícntes vo
luntarios para ayudar a recon 
qu1s!ar y defender la indepen
denc1a )' la hbertad de los puc. 
blos hermanos de Laos y Kam
puchea. Hoy cn dia la historia se 
repite. Las Fuer1as Armadas viet
namitas se retirarán a Vietnam 
cuando la amenala de ogresión e 
intervención proveniente dei ex
tenor haya cesado, conforme ai 
espíritu dei Tratado de Pu, de 
amistad y de Cooperación firma
do entre Vietnam y Kampuchea " 

~iás adelante afirmóel dirigen 
te vietnamita que su gobierno 
"está dispuesto a discutir con los 
países del sudoeste asiático la 
concreción de una zona de paz, 
estabilidad y neutralidad" 

~ Van Dont abna • Fiel .. 

Trihuna! internacional 
par.i Pol Pot 

Pham Van Dong rctomó el te
ma de Kampuchea en la confe• 
renc1a de prensa que tuvo lugar 
en el Palacio dl.' las Convencio· 
nes lkspués de cahficar al pro
blema de Kampuchea como "el 
primordial de la VI Cumbre" y 
tras recordar que se habia veni
do discutiendo durante meses, 
afirmó que cn la Conferencia 
"estan luchando las fuerzas r,ro
gresistas y las no progresistas ·, y 
que qu1enes defendfan las posi· 
ciones de avanzada "lograron 
una victoria de suma importan
cia ". 

"/,Y en qué consiste esa vic
toria?", se preguntó. "Es que el 
ConscJo Revolucionario Popular 
de Kampuchea se ha afirmado 
como el único representante au
téntico y legal dei pucblo kam
pucheano." 

Sobre los crímenes de Pol Pot 
describió Pham Van Dong aque
llos más escalofriantes. "Ases1· 
nó a cas1 todos los intelectuales, 
a los profesionales, a los hom
bres de las ciudades, a gente de 
todas las capas sociales, eliminó 
las actividades normales de la 
vida humana, acabó con la vida 
familiar, suprimió la vida social, 
cultural y económica de Kampu
chea", dijo. Y llamó a la Confe
rencia a estudiar la posibilidad de 
que se abra "un Tribunal Inter
nacional más amplio aún que el 
instalado en Phnom Penh", que 
acaba de condenar a Pol Pot y a 
Ieng Sary por genocidio. " Hay 
que luchar en todas partes para 
que el mundo conozca los cri
menes que se cometieron en 
Kampuchea", destacó. 

Consultado sobre el problema 
de los refugiados dijo que fue 
provocado por los imperialistas. 
Denunció que lo que hoy no se 
dice es que las radios norteame-
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ricanas en sus prograrnaciones en 
onda corta exhortaban a los viet
namitas a salir dei pais, amedren
tándolos sobre el futuro que les 
esperaba en su patria y recordô 
que los norteamericanos luego 
no cumplieron con lo prometi
do, que era alojarlos en el seno 
de la sociedad estadounidense. 

Cuando los periodistas norte
americanos insistieron en el tema 
de Kampuchea, incluso refirién
dose en términos despectivos a1 
gobierno actual. el Primer Minis
tro respondió tajantemente· 
.. ê,Quê derecho ticnen ustedes 
de hablar en esos términos dei 
problema de Kampuchea? i,Aca
so han estado allá? i,Es que co
nocen quê es lo que realmente 
sucede en ese país? Yo no me 
atreveria a expresarme en esos 
términos de una realidad que 
desconozco." 

Y a1 insistir en su afümaciôn 
de la irreversibilidad dei pro
ceso declaró: "Ni Sihanouk, ni 

China, ni los Estados Unidos po
drán impedir que la s.ituación se 
consolide. EI pueblo de Kampu
chea respa1da decididamente al 
gobiemo popular. Nadie tiene 
justificación alguna para decidir 
por el pueblo quién debe repre
sentarlo o no." Al hacer referen
cia a los países que en la Haba
na defendian con alegatos Jurídi
cos el derecho dei delegado de 
Pol Pot a sentarse en la banca, 
preguntó: •· ê,POr qué esos pai ses 
no se pronuncian con la misma 
vehemencia por la retirada de los 
norteamericanos de la base naval 
de Guantánamo, mantenida por 
los Estados Unidos contra la vo
luntad dei pueblo y dei gobier
no?" 

A los chinos 
"los conocemos bien" 

"Estamos conc1entes que el 
peligro existe, pero nos mante-

Mensaje de China 
La prensa de Cuba publicõ el siguiente mensaje envildo por el Pri

mer Ministro de China a la VI Cumbre: 
A la VI Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobiemo de los Pai· 

ses No Alineados, La Habana. 
En ocas1ón de la convocatoria de la VI Conferencia de los Jefes de 

Estado y de Gobiemo de los Países No Alineados, quiero e~presar, en 
nombre dei Gobierno y el pueblo chinos, mis calurosas congratulacio
nes a la Conferencia. 

EI Movimlento de No Alineación, que cuenta con una base amplia, 
ha desempeõado desde su inicio un importante papel en la lucha contra 
el imperialismo, el colonialismo, el hegemonismo, el racismo y la ex
pansión y agresión de 1srael y por la defensa de la soberania estatal, el 
desarrollo de la economía y cul:ura nacionales, el establecimiento de 
un nuevo Orden Económico Internacional y la paz mundial. EI go
bierno chino apoya firmemente la Justa posición y las positivas accio
nes de los Países No Alineados. 

Estamos convencidos de que los numerosos Países No Alineados, 
apoyándose en su luerza unida, persistiendo en los princípios y la polí
tica de independencia, autonom ía y no adhesión a bloques, seguidos 
por ef Movimiento de No Alíneación, y eliminando la interferencia dei 
imperialismo ~ el hegemonísmo. contribuírán aún más a que el Moví
miento de No Alineación desempene mejor su papel positivo. O 

nemos vigilantes" , le respondi6 
Pham Van Dong aJ periodista 
que lo indagaba sobre una pos1-
ble nueva agresión de parte de 
China. "China nos conoce, los 
Estados Unidos nos conocen, no
sotros también los conocemos 
bien a ellos. Si quieren atacamos 
de nuevo, allá ellos. Nuestro país 
quiere la paz, pero una paz jus
ta." 

Afirmó asimismo que Viet
nam deses relaciones con todos 
los pueblos dei mundo, "inclu
yendo los de China y Estados 
Unidos", pero que en eJ caso 
concreto de las relaciones diplo
máticas con los Estados Unidos, 
"es a ellos que ahora les toca dar 
el paso siguiente". 

Consultado por " Cuademos 
dei Tercer Mundo" si en relación 
ai pueblo chino no iban a reali
zar una campana de esclareci
mien to, similar a la que se llevó a 
cabo con el pueblo nor teamen
cano durante la guerra, Pham 
Van Dong respondió: "Algún 
dia el pueblo de ese país le pedi
rá cuentas a sus gobemantes so
bre sus acciones irresponsables. 
Tenemos fe en el pueblo chino. 
La Historia avanza, tenemos fe 
en La Historia, y el hecho que el 
pueblo chino se levante, es ine
vitable." 

También se refirió a la dis
cusión ideológica en el seno de 
los No Alineados, respecto a la 
definición dei carácter dei Movi
mien to. ··Es una lucha que !ie
ne lugar en los No Alineados. Es 
la misma bataUa que libra el 
mundo entre la revolución y e! 
imperialismo, entre la reacción y 
el progreso." 

Finalmente, a1 abordar el te
ma de América Latina, califi
có de "histórico" el triunfo del 
Frente Sandinista y el pueblo de 
Nfoaragua. "Es la victorla más 
importante (de los pueblos lati
noamericanos) despues de la cu
bana." Y afirn,ó que "lo que 
ocurre en Nicaragua es revela· 
dor. Nadíe hubiera imaginado un 
triunfo revolucionario en Nica
ragua. Es un mundo nuevo", e! 
que está surgiendo. [] 
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"Los dirigentes de Pekín 

se quitaron las máscaras" 

EI canciller vietnamita Nguyan Co Thach cbnversa con N1iva Mor1ira, nuestro editor intamaàonai 

qq~ o es nuevo para nadie la 
afirmación que China es 
con trarrevol u cionaria", 

enfatizó Co Thach, recordando 
que desde la década de los 50 los 
dirigentes chinos comenzaron a 
demostrar sus posiciones divisio
nistas dentro del movimiento re
volucionario mundial, las que 
"coo el pasar de los anos se fue
ron perfilando más abiertamente 
como posiciones de alianza con 
el imperialismo. Se fueron qui
tando la máscara", declaró. 

Fue duro en relación a los 
países que defendieron ai régi
men de Pot, recordando que " los 
mismos Estados que ahora alu
den ai Derecho Internacional, ai 
no empleo de la fuerza y a otras 
razones jurídicas de dudosa va
lidez, cuando China agredió a 
Vietnam guardaron un silencio 

cómplice". 
Aludió también ai hecho que 

el argumento de que las tropas 
de Vietnam deben ser retiradas 
de Kampuchea puedc ser facil
mente rebatido, s6lo mencionan
do una verdad irrcfutable: que los 
países interesados cn esa reti
rada son los que ··solicitan que 
se mantengan las Fuerzas Arma
das estadounidenses en las bases 
dei sudeste asiático". Destacó 
que hay hechos concretos que 
demuestran que cuando Vietnam 
afirma que se retirará de Kampu
chea dice la verdad. "En dos oca
siones anteriores tropas vietna
mitas participaron en la lucha 
dei pueblo kampucheano, y cuan
do ces6 la amenaza y comple
taron su misi6n internacionalis· 
ta, se retiraron. Esta vez haremos 
lo mismo seõal6 • pero des-

pués de asegurar que realmente 
ha cesado la amenaza de agresi6n 
en contra de los pueblos laosia
no, kampucheano y vietnamita." 

Le recordamos a Co Thach 
que en la Segunda Guerra Mun
dial había una ruta de abasteci
miento de las fuenas que se opo
nian a los japoneses, a través de 
Birmania. Y posteriormente se 
había trazado la "ruta de Ho 
Chi Minh'' que abastecia el sur 
a través de la regi6n selvática dei 
norte. 1,Con signo distinto, no 
estaria cumpliendo ahora ese pa
pel el territorio de Tailandia, a 
través dei cual podría Pol Pot ser 
abastecido por China?, pregunta
mos. EI canciller Nguyen Co 
Thach respondió afirmativamen
te. "Pol Pot -dijo-, tiene en 
ese país su principal base inter
nacional." D 
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Hun Sen: "Represento el legítimo 

gobierno Kampucheano" 

Hun Sln: "LoserímenesdePol Potfu•on cometidoa contra nuestro puebloP«l•eutorldadelde Pet( ln " 

~ 
n una conferencia de 
prensa celebrada en La 
Habana durante el trans-

curso de la VI Cumbre, el canci
ller de la República Popular de 
Kampuchea se refirió al engano 
que sufrió su pueblo con respec
to ai carácter y objetivos dei ré
gimen de Pol Pot. "En abril de 
197 5 pensamos que íbarnos a lo
grar la libertad, pero en nom
bre de la revolución y dei comu
nismo la camarilla de Pol Pot
Ieng Sary cometió los crímenes 
más atroces contra nuestro pue
blo", afirmó. Mencionó el hecho 
que él, personalmente, había si
do un oficial combatiente dei 
ejército de Pol Pot y que "sólo 
cuando comprobamos la traición 
fue que nos constituímos en otro 
movimiento armado, para luchar 
por la verdadera independen
cia". 

Al responsabilizar al gobiemo 
chino por los sufrimientos de su 

pueblo, Hun Sen seõaló: "Los crí
menes de Pol Pot-Ieng Sary tarn
bién fueron cometidos contra 
nuestro pueblo por las autori
dades de Pekín." 

Cuando se le hizo una pregun
ta sobre la legitimidad que po
dia alegar el gobiemo que é! 
representa, afirmó el ·canciller 
kampucheano: "Un Estado, un 
pueblo y un territorio caracteri
zan a un país. El Consejo Revo
lucionaria Popular de Kampu
chea representa el Estado, tiene 
la aprobación dei pueblo y está 
instalado en el territorio kampu
cheano." Reveló asirnismo que 
Tailandia ha cedido a Pol Pot e! 
uso de su territorio para sabotear 
al gobiemo popular encabezado 
por Heng Samrin, afirmando que 
desde allí y también desde sue
lo chino realizan emisiones de 
radio a través de las cuales se 
transmite una permanente cam
pana de calumnias y desinforma-

ción, "a la que no es ajeno el go
biemo de los Estados Unidos". 

"Los chinos no tienen fronte
ra con Kampuchea, pero tampo
co la tenían los colonialistas fran
ceses ni los militaristas japone
ses, n.i los neocolonialistas yan
quis cuando hace unos anos nos 
agredieron ", record6 Hun Sen. 

Refiriéndose a la forma como 
e1 régimen de Pol Pot fue derro
tado, record6 que las tropas de 
aquel régimen se vieron envue1-
tas en agresiones contra Vietnam, 
instigadas por el gobierno de Pe
kín. "Ese fue el factor favora
ble para que el Frente de Uni6n 
Nacional para la Salvaci6n de 
Kampuchea (FUNSK), encabez.a
do por Heng Sarnrin y que ha
bía sido fundado en las selvas en 
1978, llantara a la sublevaci6n 
que culminó con el triunfo re
volucionario dei pasado 7 de 
enero", afirmó. 

----------º 



Burchett: La batalla de 
Kampuchea 

En 11 foto, Wllfred Burchett milntras hecl• una preguntl en 11 conferencia de prennde Hun s.n, 
canciller k11mpuch111no 

~~ ~ocos se sintieron con 
valor para defender 
abiertamente a un régj

men que ha sido comparado con 
el de Adolfo Hitler." Esta es la 
síntesis de la constatación que al 
finalizar la conferencia de La 
Habana hizo el conocido mili
tante y periodista dei Tercer 
Mundo, nuestro colaborador Wil
fred Burchett, quien desarrolló 
una intensa actividad en favor de 
Kampuchea Popular. 

Burchett, uno de los periodis· 
tas más conocedores de la reali
dad dei sudeste asiático, tuvo 
una labor destacada durante la 
guerra de Vietnam en defensa de 
los legítimos derecbos dei pue
blo vietnamita y siguió atenta
mente los acontecimien tos en este 
país, incluso en la etapa de las 
negociaciones en Paris. Cuando 
Pol Pot tomó el poder en Phnom 
Penh, en 1975, como todos los 
militantes progresistas y fuerzas 
democráticas en el mundo se sin· 

tió identificado coo esa victoria. 
Sin embargo, cuando el régimen 
mostró una terrible desviación 
fascistizante, cuando los asesina
tos en masa echaban por tierra 
cualquier reivindicación de idea· 
les socialistas, Burchett no dudó 
en condenar esa política y apo
yar ai movimiento armado de 
Heng Samrin, que finalmente, 
con ayuda vietnamita, expulsó a 
los responsables de la masacre de 
su pueblo, y asumió el poder. 

Sus primeros articulos aJ res
pecto fueron posiblemente los 
que comenzaron a alertar a la 
opinión pública mundial sobre lo 
que sucedia en la aislada Kampu
chea. 

En La Habana, Burchell afir
mó que "la solución dei puesro 
vacante PS la mejor que se podia 
haber tomado" y agregó: ''Mu· 
chos Jefes de Estado se congra
wlardn e11 las próximas semanas 
de haber adoptado esta fórmula". 

Refiriéndose aJ régjmen de 
Pol Pot lo calificó como "uno de 
los más horrendos que el mundo 
ha conocido ", y se pronunció 
porque en instancias futuras, la 
silla de Kampuchea pueda ser 
ocupada por Heng Samrin, "pues· 
to que legitimamente le corres
ponde a la República Popular de 
Kampuchea •·. 

Burchett es también un exper
to en cuestiones dei No Alinea
miento, ya que ha seguido todas 
las instancias dei movimiento 
desde que fue creado en Ban
dung en 1955. Con esa autoridad 
que le brinda el haber estado 
desde los inícios en contacto 
directo con los líderes de los No 
Alineados, el periodista australia
no elogió la norninación de Fi
del Castro, saludó el ingreso de 
nuevos países latinoamericanos 
y en particular Nicaragua y afir
mó: "Considero que este conglo
merado de 11acio11es se fortalece 
constantemente." O 
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C ar i b e: 

Una presencia dinámica 

U11 reflejo siguificarfro de los proct•sos de cambio e11 la zona. 
itaurice Bisitoµ y Uichae/ Manley fueron dos de los Jefes de Estado 

más actfros en la Habana 

lliJ 
na presencia dinâmica y 
comprometida con Las 
causas más avanzadas 

del no alinea.miento mostraron 
en esta VI Cumbre los represen
tantes dei Caribe. Particularmen
te Maurice Bishop, primer minis
tro de Granada y Michael Man
ley, primer ministro de Jamaica, 
pero tam bién Los delegados de 
Dominica y Santa Lucía, que se 
incorporaron por primera vez a 
una reunión cumbre, en calidad 
de observadores. 

Maurice Bishop fue ovaciona
do varias veces durante su inter
vención y Michael Manley estu
'YO, según una encuesta oficiosa en
tre los periodistas acreditados en 
La Habana, entre los Jefes de 
Estado más destacados en la VI 
Cumbre, por su brillante exposi
ción en el pLenario y otras defi
niciones adoptadas en el trans
curso de la conferencia. 

La Granada revolucionaria 

El dirigente de Granada esbo
zó la crítica situación de su Pa
tria desde Ia época dei colonia
lismo y la esclavitud hasta llegar 
a la etapa despótica de Eric Gai
ry. Describió La extrema pobre
za de su pueblo, la emigración 
masiva y la superstición, lacras 
de la herencia colonial y neoco
lonial. 

Contrastando con esas imáge
nes, Bishop habló de la Grana-



da de hoy "Justa, libre y revolu
cionaria", con un "firme com
promiso con la comunidad inter
nacionaJ basado en los principios 
fundamentaJes que coinciden 
con los dei Movimiento de Países 
No Al.ineados, pues van contra el 
imperialismo, el colonialismo, el 
neocolonialismo, contra el racis
mo, el sionismo y el despreciable 
sistema dei aparteíd ". 

Fie extremadamente duro cuan
do reveló ante el plenario que 
"poco antes de venü a esta con
ferencia, la pasada semana. reci
bimos un cable dei Secretario 
de Estado de los Estados Unidos" 
en el que "se nos informaba que 
si participãbamos en la Confe
rencia no alineada estaríamos en 
la primera línea de los esfuer
zos dirigidos por Cuba para 
tratar de destruir y dividir 
aJ Movímiento. Decían que esos 
eran esfuerzos iniciados para in
tentar destruir a la OEA, para 
tratar de impedir el papel pacifi
cador de esa organización y lo 
que se esperaba de nosotros en 
Granada era que nos uniérarnos 
a otras fuerzas para asegurar que 
eso no ocurriera. Por supues
to, teníamos ante nosotros -se
naló- varias opciones. Pod ía
mos haber replicado y respon
dido ai Secretario de Estado, 
podíamos haberle dicho que 
nunca hemos intentado darle con
sejos a ningún país y por supues
to, nunca a Estados Unidos, so
bre la manera como deben con
ducir sus propios asuntos en cuaJ
quier organización a la que 
pertenezcan. Pero no elegimos 
esa alternativa. 

sugerencia de que nosotros trata
ríamos de dividir y revcrtir el 
proceso no alineado." 

Poco después de su in lcrven
ción en la sesión plenaria Mau
rlce Bishop declaró a Cuadernos 
dei Tercer Mundo que si las 
relaciones de su país con los 
Estados Unidos no son buenas 
"no es por culpa de Granada" 
y acusó a ciertos grupos dentro 
de los Estados Unidos de querer 
deteriorar las relaciones bila tera
les debido a la clara posición an-

ti-in tervencíonista de su gobier
no. Destacá asimismo la ayuda 
que Granada recibe de países 
de la región, parttcularmente de 
"Cuba, Jamaica y Guyana", y 
denunciá la presencia de "Eric 
Gairy en California, Estados Uni
dos, agrupando mercenarios que 
Juego son enviados a Angola". 

Se pronunció por la unídad y 
cooperación de los países dei Ca
ribe de habla inglesa, francesa, 
holandesa y espanola, y desta
có la importancia de la reciente 

"Lo que lticirnos fue asegurar
nos que al participar en esta con
ferencia, aJ hablar con voz en 
pecho categóricamente, de acuer
do con los intereses de los pue
blos sufrldos dei mundo, con los 
países y pueblos oprimidos que 
hoy luchan por su libertad, que 
hoy luchan por su independen
cia, que luchan por su derecho a 
la determinacíón nacionaJ, aJ es
tar aqui presentes junto con 
otros 94 países, daríamos la res
puesta mãs categórica a cuaJquier Maurlce Bilhop: "Necesltem01 tomar I• riendas de la economia dei país" 
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reunión de los jefes d~ gobierno 
de Granada, Santa Lucía, } 
Dominica, países vecinos que fir· 
maron conjuntamente la "l)eda
ración de San Jorge". Afinnó 
que el actual proceso en Granada 
es parte dei proceso global de 
cam bios en la región y precisó 
que en "Granada no hablamos 
de nacionalizaciones. lo que si 
hemos dicho es que tenemos ne
cesidad de tomar las riendas de 
la economia del pais,·. 

Jamaica: 
"Las coincidencias 

con el mundo capitalista 
son pocas" 

Al abordar uno de los temas 
canden tes, las relaciones dei no 

) , .. / 
o,: 

alineanmmto con los países socia
listas y con el mundo cap1tolista. 
Michael Manley fue muy claro: 

"Si uno de nuestros miem· 
bros toma una posición, o el 
\iov1miento como un todo. que 
coincide con la pos1ción adapta
da por el grupo socialista, se re
clama que nosotros somos testa
ferros dei blogue de poder so
cialista. ~ada puede estar más le
JOS de la verdad. Cuando esto 
ocum estamos contentas de que 
alguien mas comparta nuestro 
punto de vista. Sepan los países 
dei mundo industrializado que 
nosotros no vamos a cambiar 
nuestros puntos de vista de mo
do de evttar las comcidencias 
con las opíniones dei mundo so
cialista, ni con ninguna parte dei 
mundo. Y para aquellos que es-

tãn preocupados con el hecho que 
haya crecientcs ejemplos de coin
cidenc1a en los puntos de vista 
dei Movimiento No Alineado y, 
digamos. el grupo socialista, so
bre usuntos como las luchas de 
liberación, el asunto puede ser 
remediado simplemente si los 
países desarrollados cambian su 
pos1ción y se Juntan a noso
tros, lo que contaria con un ver
dadero consenso internacional. 
Y ciertamente, nosotros recibi
mos coa agrado todas las ocasio
nes cn que nuestros puntos de 
vista coinciden con los de los 
países desarrollados: solamente 
lamentamos que eso ocurra tan 
raramente", comentó. 

EI Primer Ministro de J amai
ca ~m bién hizo una larga e xpo
sición sobre el problema energé-

De izqulmla a derecha, el seriadOI' Rot1ie Dougl• .a ,. 
thira, "feiices por hl raspuana solidaria de 109 No AJi~oa~• dai Primar Ministro de Dominlca, Bernard Wllt-



Sente Lucia lucheri por un Nutvo Orden Eoon6mlco lnt9meclonal 

tico de nuestros días y su vin-
culación con la crisis capitalista 
internacional, y en este senti-
do elogió la propuesta de lrak 
de mantener los mismos pre-
cios dei crudo para los países 
compradores no alineados. 

En una conversacián con Cua
demos dei Tercer Mundo, Man
ley denunciá las presiones impe
rialistas que su gobiemo sufrió 
en el pasado, senaló que "los 
que esperaban que la VI Cumbre 
fracasara han tenido una desilu
sión _muy grande" y enfatizá que 
no p1ensa que el Movimiento es
té situado entre "dos alternati
vas" como algunos quieren mos
trar sino más bien que "está fun
damental y permanentemente 
comprometido con la lucha an
timperiali.sta". 

Por su parte el primer minis· 
tro adjunto y canciller jamaiqui
no, Percival James Patterson, 
declaró que "el Movimiento No 
Alineado se caracteriza por el 
pluralismo ideológico" pero que 
hay principios unificadores en 
los que está fundado el No Ali· 
neamiento: "Lo importante 

EI cencHltr jamalqulno, Ptrelval .,.,_ Pattereon: "RKOnocer hone1t1manta 
que tenamoe dltcn11endlll'' 

- destacá- es acentuar las cuês
tiones básicas en las cuales se 
coincide y reconocer honesta
mente que hay temas en los que 
podemos discrepar." 

James Patterson se mostrá 
particularmente preocupado con 
la lucha por la emancipaoión 
económica dei Tercer Mundo. 
"Necesitamos reconocer que aun-



que la mayor parte de nuestr_os 
países han conquistado la m
dependencia política. otras for
mas dt neocolonialismo existen 
en el mundo tn que viv1mos. 
La liberación económica es un 
eltmento mdispensable para lo
grar la mdependencta política to
tal". afirmó. 

Recordemos que Jamaica ha 
tenido un papel aclivo en los No 
Alineados desde la Conferencia 
de Argel. En esa oportunidad, 
por eJemplo, el primer ministro 
Manlt!y lanz6 severas acusaciones 
contra el sistema dei apartheid. 
En la reunión celebrada en La 
Habana. en 1975, Man.ley propu
so por pnmera vez que debía es
tablecerse un convenio interna
cional referido a la segregación 
en los deportes. propuesta que 
fue recogida por la V Cumbre de 
Colombo, en una resolución es
pecial. 

En 1976 Jamaica fue designa
da para formar parte de la Ofici
na de Coordinación de los No 
Alineados, siendo, además, coor
d.inador del programa de acción 
dei Movimiento referente ai rol 
de las mujeres en el desarrollo 

Gu} ana, Dominica 
Surinam y Santa Lucía 

El primer ministro de Guya
na, Forbes Burnharn, expresó su 
apoyo a iniciativas tenclientes a 
la creación de nuevas asociacio
nes de productores y elogió los 
avances logrados por la OPEP. 
''La Organización de Países Pro
ductores de Petróleo ha sido un 
êxito -dijo- y debemos promo
ver una agencia en el Movimien
to No Alineado para fomentar 
estas iniciativas y garantizar la 
estabilidad de los precios para 
c1ertos productos o metales." 

Mencioná la ~piración de su 
pais en el sentido que la confe
rencia mostrara mayor determi
naci6n y voluntad política para 
llevar adelante agencias que ga
rant1cen una cooperación econó
mica más estrecha entre los paí
ses en desarrollo. 

En una conferencia de prensa 

los representantes de Dom1mca 
pais que asistió a la VI Cumbre 

como observador agradecieron 
las muestras de solidaridad dei 
Movirniento frente a la tragedia 
que vive su pequeno pais, prách
camente destruido por el hura
cán "Dand". Bernard Wiltshll\l 
-enviado dei Pnmer Ministro de 
Domínica r el senador Ross1e 
Dóuglas destacaron la dimensión 
de las pérdidas matenales y hu
manas causadas por el paso dei 
huracân el 80 por c1enlo de la 
población. unos 70 mil habitan
tes. se encuentran sin hogares. 
la economia de la 15Ja quedó 
destrwda, arrasando con las plan
taciones de cítricos, plátanos y 
copra, así como con la casi tota
lidad de la infraestructura de las 
comumcac1ones. "Estamos deso
lados pero a1 mismo tiempo 
fetices por la respuesta solida
ria y humana dei Movimiento de 
los No Alineados", expresó Wil
sh.ire. 

Cerca de cuatro millones de 
dólares fue la suma recolectada 
para Domin1ca durante la confe
rencia, en dinero. Ademãs hubo 
varios ofrecimientos de países 
No Alineados para prestar ayuda 
técnica, científica y humana. 
Los delegados seiialaron que ha
bian solicitado que la Presiden
cia dei Movimiento se encargara 
de recolectar y distribuir los fon
dos, constituyéndose Cuba en el 
centro coordinador de esa ayuda. 
Asimismo destacaron el hecho 
que la rnayor parte de la ayuda 
recibida provenía de países sub
desarrollados. "Estados Unidos 
y Gran Bretana sólo prestaron 
colaboración con un helicóptero 
y un barco de guerra." 

La Comisión Económica de la 
Conferencia aprobó también una 
resolución de solidaridad con la 
República Dominicana, igual
mente afectada en gran medida 
por el ciclón "David". Junto con 
la resolución respecto a Domíni
ca ésta fue aprobada por acla
mación dei plenario. Sobre el ca
so de la República Dominicana 
sefiala la resoluci6n que "se de
berá ofrecer ayuda inmediata 

(a Domm1cana) sin la cual esta 
nación no podrâ salir de ln nctual 
s11uac1ón de calamidades". 

La isla caribeiia de Santa Lu
cia, que acabo de proclnmar su 
mdependenua, tamb1én asistió a 
la VI Cumbre en calídad de ob
servadora. El representante de San
ta Lucia, George Odlurn, que tam
bién ocupa los cargos de minis
tro de Tunsmo. Comercio e In
dustria. afirmô que su pais pro
yecta estrechar vínculos con los 
países que luchan por un Nuevo 
Orden r.conómico Internacional 
Se refirió a la reciente reunión ce
lebrada en su pais con los repre
sentantes de Dominica y Grana
da, calificándola de "un aconteci
miento de suma irnportancia" y 
negó que ai quedar excluídos de, 
ella oiros poises dei Caribe orien
tal, la reunión haya tenido algún 
objetivo divisionista, como voce
ros in teresa dos lucieron trascen
der. '"AI contrario, afirm6, no lo 
consideramos asi bajo ningún as
pecto." 

Consultado sobre el proyecto 
que algunos países conservadores 
dei área están impulsando para 
crear una fuerza con1unta de se
guridad, destacó el hecho que 
"tal vez una fuerza así sea nece
saria, pero para actuar contra el 
imperialismo" y no, como está 
concebida, para dar solución a 
problemas internos. 

Surinam es uno de los siete 
países que en la VI Cumbre ad
quirió el carácter de míembro 
pleno. La delegación estuvo en
cabezada por el primer minis
tro, Henk Arron, qu1en destacó 
el apoyo de su pais a los proce
sos de descolonización, haciendo 
mención especial para los casos 
dei Sahara Occidental y los paí
ses dei Africa Austral. 

Además dei Primer Ministro. 
asistieron a la conferencia for
mando parte de la delegación el 
canciller Derryck Helneman, el 
secretario permanente para los 
Asuntos Económ1cos, Henry 
Lont y el Jefe de la div1sión de 
Asuntos Políticos lntemaciona
les dei Mmisterio de Relaciones 
Exteriores, Ronald Dorn r 1 



Generalizada demanda 
de · desmilitarización 

Regi'me11es avanzados y conservadores, unidos en la exigencia de una "zona de paz·· 

j 

EI presidente Didier À1111raka, da MadagaKar, uno da los pionaros de la lucha 
por 11 dasmilitarlucl6n dei Ochno Indico (arriba). Zlaur Rahman, presidente 
da Bangladesh (abajo izqularda). Shri S. Mishra, ministro da Relaciones Ex1• 
riores de la lndia, disgustado por ai ntancamlento de las plátlcas entra Estados 
Unidos y la Unl6n Soviética relativas ai Océano Indico (abajo daracha). 

'fia en la Conferencia Cum
bre celebrada en Lusa-
ka, los No Alíneados 

prestaban especial atenciôn a la 
regiôn dei Océano Indico, dedi
cando un extenso capítulo de la 
resolución íinal ai análisis de su 
problemática y a la propuesta 
de una zona de paz en el área, 
adoptada por las Naciones Uni
das en procura "de proteger la 
independencia, soberania y la in
tegridad territorial de los Esta
dos de la región ''. 

En La Habana varios Jcfes de 
Estado particularmente aque
llos de países ribereiios de ese 
Océano dedicaron especial aten· 
ción aJ tema de la desmilitari· 
zación dei indico y los peligros 
que encierra para la paz mundial 
el creciente poderio bélico que 
las potencias industrializadas 
acumulan en la región. Sintomá
ticamente íueron las lslas Mau
ricio - representadas en La Ha
bana por el representante perma
nente ante las Naciones Unidas, 
Radha Krishna Ramphul- quie
nes hicieron uno de los alegatos 
más enérgicos en defensa de 1:1 
désmilitarización y desnucleari
zación dei Indico. El régimen de 
Port Louis, capital de las islas, 
no se caracteriza por sus posi
ciones progresistas, y por eso es
tas denuncias cobran un signi
ficado especial. 

"Los deseos de los Estados de 
la regiôn están siendo ignorados. 
Algunas potencias han adquirido 
y desarrollado n uevas bases e ins
talaciones militares en el Ocêano 
Indico. La base de Diego Garcia 
es un caso a destacar. Cuando 
Diego Garcia fue separada de no 
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sotros (para pasar a soberania 
norteamericana), se nos comuni
có que seria convertida en un 
centro de comunicaciones. Lue
go se tomó claro que seria Wla 
base. Y ahora parece que Diego 
Garcia puede convertirse en la 
principal base de los Estados 
Unidos para una nueva Quinta 
Flota que debe estar estaciona
da permanentemence en el Océa
no Indico." Con estas palabras 
Ramphul cornienza un extenso 
alegato en defensa de las resolu
ciones adoptadas por las Nacio
nes Unidas y los No Alineados. 

"Muchos Estados en la región 
-agregaba- estãn alarmados por 
éste y otros desarrollos (milita
res) semejantes. Se nos dice gue 
ellos son resultado dei 'deterio
ro de ia pdZ y estabifidad • en el 
Océano Indico. Pero 11osotros no 
podemos pretender bajo ningún 
derecho, establecer una presen
cia militar en el Mar del Norte o 
en el Báltico, simplemente por
que algunos oficiales concluyen 
que hay 'inestabilidad' all í. 

"Desde nuestro punto de vis
ta, la explicación real para el 
crecimiento de la expansión mi
litar en el Océano Indico es que 
algunas potencias buscan usar 
nuestra región como una base 
desde la cual proyectar su poder 
en áreas en las cuales ellos pien
san que sus intereses estãn ame
nazados. 

"En una p!llabra, ellos estãn 
preocupados con algunos aconte
cimientos en el Golfo y Mar Ara
bes, el cuemo de Africa y el 
Africa Austral. Mayoritariamen
te, esos esfuerzos estãn destina
dos a la preservación dei status 
quo en estas regiones." 

Similares preocupaciones fue
ron expresadas en la interven
ción del jefe de la delegación de 
la India, Shrl S. Mishra, ministro 
de Relaciones Exteriores de su 
pais. Después de deplorar que la 
resolución de las Naciones Uni
das de 1971 no ltaya sido cum
plida, Mishra seiialó que "en 
particular la expansión de las ba
ses militares existentes -como la 
de Diego Garcia- no puede si-

La reunif icación de Yemen 
EI presidente de la Repúbhca Oemocráuca 'v Popular de Yemen, 

Abdel Fattah lsrnaíl, y el ministro de Relaciones Exteriores de la Re· 
pública Arabe de Yemen, Hassan Makkr, comcidleron en sus interven· 
ciones ante la Asamblea ai destacar la v1genc1a de la aspiraci6n dei pue
blo yemenita a la reunificación de los dos Estados en que artificialmen
te los divldió el colonialismo. 

"Los colonialistas -subrayó Makki- han creado dos Estados de una 
misma sociedad, de un solo pueblo. La unidad ha de ser de estabiliz• 
ción y prosperidad", afirmá. 

Enfárico en su denuncia de la opos1c1ón dei imperialismo a la reu• 
nificacíón de Yemen, Abdel Fattah lsmail defendió esa aspiraciõn de su 
pueblo y calíficó su concreción como "un asunto de primar orden para 
lograr la estabílidad en la región". Oestacó asimismo algunos pasos da, 
dos en el sentido de la unidad, pero insístió en acusar de conspiración 
a las fuerzas reaccionanas que boicotean esa meta de todos los yemeni 
tas. Igualmente condeno las permanentes amenazas dei imperialismo en 
contra de los países árabes productores de petróleo y resaltó la lucha 
dei pueblo de Oman a través de su movímiento de liberoción nacional O 

• EI pr•ldente de Ve
men Democrático. 
Fatteh,lsmall (iz. 

~ qulerda). 



no causar prcocupación por la 
consiguicnte intensificación de la 
carrera armamentista y la mar
cha atrás en el relajamiento de 
las tensiones in ternacionales en 
el área. Nosotros estamos disgus
tados por el hecho que las plâ
ticas entre los Estados Unidos y 
la Unión Soviética relativas al 
Océano Indico se hayan inte
rrump1do, quisiéramos urgir en 
el sentido que el diálogo entre 
ambas partes pronto pueda ser 
reanudado." 

También el Jefe de Estado de 
Bangladesh hizo extensas referen
cias al tema en su intervención 
ante la asam blea. Recordó, ini
cialmente, que su país siempre 
apoyó la iniciativa de hacer dei 
lndico una •·zona de paz". Ade
más recordó que rnientras exis
tan bases militares extranjeras, 
será necesario prever garantias 
adicionales de salvaguardie para 
la seguridad de· 10s Estados cos
teros. Y destac6 el apoyo de 
Bangladesh a una conferencia de 
Estados dei litoral y mediterrâ
neos, igualmente amenazados 
por la carrera armamentista en el 
lndico; invitando a Estados 
usuarios de las rutas locales para 
discutir la cuestión y para llegar 
a un "acuerdo mutuamente acep
table", donde se considoren las 
reivindicaciones de los países del 
área y pueda facilitar la concre
ción dei establecimiento dei indi
co como zona de paz. 

Por su parte, Ahmed Moha
med Adan, quien encabezó en 
La Habana la delegación de So
malia, refiriéndose a1 tema ex
presó en su intervención una enér
gica condena a las "grandes po
tencias" por sus actividades mili
tares en el "Océano Indico y 
sus mares y golfos· adyacen tes", 
en los que reivindicó, "como 
país no alineado, la supresión de 
todas las instalaciones o bases 
militares extranjeras". 

Los superpetroleros 
dei Indico 

Una extensa intervención dei 
presidente Didier Ratsiraka, de 

Madagascar, sobre el tema dei 
Océano Indico puso sobre el ta
pete algunas de las rawnes geo
políticas y económicas que lle
van a las potencias capitalistas a 
acelerar en la regi6n la carrera 
armamentista. 

Primero recordó Ratsiraka 
que "los aviones de transporte 
dei Comando Aéreo pueden al
canzar Subis Bay por la 'cadena 
de bases' dei Pacífico para luego 
arribar a Diego Garcia y asi Ue
gar al Medio Oriento sin tener 
que pedir aulorización de sobre
volar a terceros países. Diego 
García -enfatizó- es el comple
mento indispensable de Subis 
Bay, de las Filipinas y de Guam, 
en la pujante organización dei 
Pacífico occidental. Por otra par
te, con sus aviones de patrulla 
marítima de largo radio de ac
ción Orio11 P8C, que pueden ser 
reabastecidos en vuelo en caso 
de ser necesario, los norteameri
canos pueden cu brir todo el 
Océano Indico y a partir de Die
go Garcia pueden alcanzar Ker
guelen {archipiélago austral dei 
Océano Indico, 3,000 km al sur
este de M.adagascar, con exce
lentes puertos naturales)". 

Recordó después el Jefe de 
Estado malgache que con las ciu
dades de Simonstown y Cabo de 
Buena Esperanza, Sudãfrica ad
quiere una importancia estratégi-

ca fundamental. "En efecto 
- afirma- la ruta dei Cabo es por 
si misma la ruta d'el petróleo y 
de las materias primas: 80 por 
ciento dei trãfico marítimo alre
dedor dei Cabo de Buena Espe
ranza estã representado por na
v íos pertenecientes a países de la 
Alianza Atlántíca. Actualmente 
pasan diez superpetroleros por 
dia por El Cabo, de los cuales 9 
pertenecen a los países de la 
OTAN. Esta sola cifra explica 
por si misma la desestabiliza
ción permanente de que son vic
timas Madagascar y Mozambi
que", afirmó. 

El presidente de las Maldivas, 
república insular dei Océano 
lndico, abordó también el tema. 
Seflaló que para hacer fracasar 
los desígnios imperialistas, colo
nialistas y neocolonialistas, las 
fuerzas progresistas no tienen 
otra alternativa que unirse y afir
má que su país apoya plenamen
te la propuesta de hacer dei Océa
no Indico una zona de paz. 

Samora Machel, por su par
te denunci6 que "la decisión de 
crear una Quinta Flota norte
americana, especialmen te para el 
Océano lndico, viene a agravar 
esta situación. Asi -enfatizó
una vez más se impone la acción 
concertada entre todos los países 
No Alineados para respc.nder a 
estas nuevas amenaz.as de guerra" . 

o 

Comores 
Alineada con los países más reaccionarlos, como Singapur y Malasia, 

que defendieron el derecho dei régimen de Pol Pot a conservar su repre
sentación ante los No Alineados, la delegación de las lslas Comores es
tuvo muy aislada durante la Conferencia. Ninguno de los presentes ig
noraba que los representantes de Comores que estaban ocupando la silla 
de su país fueron colocados en el poder por un golpe de Estado contra 
el presidente progresista Ali Sohill, concebido y ejecutado por mercena
rios franceses y de otras nacionalidades ai mando dei conocido aven· 
turero Bob Oenard. 

La presencia dei primer ministro Salim Ben AH estuvo, pues, rodea· 
da de una atmóstera de malastar, por la falta de legitimidad da su yo
bíerno, aliado de Pol Pot. AI contrario, ai hecho que Selim Ben Ali se 
plegera a su favor, más que ayudar ai enviado de Pol Pot en La Habana, 
perjudioó sus intereses. • • O 
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Afganistán: 

Los logros revolucionarios 

Noor Mohamed Taraki 

~ 
a presencia de m Afganis
tán revolucionaria. - re
presentado en la Confe-

rencia por Noor Mohamed Tara
k.i, entonces secretario general 
dei Partido Popular Democrãtico 
y presidente dei Consejo Revo
lucionaria Supremo- fue otro 
de los aspectos importantes de 
la reunión de La Habana, ya que 
este país reforzó sensiblemente 
en el sentido progresista la co
rrelación de fuenas dentro dei 
blogue asiático. 

En una intervención vibrante, 
que defendió las causas más 

avanzadas dei movimiento, Tara
ki expuso ante la asamblea algu
nos de los êxitos aJcanzados por 
el proceso que se desarrolla en 
Afganistán desde que fuera de
rrocado el régimen feudal. 

Explicó el entonces Presiden
te dei Consejo Revolucionaria 
que en poco más de un aiío se 
ha emancipado a los campesinos 
y trabajadores rurales afganos de 
la pesada carga de gravámenes 
impuesta por el régimen depues
to, y que por médio de una re
forma agraria radical fueron dis
tribuidas las propiedades de los 

Un análisis de los cam /Jios 
eu este país dei corazón 
de Asia, 
en e/ que hasta hace poco 
subsistia e/ f eudalismo 

seiiores feudales entre once mi
llones de campesinos sin tierra o 
dueiios de pequenas parcelas. 

"El programa de reforma agra
na c-0nstituye uno de los princi
pales objetivos dei Gobierno Re
volucionario y ha sido implemen
tado con éxito con la coopera
ción dei pueblo. En un período 
récord de seis meses se distri
buyeron tierras que en gran me
dida eliminaron el feudalismo Y 
hasta los vestigios dei régimen 
pre-feudal que aún subsistían en 
Afganistãn", afirmó Taraki. 

Se refirió también ai ambicio-



so programa de la Revolución 
para ,madicar el analfabetismo. 
Senaló que las metas se traza
roo para ser completadas en un 
plozo de cinco anos, correspon
dientes a1 período que abarca 
el Primer Plan Quinquenal de 
Desarrollo, y que actualmen te 
más de un millón de personas es
tan ya trabajando en cursos de 
alfabetización, en decenas de mi
les de centros en lodo e! pais. 
"Es una verdadera cruzada, ya 
que en Afganistán el analfabe
tismo habia alcanzado la terri
ble cifra dei 90 por ciento de 
la población ", nos dijo Taraki. 
Aludió asimismo a los esfuerzos 
para elevar el nivel general de la 
educación primaria, secundaria y 
universitaria, y destacó la crea
ción de importante número de 
guarderías, para facilitar la inte
gración de la mujer en la socie
dad. 

EJ proceso revolucionario af
gano entre sus primeras medi
das, abolió las dotes de casa
miento que no eran sino una for
ma, aceptada tradicionalmente, 
de venta de las jóvenes. Declaró 
la igualdad de derechos dei hom
bre y la mujer y comenzó a im
plementar medidas concretas 
para facilitarle a la mujer la ta
rea de asumir otro nivel de res
ponsabilidades sociales, políticas 
y econónúcas. 

También se realizó por prime
ra vez en la historia dei país un 
censo nacional completo. Se está 
desarrollando una campana con
tra e! burocratismo y la corrup
ción, se avanza en la organización 
de la producción sobre nuevas 
bases, tendientes a mejorar e! ní
vel de vida de los trabajadores y 
la productividad, así como faci
litar la toma de decisiones de los 
asalariados. Está en ejecución el 
plan de ex tensión y mejoramien
to de los servicios de salud pú
blica. 

Los imperialistas conspiran 

"Cuando se produce una re
vo!ución popula1, una revolución 
de los trabajadores, las fuerzas 

Los cambios 
Poco después de finalizada la Cumbre, se produjo en Kabul 

un cambio de gobierno, a raiz dei cual Hafizullah Am ín asumió 
los máximos cargos del Estado y el partido . Tras varios días de 
informaciones contradictorías, la muerte de Taraki - negada en 
los primeros momentos- rue confirmada oficialmente el 9 de 
octubre. 

El gobierno de Amín afirma que no se t rata de comenzar 
una nueva etapa del proceso , ni de cambiar sus objetivos, sino 
de continuar y profundizar la revoluci6n iniciada bajo el lidc
razgo de Taraki. Su sustitución fue explicada por "mo tivos de 
salud". 

El tradicional aislamiento de Afganistán, agravado por el 
bloqueo informativo de las agencias 1ransnacionales, que 
obtienen sus versiones de los opositores derechistas en el 
exilio, irnpiden hasta el momento evaluu estos cambios. 

De todas maneras, el testirnonio de Taraki en La Habana 
es revelador de las profundas transformaciones producidas 
en Afganistán hasta el momento. Serán sus realizaciones, 
más que sus declaraciones, las que definan ai nucvo gobierno. 

imperialistas y reaccionarias se 
unen contra ella y comienzan 
acciones conspirativas para derro
car ai régimen esta blecido", afir
mó Taraki, recordando que su 
país no ha sido ajeno a esos de
sígnios imperialistas. Denunció la 
campana, encabezada por la BBC 
de Londres, medios de la Repú
blica Federal Alemana y de los 
Estados Unidos que !legaron a 
afirmar que en su país se quema
ban mezquitas como parte de la 
represión contra los grupos mu
sulmanes, además de pronosti
car a cada momento el fin de la 
experiencia revolucionaria. "Eso 
sólo evidencia su dolor porque la 
Revolución en Afganistán se 
apartó para siempre dei campo 
imperialista." 

Ante continuas referencias y 
preguntas sobre la presencia de 
asesores soviéticos en su país, 
Taraki afirmó: ·'Como sabía que 
ustedes in terrogarían sobre ese 
tema, me he venido preparando. 
Tengo aqui la relación exacta de 
personal soviét ico que hay en 

Afganistán: la cifra no se eleva a 
10 ni a 20 mil, como proclaman 
algunos círculos imperialistas, si
no a 1,431 personas, entre los 
cuales 350 son intérpretes y 75 
médicos. El resto se dedica a di
ferentes actividades y sólo una 
pequena parte está en la asesoría 
militar." 

Cuando "Cuadernos dei Ter
cer Mundo" le preguntó s1 tam
bién tenia idea clara sobre cuãn
tos agentes de la CIA están des
tacados en Afganistán, Taraki 
respondió: "No sé la cifra, pero 
les aseguro que son muy activos. 
Por eso e! réglmen tampoco des
cansa." 

Finalmente, ante la insistencia 
de algunos corresponsales de me
dios capitalistas en e! tema de las 
relaciones de Afganistái:t con la 
Unión Soviética, Taraki les diJo: 
"Quédense tranquilos, les puedo 
asegurar que cuando en Afganls
tán fue derrocado e! régimen 
feudal tanto se sorprendió Carter 
como Breznev." 

o 
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Fidel y el lslam 

lbnhlm Yudhl: "La Yic:torla de 101 puebl09 optimld01 • lnevltabl1" 

[p ara el Joven canciller 
iraní lbrahím Yazdhi, 
"Fidel Castro está más 

cercano al lslam que muchos 
mUiulmanes". El hizo esta decla
ración en e! contexto de una en
tusiasta apologia dei "carácter 
igualitario y humanitario dei Is
lamismo". Y dei líder de la re
volución iraní, el ayatollah Jo
meini. 

Yazdhi apoyó todas las cau
sas defendidas por el Movirnien
to dando un gran énfasis ai res
paldo de la lucha palestina y a la 
resistencia contra los racistas dei 
Africa Austral. ''La victoria final 
de los pueblos oprimidos dei 
mundo es inevilable", declaró 
lbrahim Y azdhi. 

Hablando a los periodistas en 
una concurrida rueda de prensa, 
e! canciller iran í dijo que su país 

y su gobiemo confian en las ga
rantias dadas por México de que 
no permitirá que el sha realice 
actividades políticas anti-iranícs 
desde su exilio en la ciudad de 
Cuemavaca. "i. Y si esas garantias 
no fueran respetadas?", pregun
tó un periodista. "Confiamos en 
que el pueblo de México no to
leraria ese tipo de conducta en 
su país." 

Algunos corresponsales euro
peos se interesaron en saber si 
son verdaderas las informaciones 
sobre la represión en Irán a las 
mujeres y a los marxistas. Díjo 
Yazdhi que las muJeres tienen en 
su país iguales derechos que los 
hombres y que por ser marxista 
nadie es perseguido. "Sea de de
recha o de izquierda, quien in
tente sabotear la revolución será 
reprimido, pero no por su ideo-

logía", declaró. "Somos una Re· 
volución, aunque hasta los sovir
ticos no lo reconocían hasta ha· 
cc poco ticmpo atrás. iNo et 
una revolución un movimiento 
que derroca ai sha y derrota ai 
imperialismo norteamt:ricano?" 

Le fue hecha una pregunta so
bre si el ayatollah y cl gobiemo 
de Irán habían encargado a gru· 
pos espcciales para matar al sha 

"EI sha fue condenado po'r el 
pueblo de Irán como un criminal 
con h1stonal conocido, stn em· 
bargo. ai contrario de lo que 
siempre se está informando, el 
gobierno Lraní no ha contratado 
a nadie para asesinarlo. Puede ser 
que haya en lrán grupos o pe.rs<> 
nas interesados en hacerlo, peru 
noel gobiemo." 
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Uganda después de ldi Amin 

... 

EI ptWldWIU Godfrey Blnalla recla• 
m6 11 ayuda Internacional para re
organizar 111 davastada economia de 
su país d•pu• de los aftol de dl01a
dura de ldl Arnin 

EI Prwldente de lJ9lndll con nulltt'I 
Edito,. Adjunt1, en LI H1bana: " Un 
gobiemo que busc:a la unidad " 

~ 
a excéntrica figUia de 
ldi Amln - siempre una 
de las más buscadas por 

la prensa en las conferencias de 
los No Alineados- no encabezó 
esta vez la delegación de Uaanda. 
El presidente Godfrey L. Binai
sa, que resume en su-austeridad 
todas las cualidades opuestas a 
las dei derrocado dictador, fue el 
jefe de la delegación ugandesa, 
que "por primera vez en los últi
mos ocho anos asiste a una reu
nión cumbre encabezada por un 
Jefe de Estado civil". 

Binaisa tuvo una participación 
destacada, en apoyo de las cau
sas progresistas africanas, latino
americanas y asiáticas. La orien
tación dei régimen depuesto en 

apoyo dei presidente Sadat y dei 
gobiemo de Israel ha sido modi
ficada. Uganda actuó en la VI 
Cumbre de acuerdo con los li
neamientos dei nuevo gobierno 
de Kampala en materia nacional 
e internacional, de apoyo a los 
regímenes árabes más avanzados, 
reconocimien to de la República 
Arabe Saharaui Democrática y 
como vanguardia ai Frente PO
LISARIO , y alineado con los paí
ses más progresístas dei Africa. 

En declaraciones exclusivas a 
Cuadernos dei Tercer Mundo, el 
presidente Godfrey Binaisa afir
mó que en su país aún se encuen
tran unos 20,000 hombres de las 
Fuerzas. Armadas tanzanas. La 
cifra alcanzó los 46,000 efecti
vos -seiialó- pero ya disminuyó 
sensiblemente; y los restantes 
abandonarán Uganda "en cuanto 
terminemos la reorganización de 
nuestro ejército. Como es sabido 
- agregó- las Fuerzas Armadas 
de ldi Amin se desintegraron, 
ahora estamos trabajando inten
samente en la organización de 
una nueva institución militar". 

- tCómo definiria ai actual 
régimen?. preguncamos. 

- Como un gobierno que bus
ca la unidad en un momento di
fícil. 

-,Significa eso que no busca
rá el acercam ien to ai campo so· 
eia/isca? 

- Esa es la definición actual. 
En política es düícil afirmar algo 
con validez para siempre. 

El Presidente concluyó solici
tando la ayuda de la comunidad 
internacional para superar "la te
rrible herencia de largos aiios de 
dictadura y de meses de guerra 
en los que la economia del pais 
sufrió daiios importantes". O 
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Nyerere: Una definición 

de No Alineamiento 

Nywen: "Es mljor asàtimot mutuamlft19 que ICIPtaf la ayuda de la gran· 
delpotendas" 

© orno Samora Machel y 
varios otros Jefes de Es
tado, el presidente Ju-

lius Nyerere, de Tanzania -uno 
de los dirigentes africanos mãs 
antiguos en el Movimiento No 
Alineado- también se refirió a la 
esencia dei No Alineamiento. 
"Nuestro Movimiento es un mo
vimiento progresista, pero no es 
un movimiento de Estados pro
gresistas. Tenemos entre noso
tros a socialistas, pero no somos 
un Movimiento de Estados socia
listas. Desde el cornienzo mismo, 
hemos incluído Estados que se 
proclaman comprometidos con 
el socialismo, otros que aspiran 
a construir el capitalismo y al
gunos que se dicen ni socialistas 
ni capitalistas. Nosotros no po
demos formar otro blogue de 
poder, aun si lo deseáramos." 

Refiriéndose a las luchas an
ticolonialistas que aún tienen lu
gar en el mundo, hizo mención 
especial a lo que sucede en e! 
territorio dei antiguo Sahara Es
paí'iol. Dijo: "El Sahara Occi
dental fue una colonia de una 
potencia europea que ahora ha 
abandonado el área, en gran me
dida por las presiones de la OUA 
y dei Movímiento No Alineado. 
Pero ese pueblo aún está luchan
do por su independencia. Ahora 
se opone a un Estado rniembro 
de esta Conferencia. 

" Dieciséis anos atrãs, cuando 
la Organización de Unidad Afri
cana fue fundada, Marruecos no 
reconocía la independencia de 
Mauritania. La veia como parte 
dei Reino de Marruecos. Hoy, 
Marruecos y Mauritania son Es
tados soberanos amigos, ambos 

pertenecen a este Movimíento, a la OUA y a las Naciones Uni
das. 

"Actualmente Marruecos re
clama ai Sahara Occidenlal como 
parte de su territorio_ N~sotros 
confiamos que la sab1duna que 
gui6 al gobiemo de Marruecos a 
reconocer a Maurítania como un 
Estado soberano e independien
te, nuevamente será demostrada, 
a1 aceptar Marruecos el derecho 
dei pueblo dei Sahara Occidental 
a la igualdad y la independencia 
soberana. Hasta que esto ocurra, 
el pueblo dei Sahara Occidental 
tiene el derecho - igual que e! 
pueblo de Z1mbabwe, Namib1a 
y Palestina - de demandar y re
cibir e! apoyo de este Movimien
to de los No Alineados." 

Refiriéndose ai caso de Karn
puchea - aunque sin mencionar
lo específicamente y al de Ugan
da, cuya vanguardia política fue 
apoyada por tropas tanzanas pa
ra expulsar ai dictador Amín dei 
poder, Nyerere afinn6 que se 
ha despertado en el Movimiento 
una corriente de sospechas para 
aquellos Estados que brindan 
asistencia, especialmente sí es 
asistencia militar, a otros países 
dei Movimiento. 

"Sin embargo, enfatizó, es 
completamente consistente con 
los princípios dei No Alineamien
to, responder a una solicitud de 
ayuda - incluso de ayuda mili
tar- a otro Estado No Alineado 
que es víctima de un ataque ex
terno o está temporariamente in
defenso. En verdad - continuó
yo creo que es mejor pua noso
tros asistirnos mutuamente que 
areptar la ayuda de las grandes 
potencias." D 



Castaiieda: '' Peligro para 
la paz, el Af rica Austral'' 

fil través de su canciller J or
ge Castaneda, México 
reafirmó su coheren te 

apoyo a los princípios básicos 
dei Movimien to de los No Alinea
dos. Definiô la No Alineación 
como "un apartamiento delibe
rado dei mundo concebido ep 
blogues. un rechazo de La sub
ordinactón de unos Estados a los 
otros, la toma de conciencia que 
debe desaparecer el mundo en el 
que el abuso, el desorden, y La 
violencia siguen caracterizando a 
grandes áreas de las relaciones 
internacionales." 

Castaiieda advirtió a la asam
blea sobre la importancia del 
problema de la energia, "dentro 
de un mundo conflictivo". "Es 
un problema que afecta a todos 
los países de la Tierra." 

Destacó que "dadas sus vastas 
-implicaciones, en el próximo de
cenio, de un modo u otro, será 
preciso encontrar una solución a 
ese problema". "Debernos asegu
rarnos - agregó- que esa solución 
surja de las soberanias, de su ca
pacidad de entendimiento, que 
no sea impuesta por las hegemo
nias y su capacidad de violencia." 

Y sefialó que el presidente de 
México, José López Portillo, 
buscó el foro de las Naciones 
Unidas para discutir este tema, 
justamente por su universalidad. 

Castaiieda reiteró de manera 
muy firme la posición anti-colo
nialista del gobierno mexicano. 
"Creemos que los principales 
problemas dei mundo se deben a 
que no se ha dado cumpllmiento 
ai derecho de numerosos pueblos 
a determinar solos, soberana
mente, su organización política 
como Estados independientes. 
Así ocurre con el pueblo saha-

EI c:anclller me,dc:ano Jorge Castall• 
da reaflrmó la poalclón de 1u país 
de apoyo a los grandea principlos 
dei Movimiento de los No Alineados 

raui, con el pueblo de Namibia, 
con el de Zimbabwe, con el pue
blo palestino, con el de Belice. 
En lo que toca a nuestro herma
no pueblo de Puerto Rico, con
fiamos en que la Nación norte
americana, que nació dei ejerci
cio de la libre determinación, 
cumplirá con su ofrecimiento de 
respetar la decisión soberana dei 
pueblo puertorriqueno, libremen
te expresada." 

El canciller mexicano anunció 
el reconocimiento por parte de 
su gobierno de la República Ara
be Saharauí Democrática, "den
tro de las fronteras dei antiguo 
Sahara Espaiiol 1' y felicitó a 

Mauritania por haberse retirado 
de la guerra. Asimismo hizo un 
llamado a Marruecos para que 
respete la autodeterminación sa
haraui. 

Puntualizando que "el mayor 
peligro para la paz radica en el 
sur dei continente africano", 
Castaneda apoyó las decisiones 
dél Movimiento sobre esa región 
y pidió enérgicas medidas a las 
Naciones Unidas contra lo que 
consideró "un crimen interna
cional", o sea la opresión racis
ta en esa área. 

"Las minorias raciales y racis
tas de Sudáfrica, Namíbia y Zim
babwe mantienen el poder y si
guen recibiendo ayuda polltica, 
económica y militar de algunos 
gobiemos y de poderosos consor
cios económicos", puntualizó. Sa
ludó efusivamente la liberación 
de Nicaragua y dijo que "hace 
poco los Estados latinoameri
canos impidieron la acción inter
vencionista de la OEA en perjui
cio de Nicaragua". Reclamó de 
los Países No Alineados una ayu
da inmediata a esa Nación. 

Castaiieda transmitió el saiu
do dei Presidente de México a la 
Conferencia y afirmó: "Debo al 
mismo tiempo extender el salu
do fraternal dei presidente Ló
pez Portillo aJ comandante Fidel 
Castro, presidente dei Consejo 
de Ministros de Cuba y presiden
te de esta Sexta Cumbre. Sabe el 
Comandante, porque de ello ha 
tenido pruebas constantes, de la 
solidaridad y los sentirnientos 
fraternos que animan al pueblo y 
ai gobierno de México hacia la 
lucha ejemplar del pueblo y dei 
gobiemo de Cuba por mantener 
su plena soberania y su capaci
dad autónoma de decisión", d.jjo. 
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Las mujeres en la Cumbre 

Pese a Ia ausencia de lndira Gandhi y Uadamt! Bandarauaike. 
es111vieron representadas en l a Habana 

~ 
a VI Curo bre tuvo una 
particularidad con res-

. pecto a otras anteriores: 
La presencia de las mujeres fue 
bastante reducida y de menor 
nivel político. Fue visible la 
ausencia de dos grandes dirigen
tes femeninas, Madarne Sirimavo 
Bandaranaike -que en su ralidad 
de jefe de gobiemo de Sri Lanka, 
país sede de la Cumbre en 1976, 
había presidido la V Cumbre, de 
Colombo- y la de lndira Ghan
di, de la lndia, quien a sus dotes 
personales para el desempeno 
político suma un mérito adicio
nal, al ser la ruja de uno de los 
Padres Fundadores dei No Ali· 
neamiento. 

Madame Bandaranaike, ai per
der las últimas elecciones en su 
país debió entregar el poder aJ 
partido de su opositor, Jaya
wardene, quien asistiô a La Ha-

bana encabezando la delegación 
cingalesa y presidió la sesión 
inaugural. lndira Ghandi, pese 
a no estar tampoco en el poder, 
de alguna manera se hlzo presen
te en la VT C\Jmbre, al enviar un 
mensaje apelando al Movimiento 
a apoyar el gobiemo de Kampu
chea PopuJar. "La tragedia dei 
pueblo de Kampuchea no tiene 
igual en la historia de ese pai's. 
De los cuatro millones de kam
pucheanos que quedaron con vi
da, un millón es de mutilados", 
afirma ]a dirigente índia en su 
mensaje. 

Sin embargo, las mujeres de 
alguna manera siguen estando 
presentes en los No Alineados. 
Dos países africanos, Ghana y 
São Tomé y Príncipe, tienen ai 
frente dei Ministerio de Relacio
nes Exteriores a mujeres. Se tra
ta de Gloria Nikoi y de María 

do Nascimento, respectivamen te. 
En una conversación con 

nuestra revista, Gloria Nikoi hi
zo hincapíé en la necesidad de 
que América Latina, Africa y 
Asia se conozcan más profunda 
y directamen te, destacando el 
papel de los No Alineados en es
te sentido. Por su parte, María 
do Nascimento declaró que uno 
de los aspectos que más incide 
en la importancia de los No Ali
neados es "la decidida ayuda que 
brinda a los movimíentos de li· 
beración y a los pueblos que aún 
no han conquistado su indepen
dencia ". 

Como miembro de la delega
ción de Mozambique, también 
asistió una ministro, Graça Ma· 
chel, quien ocupa la cartera de 
Educación y forma parte dei Co
mité Central dei F RELIMO. O 
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"EI Movimiento No Allneado esú 
compuasto por diversos países 
que tianan distintas realidades ob
jetivas y sus propias opciones po
líticas. pero pensamos que aso no 
debe constitui, un punto da diver
gencia. Tenemos puntos en común 
y as necesario encontrar la unidad 
an todos los frentas". afirm6 la 
canciller saotomense María de 
Amorim (arriba, izquierda). 

Gloria Makoi (arriba, dereche), 
activa ministra de Relaciones Ex
teriores de Ghana cree que los 
países dei Tercer Mundo deben 
conocerse major y más directa
mente. 
Graça Machel, ministra de Edu
caci6n de . Mozamblque, aslstió a 
la VI Cumbre como miembro de 
la delegacl6n de ,u pai,. En la fo
to de abajo, participa en una se
slón dei Planario. 
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lnfraestructura: Un inmenso 
esfuerzo Cubano 

Abu/todas inversiottes y muc/10 trabajo en la preparación de las insta/aciones 

EI Palacio da Conv111clones, disaflo cubano para u111 can'-da lntamacion., 

íl mportantes obras de in
fraestructura por un 
monto superior a los 

100 millones de pesos cubanos 
(más del 30 millones de dólares) 
fueron construidas en Cuba para 
la VI Cumbre. No menos im
portantes fueron los trabajos rea
lizados en el campo de las comu
nicaciones, con instalaciones de 
avanzada tecnologia que estuvie
ron a la altura de las necesida
des creadas por tan importante 
encuentro, con un costo evalua
do en más de siete millones de 
pesos cubanos. 

Entre las obras de infraes
tructura levantadas para poder 
albergar correctamente a todas 
las delegaciones de los diferen
tes países y a los periodistas acre
ditados, el Palacio de las Conven
ciones, el Hotel Tritón y las ca
si 200 casas de protocolo remo
deladas (antiguas residencias de 
la burguesia habanera) son sin 
dada las más importantes. 

El Palacio de las Convencio
nes fue concebido y construido 
por arquitectos cubanos, quienl}s 
consideraron para el proyecto el 
estilo arquitectónico tradicional 

dei país e incorporaron algunos 
detalles surgidos de la experien
cia de las Cum bres anteriores. Es 
de diseno austero pero estética
mente hermoso y equilibrado. 
Ocupa un área global de cerca de 
diez hectáreas. 

El edificio de 23 pisos dei Ho
tel Tritón se ve desde mucha dis
tancia, emergíendo en medio del 
paisaje, de la zona del Monte de 
Barreto. Tiene 274 habitaciones 
y modernas instalaciones. 

Las casas de protocolo recu
peradas y remodeladas suman 
194, cifra que superó las 143 



dei plan inicial. Hasta mediados 
dei ano próximo los mismos or
ganismos que trabajaron en la 
etapa previa a la VI Cumbrc de
berán poner en funcionamiento 
otras 200 residencias más. 

También importante fue la 
terminaoión dei Teatro Nacional, 
obra pnralizada por más de 20 
anos y que fuera inaugurada con 
una función especial para los 
asistentes a la Cumbre de La Ha
bana. 

"Haber dado respuesta a esas 
necesidades de la VI Cumbre en 
un tiempo récord. con la calidad 
requerida y sin afectar las demás 
tareas paralelas constituye un le· 
gítfmo triunfo de la Revoluciôn 
y dei pueblo cubano", afirmó 
Ramiro Valdés, miembro dei .Bu
ró Polltico dei Partido y vice
presidente dei Comité Nacional 
preparatorio de la reunión. 

Más de 2,000 personas reci
bieron cursos de capacitación pa
ra diversas tareas técnicas, aten
ción de las delegaciones y ser
vicios. 

Salvo el Palacio de Conven
ciones y las casas de protocolo, 
todas las demãs obras ejecuta
das con motivo de la reunión es
taban comprendidas en los pla
nes de construcción y desarro
llo técnico, y sólo se priorizó 
y adelantó su realización, sin 
ningún detrimento en los pla
nes de desarrollo económico y 
social dei país. 

Un complejo 
de gran capacidad operativa 

Cientos de trabajadores del 
Ministerio de Comunícación de 
Cuba participaron durante meses 

comunicados a sistemas interna
cionales, comunicación automá
tica oon 79 países no alineados y 
con el resto de naciones dei 
mundo, haciendo tránsito en 
otros países. Son 31 las cabinas 
de teléfonos de servicio inter
nacional, que trabajan en coor
dinación con un moderno centro 
de larga distancia que cuenta 
con 54 posiciones de operado
ras. La central telefónica auto
mática para servicio internacio
nal cuenta con 120 circuitos. 
Doscientos siete trabajadores de 
las comunicaciones fueron espe
cialmente destinados a atender 
esta infraestructura dei Palacio 
de Convenciones. 

Por otra parte, cada residen
cia de Jefes de Estado y dele
gaciones, estuvo comunicada di
rectamen te con el centro de lar
ga distancia internacional o con 
el pais de destino mediante un 
teléfono directo. Otro teléfono 

en todos los preparativos, obras "'-
de ampliación de las comunica
ciones y cursillos de adiestra-
mien to que fueron realizados co-
mo trabajo preparatorio a la Con
ferencia. 

La sa'ta de comunicaciones in
temacionales del Palacio de las 
Convenciones dispone de 14 ca
binas de telex para uso directo 
de los periodistas, 30 telex ma
nipulados por operadoras e inter-

estaba ligado a la red automá
tica de la ciudad de La Habana 
y un tercero conectaba la resi
dencia con la central automã
tica dei centro de Comunica
ciones dei Palacio de Conven
ciones. 

Una central telefónica de más 
de 600 lineas conectó a las comi
siones y subcomisiones con las 
unidades de servicio. También 
funcionaron durante el encuen
tro cinco pizarras con 500 ex
tensiones de batería central para 
comunicación entre las oficinas 
y las dependencias internas de la 
VI Cumtre. 

El sistema 
"lntersputnik" 

Las obras se completaron con 
la ampliación de la capacidad de 
la estación Terrena de Comuni
caciones por satélite "Caribe", 
situada en la provincia de La Ha-
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E.I Hotel Tritón, 23 pa an li zona 
dei Monte Baneto, uno de los edifi
cios mís altos de La Hlbene 

bana, y que incluye 62 canales 
telefónicos internacionales, y un 
canal de televisión. Otra esta
ción anexa de mediana capaci
dad vinculada al sistema " lnter
salt" recientemente adquirida, 
pro~e a Cuba de un tronco adi
cional de televisi6n y 24 canales 
telefónicos más. 

Un sistema de conexión me
diante el " lntersputnik" (para 
telefonía, telegrafía, radiodifu
sión y televisión) fue estable
cido en coordinaciôn con los 
países socialistas que usan este 
sistema, con países europeos co
mo Italia y Francia, con los Es
tados Unidos y con varias na
ciones dei Caribe, por ejemplo, 
Jamaica 

Los trabajadores dei Ministe
rio de Comunicación también 
fueron responsables de la insta
lación de cinco gabinetes de tra
ducción simultânea, con 118 po
siciones, en el sistema de llama
das al parqueo. 

Igual que los funcionarios dei 
Ministerio de Relaciones Exte
riores, los dei Ministerio de Co
municación recibieron un adies
tramiento especial, con cursillos 
de idiomas, manuales de procedi
miento y de operaciones y mate
rias político-administrativas sobre 
el Movimiento de los No Alineados. 

Juan Almeida, comandante 
de la Revolución y presidente 
dei Comité Preparatorio Nacio
nal de la VI Cumbre afirmá, sin 
embargo, que "hay algo q~e no 
se puede preparar, que esta pre
parado siempre. Fs la hospitali· 
dad, el esp,ritu fraternal, solida· 
rio, internacionalista dei pueblo 
cubano". 

La Prensa 

Importantes y funcionales 
fueron las instalaciones que en el 
Palacio de las Convenciones se 
destinaron al trabajo de la pren
sa. Los 1,300 periodistas acre
ditados en la VI Cumbre, conta
ban con salas dotadas de moni
tores de televisión en colores 
transmitiendo todas las instan
cias dei Plenario que se realizaron 
a puertas abiertas. Las salas 
-que eran cuatro, al igual que las 
lenguas oficiales de la conferen
cia (espaiiol, inglés francés y ára
be) tenía los monitores sincro
nizados con la intepretación si
multânea en cada uno de esos 
idiomas -uno por sala y má
quinas de escribir en todas las 
lenguas oficiales incluso el ãrabe. 

En un "Buró de lnformación" 
situado ai lado de las salas de 
la prensa, eran distribuídos diaria-

La CIA no descansá en la Habana 
Fuentes responsables en La Habana estimaban que 

durante la Conferencia de los Países No Alineados cer· 
ca de una centena de agentes de servicios de inteligen
cia occidentales, principalmente de la CIA, estaban 
actuando en la VI Cumbre. Algunos habían entrado co
mo diplomáticos, otros como funcionarios ligados a 
delegaciones extr,mjeras, y otros más como periodistas. 

Muchos de ellos ya eran viejos conocidos de IOI 
servicios de inteligencia cubanos. "Llepron aqui con 
frond050s antecedentes", nos decia un funcionario de 

la Conferencia que estaba atento a estas actividades. 
Algunos de aos agentBs actuaron con tal desenvol

tura que eran fácilmente identificados. Buscaban ti
pos de contactos que no eran propiamente inocentes. 
Mantenían a pleno vapor una máquina de rumores 
alarmistas, o hacían preguntas provocadoras en las 
conferencias de prensa, casi siempro sobre la presencia 
de soviéticos, sea en Cuba, en Afganistlin o en V,etnem. 

EI vocero de la Confenincia, embajador Lisandro 
Otero, dei mismo modo que el entonces presidente de 
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mente bolelines elaborados por 
Prensa Latina coo las noticias 
más importantes de cada d ia, y 
a medida que los oradores ha
cian uso de la palabra. sus inter
venciones también eran entrega
das a la prensa, unprcsas y co
rregidas, muchas "eces en varios 
idiomas, otras sólo cn el idioma 
usado por el expositor. 

Una amplia cafeteria y un au
to-senice eran lugares predilec
tos de la prensa para los comen
tarios políticos o el descanso cn 
medio de las agotadoras jorna
das. Muchas veces los delegados 
también se "daban una vuelti
ta" por la cafetería, dejando 
filtrar ciertas informaciones o 
dando alguna entrevista. 

La prensa estaba alojada en 
tres hoteles, el Nacional, el Ve
dado y el Saint-John, teniendo el 
el Nacional otra sala de prensa 
habilitada, con telex y teléfonos 
in temacionales. 

Un eficiente servicio de trans
porte, "los trompos" como los 
bautizaron los cubanos, Uevaban 
a la prensa de los hoteles a1 Pa
lacio de Convenciones y a la 
Casa de la Prensa, una tercera 
instalación dedicada a las comu
nicaciones in teroacionales. 

La mayor parte de los perio
distas elogió la organización que 

Colorid• ti.nd- r!.".~!~'.!!~! 
de 101 95 peíses No 
Allnaados ondearon 
en los Jardlnts dll 
Pelacio de Conven
ciones 

Cuba instaló para la cobertura 
periodística del encuentro, y al
guno mencionó el hecho que la 
transmisión via satélite era más 
eficaz. a través dei sistema mon
tado por los cubanos que por 
otros canales disponibles. Para 
los periodistas de la televisión ja
ponesa que optaron por el sis
tema cubano, la elección signifi
có que· sus noticias fueran reci
bidas en su tierra con más de l 2 
horas de adelanto que la compe
tencia, estos últimos utilizaban 
vias que les parecían más confia
bles. 

En un momento en que la za
fra azucarera no está en sus me
jores épocas - por las bajas coti
zaciones en el mercado interna
cional- lo que crea díficultades 
internas, y que Cuba dedica im
portantes recursos económicos y 
humanos a la cooperación con 
numerosos países africanos, lati
noamericanos y del Medio Orien
te, este esfuerzo realizado por el 
pueblo y el gobierno cubanos 
para que la Conferencia se desa
rrollara de la mejor manera me
rece un reconocimiento especial. 

-----------º 

Afganistán, Noor Mohammed Taraki y el primer mi
nistro vietnamita Pham Van 0ong tuvieron que re
chazar cierto tipo de preguntas provocadoras. 

gados de la representación dei país ai que la agencia 
de noticias pertenece, trecuentemente se reunían en 
esas oficinas, inclusive para discutir la agenda de 
trabajo. Un episodio revelador de la naturaleza dei trabajo 

que realizaron ocurrió con una agencia árabe instala
da en et Palacio de las Convenciones. Dos jôvenes ''pe
riodistas" norteamericanos, que no conocían a nadie 
en la oficina, entraron allí pidiendo que les guardaran 
dos maletines que les estaban pesando mucho pata su 
trabaJo. Una hora y media después regresaron por ellos 
y se los llevaron. 

Por ciertas indicationes, los periodistas de esa agen· 
eia se convencieron de que dentro de esos maletines 
habian sido colocados grabadores. Y no fue por ca
sualídad que los "muchachos" elígieron ese local: dele-

Sin embargo, por casualidad, ninguno de ellos estu
vo presente en el local en el tiempo transcurrido mien
tras los dos maletines estuvieron ali/ "depositados". 
Las conversaciones grabadas se limitaron a intercam
bio de impresiones entre los propios periodistas, sin 
ninguna trascendencia. 

Cuando los cubanos tiberen la pequena "historia se
creta" de la VI Cumbre, seguramente episodios mãs 
expresivos aún que éste revelarán el empeno con que la 
C IA y otros servicios de inteligencia acompaiiaron la 
importante conferencia. O 

'') 
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Movimientos de liberación 

Porque sobre e/los recae el mayor peso de la lucha antico/011ialista, 
tie11e11 gra11 importancia e11 e/ Movimiento 

~ 
a presencia de los movi
mientos de liberación 
siempre ha sido de gran 

importancia en los No Alineados, 
en buena medida porque son eUos 
los que llevan el peso mayor en 
la lucha contra los vestígios de 
colonialismo en el mundo. En 
los últimos aiios, muchos anti
guos movimientos de l.tõeración 
han asumido su lugar en los No 
Alineados como gobiernos esta
blecidos. Es el caso de las ex
colonias portuguesas y podrá ser 
también en el futuro e! de los 
movimientos que aún participan 
en calidad de tales, como la Or
ganización para la Liberación de 
Palestina, el Frente Patriótico, el 
SW APO, y el African National 
Congress. 

Aunque no estuvieron ãirec
tamente representados en la 
Conferencia, el Frente POLISA
RIO del antiguo Sahara Occiden
tal y el FRETILlN , de Timor 
Este, de alguna manera estuvieron 
presentes en la VI Cumbre pues
to que la lucha que ambos li
bran merecíó el respaldo total de 
la Conferencia. El caso dei FRE
TILIN y el Frente POLISARIO 
presenta una particularidad que 
los distingue de otros movirnien
tos de liberación: están luchando 
contra el colonialismo que sufren 
por parte de dos países miem
bros de los No Alineados, ln
donesia y Marruecos, respectiva
mente. Si bien esto hubiera po
dido dificultar la condena de los 
agresores y el respaldo a los mo
vímientos armados, la VI Cum
bre fue clara al respecto y actuó 
coherente con los princípios bá
sicos dei No Alineamiento. O 

ZIMBABWE 

Frente Patriótic() 

De "importante demostnci6n 
dei ,-noclmiento a la lucha In
dependentista que libra el pueblo 
de Zimbab- contra los raclstll 
fflodeslanoa", Cllllflc:6 ai 0011resl
denàl dll Frtn1e Patrl611oo, Ro
bin Muglbe, la edmlílón dei mo
Ylmllnto dei que 61 es uno de los 
lideres, en 1111 No Alll'llledot. s. 
flal6 Mugibe que li hecho reper
cutlri morablememe en el d ... 
rrollo de la lltratagla dei Fl'W\te 
Patrl6tlco anta la meniobra ra
clltaa y denunci6 1 1111 regímen• 
dei cono tur latinoamerlcano, per
tlcul•lzando en el CISO de Ury
gu1y, por - acuerdos con los 
deftn10rea dei apartheld en el Afri
ce Austrll. 

Expllo6 que el Freme Patr16tl
co ri oPtnndo tn el 90 por clen· 
10 dei taTltorlo dtl PIIÍI, an e1 
cual 81d dealaraclo el estado dt 
8fflWDIIICit V ... que li 80 por 

clento de la tlerra cultlvable 81d 
liberada y repartida entre el pue
blo. 

Consulteclo por "Cuadernos 
dei Tercer Mundó" sobra el proce
lO de unlficacl6n mllitar que se 
d .. rrolla entre el ZAPU y el ZA· 
NU, 101 doe grupos que formen ef 
Frente P«tri6tico, etlrm6: "En la 
actualldad se reallzan accionn con• 
Junus, con una estrategla conjun
ta y • prepara I los cuadrot pare 
la unid1d t01el. En lo que respec:te 
• •• arand11 cccionn en el plano 
político, alempre hem01 m1ntenl
do las mlsm• p01lclon11.'' 

En au lntervenclón ante la 
AiarnblH en nombri dei F;.frie 
P1trl6tico, Robert Mugabii aclar6 
que el grupo armado fua Invitado 
a alstlr a 11 Conferanda dt Lon
dr• y que concurrhi porque "ef 
Fr9nte nunca ha rechazedo la p~ 
llbllldadec dt negociar". LI 



NAMIBIA 

SWAPO 
Una vibrante denuncia dt la 

arbitraritdldtt y crímtnll com•· 
tidos en Afrlca Austral por 101 r• 
gím1n11 r1cina1 dt Pretorlt y S• 
llabury hi10 1nt1 11 pl1narlo ti 
p,-idtnte dtl SWAP0, movi• 
mltnto dt llberacl6n dt Namlbla, 
Sem Nujoma. EI dirigente naml· 
blo dfttec6 que 101 reclrtu han 
podido manttner la polltlca de 1x
plot1ci6n y terror ,n su PIÍI "por
que reeiben apoyo de lo, lmperla· 
listas, particularmente de los Es
tados Unidos, Gran Bretane v Ale· 
mania Federal" 

Agrldacl6 • Cuba su gesto hu
manlterlo ai acoger 1n au territo
rlo • 600 nll\o1 que sobrtvivlaron 
• la m-cr• de Kasslnga, 1n An· 
gola, perpetrada por 101 sudafrica
nos contra campos d• r1fu9lldos 
ntmlblos y dlSUc6 la lmport1n
cl1 de que la VI Cumbrt II r11li· 
ure en Le H1ban1. 

Exp,116 Nu}om1 que actual· 
menta 101 regímen11 raclst11 • 
h1n visto obllgados I habl1r dt IO· 

luciones paclflc:11 enta la fu1ru 
cracienta de los movlmlentos de 
llbtraci6n y d1nuncl6 les egreslo
nts contra los PIÍIIS de 11 Lín11 
dtl Frente. Llamó ai Movimllnto 
No Alineedo • aollderlzertt y ,vu
dar • 1101 paí•s. Fin1lm1nt1 ex· 
pra,() que la su1rt1 dtl pulblo n• 
mlblo dependa an primar lugar 
de su propla declslón dt luchar y 
en •1111ndo dt 11 ,vuda qu111 Mo
vimiento No Allneado 11 brinde.O 

SAHARA 

SUDAFRICA 

ANC 
En nombra dai ANC (Afrlcan 

Natlonal Congl'ISI) dt Sud6frlca, 
que tltne en 101 No Allnaedos ca
tagorí• dt ob-,vador, h1bl6 an 
La H1b1ne 0livtr Tambo, pl'ftl. 
dante dai movlmlento de llber•· 
cl6n. 

"Ha llegado el momento que 
los No Alineedos pasen de la re
t6nce e la accl6n", aflrm6 y d .. 
1106 que los pr6xlmo1 tr• allos, 
que •p1111n 1111 reuni6n de la 
S4ptlma Cumbre de Bagdad, "se
rán cruclales para la lucha contra 
ai Imperialismo, ai apartheid v el 
sionismo". O 

Frente POLISARIO 
0uld Selak, ministro de lnfo,. 

mecl6n Seh1r1ul, fttuvo en La 
Hab1n1 durenta ai deserrollo de 11 
VI Cumbre. En decl1111clone1 • r. 
pren11 lflrm6 que "el Frente P0· 
LISAAI0 tlene muches pruebas 
materiales dei abestecimlento lo· 
glstico de los Estados Unidos a la 
monarquia marroqu(", 1 pe11r de 
declaraclon• de Washington en ti 
Mntldo de que 101 mlsm01 "s61o 
serian utilizados dentro de las 
fronteras marroqu íes de 1956" 

0tnunci6 la complicldad de 
los reglmtnll dt Israel , Eglpto y 
Sud,frlca con Marruecos en su 
191'1116n ai Sehara y d11t1c6 I• 
vlctorles dei Frenta P0LISARI0 
an los <i1tim01 tl1mp01, tanto tn 
ai campo militar como ti diplo
mático. En Am6rlca Latina varloe 
paí .. , han reconocldo • la RepCi
bllc• Arabl Oemoe1,tic1 Seharaul 
proclamad1 por 11 Frenta POLI· 
SARI0, entre ellos, r1el1num1n-
19, Mblco, Guyena, Graneda, Do
minice y Sinta Lucre. O 
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Timor Este 
no fue olvidado 

~ uando en La Habana se 
notó la ausencia de la 
delegación dei FRETI-

LIN (Frente Revolucionario de 
Timor Este lndependiente) algu
nos pensaron que los No Alinea
dos no ratüicarían su apoyo a la 
lucha dei pue blo maubere en con
tra de las tropas indonesias invaso
ras. Sin embargo todas las especu
laciones se disiparon cuando rras
cendió que la delegación angola
na había presentado un proyecto 
de enmienda ai documento final, 
introduciendo un fume apoyo ai 
FRETlLlN y ai pueblo de Ti
mor Este. 

"La Conferencia de Je[es de 
Estado y de gobierno de los Paí
ses No Alineados comprobó co11 
preocupación que pese a la deci
sión de la V Cumbre {de Colom
bo) el pueblo de Timor aún si
gue bajo la ocupación extTanje
ra ", así comienza la enmienda 
angolana, que más adelante pro
clama el derecho dei pueblo 
maubere a la autodetermina-ción, 
según resolución expresa de las 
Naciones Unidas. 

Mozambique también explici
tó su apoyo ai pueblo maube
re en la Conferencia de Jefes de 
Estado, y antes en la reunión de 
cancilleres, cuando con el aval de 
otros países africanos, había in
sistido en la necesidad de anali
zar el tema. 

Los antecedentes 

Timor Este -junto con la ac
tual provincia índia de Goa- fue 
ocupado por tropas portuguesas 
en 1a época de la expansión dei 
imperio lusitano, a mediados dei 
siglo XVI. Con un millón de ha
bitantes y algo más de 14 mil 
kilómetros cuadrados, Timor Es-

te fue proclamada República por 
el FRELITIN, que ya controlaba 
todo el territorio, el 28 de no
viernbre de 1975, poco después 
de la caída dei régimen salaza
rista en Portugal. 

Sin embargo, la vida indepen
diente de la ex-colonia fue efí
rnera, ya que solo diez dias des
pués tropas de la vecina lndone
sia se apoderaban por la fuer
za de Dili, la capital, y una im
portante porción dei pais, obli
gando a los patriotas, organiza
dos en el FRETILIN, a replegar
se bacia las zonas montaiiosas y 

EI canciller angola
no, Paulo George, .. 
luda durante la VI 
Cumbra ai presiden
te de Zambla, Kan
net.h Kaunda. 

a desencadenar una lucha arma
da desigual. 

Aunque una asarnblea de ti
morenses adictos al régimen in
donesio proclamó la conversión 
de Timor en província indone
sia, la gran rnayoría dei pueblo 
se plegó a la resistencia del FRE
TILIN, clandestinamente en las 
áreas urbanas o en la monta.na. 
Las Naciones Unidas consideran 
aún a Portugal como "potencia 
admínirtradora" de Timor, reso
lución que lndonesia ha ignora
do sistemáticamente. 

De los cuatro anos de ocupa
ción indonesia, el saldo más trá-

gico tal vez sea el de los casi 
70,000 refugiados, a quienes la 
Cruz Roja Internacional estâ ayu
dando junto con el gobiemo por
tugués. Viven en peores con
diciones que otros refugiados dei 
sudeste asiático cuya suerte es 
más conocida a nivel internacio
nal y que por lo tanto también 
han recibido más apoyo material 
y expresiones de solidaridad. 

Fuentes responsables euro
peas denuncian que las víctirnas 
de la invasión indonesia en Ti
mor ya superaron las 50,000 
personas, mientras que el FRE-

TILIN situá esa cifra en unas 
110,000 víctimas dei genocidio 
dei régimen de Suharto. 

EI máximo dirigente dei FRE
TILIN, y Jefe de Estado de la 
República proclamada en las 
áreas liberaclas, Nicolás dos Reis 
Lobato, murió en combate a fi
nes dei afio pasado, asumiendo el 
control el Comité Central dei 
movimiento de liberación. Pese 
a la pérdida de su dirigente, el 
FRETILIN sigue librando una 
dura batalla, que en el Foro de 
los No Alineados fue reconocida 
como legítima y apoyada en el 
documento final. D 



Resoluciones 
finales 

La declaración de La Habana 

recoge el legado de las cumbres a11teriores 

y m arca decisivos avances 

en las defi11icio11es políticas y económicas dei Movimiento 

La Declaración 

La Declaración Política de la 
VI Cumbre en cuyo preâmbulo 
se relacionan todos los países 
m1embros plenos que as1st1eron 
así como los observadores en la 
parte doctrinal comienza afir
mando que se ha comprobado 
que para un número cada vez 
mayor de países la política dei 
no alineamiento constituye una 
auténtíca expresión de los i.ntere· 
ses y las aspiraciones de una 
cifra cada vez mayor de países y 
pueblos dei mundo. 

Los Jefes de Estado o Gobier
no expresaron su profunda satis
facción por reumrse por pnmera 
vez en América Lati.na. Seiiala
ron que ai fundarse el Movimien· 
to, sólo un país latinoamencano, 
Cuba, se encontraba entre sus 
miembros iniciadores. América 
Latina - agregan ha sido esce
nario de una brega íncesante de 
sus pueblos por la conquista de 
su plena independencia y esto les 
ha permitido desempenar un pa
pel cada vez más dinámico Junto 
a sus hermanos de Africa y Asia. 

AI reunirse en La Habana, 18 
aiios después de su fundación 
- subrayan • el Movimiento esta 
consciente de su responsabilidad 
Y de sus perspectivas y represen
ta a una mayorfa aplastante de la 

humanidad que lucha por etimi· 
nar las de~igualdades entre los 
países desarrollados y los países 
en desarro!Jo y suprimir la pobre
za, el hambre, las enfermeda
des y el analfabettSmo y por e~ 
tablecer un nuevo orden mundial 
basado en la Justicia, la equ1dad 
y la paz, en sustitución dei 
orden actual, en que la riqueza 
sigue centrada en las manos de 
unas cuantas potencias. 

En el preámbulo también se 
expresa que la liberación no será 
completa hasta que no se haya 
asegurado el efectivo control de 
los recursos y riquezas naturales 
y se haya conseguido un desarro
llo económico independiente, y 
hasta que no se pueda garantizar 
a los pueblos condiciones de vida 
dignas y decorosas. 

El Movimiento de Países No 
Atineados, dice, representa las 
esperanzas y la voluntad de mi
llones de seres humanos, a los 
que se ha privado de la libertad y 
el derecho a decídLr por su pro
pio destino. 

Afirma que ese Movimiento, 
que nació en medio de la quiebra 
dei sistema colonial y de la lu· 
cha emancipadora de los pueblos 
de Africa, Asia y América La· 
tina y otras regiones dei mundo, 
y en el apogeo de la guerra fria, 
ha sido un factor esencial en el 

proceso de descolomzac1ón que 
ha conducido ai logro de la liber· 
tad y la independencia por mu
chos países y pueblos y a la for
mación de docenas de nuevos 
Estados soberanos y en la pre· 
servación de la paz mundial. 

La Conferencia reafLrmó que 
la esencia de la política no alínea· 
da es la lucha contra el imperia
lismo, colonialismo, neocolonia
lismo, racismo, apartheid, sio
nismo; es la oposicíón a toda for
ma de ocupación y dominación 
extranjeras y hegemonia; es la 
lucha en favor de la coexistencia 
pacífica entre los Estados y la 
no ínjerencia y no intervención 
en los asuntos de otros países; 
por el establecimiento de un 
nuevo orden económico interna
cional, sobre la base de la igual· 
dad, respeto a la inviolabilidad 
de las fronteras y oposición ai 
uso de la fuerza y por el arreglo 
pacifico de las controversias. 

Los Jefes de Estado o Gobier
no consideran que los aconteci· 
mientos de los últimos decenios 
han demostrado la validcz de 
los princípios dei no alineamien
to y, por consiguiente, se com· 
prometen de nuevo a poner en 
práctica estos princípios. 

Igualmente, reafirman que los 
criterios para la aceptación de pai· 
ses miembros deben estar basados 
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en que el pais haya adoptado 
una política independiente, fun
dada en la coexistencia entre los 
Estados con sistemas políticos y 
sociales diferentes y no pertene
cer a ninguna alianza militar 
multilateral concertada en el 
contexto de los confüctos de las 
grandes potencias. 

La Conferencia confirmó que 
la poli tica de no alineamien to 
constituía un factor importante 
e indispensable en la Jucha por 
la libertad y la independencia de 
todos los pueblos y paises del 
mundo, expresó su agradeci
miento a las fuerzas amantes de 
la paz por su apoyo, y declaró su 
disposición a continuar colabo
rando con dichas fuerz.as. 

Se expresa que en los momen
tos en que la Cumbre se celebra 
en La Habana, el mundo vive 
una situación prenada de peli
gros; pero también portadora de 
alentadoras posibilidades. Agrega 
que se intensifican los esfuerzos 
por lograr la paz, se fortalece la 
solidaridad con los pueblos, con 
las causas de Palestina, Chipre, 
Panamà y otros pueblos de Amé
rica Latina, América Central y el 
Caribe. 

La Conferencia saluda los éxi
tos alcanzados por Irãn y Nica
ragua por su emancipación, la 
decisión de establecer un nuevo 
orden económico internacional, 
la exigencia cada vez mayor por 
lograr el desarme general y com
pleto. 

También manifiesta que las 
tendencias positivas encuentran 
la resistencia del imperialismo, el 
colonialismo y otras fuerzas re
tardatarias y retrógradas, así co
mo que existen graves amenazas 
al proceso de distensión interna
cional. 

La Conferencia observó que 
los imperialistas continúan con 
una política dirigida a mantener 
sus intereses en Zimbabwe, Sud
áfrica y Namíbia. 

Las cu estiones africanas 

Respecto a las cuestiones afri
canas, la Conferencia planteó lo 

siguiente: AJ pasar revista a los 
hechos ocurridos desde la última 
Conferencia Cumbre, se apreció 
el avance de la lucha de los pue
blos africanos y se expresó la 
profunda preocupación por los 
planes de desestabilización y 
agresión dei imperialismo. Igual
mente, expresó que la lucha de 
los pueblos africanos, y en espe
cial dei Africa meridional, esta
ba estrecharnente vinculada con 
la revolución antimperialista y 
anticolonialista y a1 desarrollo 
dei Movimiento de Países No 
Alineados. 

Se expresó, asimismo, agrade· 
clmiento a los países socialistas 
y escandinavos por la ayuda 
prestada a los movimientos de li
beración. 

La Conferencia saludó la im
portante iniciativa de haberse 
reunido en Maputo a nível mj
nisterial para examínar y analizar 
la situación en Afóca meridio
nal, e·nizô §uyas las recomenda
ciones formuladas en dicha reu
nión. Se pidi6 a todos los pai· 
ses que prestaran esp~cial aten
ción a la ejecución dei Plan de 
Acción aprobado en Maputo y 
ratificado y ampliado por el Bu
ró de Coordinación. 

Los Jefes de Estado o Gobier
·no felicitaron a la Organización 
de Unidad Africana (OUA) por 
sus 16 anos de existencia y re
conocieron su importancia como 
instrumento eficaz para promo
ver la paz. 

AI analizar la situación en 
Africa meridional, la Conferencia 
reiteró que la consolidación de la 
victoria de los pueblos de Ango
la, ~ozambique, Guinea Bissau, 
Cabo Verde y Sao Tomé y Prín
cipe cambio decisivamente la co
rrelación de fuerzas en la región. 

La Conferencia acogió con 
beneplácito la decisión dei go
biemo de Irán de suspender sus 
ventas de petróleo a Sudáfrica. 
También estuvo profundamente 
reconocida la medida adoptada 
por Nigeria contra la British Pe
troleum, cuyas concesiones pe
troleras en Nigeria habían sido 
nationalizadas, debido a que di-

cha empresa no había observado 
el embargo petrolero contra el 
régimen racista de Rhodesia ni 
había cumplido con su promesa 
de no desviar hacia el régimen 
dei apartheid de Sudáfrica embar
ques petroleros procedentes dei 
Mar dei Norte. 

Los Jefes de Estado o Gobier
no saludaron la decisión de los 
gobiemos de lrãn, Granada y Ni
caragua de romper los vínculos 
con el régjmen racista dei apar
theid. 

La Conferencia lleg6 a la con
clusión de que el Africa meri
dional era uno de los focos de 
tensión en las relaciones interna
cionales y el punto de confron
tación entre e! imperialismo y las 
fuerzas dei progreso y de la paz. 

En cuanto al llamado arreglo 
interno de Zimbabwe, la Confe
rencia manifestó que las fraudu
lentas elecciones de abril de 1979 
eran una burla a las legítimas as
p1raciones dei pueblo de Zim
babwe y, en modo alguno, cons
tituían una solución. Llamó a 
reforuirel apoyo de la comunidad 
internacional y especialmente de 
los Países No Alineados, a la he
roica lucha armada de Zimbabwe, 
dirigida por el Frente Patriótico 
contra el oprobioso, racista e ile
gal régimen de Salisbury. La 
Conferencia observá que la lucha 
armada ganaba en in tensidad y 
se extendia por todo el país. 
Afladió que el Frente Patrióti
co de Zimbabwe lleva la contien
da en igual intensidad en los pla
nos político y diplomático. 

La Conferencia reiteró que 
Rhodesia continuaba siendo una 
colonia britânica gobemada ile
galmente por una camarilla de 
racistas y traidores, y manifestó 
su preocupación por las manio
bras dei gobierno britânico y por 
ciertos elementos dei gobierno de 
los Estados Unidos con vistas 
al reconocimiento dei régimen 
ilegal de Rhodesia. 

La Conferencia, igualmente, 
tomó nota de que los Jefes de 
Gobierno dei Commonwealth, 
en la última reunión de Lusaka, 
rechazaron el !Jamado arreglo in· 



- - -~w------

Chipre y Malta 
Dos es1ra1égicas is/as defienden los principias dei movimiento 

diciendo 110 a la dominación extranjera 

La dllegac:i6n de Olip,. encaMuda por Spyl'OS Ky
prianou 

Con un tercio de la poblacián sometida a la domi· 
nacián extranjera y el 40 por ciento de su territorio 
nélcional ocupado, Chipre vive una de las etapas mãs 
difíciles de su agitada historia. En La Habana, Spy· 
ros Kyprianou, presidente de la isla mediterrânea, pi
diá la solídaridad dei Movímiento No Alíneado con su 
Patria. "Cinco anps han pesado desde que la conspira
ción y agresión tuvieron lugar en contra de Chipre y la 
situeción se mantiene igual", denunciá. "Miles de per
sonas han perdido la vida sin razón Jllguna, aún tene-

mos miles de ciudadanos dados por desaparecidos, cu
yo destino no pudimos precisar debido a la actitud 
negativa por parte dei agresor." 

Seilalá el hecho que pese a que tantas veces se ha 
pretendido presentar las dificultadas chipriotas como 
originadas en cuestiones religiosas, "la religíón nada 
tiane que ver con ai problema de Chipre". Y expresan· 
do las aspiraciones dei pueblo de su patria, recalcó: 
"Hagamos de Chipre una nacíán libre de tropas extran
jeras." 

Kyprianou afirm6 en conv~rsaciones con la prensa, 
incluído "Cuadernos dei Torcer Mundo", que "tras 
un prolongado estancamiento !legamos a un acuerdo 
con el dirigente turco-chipriota Rauf Deuktash, para 
reanudar las convarsaciones intercomunal8$ sobre la 
basa dei acuerdo que pasó a ser conocido como dei 19 
de mayo de 1979". Pero luego afirmá que "desafortu
nadamente, poco después quedó en evidencia que la 
parte turca no estaba dispuesta a cumplír lo prometi
do, imponiendo condiciones inaceptables que hubieran 
conducido a la división de la isla". 

"EI problema de Chipre -seiialó- no es realmente 
un problema entre los greco y los turco chipriotas, si
no da la ocupación dei 40 por ciento dei territorio por 
tropas turcas. Es un problema de violación de los Da
rechos Humanos más elementales. Insistimos en que 
s61o el cumplimiento de las resoluciones de las Nacio
nes Unidas ofreca una solución ai problema de Chipre, 
ya que ellas contienan todos los elementos necasarios 
para una solución justa y viable." 

La resolucián final apoya totalmente este planteo 
y llama a todos los Estados a hacer respetar la integri
dad territorial y la soberanía chipríotas. 

En cuanto a Malta, junto con Chipre y Yugoslavia 
ai tercer país europeo dei M ovimiento No Alineado, 
el jefe de su delagacián vice-primar ministro Joseph 
Bríncat, exhaltó el aporte de su pais a los princípios 
dei No Alineamiento ai haber suprimido las bases mi
litares enclavadas en su territorio nacional. "Malta era 
un parque de divarsiones de la OTAN", afirmá y luego 
destacá ai hacho que ahora "Malta sigue siendo estra
tégica, pero para la paz". O 



-----~ 1------, 

temo de Zimbabwe y reafirrna
ron su compromiso total con el 
auténtico gobierno de la mayo
ría. Destacó que los resultados 
de Lusaka no recibirían la acep
tación ni el reconocimiento inter
nacionales, salvo que en Zimbab
we se establezca un auténtico 
gobierno de la mayoría y subra
yó su apoyo total a1 Frente Pa
triótico, asi como la decisión 
de intensificar la lucha armada 
contra el régimen racista e ilegal 
de Muzorewa. 

Asimismo, pidió que se impj. 
diese el suministro de petróleo 
o de sus productos derivados a 
Rhodesia dei Sur. condenó el 
Jevantamiento de las sanciones 
económicas impuestas por las 
Naciones Unidas, como un acto 
de complicidad con el régimen 
de Salisbury, y rechazó toda 
forma de reconocimiento al régi
men de Rhodesia. 

La Conferencia feHcitó cálida
mente al Frente Patriótico por 
su entrada como miembro de 
pleno derecho en el Movirniento 
de Países No Alineados. 

Con relación a la cuestión de 
Narnibia, condenó enérgicamen
te al régimen racista sudafricano 
por su obstinada negativa a reti
rarse de sus territorios, y reafir
mó el ap.oyo al derecho dei pue
blo namibio a su independencia 
y su integridad territorial Tam
bién reafirmó el respaldo incon
dicional a la Jucha de la SWAPO, 
corno representante único y legí
timo del pueblo de Namíbia. 

La Conferencia manifestó que 
la continuada ocupación ilegal 
de Namíbia por el régimen racis
ta de Sudáfrica constituía una 
agresión no sólo contra el pueblo 
de Namibia, sino contra todos 
los Estados soberanos de Africa. 

Se denunció vigorosamente el 
esta blecimiento de una "Asarn
blea Nacional" ilegal y arbitraria 
y se declaró categóricamente que 
los Países No Alineados no reco
nocerán ni cooperarán con esta 
ilegal "asamblea", 

La Conferencia rechazó fir
memente las maniobras de Sud
áfrica encaminadas a quebrantar 

la integridad territorial de Narni
bia, mediante la anexión de la 
Bahia de \Valvis, legitimar la far
sa electoral dei 4 de diciembre 
de 1978 e instalar un rêgimen 
neocoloniaJ controlado por Pre
toria. 

También la Conferencia enco
mió al pueblo namibio, bajo la 
dirección de la S\VAPO, su úni
co y auténtico representante, e 
hizo un Uarnado a todas las fuer
zas progresistas para que de in
mediato incremen ten su apoyo 
material, militar y financiero a la 
S\VAPO, de manera que t\sta 
pueda intensificar la lucha arma
da de liberación. Esta asistencia 
debe concentrarse en el suminis
tro de equipos, el apoyo a los 
programas de entrenamiento y el 
apoyo a los refugiados nami
bios. 

Los Jefes de Estado o Gobier
no apoyaron los programas de 
ayuda humanitaria a los nami
bios desarrollados por las Naéio
nes Unidas, la Organización para 
la Unidad Africana y otras orga
nizaciones in temacionales. 

Los Jefes de Estado o Gobier
no declararon que la lucha de Ji. 
beración de Sudáfrica había al
canzado ya una etapa decisiva. 
El régimen de Pretoria recurre a 
la represión más brutal, emplean
do métodos criminales y fas
cistas para tratar de debilitar y 
destruir la unidad dei pueblo 
sudafricano. 

La Conferencia expresó su 
honda preocupación por la con
tir_i~a colaboración económica, 
militar y nuclear de las potencias 
imperialistas, en particular los 
Estados Unidos, Gran Breta.iia, 
Francia, la República Federal de 
Alemania e Israel, con el régimen 
racista de Sudãfrica y condenó 
resueltamente dichas colabora
ciones que habfan contribuído a 
incrementar e) potencial bélico 
de Pretoria, incluido en sus pla
nes de desarrollo industrial. 

El régimen dei apartheid desa
f ía a la opinión pública mundial 
coo sus pretensiones de ser el 
defensor de la civilización bianca 
cristiana y occidental y el gen-

darme dei Uomado mundo lib 
en lo regiôn. 

La Conferencia declar6 que o 
Africa meridional constituía un 
solo campo de operaciones, en 
que la Sudãfrica dei apartheid 
era el problema estratégico cen
tral. Los problemas dei Africt 
meridional no pueden tratam 
separadamente, ya que se encuen
tran vinculados política, econô
mica y militarmente. La Confe· 
rencia conden6 el programa dt 
bantusta11i:aciÔT1 de las autorida· 
des racistas y repudi6 la agregión 
sistemãtica contra Angola, Bots
wana, Lesotho, Mozambique, Swa
zilandia y Zambia. También des
tacó que Sudâfrica había incre
mentado sus tendencias repre
sivas desde la derrota del colo
nialismo portugués y habia inva
dido y atacado de manera siste· 
mática a Angola, en un intento 
por evitar que se consolidara co· 
mo Estado independiente. 

Se consideró ampliamente to
da la forma de apoyo y de asis· 
tencia a los Estados de la Línea 
dei Frente, que suven de reta· 
guardia segura y prestan su soli· 
daridad militante a la lucha de li· 
beración de los pueblos de Afri
ca Austral. 

La Conferencia reafirmó que 
los Estados de la Línea del Fren
te no estaban ni estarían solos, y 
acordó que el apoyo financiero y 
material a estos Estados debía 
tender a aumentar su capacidad 
para resistir las agresiones y pro
mover medidas eficaces para pre· 
servar su integridad territorial. 

Por otra parte, la Conferencia 
expresó su profunda preocupa· 
ción por la grave situación que 
prevalece en el Sahara Occiden
tal considerando que la creación 
deJ Comité ad hoc de la OUA de· 
bía asegurar la libre determina· 
ción e independencia dei pueblo 
dei Sahara Occidental lo antes 
posible. Se saludó el acuerdo 
entre la República de Mauritania 
y el Frente POLISARIO y la de· 
cisión de Mauritania de retirar 
sus fuerzas del territorio dei Sa
hara Occidental. La Conferencia, 
asimismo, deploró la ocupación 
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armada por Marruecos de la par
te meridíonal dei Sahara Occi
dental anteriormente administra
da por Mauritania. 

Sobre la isln de Mayotte, que 
sigue ilegalmente ocupada por 
Francia, se expresó la activa so
lidaridad con el pueblo de las 
Comores en su legítima lucha 
por la independencia. 

En relación con las islas Mal
gaches en el Océano Indico, la 
Conferencia hjzo un llamamien
to para que se reintegrasen a la 
república Malgache, de la cual 
fueron arbitrariamente desvincu
ladas por la ex-metrópolis. 

El Medio Oriente 

La Conferencia reafirmó que 
la situación en el Medio Oriente 
sigue constituyendo una seria 
amenaza a la paz y la seguridad 
mundiales, debido a la creciente 
posibilidad de una nueva guerra 
como resultado de la determina
ción de Israel de persistir en su 
política de agresión, expansionis
mo y asentamientos coloniales, 
con la ayuda de los Estados Uni
dos de América. Este apoyo es
timula a Israel en su rechazo al 
reconocimien to de los derechos 
inalienables dei pueblo de Pales
tina y en su rechazo a retirarse 
de todos los territonos ãrabes 
ocupados. 

La cuestión palestina, se ex
presa, es el centro dei problema 
de! Medio Oriente y la causa fun
damental de! conflicto ãrabe-is
raelí. La situación de Palestina y 
el problema dei Medio Oriente 
son un conjunto integral y no 
puede haber solución parcial ni 
arreglo que envuelva solamente a 
una de las partes en conflicto. Se 
consideró que no puede estable
cerse una justa paz en esta re
gión hasta que se base en la reti
rada total e incondicional de Is
rael de todos los territorios pa
lestinos y ãrabes ocupados, y 
que conduzca ai establecimiento 
de un Estado independiente en 
Palestina. 

Se reconoció que la Organiza
ción de Liberación de Palestina 

Menghistu 
La ,mportancia dei continente africano en el No Alineamiento tue 

destacada por el presidente etíope Menghistu Haile Mariam, quien 
record6 que "no es por casullidad que más de un tercio de los estados 
fundadons dei Movimento son africanos". Citó Menghistu el vital pro
coso independentista que se fue expandiendo por el Africa después de 
la Segunda Guerra Mundial y, ejemplificando los intereses comunes de 
los No Alinaados y los países socialistas, citó la dectaración sobre la 
concesión de la independencia a los pueblos coloniales, aprobada por 
la Naciones Unidas en 1960, con los votos socialistas y dei mundo 
emergente que los No Alineados nuclean. 

En su intervención ante la planaria, el Presidente etíope enfatizá que 
"la paz y los darechos humanos son lndivisibles y los No Alineados da
ben adaptar una vllienta posición en su defensa". Se mostró compla· 
cido porque la lucha dei grupo de Países No Alineados ya haya tenido 
v1ctorias, como la disminución de la guerra fría y la mejor relación entre 
los Estados, que se ha puesto de manifiesto en los últimos aiios, v des
tacá que ai traba1ar coo esos objetivos, el Movimiento "puede identift
car a sus amigos y conocar las fuerzas obstruccionistas alineadas contra 
nosotros". En la foto, Menghistu mira el reloJ, pocos minutos antes de 
dejar La Habana para retomar a su país. O 
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(OLP) es el único y legítimo re
presentante del pueblo de Pales
tina. 

La Conferencia anotó que la 
política de alineamiento de los 
Estados Unidos con Israel unpli
ca que los Estados Unidos han 
tomado partido contra el pueblo 
palestino y sus derechos inalie
nables. Lejos de trabejar para la 
paz, los Estados Unidos estãn 
tratando de obtener soluciones 
que son favorables a los obJeti
vos sionistas. Por esta razón la 
Conferencia condenó la política 
y las maniobras norteamerica
nas en esta región. 

Se denunciá la posicíón adop
tada por algunos países, notable
men te los Estados Unidos, de 
continuar suministrando a Israel 
armamento avanzado y se expre
só la preocupación por la escala
da de la fuerza militar israelí, 
tanto en armamentos convencio
nales como nucleares. También 
se condenó la cooperación exis
tente entre Israel y Sudáfrica y 
se agradeció la ayuda de las fuer
zas progresistas y amantes de la 
paz. 

La Conferencia concedió su 
apoyo a la unidad dei Líbano y 
a su independencia y soberania, 
y condenó vigorosamente los 
ataques israelies y la continuada 
agresión en el sur dei Líbano, en 
la cual utiliza los más avanzados 
aviones y armamentos surninis
trados por los Estados Unidos de 
América, causando millares de 
víctimas inocentes que incluyen 
rnujeres, niiios y ancianos. 

Se tomó nota con honda preo
cupación de que a partir de los 
acuerdos de Campo D1vid, entre 
Egipto, Israel y Estados Unidos, 
Israel ha intensificado la apli
cación de su política mediante 
la confiscación de tierras palesti
nas y los territorios ocupados. 
La Conferencia afirmó que la 
reintegración de Jerusalén a la 
soberania árabe era una condi
ción indispensable para una paz 
duradera. lndicó ai Consejo de 
Seguridad que cumpliera con sus 
responsabilidades, imponiendo a 
Israel las sanciones previstas en 

Sekou T our6 

Un solitarlo delegado de Sltrre Leone 

el Capitulo 7 de la Carta, estas 
medidas debian incluir la aplica
ción de todas las sanciones que 
resultasen necesarias, así como 
también la aplicación de un boi
cot total y la exclusión de Israel 
de la comunidad intcrna~ional. 

la Conferencia deploró que 
el Consejo de Seguridad no hu
biese adoptado aún decisión al
guns con respecto a las recomen
daciones hechas por la Asamblea 
General. 

América Latina y el Caribe 

En relación con los asuntos 
latinoamericanos, los Jefes de 
Estado o Gobiemo observaron 
que América Latina es una de las 
regiones dei mundo que ha sufri
do más intensamente por la agre
sión dei colonialismo y el neo
colonialismo norteamericano y 
europeo. Destacaron el ingreso 
como rniembros plenos de cua
tro países de América Latina y la 
incorporación como observado
res de tres Estados más, lo que 
eleva a 24 el número de miem
bros y observadores de la región 
en el Movimiento. 

La Conferencia condenó la 
presencia de bases militares ex
tranjeras en el Caribe, tales como 
las existentes en Cuba y Puerto 
Rico, que constituyen una ame
naza para la paz y seguridad de 
la región y renovó su exigencia ai 
gobiemo de los Estados Unidos 
y las otras potencias coloníales 
para que restituyan a estos paí
ses la parte inalienable de sus 
territorios ocupados contra la 
voluntad de sus pueblos y pon
gan fin a la existencia de esas 
bases. 

Por otra parte, expresó su apo
yo a la lucha anticolonial de los 
pueblos dei Caribe y, en particu
lar, Puerto Rico, Belic~, Gua
dalupe, Martinica y Guyana Fran
cesa. 

Se condenó todo intento de 
crear una Uamada Fuerza de Se
guridad en e! Caribe, que perpe
tuaría la presencia de la metró
poli en éste. 

Se reiteró la solidaridad con 



la lucha·del pueblo de Puerto Rj
co y con su derecho inalienable 
a la nutodeterminación, indepen
dencia, integridad territorial. Se 
exhortó ai gobiemo de Estados 
Unidos a que se abstenga de toda 
maniobra política represiva que 
tienda a perpetuar ln situación 
colonjal en Puerto Rico. La Con
ferencia se felicit6 por el triunfo 
que significa la liberncián incon
dicional de las cuatro personali
dades políticas puertorriquenas 
que permanecieron encarceladas 
en Estados Unidos por más de 
25 ai\os. 

La Conferencia reiterá su apo
yo a la autodeterminacián dei 
pueblo de Belice. 

Expresó su apoyo ai derecho 
de la República de Argentina a 
eJercer la soberanía sobre las Is
las Malvinas. Asimismo respaldá 
la reclamacián dei pueblo cuba
no sobre e! territorio que ocupa 
Estados Unidos en la base de 
Guantãnamo y condená el injus
to bloqueo impuesto por ese 
país contra la Revolucián Cu
bana. Se denunciaron los ac
tos de hostilidad, presiones y 
amenazas realizadas por Estados 
Unidos contra Cuba, lo que cons
tituye una flagrante violacián de 
la Carta de las Naciones Unidas y 
amenazan la paz mundial. Los 
Jefes de Estado o Gobierno rea
firmaron su enérgica condena al 
bloqueo con que e! gobierno es
tadounldense continúa in ten tan
do aislar y destruir a la Revolu
cián Cubana y exigieron el cese 
inmediato e incondicional de éste. 

La Conferencia registrá com
placida la entrada en vigor dei 
tratado dei Canal de Panamá. 
Los Jefes de Estado o Gobierno 
manifestaron su preocupación 
relativa a incumplimientos de los 
tratados Torrijos-Carter, por par
t.e de los Estados Unidos, y ex
presaron sus votos porque sean 
respetados en su letra y en su es
píritu por Norteamérica. 

Se saludó la decisión dei go
biemo de Granada de jngresar en 
el Movimiento. Se recomendá la 
adopción de medidas· para facili
tar la más pronta vigencia de los 

Controversias f ronterizas 
La delegaciõn de Sri Lanka, en su calidad de país que ejer~ió la pra· 

sidencia de los No Alineados en los últimos tres anos, presentb a la V 1 
Cumbre un documento de trabajo sobre las controversias fronterizas 
entre Estados miembros dei Movimiento en el que se hacen importan· 
tes recomendacíones, que fueron asumidas por la Conferencia. 

El teme está siendo estudiado desde los comienzos mismos dei 
Movimiento. como lo prueba et hecho que en la conferencia de Colom
bo de 1964, preparetoria de la de EI Cairo dei mismo ano, y la propia 
raunibn celebrada en la capital egípcia, ya mencionaban el problema. 
Sin embargo, en La Habana por primara vez se pasa dei análisis a la im
ptementación de algunas medidas concretas. 

Mencionando el hecho que, en general, el Consejo de Seguridad que 
es el organismo de Naciones Unidas que tiene la responsabilidad dei 
mantenimiento de la paz y la segurided internecionales "actúa después 
de que se ha producido una amenaza contra la paz o que ésta se ha visto 
violada", se propone la creación de una Comisión política que examine 
la controversias frontarizas en toda su dimensibn, con el carácter de 
órgano preventivo. Tendría un carãcter conciliatorio y más bien seria 
"un foro para solucionas intermedias que de calicter jurídico o semi-ju
rídico". la propuesta contempla la posibilidad de que "puede desem
penar funciones negociadom eu ando las partlls así lo deseen". 

Los miembros de la Comisión serén cinco -de las cinco regiones
en las que el Movimiento está dividido. América latina, Africa, Asia, 
Europa y Medio Oriente. Y se recomienda que se integre ai más alto 
nivel. preferiblemente con ministros de Relaciones Exteriores, selec
cionados por consenso en las Conferencias Cumbre. 

EI mandato seda de una Cumbre a la siguiente, pudiendo ser renova· 
ble. La Comisión reclbiría la ayuda de un grupo de expertos en derecho 
internacional y en materias conexas. Puede, además, utilizar los conoci· 
mientos especializados de las Naciones Unidas o de otra organización o 
persona. la propia Comisión "establecer, los procedimientos para el 
e,cãmen de las controversias e infonnará sobre los mismos a los países 
No Alineados". 

Se establece que la Comisión ''sólo examinara controversias cuando 
las partes en atlas involucradas hayan expresado por escrito que est,n 
dispuestas a remitir 11 controvenia a la Comisi6n", recomendándose 
que miembros de la misma puedan visitar la zona en conflicto y cele
brar entrevistas "sin obstáculos". 

La Comisibn presentará "un informe ai Buró de Coordinación y 
tambíén presentará informes periódicos de sus actividades a las confe
rencias de los Países No Allneados". 

En la parte relativa ai anâlisis dei por qué de la existencia de con· 
troversias fronterizas, et documento recuerda que "la mayor{a de los 
Países No Alineados son naciones surgidas dei domínio colonial despuãs 
de la Segunda Guerra Mundial ( ... ) con fTontBras trazades por los go
bemantes coloníales". D 
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derecbos democráticos en Chile. 

La victoria dei pueblo de Ni
caragua y de su vanguardia, el 
Frente Sandinista de Liberaciôn 
Nacional (FSLN), fue saludada 
con satisfacciôn y se acogió con 
placer el ingreso de este pais en 
el Movimiento. 

La Conferencia alertô sobre la 
necesidad de ejecutar proyectos 
de emergenc1a de ayuda a Nica
ragua. 

Se respaldó la reclamaciôn de 
Bolivia de recuperar su salida ai 
Océano Pacifico. 

Enérgicamente fue denuncia
da la existencia creciente de la
zos políticos, económjcos y mili
tares entre Paraguay y Chile con 
Sudáfrica. A la vez que se con
denaron los vínculos entre Israel 
y Guatemala y El Salvador. 

La Conferencia expresó su sa
tisfacción por la declaración emi
tida en La Habana por los paí
ses dei Grupo Andino. 

Otros acuerdos 

Otro acuerdo fue reafirmar su 
solidaridad con Chipre y exigir el 
cese de toda injerencia extran
Jera en sus asuntos internos, asi 
como la retirada inmediata e in
condicional de las fuenas arma
das extranjeras. 

La Conferencia saludó la vale
rosa acción de Malta, ai eliminar 
las bases militares extranjeras de 
su territorio. 

Fueron ratificadas Ias decisio
nes de la Quinta Cumbre de ha
cer del Mediterrâneo una zona 
de paz y cooperación, y se eit
fatizó la interrelación entre la se
guridad europea y el Mediterrâ
neo. 

Convencida de la convenien
cia de fortalecer el concepto de 
la zona de paz en el Océano In
dico, mediante un sistema de se
guridad colectiva universal s.in 
alianzas, la Conferencia exhortó 
a los Estados litorales e interio
re_s a abstenerse de participar en 
alianzas de pactos militares. Se 
denunció la existencia de bases 
militares en Sudáfrica y la ínten
sificación de la activídad militar 

de este pais en la zona. Se instó 
al desmantelamiento de las bases 
militares extranjeras en ese terri
torio y se reafirmó el derecho·de 
todos los pueblos a utilizar li
bremente el Ocêano Indico para 
la navegación 

La Conferencia saludó caluro
samente la victoria dei pueblo 
iraní r acogió con satisfaccíón su 
participnción en e! movimiento 
Tam bién saludó la retirada de Irán 
y Paquistán dei CENTO. 

Los Jefos de Estado o Gobier
no expresaron la esperanza de 
que continúen las consultas so
bre e! establecimiento de una 20-
na de paz en el sudeste asiático. 

La Conferencia invitô a los 
países a respetar el derecho del 
pueblo coreano a la reunifica
ción pacífica. 

La Conferencia reafumó el 
derecho del pueblo de Timor 
Oriental, que sigue aún bajo do
minación extranjera, a su auto
determinacíón. 

EI canciller de la Or
ganización de libe
ración de Palestina, 
Farouk Khadouml 
en la cafetería d~ 
auto-,ervice dei Pa· 
lacio de Convencio
nes duram.e uno de 
los recesos 

la Conferencia subrayó que 
la coexístencia pacífica activa se
guia síendo la única opción que 
le quedaba a la humanidad frente 
ai peligro de un enfrentamiento 
militar de la política de fuerza. 
Se considerô que la aplicación 
de esos principios incluian los 
derechos de los pueblos a la li
bre determinación y a la inde
pendencia. Se insistió en que era 
imposible de lograr la paz y la 
seguridad mientras continuara la 
carrera de armnmen tos. 

La Conferencia lamentó el he
cho que la política de dividir ai 
mundo en esferas de influencia 
que había sido empleada durant~ 
siglos por las potencias colonia
Jes y causado tanto dano a la 
Humanidâd, todavia está siendo 
aplicada por ciertas potencias pa
ra tratar de frustrar la verdadera 
independencia de los países, es
pecialrnen te la de aquellos recien
temente emancipados, y para 
frustrar la victoria final dei mo-
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vtmiento de liberaciórl nacional. 

La Conferencia acogió com
placida la firma dei acuerdo en
tre los Estados Unidos de Amé
rica y la Unión Soviética sobre la 
limitación de las armas nuclea
res estratégicas. La Conferencia 
observó que la carrera de arma
mentos era incompatible con los 
esfuerzos encaminados aJ esta
blecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. 

Se consider6 que el fortale
cimiento de los medios naciona
les de información y de los siste
mas de comunicación de roasas 
eran requisitos indlspensables pa
ra el establecimiento de un nue
vo orden internacional en la esfe
ra de la información . Se obser
vó con satisfacción que se ha
bían alcanzado resultados impor
tantes en el desarrollo y las ac
tividades dei POOL de Agencias 
de Noticias de Países No Alinea
dos. 

La Conferencia condenó nue
vamente a las antiguas metrópo
lis que contínúan el pillaje sis
temático dei patrimonio cultural 
de los países africanos, asiáticos, 
latinoamericanos y caribenos. 

Cuestiones económicas 

Sobre las cuestiones econó
micas, la Conferencia concluyó 
que debia buscar nuevas formas 
de negociación efectivas para es
tablecer el Nuevo Orden Econó
mico Internacional. Los Jefes de 
Estado o Gobiemo observaron 
con profunda preocupación que 
el actual sistema económico 
internacional no es solamen
te injusto, sino tamblén que 
funciona de modo inefica.z, y 
que no apoya el proceso de desa
rrollo de los países. El Nuevo Or
den Económico Internacional 
implica una reestructuración bá
sica de la economía mundial, 
que comprende modificaciones 
en el modelo de producción, el 
consumo y el comercio de la 
economia mundial; el ejercicio 
de un contrai nacional efectivo, 
con la utilización de los recur
sos naturales y lJl reestructura-

Condenan los ataques 
a Mozambique 

La VI Conferencia Cumbre emitió une enérgica condena a los ata· 
ques de tropas rhodesianas contra la República Popular de Mozambí· 
que, part1cu larmente los de los dias !i, 6 y 7 de septiembre, "convenci
da de que esas acciones constituyen un abierto desafio a esta VI Conte 
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados". 
Los términos de la declaración de condena, que tiene varias consideran
dos, son los sigulentes: 

La VI Conferencia de Jefes de Estado o Gobierno de los Países No 
Alineados 

1) Declara que el apoyo solidarío a la República Popular de Mozam
bique y a la lucha dei pueblo de Zimbabwe por su libertad e indepen
dencia continuarã siendo una cuestión prioritaria para el Movimiento de 
los Países No Alineados. 

2) Reafirma que cualquier agresión dei régimen ilegal de Rhodesia a 
los Estados Africanos lndependlentes constituye un acto de agresión 
contra todos los Países No Allneados y contra la comunidad internacio· 
nal en con1unto. 

3) Denuncia la política agresiva dei régimen Smith-Muzorewa y hace 
un apelo a los Estados y organizaciones para que intensifiquen su repu· 
dio ai réglmen rhodesiano y a los países que lo apoyen, armen o reco-
nozcéln. • 

4} Condena ai régimen de Rhodesia por sus agresiones criminales 
contra la República Popular de Mozambique y los campos de refugia
dos zlmbabwenos establecidos en su territorio y en otros países de la 
Linea dei Frente. 

!i) Condena enérgicamente la constante colaboración política, eco
nómica, militar y de otro tipo prestada ai réglmen racista rhodesiano 
por varias potencies occidentales, asi como por otros países, particular
mente Sudáfrica e Israel. O 

Zaire 
''Zaire, ml pais, habfa anunciado qua no participaria en la conferen 

ela de La Habana. No era porque un genio maio lo hub1era pose,do si 
no porque ten íamos con Cuba un diferendo Oespues que disipamos to
do equivoco y normalizamos nuestras relaciones gracias a la sabiduría 
de los dos Jefes de E,tado, nosotros concurrlmos aquf ~ La Habana 
donde nos benef1C1amos de una hosp1tahdad lroternal . Estos fueron 
las palabras anta el plenano dei presidente dei ConseJo Leg1slat1vo de 
Zarre, N'Songo Amba. 

Zafre había sido uno de los países que se de1aron nfluir por la cam 
paila desarrollada por los mtereses contra 10s a los No Ahneados, qu 
ntentaban sabotaar la VI Cumbte con falsos d ferendos entre los miem. 
roa. 
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ción dei marco institucional in
ternacional. 

El establecimiento dei Nuevo 
Orden Económico es una de las 
tareas más importantes y urgen
tes que tiene ante si el Movirnien
to No Alineado. 

Se reiteró la profunda preocu
pación por la situación económi
ca internacional actual, caracteri
zada por la agudización de la 
crisis de la economía mundial. 
Acordaron que esta crisis no es 
un simple fenómeno de naturale
za ciclica sino síntoma de un 
desajuste estructural. La situa
ción se ve agravada por el hecho 
de que debido a deficiencias es
tructurales y de gestión de las 
economias dei mercado ésta iba 
acompaiiada por una tendencia 
constante a la inllación y ai de
sorden monetario como caracte
rísticas permanentes de la econo
mia mundial. 

Se expresó preocupación por 
el deterioro de las condiciones 
dei comercio exterior de los pal
ses en desarrollo. Se expresó des
contento por la medida protec
cionista introducida por ciertos 
paises desarrollados. Hubo preo
cupación por el extraordinario 
aumento de la deuda externa 
acumulada por los palses en de
sarrollo, cuya cuan tia se estima
ba en cerca de 300 mil millones 
de dólares a finales de 1977. 

Según expresa la Declaración, 
los Jefes de Estado o de Gobier
no destacaron que "la deuda ex
terna se habia convertido en uno 
de los problemas más acuciantes 
con que se enfrentan los países 
en desarrollo'~ expresaron "supre
ocu pación por las condiciones del 
financiamiento externo" y con
denaron enérgicamente "la prâc
tica de utilizar los problemas de la 
deuda y de la asistencia para el de
sarrollo para ejercer presiones o 
coacciones de cualquier tipo so
bre los países en desarrollo". 

Los mandatarias constataron 
que se ba manifestado una ten
dencia bacia la elevación de las 
tasas de interés y la disminución 
de los plazos de amortización de 
los préstamos, con la desfavora-

ble consecuencia de limitar la ca
pacidad de importacián d~ }os 
países en desarrollo. Se mamf1es
ta un continuado deterioro de la 
balanza comercial, y la relac16n 
de intercarnbio ha conducido a 
un incremento del déficit en 
cuenta corriente. Ha habido un 
escaso aumento de los préstamos 
de organismos multilaterales. 

La situación económica que 
enfrentan los países en desarro
llo continúa experimentando un 
deterioro penetrante que se agra
va y acelera por los efectos de la 
c.risis económica mundial 

Los Jefes de Estado o Gobier
no condenaron enérgicamente 
las inllexibles posiciones asumi
das por la mayoria de los países de
sarrollados en la Quinta UNCT AD. 

La Conferencia destacá una 
vez más que los precios de los 
productos básicos que exporta
ban los países en desarrollo a los 

Le delegación siri,, 
encabezada por ti 
presidente Hafez AJ 
Assad 

EI Líbano estuvo 
representado por el 
prime, ministro, Se
lim AI Hoss. Liam• 
do a la comunidad 
internacional pare 
frenar la devastacíón 
de su país 

palses desarrollados hab1an con
tinuado dísminuyendo o con ti
nuaban a niveles insatisfactorios 
y que los precios de las manufac
turas y los bienes de capital, los 
productos alimentícios y los ser
vicios que esos países importa
ban de los países desarro!Jados 
habian aumentado, lo que tenía 
un efecto cada vez más negativo 
por su deteriorada relación de in
tercam bio. 

En el documento se reafinna 
el derecho inalienable de los paí
ses su bdesarrollados productores 
de materias primas a ejercer de 
manera permanente y efectiva su 
plena soberania sobre sus recur
sos naturales, particularmente en 
aspectos tales como el modo de 
explotacián, la producción, los 
precios y la comercialización de 
las materias primas. 

La Conferencia considerá ne
cesario Que se forlJlularan medi-

" 



Portugal 
Ponugal h.le el único país alineado integrante de 

la Alianza Atlântica que asistiô a La Habana, con ca
rácter de observador. No es la primera vez que Portu· 
gal concurre a reunionas dei Movimiento. Lo hace 
desde que en 1974 el Movimiento de las Fuerias Ar· 
madas (M FA) derrocõ la dictadura salazarista. Según 
voceros allegados a la cancíllería portuguesa, la presen· 
eia de una delegaciôn en La Habana responde ai hecho 
que "Portugal no desea ignorar el valor de la realidad 
de 11 coyunture presente en el Movimiento de los No 
Alineados". O 

Kérekou 

EI presidente Mathieu Kérekou 
destinó una buena parte de su inter
vención a denunciar las agresione, su
fridas por varios pa ises africano,, en
tre ellos el propio Benin, por parte de 
fuerzas mercenarias teleguiadas por 
las fuarzas opresoras y neocoloniales. 
"A medida que el imperialismo in
ternacional pierde ws posiciones es
tratégicas en Asia, Africa y América 
Latina -por el ascenso a la indepen
dencie y soberania de los pueblos 
dei Tercer Mundo- busca por todos 
los medios, obstinadamente, utilizar 
vias subreptícias e inmorales para 
sembrar entre los países y pueblos 
tercermundistas la discordia y la di
visión. Sino, lcómo ex-plicar las opo, 
siciones estérilas y los conflictos 
fratricidas que hoy se multiplican en
tre los países asiáticos, africanos y 
latinoamericanos, a pesar de que la 
OUA, la ONU y los No Allneados 
recomiendan a los Estados el estric
to respeto a las fronteras heredadas 
de la colonización y el arreglo por 
medios pacíficos de los diferendos 
entre Estados?" O 

Naciones Unidas 
''EI Movimiento de los Países No Alíneados es una 

de las mayores esperanzas para el futuro", afirmõ el 
secretario general de las Naciones Unidas, K'un Wal· 
dheim. Recordó que "muchos países medianos y 
pequenos en el marco de la ONU y diferentes grupos 
fuera de la ONU han ido desarrollando un sentimiento 
responsable respecto a muchas cuestiones globales. EI 
Movimiento de los No Alineados es un buen ejemplo 
de ese ritmo positivo", dijo. O 
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Guinea Ecuatoria 1 
Ante la denuncia realilada por el vice-presidente Flo1enc10 Maye 

Ela en la asamblea, en el sentido que "Guinea Ecuatorial tua devasta
da por el antiguo rêgimen (de Macíes Nguema}" -denuncia que e1em 
plificô enumerando los males heredados por la econom ,a, la saiu d pú· 
blica y otros sectores de su pais-, en la molucibn final de la VI Cumbre 
incorporá una propuesta que ex horta a todos los gobiernos y organtsmos 
intemacionales a prestar la as1stenc1a necesaria a ese pais a fin de ali 
viar las necesidades perentor1as de su pueblo y para contribuir a la r&
construcción y a revitalizar la economia. Esa resoluclõn expresa el be
neplácito dei Mov,miento por los cambias ocurridos en Guinea Ecua· 
torial en favor de un regímen que asegura la libeftad dei pueblo y el 
ejerc,cio de la democracia, asi como garantiza el desanollo socioeconó
m rco y cultural futuro 

Maye Ela, por su parte, también mencioná en su intervencion el 
apoyo de su pais a los pueblos de Namib1a. Zimbabwe y Palestina. asi 
como otros de distintos continentes. y termmó sus palabras aseguran
do que el Conse10 Militar Supremo de Guinea Ecuatorial que derrocó ai 
tirano Macias consagrara Sús esfuerzos para mantener vigentes los prin
c1p1os básicos dei No Atineamiento. O 

Flonincío Marye Ela 

das paro proteger el poder ad4u1-
sitivo de los ingresos de exporta
ciôn de los países en desarrollo. 
mediante lll rngulaci6n de las re
laciones comerciaJes entrl' ellos y 
los países desarrollados. 

En La Declaroc1ón Económica, 
los Jefes de Estado o de Gobier
no expre.san su determínación a 
oponerse a los intentos de mu
chas instituciones económicas y 
financieras , controladas por cicr
tos países desarrollados con eco
nomia de mercado, de imponer 
medidas destinadas a limitar la 
soberania nacional y a bloquear 
los derechos fundamen1ales de 
lo. pueblos a desarrollarse siguien
do líneas económicas y políticas 
libremente escogidas por ellos, 

Los Jefes de Estado o de Go
biemo resaltaron la importancia 
de lograr un conJunto de princí
pios y normas para controlar las 
prácticas comerciales restrictivas, 
pBiticularmente las de las empre
sas transnacionales, que repercu
ten de forma adversa sobre el 
comercio y el desarrollo de los 
países en desarrollo. 

En relación con las activida
des de Las empresas transnaciona
les, la Declaración denuncia las 
politicas y prácticas inaceptables 
que, "buscando los benefícios de 
la explotación, agotan los recur
sos, transtoman la econom ia y 
violan la soberania de los países 
en desarrollo; violan los princí
pios de la no inJerencia en los 
asuntos de los Estados; menos
caban el derecho dei pueblo a la 
libre determinación; y frecuente
mente recurren al soborno, la co
rrupcíón y otras prácticas inde
seables y subordinan los países 
en desarrollo a los países indus
trializados". Los Jefes de Estado 
o de Gobiemo pusieron de relieve 
que la cuestión de la energia inter
nacional se debe discutir en el con· 
texto de la negociaciones mun
diales que se Uevan a cabo en las 
Na~ioiles Unidas con la partici
pac16n de todos los países. La 
Conferencia celebró la decisi6n 
de Naciones Unidas de convocar 
en 198 J una Conferencia Inter
nacional sobre Fuentes de Energia. 



''Nuestro Movimiento 
está más unido que nunca'' 

'1\1[mo voy a pronunciar un 
discurso. Yo mismo, 
después de 27 horas de 

incesante actividad - sin un se
gundo de descanso- , después de 
más de 20 horas de sesiones, no 
estoy seguro de que fuera capaz 
de elaborar un discurso respon
sable. 

Nada nuevo podria decirse 
que no se haya dicho ya. Y nada 
podría decirse mejor de lo que se 
ha dicho. Y estoy seguro de que 
ustedes agradecerán más mi bre
vedad, 

Se ha dicho que ésta consti
tuye la más grande reunión de 
Jefes de Estado y dirigentes que 
se haya producido nunca. Pero 
nunca, tal vez, un conjunto de 
hombres responsables, de esta
distas como los que aqui se reú
nen, han estado en una sesión 
plenaria desde las 8 de la noche 
hasta las 9 de la manana. Tal vez 
nunca en una conferencia inter
Mcional se ha trabajado tanto 
como hemos trabajado en esta 
Conferencia. 

Por aquí han desfilado, por 

Texto dei discurso 
de clausura de la VI Cumbre, 

pro11u11ciado por 
e/ presidente 

del Movimiento de Paises 
No A lineados. Fidel Castro 

esta tribuna: 93 oradores, sin 
contar los de hoy. Hombres real
mente brillantes, talentosos, ex
traordlnarios, han participado en 
el debate. Cuando los veíamos 
desfilar por aquí, pensábamos y 
meditábamos sobre cuántos valo
res tiene nuestro mundo, cuántas 
figuras han surgido, cuántos diri
gentes, qué calidad, qué serie
dad, qué honestidad, qué espí
ritu de lucha, qué entusiasmo. 

Podríamos afirmar, sin exage
raciones, que muchos de los va
lores mejores de nuestro mundo 
han hablado, se han expresado y 
han trabajado juntos en estos dias. 

He meditado sobre la conve
niencia de que recojamos todos 
los discursos y los publiquemos 
en un libro, para enviarles un 
ejemplar a cada uno de los que 
han participado en esta conferen
cia. Y o mismo pienso volver a 
leer, analizar y meditar sobre to
do lo que aqui se ha dicho. Y es
toy seguro de que ningún libro 
podrá ser más rico en experien
cias ni podrá damos más infor
mación y una idea más real so
bre los problemas de nuestro 
mundo. 
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Consenso casi unánime 

En esta conferencia el espiri
tu de solidaridad ha brillado co
mo nunca; en esta conferencia se 
han analizado los problemas más 
importantes y más urgentes de 
nuestra época; en esta conferen
cia no ha habido una sola causa 
justa, una sola aspiración de nues
tros pueblos que no haya recibi
do el máximo de consideración 
y el máximo de apoyo; en esta 
conferencia se ha hablado, como 
nunca, sobre los problemas de la 
paz; en esta conferencia se ha 
hablado, más que nunca, de los 
problemas de la economia, sobre 
lo cual se ha dicho con mucha 
razón que debe ser centro de 
nuestras preocupaciones y de 
nuestro trabajo. 

Ya casi al final de la sesión se 
planteó aqui una resolución que 
expresaba la preocupación de los 
miembros de nuestro Movirniento 
de !levar a cabo medidas prácti
cas y concretas. Nos alegramos 
de que ya al final de la conferen
cia no hubiésemos adoptado, 
precipitadamente, una resolu
ción sobre problemas que requie
ren atención, profundización, 
análisis y el máximo de seàedad. 
EI hecho de que no hayamos 
adaptado la resolución propuesta 
no signific-a que dejemos para la 
otra conferencia o que dejemos 
para las calendas griegas la con
sideración y la adopción de las 
medidas concretas que en este 
campo debemos dar. 

Hay una cuestión muy impor
tante, quizás la más importante 
de todas, en esta conferencia. 
Cuando nuestros enemigos augu
raban la división, cu ando nuestros 
enemigos auguraban que en la VI 
Cumbre el Movirniento de los No 
Alineados estallaría como una 
granada, tomando en cuenta lo 
que tantas veces se ha dicho y 
repetido, el hecho de que cons
tituímos un Movimiento de paí
ses heterogéneos, tomando en 
cuenta serias escollos que tenía
mos en el camino; sin embargo, 

hemos superado los escollos, 
hemos abordado los problemas 
más dificiles y hemos adoptado 
acuerdos sobre cada uno de ellos 
mediante consenso casi unânime. 

Y por ello, podemos decir asi, 
por ello podemos proclamar que 
nuestro Movimiento está más uni
do que nunca (aplausos), que 
nuestro Movirniento está más vi
goroso que nunca (aplausos), 
que nuestro Movimiento es más 
poderoso que nunca (aplausos), 
que nuestro Movirniento es más 
independiente que nunca (aplau
sos), que nuestro Movirniento es 
más nuestro que nunca (aplausos). 

Desde las responsabilidades 
que le corresponden a nuestro 
pais nos esfonaremos todo lo 
que seamos capaces para e1 cum
plirnien to de los acuerdos adopta
dos, para el fortalecimiento de la 
unidad, porque a pesar de nues
tras diferencias hemos podido 
ver cuántos intereses tenemos 
comunes, cuántos objetivos tene
mos comunes. 

En esta conferencia hemos te
nido oportunidad de ver cuãn 
cerca estamos todos nosotros, 
cuán iguales somos todos noso
tros, cuán hermanos somos todos 
nosotros (aplausos). 

AJguien dijo esta noche que 
dentro de algunas horas este sa-
1ón, sin nuestra presencia, estaria 
muy vacío. Pero aún más vacío 
nos vamos a sentir por dentro 
cuando ustedes se marchen. 

Experiencia inolvidable 

De tal manera hemos vivido 
absorbidos en el trabajo de la 
Conferencia que a veces desde 
este podio no nos dábamos cuen
ta que realmente estábarnos en 
nuestro país; a veces teníarnos la 
sensación de que estábamos de 
visita en una conferencia en otro 
país. Ha sido realmente una ex
periencia inolvidable. 

No tengo palabras para expre
sarles cuán agradecidos estamos 
de todos ustedes, cuán agradeci
d~ estamos del apoyo que le 
bnndaro!l a la conferencia, que 
era en c1erta forma un apoyo a 

nuestro país. Es imposible expre
sar cuán honrados nos hemos 
sentido con la presencia de us
tedes. Es imposible expresar 
cuán animados, cuân estimula
dos nos hemos sentido con la 
presencia de ustedes. A pesar de 
las distancias, a pesar de los 
miles de ldlbmetros que hay que 
viajar para venir desde Africa, 
desde Europa, desde Asia, des
de América Latina a nuestro 
pais, es imposible expresar cuán 
profundamente reconocidos nos 
sentimos ai pensar de que pese a 
todas las campanas, pese a todos 
los augurios, ustedes no vacila
ron en participar en esta confe
rencia. 

Es imposible expresar cuán 
hondo hemos sentido las pruebas 
de amistad, las pruebas de solida
ridad, las pruebas de apoyo que 
hemos recibido de muchos de us
tedes. 1Cuánto nos estimula a 
seguir luchando, a seguir cornba
tiendo, a seguir practicando la 
solidaridad, a seguir practicando 
el internacionalismo! Porque to
do lo que se baga por otros 
pueblos, todo lo que se baga por 
la humanidad, es lo que puede 
dar sentido a la vida de un revo
lucionario, es lo único que nos 
permite poder sentirnos miem
bros de la familia humana. 

Esta conferencia le ha dado a 
nuestro pais un gran prestigio, le 
ha dado a nuestro país una gran 
autoridad. Pero ese prestigio y 
esa autoridad no los utilizaremos 
jamás en beneficio de nuestro 
país. Lo utilizaremos todo para 
luchar y trabajar por los demás. 
Cuba no se beneficiará en lo más 
mínimo a sí rnisma por estar en 
los anos futuros en la dirección 
dei Movirniento. 

Una cosa podemos decir: 1Cu
ba se sacrificará más, Cuba traba
jará más por los demás! 

No nos corresponde a nosotros 
decir que la Conferencia, que la 
VI Cum bre, ha sido un éxito. 
1Corresponderá a la historia! . 

Declaro clausurada la VI Cum
bre dei Movimiento de los No 
Alineados. 

Muchas gracias." i::J 



LIBIA 
Muammar l<eddhafl 

EI decenio 
de la revolución verde 

!1ala11ce positivo de u11 proceso original 

Pablo Piaccntini 

~

l primero de septiembre 
la revoluci6n libia cum
pli6 diez anos. EI proce-

so iniciado por el Joven coronel 
Muammar Kaddhafi y el núcleo 
de "Oficiales Unionistas Libres" 
que en 1969 derrocaron ai Rey 
ldris es uno de los más origina
les dei Tercer Mundo. En primer 
lugar porque se presenta como 
una tercera via (o teoría univer
sal, según la exposición de Kad
dhafi en el "Libro Verde") di
ferenciada dei capitalismo y dei 
comunismo, que sin la interven
ción de un partido-guía aspira 

a realizar el socialismo y a eli
minar toda forma de intermedia
ción, asegurando un gobiemo di
recto de las masas. En segundo 
término porque busca conciliar 
la religi6n con el socialismo. En 
fin, porque su ferviente naciona
lismo panãrabe persigue fusio
nar en una sola nación a todos 
los pueblos árabes, y desde tal. 
ubicación en el Tercer Mundo 
adhiere y promueve las reivin
clicaciones de los países subde
sarrollados. 

Hoy, tras un decenio de rápi
'dos cambios y de gigantescas in· 

versiones para el desarrollo, el 
balance que se recoge al visitar 
el país y al analizar sus estad ís
ticas es sumamente positivo. A la 
vez se comprueba el largo trecho 
que falta para alcanzar las ambi
ciosas metas propuestas, no s61o 
en el aspecto material, lo que es 
natural para cualquier pais que 
parte de un extremo subdesarro
Jlo, sino asimismo en el nivel do 
participación y organización po
pular y en la existencia de cua
dros aptos para conducir un pro
grama de transformaciones eco
nómicas y sociales. Pero también 



~ se ve que estos problemas son 
§ objeto de programas y acciones = dirigidos a superarlos. 
@s Ciertos críticos de la revolu
~ ción libia, quizás por su apego 
~ a esquemas intelectuales abstrac-

tos, piensan que aquellas limita
ciones se deben ai origen militar 
dei pronunciarniento y al "verti
calismo" derivado del régimen. 
En Líbia, sin embargo, verifica
mos una constante exhortación a 
la participación por parte dei 
equipo encabezado por Kaddhafi, 
así como la apertura de canales 
de integración de las masas a las 
decisiones - a nível político y 
económico- que más allá de la 
ideologia desde la cual sean con
templados, se cuentan objetiva
mente entre los mãs amplios que 
ofrece una sociedad dei Tercer 
Mundo. 

La diversidad de juicios que 
ha recibido esta experiencia o 
bien el desconcierto que produ
ce en quienes la observan desde 
su formación cultural distante 
(sobre todo por la particulari
dad del factor islámico), y desde 
luego la distorsión y los ataques 
que le prodigan con especial en
cono los grandes medias de in
formación , han contribuído adi
ficultar la comprensión de este 
proceso. 

De colonia a monarquia 

De alli que a1 trazar un balan
ce de este período parezca ne
cesario acudir previamente a un 
sumario recuen to histórico. Li
bia fue entre 1911 y 1943 una 
colonia italiana. A1 igual que en 
otros países anexados por las po
tencias europeas, está sujeción 
no aportó una transferencia real 
de cultura y tecnologia dei cen
tro a la periferia. Pero en el caso 
de Italia, tratándose de una colo
nización tardia, y por aiiadidura 
de ideología fascista (Benito 
Mussolini gobemó entre 1922 y 
1943), ésta mostró facetas aún 
más graves que las correspondien
tes a los países de vieja tradición 
imperial y de mayor grado de de
sarrollo, como Inglaterra y Pran
cia. Un ejemplo de ello fue la 
educación: se impídió la enseiian
za superior dentro de Líbia, de 
modo que al recobrar la indepen
dencia formal, el país se halló con 
una total carencia de profesiona-

les. Para no hablar dei crecimien
to económico, ausente durante 
la colonia. 

Del coloniaje el país pasó a la 
monarquia, establecida por las 
grandes potencias en 19 51, con 
el fin de preservar en lo funda
mental las estructuras preexisten
tes. Es decir, se mantuvo el sis
tema feudal sobre el que se asen
taba el dominio extra.njero, de 
modo que la dependencia contl
n uó baJo el nuevo ropaje. En ver
dad, se hizo más profunda a tra
vés de la penetración de los Es
tados Unidos y de lnglaterra que 
instalaron grandes bases milita
res. Una "independencia" en ta
les condiciones fue una afren ta 
a la vocación nacional dei pue
blo libio, que durante la monar
quia, aún en los tiempos de Na
sser, vivió de espaldas a la lucha 
de los países árabes. 

En esta etapa no hubo cam
bios de envergadura hasta 1962, 
cuando comienza la explotación 
petrolera en gran escala. Hasta 
entonces el puoblo libio tra uno 
de los más pobres y retrasados 
dei mundo: en 1955 el produc
to nacional bruto arrojaba unos 
50 millones de dólares y el ingre
so anual per cápita era de 4 7 dó
lares. Como es obvio, tanto la 
colonia corno la monarquia irn
pusieron una fuerte represión. 
Ello junto a la miseria y ai atra
so obstaculizaron la aparición de 
un movimiento organizado de 
masas con capacidad de desafiar 
frontalmente a la monarquia. 
Por eso Kaddhafi buscó un ata
jo para llegar a la liberación en 
corto tiempo. 

Después de haber inten tado la 
agitación durante sus tiernpos 
de estudiante secundario, fundó 

La tr~nsformación en cifras 

Cuando Libia salió dei período colonial, en 1951, era uno de los 
países más pobres dei mundo, con un promedío de ingrflOs anuales per 
cápita de 47 dólares V un Producto Nacional Bruto (PNB) de unos 50 
millones de dólares. Pero desde 1962 la situación cambió en razón de la 
gran riqueza nacional, el petróleo: de exponaciones diarlas por 500 mil 
barriles dei fluido ai aiio se pasó a casi 1.5 millones diarios en 1969. 

Es decir que el pais disponía de grandes recursos monetarios antes 
d! la Revolucióo, pero la monarquía no los empleaba en modo apro
p1ado para ai desarrollo económico y para el bienestar social. Ourante 
ai sexenio previo a la Aevolución, las tesas de crecimiento promedio 
anual fueron de 3 por cientoen la agriculturav dei 7 por ciento en la in
dustrie. 

~.stos _promedios eran _muv bajos aí se tíane en cuenta que el Estado 
deb1?. aplicar parte de los 1ngresos petroleros en estimular una rápida ex· 
pans1on en estas sectores para convertirlos en los soportes de la econo, 
mia libia después que se agote el petróleo. 

E~to es lo que se hace a partir de 1969, marcando el desarrollo in
dustnal un avance dei 30. 7 por ciento (promedio anual). Es obvio que 
estas sectore~ n~ ocupan aún posiciones oostacadas en la producción, 
pues la valonzac1ón constante dei petróleo ha mantenido este rubro en 
co_ntin~a expansión, dentro de un PN B que en 1978 produjo casi 20 
mil m1ll?nes de dólares y durante esta etapa crecíõ ai 20.5 por ciento 
anu~I. S1n embarg?, se van modificando las. proporciones: la industria 
paso dei 1.9 por c1ento en ai _PNB en 1970 ai 3.3, en 1977, y la agricul· 
tura dei 2.6 ai ~-?· En tén'!un?s globales las actividades no petroleras 
O?cluye~do serv1c1os) qu~ Slgn1fícaron ai 36.9 por ciento en 1969 ha
b1an subido ai 44. 7 por c1ento en 1978, una tendencia destinada a afir
marse. 



Manlf91ted6n _, Trípofl 

Un sector privilegiado en la planificación es la agricultura. En esta 
geografía donde predomina el desierto, sólo el 8 por ciento de las tierres 
eran cultivables (en una extensión de 1,759,540 kilômetros coadradosl. 
Mediante irrigación y majores de terreno, se han incorporado ya a la 
agricultura 700 mil h11ctáraas de tierra antes árida, y se trabaja en 
provectos que prevén la recuperacíón de 3 millones de hectáreas. En 
el campo social los avances han sido notables. Antes de la Revolución 
había en Libla unas 300 mil habitac,ones para 365 mil femili8S, o sea 
que faltaban 65 mil unidades. Pero de las existentes, 120 mil eran tugu
rios y 40 mil se encontraban an condicion&S precarias. O sea que mês de 
la mitad de los habitantes carecian de vivienda adecuada o carecfan 
completamente de ella. Esta brecha se agrandaba pues durante la mo· 
narqu ia se construyõ un promed,o de 5,217 unidadesanuales . . 

En cambio, durante los seis primeros anos de la Revolución. se tons· 
truyeron 110,200 unidades (un promedio de 18,333 por aiio) y ai llegar 
a 1978 et gobierno ya había levantado más de 200,000. la brecha ha· 
bitacional se clarra, pues, velozmente. Pero además se logra por madio 
de créditos que permitan a los líbios ser dueiios de sus moradas a muy 
bajo tosto. y eliminando la relación entre propletarios e inquilinos (que 
tue abolida este primaro de septlambre). 

En 1970 hab/a 34 camas y 4 médicos por cada 10,000 personas. En 
1978, 50 camas y 12 médicos cada 10,000 personas. AI cabo dei 
plan quinquenal que concluye en 1980 los resultados previstos serán: 
un médico cada 750 personas, siete camas por cada mil personas, y un 
médico, un enfermero y un asistente cada diez camas. En cuanto a la 
educaci6n, las estad ísticas dei gobierno registran el 28.5 por ciento de la 
pobl&ción en distintos niveles de astudio. Se construyen aceleradamente 
escuelas v las becas en las universidades compranden alojamianto v $er· 
vicio médico gratuitos más una asignación de unos 100 dólares men· 
suales. la educación es obligatoria entre los 6 v los 12 aiios; en 1985 se
rá igualmente generalizada la ensananza complementaria. 

En 1968 había 180,000 ninas y 85 mil ninas en la ensenanza primJ· 
ria. En 1978, 310.000 ninos y 285 ninas. En igual lapso la población 
universitarla se trlplicó. D 

un movimiento clandestino y lo 
dividió en dos ramas, una civil, 
otra militar. Incitó a los militan
tes a entrar en el ejército para 
controlar desde el interior el po
der castrense (él mismo ingresó 
en 1963) y sus miembros hicie
ron la carrera hasta que se sin
tieron en condiciones de asestar 
el golpe. Las condiciones reales 
de Libia, en 1969, no facllitaban 
otra salida, como aún hoy suce
de en las monarquías dei Golfo 
Arabe. 

Pero llegados a1 poder los ofi
ciales unionistas toparon con el 
gran problema derivado de tales 
condiciones: ;.cómo hacer andar 
la revoluciõn sin masas politi
zadas y organizadas, con tan po
cos cuadros directivos y profe
sionales? En este caso específico 

· el reverso de esa desven taja es 
la gran disponibilidad de recur
sos financieros aportados por las 
exportaciones petroleras, Ello 
permitió que las grandes transfor
maciones iniciales pudieran efec
tuarse sin trastomos económicos 
y sin afectar el nível de vida po
puJar, como suele suceder en casi 
todos los países dei Tercer Mun
do cuando emprenden transfor
macjones. 

Desarrollo nacional 
in dependien te 

De modo que en breve tiem
po, en la primera fase dei proce
so, el gobiemo expulsó a norte
americanos y británicos de las 
bases, asumió e! control dei ne· 
gocio petrolero (aunque las ope
raciones siguen en manos de las 
transnacionales), nacionalizó la 
banca, el seguro y el comercio 
exterior. Con estas y otras me
didas puqo comenzar un proceso 
de desarrollo nacional indepen
diente. Pero el fortalecimiento 
consiguiente dei Estado podía 
ser la base para la creación de 
una nueva burguesia, aunque de 
carácter nacional. 

La tesis delineada por el Co
mando Militar Revolucionario 
(el máximo organismo gubema
mental, de la primera fase) excluía 
tal variante pues optaba por un 
proyecto inédito, el socialismo 
ísJámico. A fin de encanúnar a la 
sociedad hacia tal meta, el régi
men a brió dos grandes compuer
tas: la redistribución de ingresos 



c;g y la ~rovisión de ~s.ten~i:1 y de 
ê servic1os, y la participac1on. la = distribución de ingresos se con
@s ereta a través dei aumento dei 
~ salario real a los trabajadores, 
~ habitaciones pópulares, entrega 

de pequenas propiedades agríco
las completamente equipadas, la 
apertura dei crédito bancario, la 
cesión de las acciones de las em
presas a sus trabajadores, etcé
tera. El mecanismo asistencial se 
organiza mediante la ex tensión 
de la educación y la asistencia 
dei Estado en relación a las nece
sidades populares. 

Al mismo tiempo se impulsa 
el desarrollo con el lanzarniento 
de numerosos proyectos que miran 
a fundar las industrias básicas y a 
sustituir irnportaciones tanto de 
manufacturas como de alimentos. 

EI riesgo de esta programa
ción, no obstante sus virtudes, 
consistia - Y consistirá mientras 
no se plasme el modelo teórico
en formar una pequena y una 
mediana burguesia que reproduz
can los hábitos capitalistas y se 
ubiquen sobre un proletariado 
formado por los libios menos 
favorecidos y por buena parte de 
los trabajadores ex tran)eros ( unos 
700 mil, los cuales si bien reci
ben amplias benefícios están al 
margen de la reforma industrial 
que hace a los trabajadores li
bios socios de las empresas). 

Con la intención de evitar ta
les resultados, el Libro Verde 
propone la participación econó
mica y la política. La económica 
está contemplada en la segunda 
parte dei libro bajo el lema "no 
asalariados sino socios". Se eli
mina la propiedad capitalista en 
las empresas de todo tipo. El 
trabajador no es remunerado por 
un salario sino por el renclimien
to de la empresa (cada hombre, 
una acción), que reparte sus di
videndos después de asignarse ai 
Estado y a la reinversión las par
tes que les corresponden. Un co
mité designado por todos los 
miembros de la empresa asume 
su dirección. Una suerte de auto
gestión. La mudanza fue procla
mada el 1 de septiembre de 1978. 
Virtualmente todas las industrias 
se encontraban un ano después 
bajo ese sistema, así como apro
ximadamente la mitad dei co
mercio (se carece aún de estadís
ticas precisas ai respecto). 

Los ricos camp09 
petrolíferos libios 

Qué es la Yamahiria 
La nueva estructura se organiza a través de los Congresos Populares 

Básicos (CPB), a los que tíenen acceso todos los mayores da 18 aiios. 
Estos soo territoriales y corrasponden a los distritos o departamentos 
electorales dei sistema democrático liberal. Soo relativamente pequenos, 
de unos cuatro mil miembros cada uno. Tíenen facultades relativas ai 
âmbito geográfico que ocupen o sea que corresponden a las mun,cípa· 
!idades. 

Los CPB designan un comité de trabajo de unos diez miembros, que 
ejercen las funciones ejecutivas dentro de su área. En base a los CPB se 
forman los congresos populares (46 en el país), que dasignan los repre
sentantes ante el Congreso General dei Pueblo (CGP) que "es el más 
alto instrumento de gobierno y la mayor autorid11d política en el país, 
y goza de todos los derechos y jurisdicciones para ertudiar, discutir y 
aprobar las políticas dei estado, la planificación general, etcétsra". 

Los Comitês Populares se elígen en todas las unidades de trabajo de 
todo el país, de fábricas a comercios, de empresas rurales hasta entidades 
administrativas, y tienen a su cargo la gestión de las mismas. 

Aparte de nombrar sus propias autoridades, el CGP elige ai Comité 
General dei Pueblo. Este es el órgano administrativo dei país. Su Secre· 
tario General corresponde ai Jefe· dei Gobierno y sus secretarias a los 
Ministros. Es decir, el Comité desempena las funcion'?s de un gabinete 
dapendiente dei CGP. O 



La eva1uaci6n de este cambio 
tan reciente no puede haoerse 
todavia pues los propios comités 
y las autoridades se encuentran 
analizando los balances, el resul
tado en términos de producti
vidad, etcétera. Sin embargo, en 
base a testimonios recogidos (in· 
cluso en círculos diplomáticos 
adversos a la revolución libia) 
ya se comprueban resultados po
sitivos en la transformación dei 
comercio. Según la programa
ci6n, se llegarã a la extinción 
completa dei comercio de tipo 
capitalista, para hacer la distri
bución de los bienes de consumo 
a través de 165 supermercados 
(cooperativas de trabajadores) en · 
todo el país. 

A esta altura, la experiencia 
es parcial aunque se la lleva a ca
bo en forma acelerada puesto 
que dentro de este ano estarán 
en funcionamiento 40 supermer
cados. Pero ya se está aseguran
do la previsión de los bienes bá
sicos a los precios establecidos 
por el gobiemo. Estos precios 
son aproximadamente un 30 por 
ciento más bajos que los que an
tes exigia el comercio privado, 
que obvi,amente conlleva una 
mejora de la capacidad de com
pra popuJar. 

Como las cooperativas aún no 
son suficientes hay que hacer co
las para comprar y en ellas hay 
por ahora escasos bienes suntua
rios. Pero una corresponsaJ ex
tranjera comentó que pudo ad
quirir en una cooperativa por 87 
dinares una grabadora que se ex
hibía a 130 dinares en un nego
cio privado. La obtención dei 
descenso de los precios al mino
rista obedece a un mecanismo 
simple. La nacionalización dei 
comercio exterior, y la distribu
ción de los bienes (importados o 
producidos cn el país) por me
dio dei Estado a las cooperativas 
elimina intermediarios, el impor: 
tador y el mayorista en el caso 
de las importaciones ( que alcan
zan a gran parte dei consumo) y 
el mayorista en el caso de los 
productos libios. Se obtiene ade
más, el respeto de los precios es
tablecidos. 

Como es natural esta reforma 
no cuenta con el entusiasmo de 
los comerciantes (unos 60 mil en 
todo el pais) quienes se benefi
ciaron notablemente estos anos 
mediante una distribución de in
gresos que expandió nota biemen
te el consumo y ahora deben 
conformarse con un régirnen de 
igualdad frente a sus ex-emplea-

AI Jawf 
• 

dos o bien convertirse en produc
tores directos. Este sector se ubi
ca ahora corno potencial oposi
tor a1 régimen. 

En cuanto a los canales de 
participación política se dan a 
través de los Congresos dei 
pueblo, la institución central de 
la Yamahiria. Tal es el nombre 
de la organización política dei 
país, que significa "Estado de 
masas''. Kaddhafi, para quien el 
esquema socialista clásico tiene 
rasgos autoritarios y centralistas, 
sueila con una sociedad sin go
bierno, en la que las masas ejer
zan directamente el poder, sin 
intermediación alguna. (Ver re
cuadro.) 

Kaddhafi: sin t í tulo formal 

Kaddhafi fue hasta el 2 de 
marzo de 1979 el secretario ge
neral dei Congreso, o sea Jefe dei 
Gobierno, pero luego renunció 
para permanecer como jefe (o 
conductor) de la Revolución , sin 
título formal alguno. Es, ademãs, 
el líder de los Comités Revolu
cionarios, que son los organis
mos políticos de bases que de
ben movilizar el proceso, estimu
lar la integración de las masas a 
los canales de participación. "La 
co11ducciô11 re110/ucio11aria ya no 
esiará ligada a cargos, secretarias 
o comités populares, sino que se 
unirá a las fuerzasde la revoluciôn 
a fin de trabaiar para e/la", dijo 
Kaddhafi a1 explicar aquel cam
bio. (Ver Cuadernos dei Tercer 
Mundo número 29.) 

El canal militares el más fres
co, el más incipiente y dei cual 
menos se conoce acerca de su 
desenvolvimiento. Se inició con 
las milicias populares, formadas 
por hombres y mujeres. No se 
conoce el número de sus adheren
tes, pero el primero de septiem
bre desfilaron millares de mili
cianos revelando preparación mi
litar. No sólo se vieron batallo
nes de infantería sino también 
unidades móviles de cornunica
ción y semiblindados. 

En vísperas dei décimo aniver
sario, Kaddhafi apareció en una 
mesa redonda televisada junto a 
un núcleo de oficiales que lo 
acompaiiaron en el pronuncia-



La l)l'Oduc:d6n petrolen • la baN de un ambldoio ptan de lndusttialludón 

miento de 1969. Alli anunció la 
creac1on de comités revolucio
narias en todas las unidades de 
las Fuenas Armadas Libias para 
que se pueda realizar la consig
na: "Todo el pueblo.debe ser ar· 
mado." E,cplicó tambiên el sen
tido de la transformación castren
se: "Despues de haber entregado 
el poder ai pueblo, ahora debe
mos entrt!garle las armas: de es1e 
modo desaparecera e/ ejército 
rradic1011al. lú esta una acciôn 
hiscorica cuya ejecucion compe· 
ce a todos los oficiales unionis· 
tas " Son pocas las definiciones 
que contribuyen a esclarecer este 
aspecto, que seguramente debe
Jã ser objeto de debates ulteriores 
} que parece ser a largo plazo. 

Hastti aqui nos hemos limita
do a la descripción de la teoria 
de la Revolución Libia, de sus 
instituciones. y de su funciona
mien to. Pero sobre este último 
punto no contamos con elemen
tos para una evaluación, que por 
otra parte quizás seria prema
tura. tJ proceso es redente, y es
tá a prueba. Sin embargo, vamos 
a arriesgar una interpretación dei 
mismo. 

En razón dei atraso social que 
heredó la revolución libia, a la 
toma dei poder no podia seguir 
una et1tpa de pa:rticipac:ión direc
tn de las masas. De alli que la 

misma se prepare y se estimule 
a través de diferentes etapas, la 
primera de las cu ales (1969-1973), 
en tanto significó el fortaleci
miento dei Estado, fue centralis
ta. Parece tambiên indudable se
gún numerosos testimonios, que 
ello fuese necesario pues se care
cib ai comienzo de una presión 
de masas tendiente a actuar co
mo protagonista. 

Un p roceso abierto 

Ante este cuadro, la conduc
cibn obra en distintas direccio
nes que confluyen a llacer posi
ble la participación: 1) La incor
poración dei marginado pueblo 
libio a la vida nacional - y la con
siguiente toma de conciencia po
lítica- mediante la redistribución 
de ingresos y Ja asistencia social. 
2) La formación de cuadros de 
todo nivel y de todo tipo, lo cual 
resulta patente en las estadisticas 
sobre educación. 3) La incorpo
ración de tipo capitalista se bus
ca evitar por media de las formas 
autogestionarins de propiedad y 
por media de los canales de par
ticipación política. EI juego re
ciproco de los tres factores Ue
'<iuá, según sus inspiradores, ai 
Socialismo Libio. 

Los críticos de la revolución 
afirman que la participación se 

frenará a un nivel el de las deci, 
siones que cuentan y que lo 
que se pretende a través de este 
edifício político es crear un me
canismo de aceptación dei dom,. 
nio de una burocracia de milita
res y tecnócratas. Nos referimos 
aqui a ciertos críticos de extrac
cibn progresista, no a los resen ti
dos ataques de los grandes me
dias capitalistas, los que por su 
falta de seriedad no merecen ser 
tomados en consideración. Aque
Uos creen ver la prueba de sus 
afirmaciones en el hecho de que 
no obstante haber renunciado a 
todas las funciones legislativas y 
ejecutivas, Kaddhafi y el restrin
gido Comitê Militar Revolucio
nario que asumi6 todo el poder 
en fe pnrnera etapa, sigue siendo 
la guía de la revoluciõn. 

Esto implica soslayar las con
diciones objetivas de nacirniento 
de esta experiencia. Quizás más 
cierto sea lo contrario, aún hoy 

• las masas no estãn ejerciendo to
das las posibilidades de autogo
biemo que les brindan los Comi
tês y los Congresos Populares. 
Por ello si se mira la Revolución 
Libia a partir de sus origenes 
concretos y en tanto que proce
so abierto, puede, en principio, 
considerarse acertada la tesis de 
que la distribución de ingresos, 
servicios y la formación de cua
dros darán una vida creciente a 
los canales de la Yamahiria y au
men tarán la participación direc
ta de las masas en los diferentes 
niveles. 

Hasta dónde llegará esa esca
lada y qué resultados téndrá, es 
difícil saberlo. Lo es porque las 
metas que se ha propuesto Kad
dhafi confinan con la utopia. 
La supresión de toda forrna es
tatal y de gobiemo, la democra
cia directa plena, la sustitución 
de las fuenas armadas profesio
nales, la igualdad absoluta, son fi. 
nes compartidos por todas las 
variantes socialistas pero aún dis
tantes en su realización desde 
que ninguna sociedad concreta 
los ha logrado. 

Digamos entonces s.irnplemen
te que todo lo que el pueblo li· 
bio avance en el futuro en tales 
direcciones constituirá un apor
te a otras experiencias revolucio
narias y serâ la prueba a poste
riori de cuan to afirma Kaddhafi 
en el Libra Verde. O 



REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Giscard D' Estaing, 
presidente francés 

y emperador africano 
Bokassa f fue reemplazado por el /Jombre que designó Part's. 

Para e/lo Giscard D'Estai11g ocupó con sus tropas la capital ce11troafrica11a. 
Objetivo: U11 cambio de guardia que asegura la co11ti11uidad 

de la domi11ació11 francesa 

~ 
1 grotesco episodio de la 
destituciôn dei au tonom
brado emperador de 

Centroãfrica, Bokassa I, ha resul
tado de gran utilldad para des
nudar ante la opini6n pública in
ternacional la naturaleza dei neo
colonialismo. Toda la retórica 
empleada para tratar de conven
cer que una potencia colonial 
como Francia dejaba atrãs sus 
ambiciones de dominio de ultra
mar y podía estab!ecer una era 
de cooperaciôn con los países 
que se anexó, se convirtiô gra
cias a este triste capítulo vivido 
por el país africano en una gran 
denuncia dei neoimperialismo 
galo. 

Quedó claro ante todos que la 
concesión de Ja independenci,a 
por parte de Francia a la Repú
blica Centroafricana, en 1960, 
fue una mera formalidad. Desde 
entonces hasta hoy, casi todos 
los africanos que se suceclieron en 
la administraciôn de Bangui, fue
ron hom bres más Jeales a1 régi
men de Paris que a sus propios 
pueblos. Paris continuô dictando 
la conducta política de Bangui 
como en el pasado colonial. Si 
algo cam bió fueron las relacio-

Agustín Casta.tio 

nes económicas, pero para peor \ 
desde que la explotación de los 
recursos naturales de la Repú
blica por parte de empresas fran
cesas se acentuó en este período. 

En 1965 era presidente de la 
República Centroafricana David EI nuevo presidente, David Dacko, v el "emperedor" depuesto, Bokas,a 1. 



~ Dacko obviamente pro francês. 
ê Jefe d~I Estado Mayor dei Ejér= cito era el general Jean Bedel 
@§; Bokassa, quien el lo. de enero 
~ de 1966 derribô a Dacko, el 
~ mismo que ahora retoma al go-

bierno de Bangui protegido por 
bayonetas francesas. Aquel cam
bio de guardia fue visto por el 
establishmenr francés como pro
dueto de rivalidades entre sus de
pendien tes. Bokassa había acre· 
ditado con sangre la lealtad a la 
metrópoli. Se ·enroló en el ejêr
cito francês, com batió en ln do· 
china a1 servicio de blancos ma
tando asiáticos que luchaban por 
su liberación, adquirió e! grado 
de capitán y la ciudadanía fran
cesa (a la que nunca renunció, 
como tampoco ai sueldo corres
pondiente a su grado militar, que 
siguió cobrando aún cuando era 
''emperador"). En fin, un hom
bre de fiar. 

Los "primos" queridos 

Es de sobra conocido que Bo
kassa era un 'megalómano, un di· 
lapilador de fondos públicos en 
su propio beneficio y un cruel 
represor de su pueblo. En 1972 
se proclamó Presidente Vitalicio, 
en 1974 se designô Mariscai y el 
4 de diciembre de 1977, en una 
farsa que asombró ai mundo, se 
coronó emperador. Pero si alguien 
conocía en todos sus detalles los 
horrores que practicaba su súbdi· 
to Bokassa, era el gobiemo dei 
presidente francês, Valery Gis
card D'Estaing. Y por la misma 
profundidad de la dependencia 
que sufre la República Centro
africana con relación a Francia, 
hubiera bastado un empeno fir
me dei gobiemo de París para 
poner fin a los desmanes. 

Notoriamente ello no ocurrió 
sino demasiado tarde Giscard 
D'Estaing, quien se hi.zo repre
sentar en la "coronación" de Bo
kassa a través de un Ministro de 
Estado, distinguió largamente a 
Bokassa a quien trataba de "pri
mo". Gustaba de practicar safa
ris como huésped dei país afri
cano, así como rindió una re
ciente visita a un r,alacio de los 
muchos que Bokassa cornpró en 
Europa donde éste se aloj~ en 
una de sus frecuentes incursiones 
a París. 

Esta relación privilegiada en-

tre un presidente elegido demo
cráticamente y un dictador, obe
deció a precisos in tereses. Antes 
de la independencia, numerosas 
empresas francesas habian obte
nido concesiones en el país. De 
ellas la más importante era la 
compaiiia forestal, filial del gru
po financiero Soffo. cuyo presi
dente durante 40 aiios fue Ed
mod Giscard D'Estaing, padre 
dei actual presidente francês. 

Tras la mdependencia poli· 
tica formal se procedió a una in
dependencia económica también 
formal. Se "africaniza.ron" eses 
sociedades o sea se in corporaron 
socios tocaies que representaban 
a los mismos intereses de dichas 
empresas. E íng.rewon nuevas 
empresas en distintos rubros, ave
ces enforma de sociedades mix
tas pero en modo singular. E1 
sector algodonero es dominado 
por una docena de empresas per
tenecientes a1 grupo francês Aga
che Villot y el Estado centroafri
cano. Pero el grupo es mayorita
rio y el Estado, minoritario. 

El tabaco es explotado por la 
empresa estatal francesa Seita y 
sus filiales. La forestación por fir. 
mas francesas entre las que se 
destaca la Bois Ocean. EI caso 
dei uranio es revelador. Su ex
tracción estaba en manos de un 
monopolio suizo, Alusuisse, que 
fue parcialmente desplazado. Otro 
Giscard D'Estaing, Jacques, pri
mo dei presidente y director fi. 
nanciero dei Comisariado de la 
Energia Atômica de Francia ne
goci6 acuerdos por los cual~s se 
entregó el uranio a la compaiiia 
Urca. En ésta participan el Co
misariado de Giscard y eLgrupo 
Rotschild con el 15 por cien to 
cada uno, el gobiemo centroafri
cano coo el 40 por ciento y la 
Alusuisse con el 30 por ciento. 
Una ventajosa operaciôn para 
Francia, si bien los Jefes de Es
tado de Francia y Centroáfrica 
eran primos simbólicos se ha
bían además ernparentido por 
sus intereses económicos. 

Un cambio de fachada 

Pasó así mucho tiernpo sín 
que el gobierno de Paris se diera 
por enterado de las barbaries co
metidas por Bokassa. Hasta que 
el 14 de mayo de 1978 Amnis
tía Internacional denunció el 

asesinato, ordenado por Bokassa, 
de un centenar de escolares. La 
noticia produjo conmoción mun
dial. AI principio, el gobierno fran
cês continuó su política de omi
s.ión, pero cuando una cornisión 
comprobó la veracidad de la de
nuncia, se vio forzado a suspen
der su ayuda económica a B.m
gui. A esa altura de las cosas, el 
sediciente emperador resultaba 
incómodo a Francis. Siendo para 
todos evidente que el país africa
no dependia completamente de 
Paris, sus atrocidades lo asocia
ban ante la opinión in tema e 
internacional EI prestigio de 
Francis unponía un cambio de 
fachada. 

Es así que dos meses antes dei 
golpe, Giscard D'Estaing ordenô 
que se preparase un plan para 
destronar a Bokassa. Es difícil 
imaginar por qué razones los ase
sores concibieron un programa 
de intervención tan abierta como 
el que se ernpleó. Ciertamente el 
hecho de que Bokassa reprimiera 
duramente a todo opositor civil 
o militar, y que por lo tanto sus 
adversarios se hallaran en el exi
lio, presentaba alguna dificultad. 
Pero no debe olvidarse que en 
razón de su influencia sobre los 
militares cen troafricános, la al
ternativa de inducir un golpe in· 
temo parecia la mãs indicada. 
Por esta vía, aunque en modo 
hipócrita, Giscard D'Estaing se 
hubiera evitado la acusación de 
intervencionismo colonial. 

"Me fe licito 
por 1a presencia 

de tropas francesas" 

Tampoco hubo cuidado en 
traspasar e! gobierno a sectores 
que de alguna manera pudiera 
decirse que representaban a la 
oposición. Se eligió la ocupación 
militar directa y se designó un 
presidente, a quien se llevó a 
Bangui en el mismo avión que 
transportaba parte de las tropas 
francesas. Estos efectivos ocupa
ron la capital la noche dei 20 de 
septiernbre y llevaron a Dacko, 
quien era consejero dei mismo Bo
kassa que lo derrocó, a la presiden
cia de la que volviô a ser la Repú
blica Centroafricana. Estos datos 
no surgen, como podría parecer 
de una denuncia de la oposición 



de izquierda. Fue el propio Da
cko quien, rodeado de paracai
distas franceses, mientras en Pa
ds las autoridades se esforzaban 
en minimizar su participación, 
efectuó en una conferencia de 
prensa las siguientes indiscrecio
nes: "Fui transportado a Bangui 
por un a11ión de la Fuerza Aerea 
Francesa ilegando a la capital po· 
cos minutos antes de leer la de· 
claracion con la cual se anuncia la 

destrt11ció11 de Bokassa. La ope
ración hab1a sido cttidadosamen· 
te preparada y fue baurizada 
'Operación En rebbe ·. 

'"Me f elicito por la presencia 
de las tropas fran cesas en Centro· 
áfrica, donde ellas podrán per
manecer largo tiempo, si es ne
cesario diez anos. " EI hecho de 
que Bokassa, de visita en Tripoli 
durante el golpe, se dirigiera con 
su avión a Paris, Uevó a1 reino de 

En el estadio de Bangul, JNn Sedei Bokasa dur1nte la "coronacl6n" 

lo grotesco la capital francesa. 
Ya que Bokassa es ciudadano 
francés no se podia negar,su in
greso. Pero después de acogerlo 
se lo habría debido procesar por 
los crímenes que cometió. Defi
nitivamente Giscard D'Estaing 
no queda esa presencia moles
ta. Y, violando las leyes nacio
nales, lo hizo partir hacia Costa 
de Marfil, donde se le gestionó 
asilo. Ese mismo gobierno que 
no permitió la residencia al fran
cés Bokassa, al mismo tiempo 
impidió la partida de regreso a su 
patria de un dirigente centroafri
cano, Ange Patasse, ex-primer 
ministro de Bokassa. 

No obstante que las autorida
des francesas afirmaron que la 
documentación de Patasse no es
taba en orden, éste demostró 
que su pasaporte era válido. Pe
ro igual se lo retuvo arbitraria
mente hasta que Paris conside
ró que estaban dadas las condi
ciones para que no sufriera la es
tabilidad de su nuevo protegi
do Dacko. Con el mismo fin el 
gobiemo francês desplegó lo que 
la prensa denorninó operación 
cloro formo. Se envió dinero para 
que se pagaran los retrasados 
sueldos de los empleados públi
cos, se hicieron llover cargamen
tos de cerveza, en fin, rnientras 
con aquellos medios se procura
ba tr\illquilizar los ânimos en fa. 
vor del, presidente impuesto, éste
impedía toda manifestación de 
protesta apoyado por las fuerzas 
militares, incluídas las francesas. 

Parece indudable que, si bien 
se trataron de evitar los excesos 
propíos de Bokassa, poco habrâ 
cambiado para el pueblo centro
africano en tanto esta situación 
se mantenga. La Francia de Gis
card D'Estaing ha demostrado a 
las claras que sus militares in
tervienen en Africa sólo para 
mantener sus intereses, y por lo 
tanto en contra de la indepen
dencia y la libertad de esos paí
ses. Giscard D'Estaing se ha arro
gado esa función, llevando sus 
tropas al Zaire, al Chad y ai Sa
hara Occidental para com batir 
movimientos de liberación. Y aun
que en este caso lo que se logró 
fue el alejamiento de un dieta
dor detestado universalmente, el 
objetivo es el mismo: mantener 
el irnperio francés en Africa. D 



MEXICO 

''O nos unimos 
o nos someten'' 

En las Naciones Unidas. 
ante el presidente Carter 

y enPanamá, 
el presidente López Portillo 
expuso uno propues'la sobre 

lo crisis energético, 
reivindicá princípios 

de equidod en las relaciones 
intemocionoles 

y plonteó 1m programo 
de unidod lotir10america11a 

contra lo i11terve11ción 
extro11jera, 
lo pobreza, 

los desigualdades 
y la represión 

Roberto Remo 

~ 
l petróleo, dijo el presi
dente José López Porti
llo a los periodistas ''le 

d~ a México una fuerza que no ha
bía tenido nunca en su historia". 

Basado en esa nueva fuerza, 
México hace sentir sJ voz con 
un peso crecien te en la escena 
internacional. La "ofensiva diplo
mática de septiembre" fue inicia
da en La Habana por el canciller 
Jorge Castaiieda (ver nota en 
esta misma edición), con una 
reafirmación de la posición anti
colonialista, no alineada y de so
lidaridad con las luchas de libe
ración que López Portillo Uevó a 
la Asam blea General de las Na
ciones Unidas. 

El centro del planteo mexica-

EI presict.nte Lópei Portillo habfa en Panamá, en nomb,. de los mandatari01 
latinoamericanos que asistieron a la ceremonia da trasferencia dei e.tal 

no ante e! máximo foro mundial 
fue la crisis de energia. La idea 
básica dei mandatario es que los 
energéticos deben ser tratados 
globalmente (en contra de la ten
dencia a discutir sólo el petró
leo), considerándolos "responsa
bilidad común de la humanidad". 

Plan Mundial de Encrgía 

El Plan Mundial de Energia 
propuesto por López Portillo 
busca ·•asegurar la lransición or
denada, progresiva, integral y 
justa entre dos épocas de la hu
manidad". El Presidente mexi
cano apoyó la iniciativa de Kurt 
#aldheim de establecer un lns-

tituto Internacional de Energia y 
reclamo: 1) garantizar la plena 
soberania de los pueblos sobre 
sus recursos naturales, 2) racio
nalizar la exploración, produc
ción, distribución, consumo Y 
conservación de los energéticos, 
3) incrementar la explotación Y 
el estudio de ruentes no conven· 
cionales, 4) posibilitar que los 
planes ene,rgéticos nacionales se 
integren en la política mundial, 
5) desarrollar industrias auxilia
res dei sector energético en los 
países subdesarrollados, 6) esta
blecer un sistema que atenúe el 
impacto de los altos precios pe· 
troleros en los países consumido· 
res subdesarrollados, 7) crear 
fondos de financiamiento con 



aportes de los países industriali
zados y de los exportadores de 
petróleo para alt:nder los aprc
mios de los consumidores subde
sarrollados y 8) instituir un sis
tema de transferencia tecnológi- . 
ca en meteria energética que 
favorozca a los productores dei 
Tercer Mundo. 

Este coniunto de propuestas 
seguramente suscitará debates 
antes de poder concretarse en 
avances prácticos. Son por cierto 
muchos los intereses en juego. 
López Portillo exptic6 luego a 
la prensa que "lo que me intere
saba de las Naciones Unidas era 
alertar la conciencia de todos·• y 
sostuvo que si el problema ener
gético •·se en tiende simplemente 
como un problema de precios 
entre unos y otros se olvidan las 
estructuras que están en medio, 
que son las transnacionales". Es
tas transnacionales "que ya no 
tienen patria ni compromisos so
ciaJes" triunfarían sobre "las Li
mítaciones dei nacionalismo" si 
las soberanias nacionales ''no 
aciertan a concertar entre sí 
frente a un grupo eficientis1-
mo de gente sin patria". 

El Presidente mexicano cs 
conciente de lo ambicioso de su 
propuesta: "Tuve que decir lo 
más para que lo que se consiga 
sea bueno." i,Qué puede con
seguirse? "A corto plazo y 
en eso vamos a insistir mucho 
un sistema que garantice el su
ministro y saque de la especula
ción los energéticos para los paí
ses en desarrollo que lo impor
tan." 

Esta preocupación por la si
tuación . de los importadores de 
petróleo dei Tercer Mundo fue 
expresada en la Cumbre de La 
Habana por representantes deva
rias países petroleros y respon
de a la necesidad de evitar un 
enfrentamiento entre la OPEP y 
el resto de los países subdesarro
llados. La unidad dei Tercer Mun
do es vital para preservar la ca
pacidad de negociación en todos 
los foros donde se debate el 
Nuevo Orden Económico Inter
nacional y este aspecto puede 
ser un factor de acercamiento 
entre México y aquellos países 
de la OPEP que discrepan con la 
posicián mexicana de mantener
se ai margen de la organizacián 
de exportadores de petróleo. 

"O todos coludos 
o todos rabones" 

Con la misma firmeza y dig
nidad Lápez Portillo reiter6 en 
los dias siguientes ante el presi
dente Carter la posición de su 
país sobre los puntos conílicti
vos las relaciones bilateralcs. 
La entr1.. ista fue precedida por 
la firma de un acuerdo para la 
venta de gas mexicano a Estados 
Unidos a precios equivalentes a 
los de la OPEP, y muy superio
res a los que James Schlesingrr, 
el "zar de la energia" dei ga
binete norteamericano, había ve
tado dos anos atrás. 

Superado este problema el 
presidente mexicano reclamó y 
obtuvo, por lo menos a nivel de 
promesas que los Estados Uni
dos respeten los derechos de los 
hispanohablantes a la educación, 
la salud y la protección legal. 
López Portillo apoyó los trata
dos SAL T de con Lrol de armas 
nucleares pero recható los encla
ves militares extranjcros, particu
larmente en América Latina. Ra
tificá la voluntad mexicana de 
con Lribuir a la re..:onstruccián de 
Nicaragua, pero reclamó que la 
ayuda inLemacional sea sin con
diciones. Y sobre la demanda cs
tadounidense de indemni,:ación 
por los danos ecológicos causa
dos por el descontrol dei pozo 
petrolero submarino lxtoc, fue 
claro en negarse a discutirlos, 
basándose en el antecedente de 
la salinización de las aguas dei 
fronteri10 rio Grande. En esa 
oportunidad Washington se negó 
a indemnizar a México por los 
danos causados a su agricultura. 

"O todos coludos o todos ra
bones", sintetizá López Portillo, 
recogiendo una expresión popu
lar, ai informar sobre este aspec
to de las conversaciones a varias 
decenas de miles de partidarios 
congregados ante el Palacio Pre
sidencial a su retorno. 

Nucstra América 
bajo cl coloso 

·• Latinoamérica recobra su 
paso", agregó, refiriéndose a dos 
victorias recientes: la dei pueblo 
nicaragüense contra la dictadura 
y la de Panamá ai iniciar el pro-

ceso de descolonización de la 
Zona dei Canal. 

En Panamá fue precisamente 
L6pez Portillo el vocero designa
do por los mandatarios latino
americanos para represen tarlos 
en las ceremonias de transferen
cia de soberania sobre el Canal. 
Esta elección es coherente con la 
"nueva fuerza" mexicana, cuyo 
impulso actual se debe indudable
mente ai petróleo, pero que se 
basa también en las instituciones 
constitucionales más estables de 
la región, una econom ia semi
industrializada, la mayor pobla
ción enlre los hispanoamericanos 
y una larga tradición de firmeza 
en la defensa de sus principios. 

El discurso dei presidente me
xicano no fue, en esa ocasián, 
una intervención meramente 
protocolar: la entrega del Canal 
constituía ·'un paso más en el ca
rnino de la descolonización, por 
el que la humanidad rescata dei 
atenta do de los imperiales des
tinos manifiestos su esencia y su 
dignidad". 

El nuevo mundo, sostuvo Lá
pez Portillo, relleJa la división 
de los viejos domínios: "EI nor
te es la potencia formidable que 
desde Monroe quiere condicionar 
a su modelo de América a los 
demás americanos; concretó en 
Panamá la conspiración de los 
canales; hizo de nuestra Améri
ca su zona de influencia y de 
imposición de su poderio, ám
bito de su estrategia y espacio de 
su defensa.·· 

En el sur, entretanto "no ha 
sido sencilla la tarea de sobrevi
vir y progresar bajo el coloso ". 
El Presidente mexicano citó los 
males dei feudalismo o su supe
ración por ·•_una industrialización 
tardia, raquítica y dependiente". 
el marginalismo, la inflación, la 
crisis de energia, el desempleo, 
el crónico desequilíbrio de los in
tercam bios, la "libertad sin justi
cia" y su contrapartida, las res
tricciones a la democracia . En 
definitiva "el .saldo relativo no 
nos es propicio." 

Pero este balance negativo no 
lleva a conclusiones pesi mistas. 
La condena al hegemonismo de
sarrollado por Estados Unidos 
desde la doctrina Monroe, la re
ferencia explícita a los práceres 
de la unida d latinoamericana, 
Simón Bolívar y José Martí, la 



~ alusión velada a la falta de demo
~ cracia en much.os países latino= americanos y la ausencia de jus
~~ ticia económica en otros tantos 
_, lleva a trazar un programa: "Nin

gún país nuestro será verdadera-

1 
mente libre si no lo son todos los 
pueblos latinoamerica.nos". 

Un programa de wüón 

1 En un discurso cuidadosamen
te elaborado, no es casual que 
sólo se mencionen dos experien
cias concretas: "La revolución 
dei poder popular de Nicaragua, 
que más que la caída de un régi
men político es la derrota de un 
prototipo de explotación, auto
ritarismo y dependencia" y la 
entrega del Canal a Panamá, 
donde "se está enterrando el 
oprobio dei coloniaje y del abu
so de la fuerza". 

A partir de estas dos causas 
que concertaron en la práctica 
un amplio frente latinoamerica
no, una nueva correlación de 
fuerzas, el mandatario mexicano 
planteó explicitamente la uníón: 
"O nos unimos y nos ordenamos 
o el orden Hegarã por tortuosos 
caminos de hegemonia económi
ca y/o política de grupos de po
der armado y financíero." 

Pero esta unidad crecíente en 
tomo a grandes temas políticos 
comunes, expresada tanto en 
Nicaragua como en Panama en 
oposíción abierta a los designios 
dei "coloso dei norte", debe en
troncarse con la "superación de 
la injusticia y el subdesarrollo". 

López Portillo fue claro: "De 
poco servirá combatir la inter
vención y las presiones extran
j~ras si en nuestras propias na
c1ones aumentan la desunión la 
represión, la pobreza y las des
igualdades.'' 

Un programa político de esta 
naturaleza, donde el camino de 
la irttegración pasa por las trans
formacíones internas y la elimi
nación de los regimenes autori
tarios, no puede concretarse en 
f?~Os internacionales donde par
tictpan estos nusmos gobiemos. 

López Portillo no planteó la 
creación de una nueva instancia 
intergubernamental. Después de 
todo éstas ya existen, llamense 
ALALC, SELA o la propia OEA, 
que en su postura ante Nicara-

gua dejó entrever la posibilidad 
de deJar de ser el "ministerio de 
colonías" dei gobicrno norte
americano. 

Pero fue seguramente el pro
grama enunciado en Panamã el 
que inspiró la reunión - convo
cada por el partido gobernante 
en México- de partidos naciona
listas, revolucionanos, democrá
ticos y socialistas de quince paí
ses latinoamericanos y caribenos 
que acordaron crear mecanismos 
permanentes de coordinación y 
apoyo mutuo. (En nuestra próxi
ma edición informaremos amplia-

mente sobre esta Conferencia de 
Oaxaca.) 

"No buscamos liderazgos en 
América Latino", dijo López 
Portillo a la prensa. La propía 
palabra de origen sajón segura
mente despertaria en muchos e! 
recuerdo de esa misma hegemon ís 
que la unión de 11uesrra Améru·a 
debe combalir. Pero si es indu
dable que la dirigencia mexica
na ho comprendido que una nue
va etapa se abre para América 
Latina, con signos liberadores. Y 
en ella México aspira a cu'mplir 
un papel. O 



PANAMA 

l Crisis en proceso? 
Panamá comie11za a recuperar la soberanía sobre su canal 

e ingresa ai mism o tiempo en una etapa de crisis 
que reclama nuevas definicio11es de los dirigentes dei proceso iniciado hace once aiios 

[ill esde el primero de octu
bre ha desaparecido el 
enclave colonial que los 

Estados Unidos mantenían en la 
Zona dei Canal. Panamá ahora 
tiene su canal, por el cual Juchó 
76 anos, y con ello se inició en el 
país una nueva era: una era de 
conflictos y definiciones, de cri
sis y enfrentamientos. 

EI primero de octubre se con
firmó irrefutablemente que la lu
cha por la soberania sobre el Ca
nal fue "una religión" que unió a 
todos los panarnenos. Todos qui
sieron entrar en la Zona ... y ai pa
recer lo hicieron. 

Desde Ja medianoche dei do
mingo, cuando canones y fuegos 
artificiales anunciaban la entrada 
en vigencia de los Tratados Torri
jos Carter, se inició un flujo con
tinuo de gente bacia la Zona,que 
recién terminaría ya entrada la 
tarde dei lunes, ai finalizar los 
actos ofíciales. 

Se calcula que entre 300 y 400 
mil personas entraron en la Zona 
ese primer día. Oligarcas y por
dioseros, banqueros y bancarios, 
liberales y comunistas, ultras de 
todos los colores y, sobre todo, 
la base dei apoyo a este proceso: 
los torrijistas de las más diversas 
procedencias sociales. Un quinto 
de la población dei país se movi
lizó ese dia. 

Una semana después, el mar
tes 9, los maestros conmemora
ban un mes de huelga absoluta 
en todo el país con una marcha 
sin precendentes en la capital. 
Bien organizados y disciplinados, 
maestros, profesores, estudiantes, 
médicos y enfermeras (estos últi
mos tam bién en huelga) en núme
ro de veinte mil recorrieron las 

Paulo Cannabrava Filho 

calles cén tricas recibiendo un 
apoyo multitudinario. 

Dos símbolos 

Fueron dos símbolos: De un 
lado una bandera unificadora y 
de otro la ruptura dei frente de 
masas que hasta entonces sostu
vo monolíticamente el proceso 
político iniciado el 11 de octu
bre de 1968. 

Ya se habla de crisis. Los diri
gentes del gobiemo la dcsmien
ten, admitiendo apenas la exis
tencia de "dificultades supera
bles" tanto en lo político como 
en lo económico. Afirman que el 
gobierno saldrá airoso de la prue
ba, porque tiene fuerte apoyo 
popular, respaldo de la Guardia 
Nacional y sintomas alentadores 
de recuperación económica. 

A nivel de masas hay una po
larización creciente entre quie
nes apoyan ai proceso y quienes 
están en contra. El modelo pana
meno no sólo sufre los reílejos 
de la crisis dei dólar, sino tam bién 
el aparente agotamiento de un 
modelo de desarrollo. Se exigen 
ouevas definiciones. 

En abril de 1970, a dos anos 
de iniciado el proceso torrijista, 
se puso en marcha lo que se de
nominó Estrategia para el Desa
rrollo Nacional 1970-1980. 

Con ella sus autores preten
dían "asegurar un crecimiento 
económico y social sostenido 
que facilite el mejoramiento de 
la calidad de vida dei pueblo, co
rrija las distorsiones presentes y 
fortalezca la independencia polí
tica y económica de P.anamá". 

Revisando los logros de esa 
Estrategia vemos que en el terre· 

no de la educación, el personal 
docente aumentó un 89 por cien
to entre 1968 y 1977. EI número 
de escuelas se incrementó en un 
43 por ciento y las matrículas 
totaJes 86 por ciento. En el caso 
de la universidad el aumento fue 
dei 180 por ciento, pasando de 
11.548 estudiantes en 1968 a 
32.33S en 1977. El 33 por cien
to dei presupuesto gubernamen
tal de este ano se destina a edu
cación. 

En materia de electrificación 
fueron construidas las hidroeléc
tricas de El Bayano, La Estrella, 
Los Valles y La Fortuna, incre
mentando en un 190 por ciento 
la capacidad eléctrica instalada. 

Los servicios de salud fueron 
complementados con asistencia 
sanitaria y soluciones aJ proble
ma de la vivienda y dei abaste
cimiento de agua potable, que 
en l977 beneficiaba a 8 veces 
más personas que en 1969. 

En 1969 el único producto 
agrícola realmente importante 
en Panamá era el banano. Hoy 
sigue siendo el principal rubro de 
exportación, pero ya no repre
senta el 60 por ciento de los 
ingresos como anteriormente. En 
1977 para un total exportado de 
243.1 millones de dólares, 30 co
rrespondieron a la venta de ca
marones, 21.9 ai azúcar, 2.1 aJ 
cacao y 54.3 aJ rubro de orros, 
que comprende granos, café y 
frutas. 

En el terreno institucional el 
principal logro es la consolida
ción dei poder popular a través 
de la Asamblea Nacional, inte
grada por 505 representunh:s úc: 
corregimientos (municípios), en 
una fórmula original de la demo
cracia panamcna. 



La Estrategia concibe a Pana
má como un pais "de tránsito y 
servicios". Se estimulá asi el de
sarrollo de un centro financiero 
en la Ciudad de Panamá. Los 
depósitos crecieron de 393.6 mi
llones de J0lares en 12 bancos 
(1968) a 16.327 millones en 83 
bancos (1977). 

Pero tanto para gobernantes 
como para gobemados, el mayor 
logro de este periodo fueron los 
Tratados TorriJos-Carter para la 
descolonización dei pais. Pana
má logró con esos tratados la 
más espectacular victoria diplo
mática de América Latina en sus 
relaciones con Estados Unidos. 

Ataca la oposición 

Pese a los éxitos de la Estra
tegia para el Desarrollo, el 
proceso no logró satisfacer ple
namente las aspiraciones de 
mayor participación y pleno em
pleo de las masas populares. 

Medidas paliativas como un 
Plan de Einergencia para incor
porar ai trabajo unas 20 mil per
sonas con un sueldo minimo de 
cien dólares mensuales, no tuvie
ron el efecto deseado y e! Estado 
ya no tiene de dónde sacar recur
sos para man tener a esa masa de 
desempleados. 

El gobiemo argumenta que la 
crisis económica mundial, el en
carecimiento dei petróleo y el in
movilismo de los inversionístas 
nacionales impídieron el éxito de 
sus planes de desarrollo. 

La oposición encuentra en la 
masa de desempleados y subem
pleados (el 40 por ciento de la 
fuerza de trabajo, según algunas 
fuentes) un caldo de cultivo pro
picio para sus propósitos de re
vertir el proceso, si es necesario 
derrocando ai gobiemo. 

Las fuerzas políticas que res
paldan a1 proceso son el Partido 
Revolucionario Democrático, 
(PRD), el ·frente Amplio, que 
se ubica a su izquierda, e! Parti
do dei Pueblo, que agrupa a los 
comunistas, y sectores dei Par
tido Liberal, e! que más anos 
ha gobernado a Panamá en el 
pasado, algunos de cuyos cua
dros integran el gobierno, ubi
cándose ligetamente a la dere
cha dei oficialista PRD. 

Otros sectores liberales se 
encuentran en la oposición, aJ 

igual que el Partido Panamcnista 
dei tres veces derrocado expresi
den te Arnulfo Arias, y los dere
chistas partidos Demócrata Cris
tiano y Socialdemócrata. Ningu
na de estas tres organizaciones 
accptó las nuevas regias dei Jue
go político dictadas hace un ano 
y se negaron 3 registrarse ante el 
Tribunal Electoral, desconocien
do la legitimidad dei gobierno de 
Aristides Royo. 

lgual actitud asumieron los 
ultras de derecha, orgamz3dos 
en Dios y Panamá, versión lo
cal dei Patria y Llbertad chileno. 
y minúsuculos grupos maoistas 
y trotsquistas. 

Atendiendo un llamado dei 
f1a11a111e1iism o . liber:iles y ultras 
de izquierda y derecha forma
ron un Frente de Oposición 
(FRENO), que agita las banderas 
dei civilismo, dei retomo a la de
mocracia representativa rradicio
naJ Y, sobre todo, dei liberalismo 
económico. 

EI êxito de la marcha de los 
maestros en la capital alentó a la 
opos1ción a convocar a un paro 
general en todo el país. 

La masa quiere cambios 

E! jueves 1 1 de octubre, ai 
conmemorarse once ai'ios de la 
toma dei poder por e! general 
Omar TorriJos, el presidente 
Aristides Royo explicó a los ma
estros en huelga que atender sus 
reivindicaciones significaria ele
var a 52.7 por ciento dei presu
puesto nacional los gastos dei 
sector educación, con evidentes 
perjuicios para los demás sec
tores. 

Las organizaciones popuJares 
que apoyan al gobiemo - sindi
catos y cen trales obreras, Partido 
Comunista y Confederación de 
Asentamientos Campesinos- lan
zaron la consigna de "empresa 
parada, empresa tomada". 

La movilización de gran parte 
de los trabajadores contra la 
huelga general convocada por la 
oposición, el esfuerzo dei gobier
no y la impopularidad de la acti
tud de los maestros entre los pa
dres de familia, contribuyeron aJ 
fracaso de la medida de fuerza 
pero no impidieron que Panamá 
atravesara dos semanas de confu
sión y perplejidad. 

Qucdó demostrado que la 1 

oposición puede capitalizar e! 
descontento popular. Y qued6 
claro quién propicia que éste se 
transforme en su bversión: la 
Câmara de Comercio y Agri
cultura dio su apoyo a los maes
tros en huelga y financi6 su 
movimiento y la convocatoria ai 
paro nacional. 

EI gobierno pudo movilizar al 
pueblo para detcner ese paro, 
que teoía intensiones golpistas. 
Pero no ha logrado detener cl 
proceso de deses ta bilización. EI 
crecimiento económico de los 
diet últimos anos no resolvió pro
blemas fundamentales de las 
grandes mayorías y los Tratados 
TorriJos-Carter no satisfacen las 
aspiraciones de liberación dei 
pueblo, pues permanecen en la 
Zona bases militares norteameri- • 
canas y sigue presente el fantas
ma de la iotervención. 

La ausencia del general Omar 
Torrijos en los actos del Primero 
de Octubre obedece a ese 
sentimiento de frustración. Des
pués de haber repetido mu
chas veces "yo no quiero entrar 
en la historia sino en la Zona", 
TorriJOS se abstuvo de entrar en 
la Zona y "desde algún lugar de 
la geogra fía soberana de Panamá" 
le dirigió ai presidente mexicano 
López Portillo un mensaje expli
cando que "el siglo XXI está le
jos (la entrega definitiva del Ca
nal está prevista para el aiío • 
2000) y, por distante, acerca·, 
más la consolidación de nuestra 
soberania, sin 'amistoso y jurí- .. 
dico' tutelaje " . 

La masa quiere cambios. Y si 
no hay otra propuesta que colme 
las expectativas populares, éstas 
termioarán por acompai'iar ai ca
rro de la oposición derechisLa. 
Este es el riesgo dei momento his
tórico que vive Panamá. 

La solución y éste seria e! 
contenido del mensaje de Torri
jos a López Portillo- es darle a 
las masas populares una nueva 
esperanza. 

Sín embargo, la Administra
ción Royo no ha expresado has
ta ahora otro objetivo que la 
consolidación de lo ya logrado Y 
el cumplimiento de las metas 
apuntadas en la Estrategia para 
el Desarrollo 1970-1980. La déca· 
da que se inicia en pocas sema
nas está llena de interrogantes. O 



ECUADOR . 

Loszl · puntos 
programáticos dei gobierno 

dei presidE:nte ~ ~ 
Jaime~~ 

1 EI bienestar y dignidad 
de todos los ecuatorianos 
como fin csencial de la 
sociedad 

2La plena gc1rant1a de las 
libcrtadcs publicas y cl rcs
pcto em,cto a los dcre
chos humanos 

Roldós 

~ 
~1 r7J n I JfJeJ 

0La justicia ~ocial para 
terminar con los privilegios 
y desigualdades y ofrcccr 
iguales oportunidades pai a 
todos 



-, La reforma 
/ fiscal para me-

jorar las recau
daciones y sustituir los 
impuestos indirectos 
por los d irectos que gra
ven las rentas y el pa
trimonio de los que más 
fortuna tienen 

La planificación como 
instrumento de gobierno 
para alcanzar el desarrollo 
integral y armónico de to· 
das las regiones y provin- -..---.. 
cias de la patria y como 

5 consecuencia la integración 
nacional 

~---~2111•1 

ÓLa reforma administra
tiva para conseguir la efi
ciencia~tccnificación, agili
dad y descentralizaci6n de 
la administración pública 



Lc1 reducciôn de- l.1 in· 
tlación, el mejoramicnlo 
de las condiciones econó
micas y sociales de los tra
bajadorcs, la cxtcnsión de 
la seguridad social y espc
cialmen te de los servicios 
de salud y la provisión de ~o centros deportivos y Jl'S· 

11 canso. 

La industrialización como 
pilar dei desarrollo económi
co y de la creación de em
pleos y un apoyo específico 
a la pequena industria. A este 
sector económico se orienta
rá los capitales extranjeros, 
siemprc que rcspetcn la inde-

1 ') pe~dencia y los intcrescs dei 
\) pais 

1 
\ 

La defensa de los recur
sos naturales y su adminis-

2tración en función de los 
' intereses nacionales 

11 La promoción de la 
organilación popular pa
ra que a través de ella 
el pueblo acceda a la 
propiedad formando co
munidades, participe en 
la solución de sus pro
blemas y en las deci
siones sociales funda
mentales 

EI desarrollo de la infra
estructura física y social 
necesaria: carreteras, aero
puertos, energia, puertos, 

15 agua potable, alcantarilla
do, etc. 

14EI rcspeto a la propie
dad y a la empresa privada 
en cl marco de los princi
pios consagrados en la 
Nueva Constitución 



La igualdad de derechos 
para las mujeres ) los jóve
nes en cuanto a educación, 
trabajo salario, etc. y la 

16creación de programas gu
bernamentales específicos 

19El fortalccimienro de la 
integración latinoamerica
na, de los organismos in
ternacionales, regionales y 
especializados, con el fin 
de contribuir a la creación 
de una comunidad mundial 
y de la justicia social in
ternacional 

17 La participación de las 
/ Furrzas Armadas en la crea

ción de la nucva democracia, 
en el logro de los objetivos 
nacionales permanentes y en 
tarcas concretas dei dc\.irro
llo económico y social. 

21 EI mejoramiento de los 
circuitos de comercializa
ción interna, la reducción 
de las importaciones inne
cesarias y de las que pue
den sustituirse y el incre
mento de las exportacio
nes, tanto de las tradicio
nales como de las industria
les y marítimas 

La defensa de la soberania 
nacional sobre las doscientas 
millas. cl mar territorial, el 
cspacio aéreo, la 10na geo
cstacionaria y los irrenun-

1 n ciables derechos amazónicos 
U del Ecuador 

2Üuna política internacio
nal independiente basada 
en el pluralismo ideológi
co, la igualdad jurídica de 
los Estados, y en la solu
cíón pacífica de controver· 
sias; el repudio de toda 
forma de agresión, ai uso 
de la fucrza y ai colonialis· 
mo o neocolonialismo 



Jorge Amado: 
''Vengo a encontrar 
parte de mis raíces '' 

[ID urante el mes de sep
tiem bre, Jorge Amado 
visitó Angola, invitado 

por la Secretaria de Cultura de 
ese pais. 

En esa ocasión, la Unión de 
Escritores Angolanos (EUA) ofre
ció su sede para que el "maestro 
de la literatura·•, relatara su vida 
de escritor, en una conferencia 
que contó con la presencia de 
conocidos escritores y poetas an
golanos como Antonio Jacinto, 
Pepetela, Luandino Vieira, Anto
nio Cardoso, Jofre Rocha, Uan
henga Xitu, Raúl David, Octavia
no Correia, Rosario Marcelino, 
así como representantes de orga
nismos culturales, profesores, es
tudiantes y trabajadores. 

Haciendo referencias a los Ja
zos de amistad y de sangre que 
unen al pueblo angolano y ai 
pueblo brasile.õo, Jorge Amado 
dijo: "Nuestro humanismo na
ció de vuestro coraje y sacrijicio 
durante los largos anos de escla
vltud. En e/ sue/o brasile1ío exis· 
ten seflales caracteristicas de to· 
do~ los pueblos que pasaron por 
a/11 y ayudaro11 a levantar mi 
país. A/rica es nuestra madre a 
q~ie11 estamos unidos por el cor
don umbilical. Todas las viven· 
cias y manifestaciones culturales 
dei pueblo brasileflo están mar· 
cadas con trazos africanos. Yo 
vengo a encontrar una parte de 
mis raices." 

En el transcurso dei encuen
tro el escritor brasilefio abordó 
también aspectos vinculados con 
la esclavitud durante los siglos 
pasados. Esa época "en que pese 
a la oprobiosa situación de do-

Jorge Amido 

minación y sojuzgamiento de to
do tipo de expresión ", el esclavo 
consiguió preservar su identidad, 
hizo florecer en Brasil una cultu
ra próspera. "Consiguieron -di
jo- preservar aquella fuerza vital 
que marca a los hombres frente 
a las mas difici/es condicio11es de 
vida, opresión, humillaciôn. lm· 
pidiô que nosotros fuésemos 
hombres volcados hacia el desá
nimo." 

Literatura de un país libre 

Contestando a una pregunta 
Jorge Amado dijo que la literatu
ra angolana proviene de un país 
libre y de escritores que supie
ron cumplir y honrar su deber 
junto a los anhelos dei pueblo 
en su marcha hacia la libertad. 
Por lo tanto - afirmó- esa li
teratura es muy apreciada y 
admirada en la sociedad brasi
lena porque ''conquistó su iden
tidad". 

EI autor de ''Gabriela, C/a1•0 
y Canela" destacó que todos los 
personajes de sus novelas tienen 
los pies apoyados en la realidad. 
Son personajes que caracterizan 
seres reales dentro de una deter
minada ética y la realidad don
de ellos se insertan está recrea
da a través de la sensibilidad dei 
escritor. ''Para ser escritor -afir
mó - es necesario tener 11ocació11 
y sensibilidad suficiente frente a 
los problemas de la sociedad y 
dei ambiente que nos rodea. Si 
no se dan a/gunas de estas premi· 
sas, entonces no vale la pena 
continuar porque estamos per
diendo tiempo. Seremos cua/· 
quier cosa, menos escritores." 

Para concluir, Jorge Amado 
reveló que la visita a Angola era 
un víejo sueno: "Yo queria tam· 
bién descubrir a la Angola que 
está dentro de mi como hombre 
y como escritor, y conocer ai 
pueblo que realizó e/ "mi/agro 
de erguir una Patria Libre, una 
,weva Angola. Mi sue.fio se reali
zó tal como yo queria. En una 
Angola libre e independiente. " O 



~ffimrnrn ffi[u]ill 
TRICONTINENTAL 

Conferencia 
lnterparlamentaria 

D Con debates intensos abordan
do temas candentes se desarro-

116 en Caracas el pasado mes de sep
tiembre la 66. Conferencia de la 
Unión lntarparlamentaria Mundial, 
inaugurada por el presidente venezo
lano Herrera Campins. 

Ante más de 1,000 delegados 
asistentes ai encuantro, el presí· 
dente Herrera hizo una vehemente 
defensa de los Derechos Humanos, 
"irnspetados con sutileza o con das
parpajo cínico" en muchos países, 
llamó a crear un código de normas 
éticas que orienten y regulen las in
versiones extranjeras "que muchas 
veces discurren sin cauce alguno da 
contanción" y apoy6 los esfuerios 
para instaurar un Nuevo Orden Eco
nómico Internacional. 

Los países participantes se eleva
ron en esta reunión a 79, y fueron los 
siguientes: Albania, Argelia, Austra
lia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bra
sil, Butgaria, Canadá, Costa de Marfll, 
Costa Rica, Cuba, Chipre, Checoslo
vaquia, Dinamarca, Egípto, Emiratos 
Arabes Unidos, Espaõa, Estados Uni
dos, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Gabón, Grecia, Haití, Hungria, lslan· 
dia, lndia, lndonesia, Irlanda, Israel, 
ltalia, Japón, Jordania, Kenia, líba· 
no, liberia, Luxemburgo, Madagas
car, Malawi, Malasia, México, Móna-

1 

co, Mongolia, Marruecos, Mozambi· 
que, Nepal, Nueva Zelandia, Nicara· 
gua, Noruega, Panamá, Paraguay, Po· 
lonia, Portugal, Países Bajos, Repúbli· 
ca Arabe Siria, República de Corea, 
República Popular Democrática de 
Corea, República de Camerún, Repú· 
blica Democrática Alemana, Ruma· 
nia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, 
Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tai· 
landia, Túnez, Turquia, Reino Unido, 
URSS, Venezuela, Vietnam, Yemen, 
Yugoslavia, Zaire y Zambia. Como 
observadores estaban presentes la Or· 
ganizaciôn para la Liberación de Pa· 
lestina (OLP) y el Frente POLISA· 
RIO, dei Sahara Occidental. 



EI Frente POUSAR 10 fue acep
tado por primera vez como observa· 
dor, pese a las eiradas protestas de 
Marruecos, que trató de impedir que 
los patriotas saharauls estuvieran pre· 
sentes durante los debates de la situa
ción en el Sahera Occidental. En las 
resoluciones finales, la conferencia se 
pronuncia en apoyo dei derecho dei 
pueblo saharaui a la autodetermina
ción, "de acuerdo con las resolucio
nes de 11 Organizeci6n de 11 Unid1d 
Africana''. 

La Organizaciôn para la Libera
ción de Palestina obtuvo un rotun
do respaldo y voceros dei movimien
to calificaron las resoluciones respec
to ai problema dei Medio Oriente de 
"gran victDria". Todas las propuestas 
presentadas fueron rechazadas por los 
israelíes y, en parte, por los no~
americanos. Finalmente, el texto 
aprobado afirma que: "Todo arreglo 
dei conflicto en el Medio Orienta de
be respatar los principios enunciados 
en las resoluciones 242 y 338 dei 
Consejo de Seguridad y la resolución 
3,236 de la Asamblea General de las 
Neciones Unidas". Asimismo "esti· 
ma que no puede haber m'5 que un 
arreglo global y negociado por todas 
las partes intamadas, comprendida 
la OLP y que el arreglo dabe consa
grar el miro de Israel de todos los te· 
rritorios ocupados, comprendida la 
parte 6rabe de Jerusalem, reconocer 
los legítimos derechos de la pobla
ción palestina, y en particular el de 
1utodeterminación", y condena los 
repetidos ataques contra el sur dei 
líbano. 

Igual reconocimiento obtuvo el 
pueblo maubere, de Timor Oriental. 
l a delegación de Yacarta se mostrá 
sumamente disgustada. También fue 
adaptada una resolución sobre desco
lonización en la que sa exige a los 
parlamentos y gobierno que se preste 
amplia ayuda a los movimientos de li
beración de Sudáfrica, Namibia y 
Zimbabwe. 

O tra victoria fue la de los pueblos 
dei cono sur latinoamerícano. La 
Conferencia se pronunció por unani
midad por la moción venezolana en 
defensa de los Oerechos Humanos en 
América Latina, en especial en los ca
sos de Argentina, Chile y Uruguay. Y 
también sa aprobô una enmienda de 
Bulgaria en el sentido de que la Unión 
lnterparlamentarla "siga de cerca" la 
situación de las violaciones a los Oe-

rechos Humanos en el cono sur lati· 
noamericano. 

Los representantes de los Países 
No Alineados trabajaron juntos en 
Carecas, a través de coordinadores 
nombrados especialmente para cada 
uno de los puntos dei orden dei día. 

Para presidir la Unión lnterparla
mentaria en el próximo período fue 
elegido por unanimidad el ex-presi
dente venezolano, Rafael Caldara. D 

La militarización dei Caribe 

D Poco a poco va quedando cla
ro por qué los Estados Unidos 

lanzaron la campana de "denuncia" 
de la presencia de supuestas tropas 
soviéticas en Cuba. Se trataba en ver· 
dad de una cortina de humo, un ba· 
lón, para distraer la atencíón de la 
opinión pública mundial de un hecho 
que sí es absolutamente real, la deci
sión dei Pentágono de incrementar 
sus tropas en el Caribe. 

AI tener que abandonar progresi
vamente las importantes instalacio
nes de la Zona dei Canal de Panamá, 
los Estados Unidos buscaron compen· 
sar asa situación incrementando la 
presencia militar en otras regionas dei 
Caribe. La campana contra las "tro
pas soviéticas" no era sino el sanuelo 
para distraer la pesca. Tanto en·Guan
tánamo como en otras basas, los res
ponsables se preparan para recibir 
importantes contingentes. 

Las reacciones no sa hicieron es
perar. Los gobiernos de Guyana, Ja
maica, G renada y Santa Lucía con
denaron la decisión norteamericana 
de incrementar sus efectivos en el Ca
ribe en una declaración conjunta di
fundida en Kingston. Repudían la ac
ti tud de Carter de considerar ai 

Caribe como zona de influencia e 
ínsisten en la necesidad dei respeto a 
la soberan ía de los Estados de la re
gión. 

EI Primar Ministro de Granada, 
Maurice Bishop, tras advertir que 
"un Presidenta débil es un Presidente 
peligroso, precisamente porque recu
rre a medidas desesperadas", afirmó 
que la decisión tiende a contrarrestar 
la creciente impopularidad de Carter 
y responde a "consideraciones do
mésticas". Bishop llamó a todos los 
gobiernos de la regiôn a condenar y 
poner un freno a la medida. 

cos periódicos latinoamericanos 
dan amplia divulgación ai tema. The 
National, de Barbados, afirma que el 
incremento de efectivos muestra el 
temor norteamericano ante los cam
bíos progresistas en el Caribe. EI Nue
vo Venezolano consideró que el asun
to es atizado artificialmente en fun
ción de intereses de política externa; 
el Jamaica Deily News y el Express, 
de Trinidad Tobago, coincidieron en 
afirmar que se trata de un intento de 
convertir ai Caribe en un polígono y 
retornar a la política de la "diploma
cia de las canoneras". D 
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Paraguay en movimiento 

D En los últimos meses se han 
verificado algunos hechos que 

llevan a pensar que en Paraguay las 
cosas están cambiando. Por un lado, 
las manifestaciones estudiantiles y las 
protestas a varias niveles por la fie: 
gada dei depuesto dictador nicara
güense Anastasio Somoze, indicaron 
que el pueblo paraguayo tiene ahora 
menos temor a expresarse con cierta 
libertad. 

Por otra parte, el anquilosamien
to dei régimen de Stroessner ha ori
ginado descontento incluso -en sus 
propias filas. Tanto el oficialista Par
tido Colorado como las Fuerzas Ar
madas han vivido pocos cambias en 
los últimos 20 anos, hecho que frus
tra las aspiraciones de ascenso social 
de las capas más j óvenes dei sistema. 

Es significativo que en medio de 
este clima de descontento haya sido 
presentado a la Cámara de Oiputados 
un proyecto de ley de amnistia. En él 
además de la amnistia amplia e irres
tricta, se solicita la derogación de la 
legislación represiva. Por esos dias se 
realizaba dei otro lado de la frontera, 
en territorio brasileiio, una reunión de 
varias dirigentes opositores a Stroess
ner, hecho que fue calificado en círcu
los allegados a la Presidencia como de 
"acto inamistoso" por parte dei go
bierno de Figueiredo. 

Como siempre ocurre, el descon
tento tiene una base económica clara. 
Para los sectores capitalistas, el régi
men ya no ofrece atractivos especia
les, ai haber reducido el mercado in· 
temo a niveles por debajo dei míni
mo para asegurar un rendimiento en 
la industria o fomentar sus planes de 
desarrollo. Para los sectores popula· 
res, la pobreza a la que están someti· 

dos les crea un sentimiento de rehei
d fa que yace latente en toda manifes
tación. Un estudio dei economista 
paraguayo Agustín Flecha establece 
que el 29 por ciento dei pais tiene só· 
lo el tres per ciento dei ingreso nacio
nal. Serían los más pobres. luego, los 
pobres, que alcanzan el 43 por ciento 
de la población, participan sólo en un 

27 .5 por ciento dei ingreso, mi entras 
que los más ricos tienen una partici
pación 144 veces superior. 

En términos políticos ese movi
miento social se he reflejado en la 
firma dei "Acuerdo Nacional", que 
integran el Partido Popular Colorado 
{escisiõn dei Partido Colorado), el 
Revolucionario Febrerista, el Liberei 
Radical v otros. la coalición tiene un 
objetivo tundamental: derrocar 1 
Stroessner. 

Como represalia, el gobierno puso 
bajo arresto domlciliario ai dirigent! 
liberal laino, que habia regresado ai 
~~ o 



Gobierno civil en Ghana 

fitares y en la admínistración, seguirá 
de cerca los pasos dei gobierno de Li
mann, como una especie de poder su· 
pervlsor. 

EI tenienta Rawlings, con su ju
ventud y honestídad personat, es con
siderado a nível popular un héroe. 
Dificilmente él aceptará que el pro
ceso desencadenado por tos cuadros 
jóvenes de las Fuerzas Armadas -a 
veces oponiéndose a los jerarcas- sea 
desvirtuado. En la ceremonia de toma 

de posesión dei presidente Limann, 
Rawlings aludíó ai tema afirmando 
que espera de los nuevos gobernantes 
una política que "continúe con ta Re· 
volución". Simultâneamente, se com
prometia a apoyarlos en todos los 
campos. 

Por tos antecedentes, los observa
dores estíman que Limann se incli· 
nará a solucionar la crisis económica 
de su país con un acercamiento ai 
Fondo Monetario Internacional. Sin 
embargo, difícilmente encohtraría 
apoyo militar para llevar adelante esa 
política conservadora, que por otra 
parte seda contradictoria con ta he
rencia política dei Partido Nacional 
dei Puebto, fundado por N'Krumah, 
ai que pertanece Limann. O 

D
EI nuevo gobierno civil de Gha, 
na, encabezado por el presi

dente H illa Limann, no hizo grandes 
promesas durante la etapa electoral. 
Son muchos, sin embargo, los desa· 
fios que tiene por delante. Por un la
do, el acuciante problema econ6mi
co, ejemptificado con el dato de una 
inflaci6n dei 100 por ciento. Por otra 
parte esen el campo pol/tico principal
mente donde tendrá que demostrar 
que está a la altura de las expectati· 
vas. EI Consejo Revolucionario de las 
Fumas Armadas, que el pasado mes 
de junio tomó el poder y comenzó un 
período de depuraci6n en las filas mi- La lucha en Omán 

E1 nuewo Pl"Nld.,t• de Ghena, Dr. 
Hllla Limam 

D En círculos diplomáticos de la 
regiôn dei G oito Arabe se su

po que ta lucha en Omán cobra cada 
d ía mayor dimensión. Los combatien
tes nacionalistas, nucleados en el 
Frente Popular de Liberaci6n de 
Omán, que habían tenido que repte
garse por la superioridad militar dei 
retrógrado suttán Oabus -reforzadas 
sus tropas con contingentes podero
sos enviados por el sha de lrán- aho
ra han tomado nuevamente la ofensi· 
va. 

La declsión dei nuevo gobierno de 
Teherán liderado por el ayatollah 
Jomeini, de retirar los contingentes 
de Omán encontrõ una gran acogida 
en los medios árabes progresistas y 
permítiõ a los nacionalistas retomar 
los operativos contra et régímen en
cabezado por Oabus. Importantes en
frentamientos tuvíeron lugar, uno de 
los más cruentos en la ciudad de Ta· 

ga, duró más de once horas con nu
merosas bajas en ambas partes. Dada 
la gravedad de la situacíón y ante la 
pérdida dei principal aliado dei sul
tán -el derrocado sha de lrán- los 
Estados Unidos (directamente o por 
íntermedio de Egipto) decídieron en
viar a Omán cuantiosa ayuda en ar
mamento y auxilio militar. 

Omán está enclavado en la zona 
dei estrecho de Ormuz, en la ruta dei 
petróleo y los Estados Unidos lo con
sideran parte dei área proclamada "vi
tal" para sus intereses nacionales. 
Es de prever que los próximos meses 
serão de mayor tensión aún en el sul
tanato, cuya producciôn de petróleo 
está en rápido ascenso. La lucha dei 
Frente Popular de Liberación - que 
cuenta con el apoyo de varios países 
dei área- sin duda tendrá repercusio
nes más allá de las fronteras de ese 
Estado petrotero. D 
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'' Proyectar una corr~cta 
imagen de Af rica .. 

en el mundo" 
Ante la reciente creación de la Agencia Panafricana de Noticias 
el ministro de /11/ormación de Tanzania, Isaac Sepetu, manifiesta 

su apoyo a la iniciativa y destaca e/ enorme desa/lo que e/la enfrenta 

D Recientemente, los ministros 
africanos de lnformación, reu

nidos en Addis Ababa, aprobaron el 
establecimiento de una Agencia Pana· 
tricana de Noticias. 

Presente en la reunibn estaba 
lssac Sepetu, ministro de lnforma
ción de Tanzania, quien concedió 
una entrevista exclusiva a nuestro 
corresponsal en Dar-es-Salaam, Ma
kwaia Kuhenga. En ella el dirigente 
tanzano, miembro dei Comité Cen· 
trai dei Chama Cha Mapinduzi (par· 
tido de la revolución), defiende el 
Nuevo Orden Informativo Interna
cional y evalúa el desafío que enfren
ta la Agencia Panafricana para ser· 
vir realmente como vínculo entre los 
pueblos africanos y el mundo. 

Los ideales 
panafricanos 

-Seilor ministro: junto a la dt
manda dt un Nuevo Ord1n Econ6-
mieo lntlrnacionll h1 madurado tam· 
bién 11 idee de un Nuevo Orden ln
formltivo 'lflttmaeional. lCómo lo 
concib, usted? 

-EI reclamo de un Nuevo Orden 
Informativo Internacional no puede 

Makwaia Kuhenga 

ser visto separado de un Nuevo Or
den Económico Internacional. ambos 
son una misma cosa. lnseparables. Pe
ro, Lpor qué es necesario el Nuevo 
Orden Informativo lntamacional? 

La respuesta deriva de la exlsten
cia de poderosas agencias transna· 
cionales de noticies de los países oc· 
cidentales que detentan el monopollÔ 
de la intormación. Si alguien tiene ai 
monopolio de tas notícias, surge un 
problema para aquellos que no lo 
tienen. Y precisamente aqu í los ~a I
ses en desarroffo enfrentan un dilema. 

Estas agencias transnacionales de 
noticias generan un fluío unilateral de 
la información que tiene como conse· 
cuencia lógica la falta de equilibrio 
en la recolección de noticias y en la 
comunicación. La situación se ve agra· 
vada por el hecho de que en los paí
ses occidentales la noticia as una mér
cancíe que se vende y produce ga
nancies. 

Oebido a esta situación 10$ países 
en desarroflo como el nuestro tienen 
dificultades para que sus notitlas sean 
transmitidas ai mundo desarrof1ade. 
Y íustamente por esto as qoa rectá
mamos una rectiflcaclón dei orden 
informativo existente. 

Y com o ya estamos bregando por 
un Nuevo Orderr Económico Interna
cional, et reclamo de un Noevo Orden 
.Informativo asume un cc1râcuir más 
urgente no s61o para acompaiiar ai 
anterior sino también para refl•jar 
las nuev8$ realidades en los paises 
en desarroffo producidas por ettas 
demandit. 

-La d1pendencia de los p1ís.s 
dei Tel'cer Mundo raspec:to de los mo
nopollos occidentales de noticias 
ha sido tn 111neral una consecuenci1 
dei pasade coloniel de la mayoría d1 
nuestrls Raciones. l.Ve usted en 11 
creaci6n dt una Agencia P1nafric:an1 
de Noticiá 11 comienzo de la ruptura 
de esta dipendencit? 

-Ante$ que nada quisierà dacir 
que ea UI\ hecho desafortunado el que 
tengpmos que estar sometidos a esta 
dependllnci1 de las transnationales 
tapitalistas por nuestro pa,ado' colo
nial. 

Pero fi,e ju.stamente la toma de 
conciencla racpecto de a.te hecllo 
dnafortun.do lo que llevó a los fun
dàdor_,s lle la Organizeciôn de la Unl
dad Africana (OUA). a plente«r.-. 81'1 
1963 lt necesidad de creer una ~n
cia de noticias continental para ser-
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vir a los intereses de las naciones afri
canas independientes. 

La O UA ha estado trabajando en 
la realizaciõn de este provecto en los 
últimos dieciséis aiios. Y reciên en 
1979 los ministros de Informa· 
ción africanos firmaron, final· 
mente, la convención para el estable· 
cimiento de la Agencia Panatricana 
de Noticias, a la que considero vital 
para poner fin a esta dependencia res
pecto a las agencias monopólicas de 
informaciõn, y los paises africano, . 
junto a otras naciones en desarrollo 
han apoyado la idea dei Movimiento 
de Países No Alineados de crear un 
pool de noticias cuyo objetivo tam
bién es la superación de esta depen
dencia. 

Por todo esto el establecimiento 
de la Agencia Panafricana de Noticias 
es un paso correcto hacia la indepen
dencia de los medios de comunica
ción de masas dei Africa. Tendrâ co
mo tarea prioritaria facilitar la pro
yección de una imagen correcta de 
Africa en el mundo y contribuir 
efectivamente ai ideal de un Nuevo 
Orden Informativo Internacional. 

- LPodría damos una visión su
maria dei papal que a la Agencia P• 
nafrlcana de Noticias le asignó la 
Conferencia de Add~ Ababa? 

-La Conferencia de ministros afri
canos de lnformación en Addis Aba
ba no pudo sar más oportuna. Como 
ya he mencionado, el ideal de la Agen
cia de Noticias Panatricana es tan an
tiguo como la propia Organización de 
Unidad Africana. Cuando finalmente 
nos reunimos en Addis Ababa éramos 
concientes de la urgencia de crear es
ta agencia continental 

E I encuentro se desarrolló enton
ces en un clima de seriedad en el que 
cada delegación aportá sus ideas 
sobre la realización dei proyecto. Y 
dado el interés y la seriedad mostra
da por la mayor parte de los paises 
africanos presentes, la conferencia re
solvió establecer la Agencia Panafri-
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cana de Noticias cuyos objetivos pue
den ser resumidos así: promover las 
metas y objetivos de la OUA par& la 
consolidación de la independencia, 
unidad y solidaridad dei Africa y 
suministrar más informaciõn y apoyo 
a los pueblos en lucha por su libera· 
ción dei colonialismo, imperialismo, 
apartheid, racismo, sionismo y toda 
forma d~ explotación y opresión. 

Esta decisión fue ratificada por la 
Conferencia de Jefes de Estado de la 
O UA que se celebrá en Monrovia, li· 
beria. En esa misma Conferencia se 
decidió establecer la sede de la agen
cia en Oakar, Senegal. 

- Mucha gente ha expresado su 
disgusto por la falta de decisión de la 
Organización de U nidad Africana, in
clusive en cuestiones relativamente 
simples. Considerando este detecto 
de la OUA, Lpiensa usted realmente 
que la Agencia Panafricana de Noti
cias podrá operar con efectividad y 
objetividad, asumiendo la defensa de 
los intereses de los pueblos africanos? 

-No voy a cerrar los ojos a la rea
lidad de que, efectivamente, la OUA 
en numerosas ocasiones ha mostra
do una indecisiõn incre íble frente a 
cuestiones candentes dei continente 
que sólo demandeban de ella una rea
firmaciõn de sus principias. 

Un caso notorio fue la ocasiõn 
en que el fascista ldi Amin, en un 
claro dcto de agresiõn, anexó parte de 
nuestro territorio, en la saliente de 
Kagere. La OUA no condená a Amin 
en una cuestlõn que era simple v cla
ra como la luz dei dia. Su silencio 
complicá la situaciõn. 

Ahora bien, si la Agencia de Noti
cias puede o no ser moralmente res
ponsable de los interases de los pue
blos dei Africa es algo a lo que noso
tros solamente podemos aspirar. Y mi 
esperanza es que, efectivamente, la 
OUA muestre seriedad para asegurar 
que este importante instrumento pue
da colmar las expectativas de los 
pueblos africanos. 

Es también mi deseo que la Agen
cia Panafricana de Noticias sea un 
vínculo positivo entre los pueblos 
africanos y a través de ellos con el 
resto dei mundo, para presentar una 
imagen correcta de la situacián con
creta de nuestro continente. 

La situación 
de la información 

en Tanzania 

- V en casa. . . LEstá usted mis· 
fecho de la actuación de los medias 
nacionales de comunicación? LEsttn 
mpondiendo a su desafío? 

- Hablando sinceramente puedo 
decir que los medios de comunica
ción de masas están realizando en 
Tanzania una tarea correcta, dentro 
de sus modestas posibilidades. Oebe· 
mos tomar en cuenta que nuestros 
periodistas estân trabajando en condi· 
ciones extremadamente difíciles, por 
lo cual sus falias no son deliberadas. 

Esas falias se deben a que somos 
un pais joven enfrentado a inmensos 
problemas de desarrollo. Por lo tanto 
no podemos proveer a nuestros cua
dros en los medios de comunicaciõn, 
de la intraestructura necesaria para 
operar con fluidez. No obstante, nues· 
tros periodistas están trabajando sin 

• 



descanso y con l1dehdad a los ideales 
de nuestro Partido. Francamente me· 
recen nuestres felic itaciones. 

Es verdad que tenemos problemas 
derivados de la 1uventud de institu· 
ciones como la SHIHATA (agencia de 
noticias tanzana) y la Escuela de Pe
riodistas de Tanzania. Sin embargo, 
debo decir que la actuación hasta 
ahora ha sido encom1able, aunque no 
debemos ser complacientes. 

Los medios de comunicación de 
mesas en Tanzania deben estar a la 
altura dei desafio: no sólo informar 
ai pueblo sino también contribuir 
efectivamente en el proceso económi· 
co y político dei país. 

Los periodistas necesitan elevar su 
entrenamiento político y profesional. 
Es necesario que enfatice el punto de 
la educación política porque aún su
frimos la dependencia de las transne· 
cionales. Nuastros periodistas necesi
tan, entontes, elevar su nivel de con· 
ciencia política para ser capaces de 
interpretar correctamente los hechos 
en el país y en el mundo, en concor
dancía con nuestra pro pia orientación. 

- Usted r11lizó recientemtntl una 
visita da un mes por varias países so
cialistas europ10s incluyendo 1 11 
Unión Soviética. I.Qué impmion• 
ha sacado de este recorrido, r11liz• 
do como huésp1d d1 11 Org1nizeción 
lntarn1cional d1 Periodistas? 

-Estoy satisfecho por la visita 
porque ha sido una buena oportu· 
nidad para aprender de esas experien· 
cias. A partir de esta visita me quedó 
claro por ejemplo, que la Asociación 
de Periodistas da Tanzania tiene mu
cho para aprender de las asociaciones 
d~ periodistas de esos países, esen· 
~1almente porque tienen princípios e 
1deales socialistas similares a los nues
tros. Encontrá en estas asociaciones 
una determinación real y mucha res
ponsabilidad III la tarea de contribuir ai 
bienestarsoâal y ai desarrollo profesio
nal de los periodistas. Podemos apren· 
der de ai ejemplo, aunque tenemos cl• 
roque aprender no es copiar. O 

'' Los medios 
alternativos · 

son legítimos 
y necesarios '' 

Sergei losev. director general de T ASS, 
expo11e e/ punto de 11ista soviético sobre 

e/ 11uevo orde11 informativo: se trata de 1111 paso 
más e11 la lucha contra e/ 11eocolo11ialismo 

D La creación de medios alter
nativos de inlorrnación en los 

pel•s en desarrollo es una aspiración 
legítima y necesaria para contrarres· 
tar la influencia y la penetración ideo
lógica capitalistas, instrumentadas a 
trews de los grandes medios de co
municeción transnacionales. 

Este declaración fue hecha por 
Sergei Losev en una entrevista con· 
cedida a IPS. Losev es el nuevo dl
rector general de la agencia soviética 
dt noticias Tass y miembro dei Con· 
sejo de Ministros de la URSS. Forma 
parte de la comisión internacional pa
r, el estudio de los problemas de la 
comunicación que preside el irlan· 
dá Sean McBride. 

La entrevista tuvo como marco 
la definición dei concepto sobre el 
nuevo orden informativo internacio· 
nal, debatido hoy internacionalmente, 
eceptado y legitimado en foros mun
diales como la Asamblea General de 



la ONU, la conferencia de los Pai
ses No Alineados v la UNESCO. 

-LQu6 es el nu,vo orden infor
mativo internacional? 

"Para nosotros, -dice Sergei 
Losev-, significa abolir la injushcia 
haredada de relaciones da este tipo. 
Significa un orden, de estructura 
adeeuada. que toma forma eo el sis
tema de relaciones políticas, econó
micas v culturales entre pueblóS V 
Estados." 

No hay para Losev una sola v con
tundente deflnición dei NO li. Son 
varias las definiciones como son mu
chos los significados inten:onectados 
can ai todo dei acontectr mundial. 

Un proceso de 
democratizac16n 

Sostiane que la idea de un nuavo 
orden Informativo se incluye en el 
mismo nivel que la tdea de una recons
trucclon fundamental da las relacio
nes internecionales iobre los princi
pios de una paz justa y demornh
ca y la coexistencia pacifica, v se in
$1rta, porque edamãs de ella nate, en 
la idee de un Nuevo Orden Económi
co lnt11rnacion1I. 

"Estos conceptos, -dijo LGSIV-, 
reflejan la interdependencia de ruli
dedes polittt8$. económicas y cultu· 
ra!ts, donde la informaeión es el ins· 
trumento que sirve I nos tces elemen
tos. que ~ 12sill\11rin dantro dei mar
co de un prottso ünico de nmovltion 
1t\lOlucion1ri1 y 1ntimptri11im dei 
mundo, dt su demoemizttiõn y das
coloni2:tti6n como multado de tas 
f't\ oluciooo soti11istas y de tibert
tiàn ntcionat." 

Contidt~ por tanto qut lo ean· 
till para tompmider lo qU! dtbl ser 
el nutvo ord?n lnformati-.o inttm• 
tl\"llal u ll tuch1 pof 11 iobaf'll'lit n• 
don1l ,n ti ímbito dt 11 infonnacion 
'i dt ~ cu tu,., tontra ti colon11lis· 
mo y rus •~os tn l'Odas lss esft.. 
mdtl1 id 

Esto i,_ iit:1 h. dtfttm ~ ptOmO· 

ción dei desarrollo de los medios de 
comunicación masiva en los países 
en desarrollo para promover el pro, 
greso político. económico, social, 
tecnolõgico v cultural. 

"EI NOII -agregó ai ministro Lo· 
sev-, implica regular tambilln las re
laciones internacionalas en el ámbito 
de los medias de comunicación ma
siva. de tal modo que los sistemas na· 
cionales da dicha comunicacibn pua
dan desarrollar y anriquet1lr las cul· 
turas nacionales v, ai mismo tiampo, 
hacer accesibles los logros de la cul
tura nacional a otros puablos." 

"EI NOII supone -aiiadió-, esta· 
blacer un sistema tal da comunica
ci6n masiva que promueva las condi
ciones y demandas socioeconõmicas 
de cada uno de los paises en desa
rrollo. Esta quiere decir tllmbién 
cooperación internacional para el da
sarrollo de aquellos medios." 

"EI NOII exige en suma -subrayó 
el director general de TASS-. un ma
yor desarrollo dei intercambio equili
brado da información y exige tamblén 
una lucha más tenaz contra la domi
naciõn lograda a tt'llVés de la informa, 
ción internacional proporcionada por 
las tnmsnacionales de la informaciõn 
v la propaganda." 

Esbozada la posición soviética so
bra el concepto dei NOII, Sergei Losav 
conslder6 oportuno rechazar algunas 
definiciones que manejan ciertas ten
dencias. 

Contra el 
neocolonialismo 

"Es inaceptable para nosotros 
-eflrmó-, el intento de considerar el 
nuevo orden informativo internacio· 
nal como une confrontaciõn entre el 
wr y el norte, entre países desarro
llados y no desarrollados, porque se 
soslaya as( el probleme político y so
tial mts importante: la lucha contra 
ll n-eocoloniallsmo an el âmbito de la 
informecibn. 

Es también ínaceptable para los 
soviéticos considerar ai NO li como 
un simpla acceso a la tecnologfa. En 
este caso se reemplazan problemas da 
política internacional por cuestiones 
de ayuda técnica. eliminando el tema 
de la lucha contra el neocolonialismo." 

Conocido el pensamiento soviéti
co. preguntamos si es legítimo que 
los países en desarrollo organican me
dias alternativos capacas de contra
rrestar a tos grandes medias transna
cionalas. 

Losav raspondió que no sólo es 
legitimo sino necesario. Explicó que 
la actual situaciõn en la que se en
cuentran inmersos los países en de· 
sarrollo los obliga a seguir este cami
no de la informaciõn alternativa. En 
este sentido, los medias alternativos 
juegan un papal importante en la con
secuciõn dei NOI I. 

La creaciõn de estos medias al
ternativos,. según Losev, as una cues
tlõn de cada país v da las fuarzas na
cionales que ven neC8sario cristalizar 
esa aspiración. Los países socialistas, 
y en particular la Unión Soviética, es
tán dispuastos a prestar cooperaciõn 
técnica para e! desarrollo de asas me· 
dios. 

"En los hechos -explicõ-, en mu
chas regionas dei mundo se ha concre
tado esa ayuda. La TASS, por ejem
plo, ha ayudado a la creación y desarro
lfo de agencias necionales de noticias 
en Africa, Asia y Medio Oriente. La 
URSS está también an la posibilidad 
de ofrecer ayuda para la aspecializa
ciõn de los profesionales de la infor
maciõn." 

AI finalizar la entrevista, Sergei 
Losev resumiõ su pensamiento: "EI 
nuevo orden informativo internacio· 
nal será producto de un proceso lar
go y difícil. Será resultado, cierta· 
menta, de cambias en las estructuras 
mismas v su establecimiento, como 
enseiia la historia, no se dará en todo 
ai mundo, sino, como proceso que es, 
se concretará de acuerdo con las reali
dades particulares de cada país.'' O 
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La Universiada 
México~ 1979 

Con pocas excepcio11es, fue claro 
e/ predominio de los países 110 capitalistas 

sobre los de economía de mercado 

Adrián Croce 



[ill urante la primera quin
cena de septiembre se 
realizaron en México 

los Décimos Juegos Univers.ita
rios Mundfales, más conocidos 
como Universiadas. 

Es ésta la segunda vez que los 
juegos se realizan en un país la
tinoamericano. 

La Universiada México -1979 
fue la más concurrida de todas 
en cuanto a número de países 
asistentes (83 delegaciones) y 
permite por ello hacer un balan
ce dei estado dei deporte mun
dial, por lo menos a nivel dei que 
se practica en las universidades. 

También en el deporte, como 
en tantos otros 6rdenes, los paí
ses subdesarroUados pierden po
siciones frente a los industriali
zados. Ya es tradición que en 
competencias internacione.les las 
medallas se repartan entre las po
tencias capitalistas (fundamen
talmente Estados Unidos y Ale
mania Federal, aunque según el 
deporte tam bién descollan Cana
dá, Japón , Francia, Italia, Gran 
Bretana y Australia) y los países 
que han emprendido otros rurn
bos en su organización social 
(Europa Oriental, la Unión So
viética, Cuba y China). EI resto 
son excepciones - muy honrosas 
por cierto- como la de algunos 
destacados atletas africanos. 

Las grandes distancias 

A nivel universitario la distan
cia es aún mayor, como lo mues
tran los cuadros de medallas de 
las Universiadas de Sofia 1977 y 
México 1979. La ausencia dei 
Tercer Mundo es clara, así como 
el predominio, con pocas excep
ciones, de los no capitalistas so
bre los países de economía de 
mercado. 

Anótese además que en algu
nas especialidades no concurrie
ron a México países que se carac
terizan por su poderio. 

Con relación a los juegos de 
Sofía sólo Estados Unidos y Ale
ma.nia Federal mantuvieron su 
lugar en México. Hay un marca
do retroceso de Canadá y Japón, 
mientras que el avance de Jtalia 
es atribuible a ·un solo deportis
ta, el notable corredor Piero Me
nea, que batió el récord mundial 
de los 200 metros llanos (19. 72 
segundos) y contribuyó decisiva-

mente a la victoria de su equipo 
en la posta corta. 

Entre los países de Europa 
Oriental el descenso relativo de 
Bulgaria se explica por haber si
do éste el país sede en los jue
gos anteriores, donde no sólo se 
benefició con el aliento dei pú
blico sino. tam bién con la posi
bilidad de elegir una especialidad 
extra (que fue la lucha en Sofía-
77 y el futbol en México-79). 

La superioridad de la Unlón 
Soviética y los Estados Unidos y 
la presencia masiva de Europa 
Oriental en los prirneros lugares 
fue un claro reflejo de lo ocurri
do en los estadios. En waterpolo 
los norteamericanos ganaron, pe
ro la paridad con los soviéticos, 
yugoslavos, húngaros, ruma.nos e 
italianos fue tal que todos ter
minaron empatados en las semi
finales, definiéndose el resultado 
por goa/-average, con düerencias 
cen te sim ales. 

En el basquetbol, donde los 
estadounidenses ganaron en am
bas ramas, son significativas las 
medallas obtenidas por Yugosla
via y CUba en varones, así como 
la buena actuación de Cuba, Ca
nadá, Bulgaria y Polonia en da
mas. En natación también es tra
dicional la supremacia norteame
ricana, aunque ésta será desafia
da en las Olimpíadas de Moscú-
1980 por la URSS y Alemania 

Democrática. Sin embargo, a ní
vel universitario Estados Unidos 
mantuvo sus posiciones. 

En tenis el dominio de sovié
ticos y romanos fue total. De las 
cinco categorías, los primeros 
obtuvieron tres rnedallas de oro 
y tres de plata, mientras los se
gundos conquistaron dos de oro 
y tres de bronce. Este predomí
nio, junto con Hungria, se obser
va nítidamente en girnnasia en 
ambas ramas, donde apenas se 
destaca la presencia de e.lgunos 
japoneses. 

En volibol Cuba y la URSS 
compartieron medallas con Corea 
y Jap6n, países en los que este de
porte es tan popular aomo el fut
bol en América Latina. En atle
tismo la URSS, Alemania Demo
crática, Rumania y Polonia supe
raron, en conjunto, a los Estados 
Unidos y Alemania Federal. Jun
to con Hungria estos mismos 
países desplazaron en esgrima a 
los tradicionales vencedores fran
ceses e italianos. 

Sólo Estados Unidos -y en 
parte Alemania Federe.1- pudo 
defender el prestigio tle los de
portes frente al poderío crecien
te de los países de Europa Orien
tal. 

Elemento primordial 

Todo ello no es sino el resul-



tado de la masificación del depor
te en estos países, donde la edu
cación física es considerada un 
elemento primordial en la for
mación dei individuo desde la m
fancia y no como un sirnple com
plemento, pasatiempo o medio 
de ganarse la vida. Esa populari
zación dei deporte, ademãs, se 
da a nível de la prãctica concreta 
y no como en muchos países de 
América Latina o Europa Occi
dental donde sólo es masiva la 
concurrencia, comó espectado
res, a los estadias. 

Esta diferencia de concepción 
es muy dara en el caso de Cuba. 
iQué otro deporte que no fuera 
el beisbol o el box (y ambos en 
forma profesional) se practicaba 
con êxito en la isla antes de 
1959? Hoy Cuba es carnpeón 
mundial de volibol y ocupa im
portantes posiciones a nivel olim· 
pico y mundial en basquetbol, 
waterpolo y atletismo. Por su
puesto ello no significa que los 
cubanos destaquen en todos los 
deportes (su futbol. en particu
lar, es aún muy embrionario), 
pero los avances son claros y la 
Urúversiada México-1979 permi
tió apreciarlos. 

Otro 1:entro dei interés en los 
juegos era Chfaa, que por prime
ra vez concurrirá a una Olimpia
da el ano próximo en Moscú y 
por lo tanto tiene poca tradición 
en competencias intemacionales. 
Fueron sorpresivas sus actua
ciones en tenis y clavados, mien
tras que en g.inu1asia coufirmó lo 
demostrado en Sofia, donde ha· 
bía logrado cuatro medallas. 

En tenis fue insólita la elimi· 
nación de la norteamericana (re
ciente campeona panamericana) 
Susan Hage}· por parte de Yu Li
giao (finalmente cuarta en el indi
vidual femenino) . Y en clavados 
Xiaoxia Chen obtuvo la medalla 
de oro en la plataforma de diez 
metros, ganándole a una de las 
"monstruos" de la espec1alidad, 
la soviética Irina Kalinina, triun
fante a su vez en el trampolin de 
tres metros. En esta especialidad 
Xfaox.ia y su compatriota Xin 
Chen obtuvieron las medallas de 
plata y bronce. 

En ambos trampolines fueron 
desplazadas las estadounidenses 
o_ Christensen y B. Weinstein, 
medallas de oro en los Juegos 
Panamericanos de julio pasado 
en Puerto Rico. Entre chinos y 

soviéticos se rcpartieron once de 
las doce medallas en clavados, 
quedando la restante para Cuba, 
lo que también fue novedoso 
pucs no existian antecedenles de 
buenos clavadistas cubanos. 

EI papel de América Latina 

El deporte larinoamericano 
en general ya habia demostrado 
su bajo nivel en los Juegos de 
Puerto Rico, donde sólo Cuba 
entró en la disputa por los pri
meros puestos, superando en e! 
conJunto a Canadá. En aquellos 
juegos sólo México, Argentina y 
Brasil mostraron valores que, en 
términos relativos, pierden int
portancia. Las excepciones son 
los marcltistas o fondistas mexi
canos, los jugadores argentinos 
de hockey, algunos boxeadores, 
la notable figura dei nadador 
brasileno Madruga y, por supues
to, el futbol sudamericano. 

E! futbol, precisamente, pcr
mitió que México obtuviera su 
única medalla de oro en la Uni
versiada, quedando para Uru
guay la de plata. Pero los Juegos 
de México fueron, para Améri
ca Latina, aún peores que los de 



Puerto Rico. Argentina y Chile 
ni síquiera estuvieron presentes. 
Panamá, Venezuela y Uruguay 
sólo compitieron en sus depor
tes nacionales (basquetbol, voll
bol y futbol respectivamente). 
Salvo México y Brasil, los res
tantes países latinoamericanos 
prãcticamente estuvieron ausen
tes dei cuadro de medallas. 

Y ello no es casual. i.Qué de
legaciôn deportiva pueden traer 
las universidades dei cono sur, 
por ejemplo, si ellas sufren repre
sión a nivel político, académico 
y cultural'! i,Si apenas pueden 
sobrevivir como universidades? 
Si sus niveles académicos han caí
do, obviamente el deporte orga
nizado casi no puede existir en 
ellas. 

Si las universidades son cada 
vez más coto reservado de las éli
tes, si se toman sólo como esca-
16n para ascender en la escala so
cial, 6c6mo surgirán de ellas bue
nos deportistas? 

México cuenta 
con adecuada 
infraestructura 

No debe sorprender que de 
diez Juegos universitarios s6lo 
dos se hayan celebrado en Amé
rica Latina y ninguno en Africa 
o el Asia subdesarrollada. Y tam
poco es casual que haya sido 
México el único país dei Tercer 
Mundo que organizô una Olim
piada en La postguerra. 

Es que para ser sede de este 
tipo de eventos mundiales se ne
cesita una enorme inversión, que 
México realiz6 para las Olimpia
das de 1968 y le permiti6 alber
gar luego los Panamericanos de 
1975 (en los que Brasil renunció 
a ser sede por no poder costear
los). Ahora se propone organizar 
el Campeonato Mundial de Fut
bol Universitario y los Primeros 
Juegos Mundiales Obreros. 

Esta infraestructura deportiva 
con que cuenta México estã liga
da a las universidades y ello con
tribuyó, sin duda, a que su ac
tuación fuera, junto a la cubana, 
la mejor de América Latina. 

La Universiada México 79 
contô con la presencia - casi 
simbólica en el plano deportivo, 
pero muy significativa a nivel 
político- de Nicaragua. Su llni-

versidad había sido cerrada hace 
cuatro anos y hasta llegó a ser 
bombardeaba durante la lucha 
contra e1 somocismo. Sus estudian
tes y profesores dejaron de serio 
para pelear en los distintos fren
tes. Pero con el cansancio, la ale
gria y la responsa bilida d de una re
volución que había triunfado po
cos días antes, los universitarios 
nicaragüenses estuvieron presen
tes. Fueron objeto de una acogi
da bulliciosa y fraternal, recibie
ron un fuerte aplauso en la inau
guración de los Juegos, cuando 
desfilaron con la bandera de su 
país, dei Frente Sandinista y re-

tratos de Augusto Sandino y 
Carlos Fonseca Amador. 

"Estamos en la batalla junto a 
los hermanos latinoamericanos ", 
nos dijeron. De ella nacerá la 
Nueva Nicaragua y las Nuevas 
Patrias Latinoamericanas. La con
cepción dei hombre y su misi6n 
en la sociedad serán otras. Enton
ces sí, las expresiones humanas 
y entre ellas el deporte, ya no se 
medirán en términos de la dife
rencia entre pueblos satisfecllos 
y pueblos desnutridos, sino co
mo âmbito de fratemidad y pre
mio al esfuerzo dei hombre por 
superarse a sí mismo. O 



•cuba no envió a México sus atle· 
tas más importantes, pues casi parale
lamente concurrieron ai mundial de 
atletismo, en Canadá. 

Nota: Recordar que et deporte 
elegido en Sofia fue /ucha por lo cual 
el número de medallas totales a repar· 
tir fueron más que esta ano en Mexi· 
co. En lucha el pradominio tradicio
nalmente corresponda a tos países de 
Europa Oriental. 

URSS 
EE.UU 
Bulgaria 
Rumania 
Japón 
Chec 
Canadá 
Cuba• 
Polonia 
Hungria 
Alem. Fed 
Francis 
ltalia 
Yugoslavia 
G. Bretai'la 
Alem. Oem 
China 
Austria 
Bélgica 
Brasil 

SOFIA 1977 

oro plata bronce 

32 35 29 
19 11 13 
15 10 12 
11 10 14 

5 6 1 
5 4 1 
4 6 5 
4 3 4 
3 6 4 
3 4 4 
3 3 6 
2 2 2 
1 3 3 
1 3 1 

4 1 
3 3 
1 3 

1 
1 
1 

total 

96 
43 
37 
36 
11 
10 
15 
11 
13 
11 
12 
6 
5 
5 
5 
6 
4 
1 
1 
1 

URSS 
ee.uu 
Rumania 
Alem. Dem 
Alem. Fed. 
Hungr(a 
ltalla 
Holanda 
Polonie 
Chec. 
G. Bretaila 
Japón 
México 
Brasil 
China 
Francia 
Ausualla 
Corea 
Cuba• 
Finlandia 

MEX ICO 1979 

oro pl1t1 
1 

bronce t ot1I 

34 29 15 78 
21 14 16 50 
13 3 15 31 

6 4 3 13 
4 6 8 18 
4 3 2 9 
3 2 5 10 
2 4 3 9 
2 3 3 8 
2 3 5 
1 6 4 11 
1 2 8 11 
1 2 1 4 
1 2 3 
1 1 4 6 
1 1 2 4 
1 1 
1 1 2 

3 3 6 
3 3 
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Cal. Juórez, Tel. 514-70-07 
Hororio de 10:00 a 15:00 hs. 
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Velasco, López, Pick. COMO 
INVESTIGAR EN CIENCIAS 
SOCIALES. México, Trillas, 
1979. 162 p. S100.00. 

En la ,rwest19ac16n de los fe
nómenos sociales, se requlere de 
una serie de métodos que indi· 
quen la mejor manara de orga
nizar el estudio, de elaborar ins· 
trumentos y de analizar lod da· 
tos ob1en1dos. Slguiendo el m1s· 
mo orden de una investigac1ón, 
esta obra expone de manera 
clara v sencilla esos métodos, 
tan necesanos pare la obtenc16n 
de conoc1m1entos científicos. 
Por su conten1do, el presente h 
bro contríburrá a que estud1an
tes v maestros de la materia rea · 
llcen investigac,ones que tes per· 
mltan llegar a resultados vali · 
dos confiables. 

Steindl, Josef. MADUREZ V 
ESTANCAMIENTO EN EL 
CAPITALISMO 
NORTEAMERICANO. 
Trad. Clamentina Zamora, 
México, Siglo XXI, 1979, 32 p. 
S160.00. 

Los prec10s, los costas y los 
mãrgenes de beneficio. La teoria 
de la competencia 1mperfecta. 
Concepto de capacidad exceden
te. La rigidez de los precios. La 
1mportanc1a de las dlferenciales 
dei casto. EI Petr6n de compe· 
tencia dentro de una industria. 
EI costa de venta v la compe
tencia en calrdad. La competen· 
eia dei capital entre las indus• 
trias . Un estud10 de los mârge· 
nes de benefício en la industria 
de transformac1ón de EU. La 
acumulación interna de rondas 
en la economia como un todo. 
Las consecuencias de la capeei· 
dad excedente no deseada. EI 
sistema de sociedades por acc10-
nes y el mercado moderno de 
caprtales. La acumulación de ca· 
pltal en los EU 1869-1939. La 
teoria de la invers16n en el PB· 
ríodo largo. Karl Marx v la acu• 
mulación dei capital. 

1939-1979 40 ANIVERSARIO 

novedades 

ESCRITOS SOBRE MÚSICA 
POPULAR 
Béla Bartok 

IRAN, UN ESLABÓN DÉBIL EN EL 
EQUILIBRIO MUNDIAL 
Grupo Behrang 

SINTACTICA Y SEMANTICA EN 
LA GRAMÁTICA GENERATIVA 
Noam Chomsky 

CREATIVIDAD Y DEPENDENCIA 
Celso Furtado 

LA LEY DE LA ACUMULACIÓN Y 
DEL DERRUMBE DEL SISTEMA 
CAPITALISTA 
Henryk Grossmann 

ANTIMPERIALISMO Y NACIÓN 
José lngenieros 

ACUMULACIÓN CAPITALISTA 
DEPENDIENTE Y SUBORDINADA 
EI caso de México 
Carlos Perzabal 

EL IMPERIALISMO 
Fritz Sternberg 

EL DESARROLLO Y LA 
POBLACIÓN EN AMÉRICA 
LATINA 
Raúl Urzúa 

SAQUEO EN ÁFRICA 
Jean Ziegler 
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CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL DESARROLLO 

FONDO EDITORIAL 

EL OCASO DEL PODER OLIGARQUICO 
Lucha política en la escena oficial 1968-1975 

Henry Pease Garcia 
A través dei análisis de las rliversas tendencias que actúan en el seno del 
poder y dei seguimiento de la escena oficial entre 1968 y 1975, este libro 
precisa los términos centrales de la lucha política y muestra cómo se incuban 
las contradicciones 'que condicionan los alcances y límites de los proyectos 
postulados por los diversos actores políticos. Incluye anexo bibliográfico 
sobre el proceso político peruano 1968-1977. 
Lima, Septiembre de 1979 (2da. edición) 318 pp. 

TUGURIZACION EN LIMA METROPOLITANA 
A. Sánchez León; R. Guerrero; J. Calderón; L. O/ivera 

Este trabajo presenta el fenómeno de la tugurización como un proceso que 
incluye a los asentamientos barriales, considerados en un inicio como alter
nativa al tugurio para los sectores populares. Pone en evidencia la existencia 
de un vínculo entre el proceso de tugurizac!Ón y el crecimiento de la ciudad 
mediante su modalidad principal: la barriada. 
Lima, Febrero de 1979. 192 pp. 

ESTADO Y POLITICA AGRARIA 
Henry Pease García; Diego Garcia Sayán; Fernando Eguren López; 
Marcial Rubio Correa 

Este libro reune cuatro ensayos que pretenden aportar ideas a la discusión 
sobre el Estado y la política agraria peruana. A través dei análisis de cuatro 
problemas distintos (la Reforma Agraria en la crisis dei estado oligárquico; 
el rol dei Estado en el agro a través de sus políticas fiscal, empresarial y de 
producción; las modificaciones introducidas por la Reforma Agraria en la 
estructura agraria; el problema de la comercialización agraria) se llega a una 
idea común: la reforma dei sistema de propiedad y tenencia de la Lierra no 
es en sí misma una Reforma Agraria, sino su primer paso. 
Lima, Febrero de 1977. 351 pp. 

DESCO tiene pub~ca~os más ~e 70 títulos en el área de la problemática política. 
econom1ca y social peruana. Solicite nuestro catálogo. 

PEDIDOS A: DESCO 
Av. Salaverry 1945, Lima 14. Perú. Telf. 724711 



VOCERO DEL PUEBLO MEXICANO 
En E/ Dia encontra,. uated: 

LA MAS AMPLIA Y OBJETIVA INFORMACION 
CABLEGRAFICA INTERNACIONAL. 

LA ACTUALIDAD DEL MUNDO EN LOS 
COMENTARIOS DE AUTORIZADOS ANALISTAS. 

LOS SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD DE 
PRESTIGIOSAS PUBLICACIONES EUROPEAS. 

LAS AGUDAS OBSERVACIONES DE SUS 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO. 

Un periódico con aentldo mexicano y latlnoamericeno. 

Un reflejo objetivo de le realldad nacional, Dí11 a Dia. 
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